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INTRODUCCION 

Al iniciar el trabajo para realizar este informe se tuvo como objetivo 
principal proporcionar una serie de proyecciones razonables de las poblaciones 
escolares reales _l/ de los veinte países más importantes de América Iatina0 

El autor tenía muchas dudas acerca de si su estudio podría realizarse sobre 
la base de un análisis demográfico solamente„ ¿Por qué? El autor está conven-
cido de quey para elaborar una serie de proyecciones de las poblaciones escola-
res reales de cualquier país o región, deben considerarse como "insumos" muchos 
otros factores, es decir, no sólo los resultados de un análisis demográfico0 A 
causa de que la magnitud de las poblaciones escolares reales es el resultado de 
un conjunto de factores sociales, económicos, culturales, etcOJ relacionados en-
tre sí y que actúan recíprocamente al preparar proyecciones razonables de las 
poblaciones escolares reales durante un período determinado, debe contemplarse 
un análisis profundo de todos los factores importantes que influyen en el des-
arrollo de la población escolar,, Sin embargo, aunque existan análisis de este 
tipo y se desarrollen las proyecciones de poblaciones escolares reales, éstas 
sólo pueden considerarse como una cierta guía de futuros acontecimientos, siem-
pre que las diversas suposiciones que sostienen las proyecciones sean básicamen-
te válidasD 

El autor ha querido producir un análisis demográfico que pudiera servir co-
mo base para las proyecciones de las poblaciones escolares reales, y además, 
reunir los resultados de los análisis de los demás campos0 Todo este material 
podía entonces ser utilizado para llevar a cabo el objetivo original de propor~ 
cionar las proyecciones de las poblaciones escolares realesD Este objetivo,sin 
embargo, no fue alcanzado« Se comprobó que era un objetivo demasiado ambicioso 
especialmente en relación al tiempo disponible0 Esta es la razón por la cual el 
autor se ha limitado a proporcionar sólo un análisis demográfico de la situación 
educacional en América Latina, el cual no incluye ninguna proyección,, Se espera 
que este informe sirva a cualquier usuario en potencia que esté interesado en 
reunir conocimientos e información sobre el desarrollo de las poblaciones escola-
res de América Latina, entre otras cosas, con respecto al crecimiento de la po-
blación, a los cambios de los aspectos demográficos de las poblaciones escolares 
reales, como también a los cambios de las características educacionales de la 
población adulta,, Es de esperar, también, que este informe sea útil a cualquier 
persona que quiera realizar las proyecciones de las poblaciones escolares reales0 

1/ Poblaciones escolares "reales" son los niños (personas) de cualquier edad es-
pecífica que están en la escuela (este concepto necesita ser aclarado, lo 
cual se hará más adelante) en oposición a la población escolar "potencial" 
por la cual se entiende todos los niños (personas) del respectivo grupo de 
edades9 que están y deberían estar en la escuela de acuerdo con patrones dados0 
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¿Cuáles son entonces los aspectos demográficos de la situación educacional 
en América latina que se analizan en este informe? 

En el capitulo I se contempla la situación educacional en .-mérica latina en 
un plano mundial, para dar, en términos muy generales, una idea del estado y ca-
lidad de la educación en América latina. 

\ 
El capítulo II analiza la magnitud de las necesidades presentes y futuras 

respecto al crecimiento del sistema educacional a causa del crecimiento de la 
población. 

En el capítulo III se estudia la rapidez en el crecimiento de las matricu-
las escolares desde el punto de vista de la velocidad de crecimiento de los res-
pectivos grupos de edades en las últimas décadas. Se investigan las tasas de 
matricula escolar sobre una base bastante inexacta, es decir, las matrículas es-
colares reales en los niveles de la enseñanza primaria, media y superior, se re-
lacionan con los grandes grupos Ció1 edades de la población. 

El capítulo IV hace un análisis detallado de las tasas de matricula escolar 
(asistencia o ambas). Un aspecto importante del análisis de este capítulo es 
que se centra en los grupos de edades individuales y que no toma en cuenta ni el 
grado escolar ni el nivel de enseñanza. Este capítulo da también una clara idea 
de los diferenciales de sexo y residencia urbano-rural de la asistencia escolar 
(o matrículas). 

El capítulo V proporciona: 
a) un análisis detallado de la composición de las poblaciones escolares 

primarias y de cada uno de los grados de la escuela primaria, por años indivi-
duales de edad, sexo y residencia urbana o rural, y 

b) un cuadro de la distribución por grados de los niños de la escuela pri-
maria (por edad, sexo y residencia). 

Los capítulos VI y VII están dedicados a proporcionar información sobre el 
nivel de instrucción alcanzado por las poblaciones adultas. El capítulo VI ana-
liza la población analfabeta, mientras que el capítulo VII enfoca su análisis 
ha»ia la población alfabeta. En ambos capítulos la unidad básica del análisis 
po» edad son los grupos quinquenales de edades. También se investigan los dife-
renciales de sexo y residencia urbano-rural. 

En resumen: los capítulos II y III tratan de las interrelaciones entre el 
aumento de la población y el desarrollo de los sistemas educacionales. Los ca-
pítulos IV y V analizan detalladamente los diferenciales de sexo y residencia 
urbano-rural de las poblaciones escolares reales. Los capítulos VI y VII dan 
una idea de los resultados del proceso educacional, es decir, del estado y des-
arrollo del nivel de instrucción de la población adulta. 
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I. VISION GENERAL DE LA SITUACION DE LA EDUCACION 
EN AMERICA LATINA 

América Latina desde el punto de vista del desarrollo educacional (y tam-
bién en otros aspectos) aparece como la parte desarrollada, de los países en 
desarrollo'. 

Harbison y Myers en su estudio mundial sobre recursos humanos, 2/ trataron 
de elaborar un índice de los niveles de desarrollo de los recursos humanos, y 
sobre esta base, distribuyeron 75 países, de los cuales tenían suficientes datos 
estadísticos, en cuatro grupos clasificados según su etapa de desarrollo, _3/ 
Los llamaron: Nivel I: subdesarroliados; Nivel II: parcialmente desarrollados; 
Nivel III: semi-avanzados y Nivel IV: avanzados» (véase tabla AI-l), 

De los 17 países que quedan clasificados en el grupo de Nivel I, sólo uno 
es de América Latina (Haití); ocho están en Nivel II; seis en Nivel III y uno 
en Nivel IV (Argentina)« Harbison y Myers han señalado reiteradamente que la 
clasificación de cada país puede tener muchas deficiencias, pero que lo signifi-
cativo son las características de los países en cada nivel como grupo. Esta 
apreciación general es la que nos interesa. Se puede afirmar que hay países 
donde los problemas educacionales son más agudos aún que en América Latina. 

Encontramos un panorama similar al observar 155 países clasificados según 
el porcentaje de matrícula de los niños entre 5 y 14 años de edad en las escue-
las primarias, y según continentes. (Véase cuadro I-l). Alrededor de 196C, ni 
un solo país de América Latina tuvo una tasa de matrícula de la escuela primaria 
inferior al 19 por ciento, aun cuando sí los hubo en Asia y especialmente en 
Africa. 

' Las tasas de analfabetismo igualmente permiten llegar a la misma conclusión 
general. Desde un punto de vista mundial, la situación de la educación en 
América Latina es superior a la de Asia y Africa. Mientras que en América Latina 
sólo excepeionalmente se encuentra un país con más del 50 por ciento de su po-
blación analfabeta, en Asia existe un número bastante apreciable de estos países 
y en Africa constituyen la regla. (Véase cuadro 1-2). 

Sin embargo la evidencia presentada indica que América Latina no carece de 
problemas educacionales. Según la clasificación de Harbison y Myers, sólo un 
país latinoamericano está en el grupo de países realmente avanzados en educación. 
Aunque la situación va mejorando, todavía quedan muchos países donde apenas la 
mitad de la población en edad de asistir a la escuela primaria se está educando 
y todavía quedan varios países en donde una parte significativa de la población 
es analfabeta. 

2/ Véase Harbison, Erederick y Myers, Charles A., Education, Manpower and 
Econonic Growth, Me G-raw Hill, Nueva York, 1964. 

_3/ El "índice conpuesto" es la suma aritmética de l) la matrícula del segundo 
nivel de enseñanza como un porcentaje del grupo de edades 15-19, ajustado de 
acuerdo a la duración de la escolaridad y 2) matrícula del tercer nivel de 
enseñanza "como porcentaje del grupo de edades 20-24 multiplicado por un coe-
ficiente de ponderación de 5. Para nas detalles véase Harbison, Myers, 
0p. cit., pág. 32. 
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Cuadro II 1.1 

DISTRIBUCION. DE 155 PAISES POR MATRICULA PRIMARIA COMO PORCENTAJE DEL 
GRUPO DE EDADES 5 A 14 AÑOS, 1950 Y 1960 

Continente 
(o regiáii) Año 

Número 
total 
de 

países 

Número de países que tienen un porcentaje de 
matrículas de 

19 por ciento 
o menos 

20 - 39 
por 
ciento 

40 - 59 60 por 
ciento 

Africa 

América del 
Norte 

América 
Septen-
trional 

América 
Central 

América del 
Sur 

Asia 

Europa 

•ceanía 

URSS 

1950 37 
1960 

1950 24 \\ 
1960 

1950 5 
1960 

22 
22 

1950 19. i 
1960 

1950 13-
196® 

1950 32 
196§ 

1950 33 
1960 

1950 15 
1960 

1950 1 
1960 

í À 

13 
4 

10 
11 

5 
3 

5 
3 

3 
1 

10 
8 

1 
1 

4 
10 

5 
3 

5 
3 

5 
5 

5 
13 

7 
5 

3 
1 

13 
18 

8 
13 

5 
7 

4 
7 

26 
28 

11 
13 

1 
1 

1950 155 
1960 

36 
16 

29 
14 

29 
37 

61 
78 

Fuente ; Naciones Unidas, Report on the World Social Situation, 1963, 
pág. 65, 
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Cuadro 1-2 

DATOS SELECCIONADOS SOBRE ALGUNOS PAISES EN DESARROLLO 

Tasa anual media de Producto nacional bruto Tasa de crecimiento anual Proporción 
crecimiento de l a per cápi ta alrededor de del producto nacional de población 

Pafs población 1958-1963 1964 bruto per cápita a l fabeta aduH.. 
1960-64 1957-64 ta alrededor 

de 1960 (en 
porcentaje) 

1 2 3 4 ri5 
AFRICA 
Argel ia 2,5 225 = o 10-15 
Et iopía 1,-4 49 - 3,1 5 
Ghana 2,6 251 - 2,6 20=25 
Marruecos 3,1 191 - -1,1 10-15 
Nigeria 2,1 102 - 1,3 30=35 
Rodesia del Sur 3,3 224 = 0,3 20 
Sudán 2,8 102 _ 1,6 10 
Ttfnez 2,5 176 - 2,1 25-35 
Uganda 2,5 80 - 0,9 25 
ASIA 
Ceylán 3,0 144 1,2 1,0 70-80 
Corea del Sur 2,9 118 - 1,8 85 
F i l i p i nas 3,3 153 - 1,7 72 
India 2,4 88 1,9 2,1 24 
Irán 2,5 220 = 2,3 15=20 . 
Irak 2,0 255 3,5 o 20 
Jordania 3,0 233 7,5 6,6 35-40 
Pakistán 2,6 8.2 1,0 2,0 20 
T a h i t i 3,1 113 - 4,4 70 
Taiwàn 2,8 189 - 4,0 75 
AERICA LATINA 
Argentina 1,7 523 0,4 =1,1 91 
Bol iv ia 2,3 173 -1 ,1 1,2 32 
Brasi l 3,1 177 2,2 2,2 61 
Colombia 2,9 306 1,7 1,8 62 
Costa Rica 4,1 383 1,6 ' 0,1 88 
Chile 2,3 471 1,2 1,0 84 . 
Ecuador 3,0 215 1,5 1,1" . 68 
El Salvador 3,2 285 2,5 2,8 48 
Guatemala 3,1 293 1,2 1,5 30 
H a i t í 2,1 73 o 10 
Honduras 3,1 218 1,2 0,5 45 
Jamaica 2,6 430 - 1,9 85 
México 3,2 454 2,6 2,2 71 
Nicaragua 3,0 325 3,2 2,4 50 
Panamá 3,0 488 1,3 1,9 78 
Paraguay 2,2 208 0,6 0,0 68 
Per i 3,0 280 2,8 "4,1 61 
Rep.Dominicana 3,5 246 = = 64 
Trinidad-Tobago 3,0 632 - 3,0 80 
Uruguay 1,3 518 - - 91 
Venezuela 3,4 833 2,8 0.7 80 
Fuente: How Low Income Countries can Advance .their Own Growth,. Committee f o r Economic development, Nueva York, 

1966, p igs. 62-69. 
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APENDICE 

Tabla A 1-1 

PAISES AGRUPADOS POR NIVELES DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS SEGUN INDICE COMPUESTO 

Nivel 1, Sub-desarrollados Nivel I I I , Seipi-avanzados 
0,3 Niger 33,0 México 
0,75 Et iopía 35,1 Tai landia 
1,2 Nyasaland 35,2 India 
1,55 Somalia 35,5 Cuba 
1,9 Afghanistan 39,6 España 
1,9 Arabia Saudita 40,0 Af r ica del Sur 
2,2 Tanganika 40,1 Egipto 
2,6 Costa de Marf i l 40,8 Portugal 
2,95 Rodesia del Norte 47,3 Costa Rica 
3,55 Congo 47,7 Venezuela 
4,1 L iber ia 48,5 Grecia 
4,75 Kenya 51,2 Chi le 
4,95 Nigeria . 53,9 Hungría . 
5,3 Ha i t f 53,9 Taiwán 
5,45 Senegal 56,0 Corea del Sur 
5,45 Uganda 56,8 I t a l i a 
7,55 Sudán 60,3 Yugoeslavia 

66,5 Polonia 
68,9 Checoeslovaquia 
69,8 Uruguay 
73,8 Noruega 

Nivel I I , Parcialmente desarrollados Nivel IV, Avanzados 
10,7 Guatemala 77,1 Dinamarca 
10,7 Indonesia 79,2 Suecia 
10,85 L ib ia 82,0 Argentina 
14,2 Burma 84,9 Israel 
14,5 Rep. Dominicana 85,8 Alemania Federal 
14,8 Bo l iv ia 88,7 Finlandia 
15,25 Tiínez 92,9 URSS 
17,3 Irán 101,6 Canadá 
19,5 China (cont inenta l ) 107,8 Francia 
20,9 Brasi l 114,4 Japén 
22,6 Colombia 121,6 Reino Unido 
22,7 Paraguay 1-23,6 Bélgica 
23,15 Ghana 133,7 Holanda 
23,65 Malaya 137,7 Austral i a 
24,3 Líbano 147,3 Nueva Zelandia 
24,4 Ecuador 261,3 Estados Unidos 
25,2 Pakistán 
26,8 Jamaica 
27,2 Turquía 
30,2 Perii 
31,2 Irak 

Fuente: Harbison, Frederick y Myers, Charles A. , Op. c i t . 
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II. NECESIDADES DEL CRECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCAC3DNAL 

A CAUSA DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

a) América Latina - Su posición en un plano internacional 

Cono se ha indicado, Anérica Latina presenta una situación bastante favo-
rable en téminos de su nivel de instrucción, en conporación con otras regio-
nes de los países en desarrollo. Por otro lado, sin embargo, en ninguna otra 
parte del nuncio la tensión y las exigencias que se producirán cono resultado del 
crecimiento de la población serón tan grandes cono en Anérica Latina, especial-
mente en Sud América Tropical y en América Central Continental. 

Ningún área principal 4/ del mundo tuvo (en el siglo XX), tiene, o tendrá 
en la década que viene, una tasa de creciniento de población superior a la de 
América Latina (véase cuadro II-l)„ Desde la década de 1950, las tasas anuales 
de crecimiento de la población para la mayoría de los países latinoamericanos 
han sido de alrededor de tres por ciento, lo que inplica que dobla su población 
en ion período de 20 a 25 años. A causa de que tanto esta alta tasa de creci-
miento de la población como las tasas relativamente altas de natalidad de la ma-
yoría ele los países del área 5/ persisten desde hace ya bastante tiempo y pro-
bablemente continuarán persistiendo, por lo menos en la década que viene, la 
proporción de la población potencial en edad escolar es igualmente elevada y 
continuará muy elevada. Por ejemplo, la proporción de la población escolar 
primaria potencial 6/ probablemente será de cerca de un cuarto de la población 
de América Latina durante el resto de este siglo. (Véase cuadro II-2). El pe-
so relativo de este grupo de edades es semejante al de otras áreas importantes 
del mundo, especialmente de Asia del Sur y Africa. Sin embargo, la tasa de cre-
ciniento de la población de esas áreas es un tanto inferior y por lo tanto, la 
carga que significa una expansión enorme y permanente de la enseñanza prinaria 
es un tanto diferente. 

4/ En la publicación de Naciones Unidas, fforld Population Prospects as Assessed 
in 1963, Nueva York, 1966, en la que se concentran la mayoría de los datos 
básicos disponibles y fidedignos sobre el crecimiento pasado (siglo XX) y fu-
turo de la población y que por lo tanto sirve cono inportante fuente de in-
formación para este capítulo, "el esquema básico de clasificación geográfica 
usado ... se refiere a ocho áreas principales, trazadas a fin de obtener una 
homogeneidad algo mayor (que la división convencional de la tierra en conti-
nentes) en cuanto a tamaños de población, tipos de circunstancias demográfi-
cas y exactitud de las estadísticas denográficas. Seis de estas áreas prin-
cipales están ¡gubdivididas además en regiones. En esta forma se llega a un 
total de 24 regiones ..." (pág. 8), 

5/ Miró, Carmen A., La población de América Latina en el siglo XX, CELADE, 
Serie A, N° 48, Santiago, Chile, 1965o 

6/ Por lo general, con el propósito de establecer comparaciones internacionales, 
el grupo de edades 5-14 años se considera cono la población escolar primaria 
en potencia, aunque la extensión real de la educación prinaria difiere enor-
memente de un país a otro. cf. UNESCO, Statistical Yearbook, 1966, pág. 39 
ff. y capítulo V de este informe. 



Cuadro II-l 
TASAS DECENALES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE LAS AREAS PRINCIPALES 

Y REGIONES DEL MUNDO, SEGUN ESTIMACIONES "MEDIANAS", ENTRE 1920-60 Y 1960-80 
(Porcentaje de aumento durante decenios) 

1920-30 1930-40 1940-50 1950-60 1960-70 1970-80 

A. Asia Oriental 
B. Asia Meridional 
C. Europa 
D. URSS 
E. Africa 
F. América Septentrional 
G. América Latina 

18. Sud América 
Tropical 

19. América Central 
(Continental) 

20. Sud América 
Templada 

21. El Caribe 
H. Oceania 

6,8 7,3 7,9 
12,6 15,3 14,2 
9,0 7,1 3,4 
15,3 8,9 -7,7 
14,6 16,9 15,7 
16,0 ; 7,6 [ 15,1 
19,9 20,9'' 25,0 

19,4 r 22,5 26,0 ; 

15,5. 19,6 • 29,2 

27,3 18,2 20,3 
19,9 19,8 20,2 
17,9 10,1 14,6 

16,0 14,7 14,3 
24,2 27,9 28,3 
8,4 6,9 5,6 
19,1 14,6 13,1 
23,2 26,8 29,8 
19,6 14,2 15,4 
30, 9̂  33,6 

33,7; -feil 36,2 

34,9 40,0 

22,1 19,8 17,6. 
21,9 25,5 26,4 
23,1 19,1 20,5 

Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects as Assessed in 1963, Nueva 
York, 1966, pág. 138. 
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Cuadro II 1.1 

El GRUPO DE EDADES 5-14 AÑOS EN LAS AREAS PRINCIPALES Y REGIONES DEL MUNDO 
COMO PORCENTAJE DE LA POBLACION TOTAL, SEGUN VARIANTES 

"MEDIANAS" DE LAS PROYECCIONES 

1960 1965 1970 1975 1980 2000 

A. Asia Oriental 22,6 22,7 22,1 21,3 20,8 17,5 
B. Asia Meridional 24,3 25,3 25,7 25,8 25,8 22,5 
C. Europa 16,8 16,6 16,3 15,6 15,1 15,2 
D. URSS 19,1 20,6 19,8 17,7 0 16,6 17,8 
E. Africa 25,9 26,0 26,0 26,0 26,3 25,9 
F. América Septentrional 19,9 20,4 19,9 18,7 18,7 19,2 
G. América Latina 25,1 25,7- 25,8 25,9' , 25,9- 24,2 

18. Sud América Tropical 25,8 26,3 26,5 26,8 26,8 24,8 
19« América Central (Continental) 26,8 27,9 27,8 27,4 27,4 25,7 
20. Sud América Templada 20,7 20,5 20,4 20,3 19,9 18,0 
21o El Caribe 24,5 24,5 24,6 24,8 24,9 22,9 

H. Oceania 20,2 20,1 19,9 19,3 19,2 20,1 

Fuentes Naciones Unidas, World Population Prospects .o., Op. cit., págs. 
128-131 
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b) América latina - Diferenciales de regiones y paises 

La presión ejercida por la velocidad del crecimiento de la población en re-
lación a la expansión del sistema educacional, no es ni será igual en toda 
América latina. Hay diferencias importantes entre las regiones de América 
latina (de acuerdo a la clasificación de las Naciones Unidas) _7/ y además en al-
gunas regiones las diferencias entre los diversos paises son bastante signifi-
cativas , 

Sud América Templada será la región en donde, por lo menos durante la pró-
xima década, el crecimiento de la población en general y el de la población po-
tencial en edad escolar será más bajo, de acuerdo a las proyecciones demográfi-
cas de CELADE 8/ (véanse cuadros II-l, 3). Es interesante anotar que es en es-
t<á zona donde hay diferencias muy grandes entre los países. En un extremo te-
nemos a Uruguay, con un tipo de crecimiento demográfico bastante similar a mu-
chos paises "desarrollados" de otras regiones del mundo. Por otro lado, 
Paraguay tiene una de las poblaciones que crecen con mayor rapidez de Sud-Améri-
ca, lo cual obviamente tendrá repercusiones en el desarrollo del sistema educa-
cional. 

Entre los principales paises de la región del Caribe hay también diferen-
cias importantes en lo que se refiere al crecimiento de la población. En la 
República Dominicana, la velocidad de crecimiento de la población probablemen-
te llegue al doble de la de Cuba» Como región, en términos de América Latina, •-
la velocidad de crecimiento de la población en el Caribe será, a pesar de ello, 
inferior a la media, 

Sud América Tropical y especialmente América Central Continental son dos 
regiones que tienen y tendrán un crecimiento de población sin precedentes. En 
Sud América Tropical, los dos países situados más hacia el sur -Brasil y Bolivia-
y posiblemente también Perú, tendrán tasas de crecimiento de las poblaciones po-
tenciales en edad escolar algo menores que el resto de los países de esta re-
gión. Estos son los paises "septentrionales" de la región -Ecuador, Colombia 
y Venezuela- donde las tasas anuales de crecimiento de la población en edad es-
colar serán probablemente cercanas a un 3,5 por ciento. En la mayoría de los 
países de América Central Continental, las tasas de crecimiento serán aproxima-
damente del mismo orden o incluso más altas. 

7/ De acuerdo con la publicación citada de las Naciones Unidas, World Population 
Prospects ... el área principal de América Latina ha sido subdividida en cua-
tro regiones : 
G. América Latina: 
18. Sud América Tropical: Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, 
Guayana Británica, Surinam, Guayana ¡¡Francesa. 
19. América Central (Continental) : México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras Británicas, Zona del Canal. 
20. Sud América Templada: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Islas Malvinas. 
21. El Caribe : Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, 
Trinidad y Tobago, Islas Windward, Martinica, Guadalupe, Barbados, Antillas 
Holandesas, Islas Leward, Islas Bahamas, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Islas 
de los Turcos y Caicos, 

8/ Cf. CELADE, Boletín Demográfico, Nos. 2 y 4. 
Puente : Naciones Unidas, World Population Prospects ..., _0p. cit., págs. 
128-131. 



Cuadro II-l 

PROYECCIONES DE LAS POBLACIONES POTENCIALES EN EDAD ESCOLAR (PRIMARIA Y MEDIA) PARA LOS 20 PAISES PRINCIPALES DE AMERICA LATINA' 
EN EL PERIODO 1960-1985, SEGUN PROYECCIONES DE CELADE 

País Población en miles Tasa de crecimiento anual en el período 
Grupo de edades 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1960-65 1965-70 ¡970-75 1975-80 1980-85 

Argentina 

5 - H 4 146 
15-19 1 761 
Población total 20 850 
5-14 como porcentaje ĝ g 
de la población total ' 

Bol iv ia 

b-14 931 
15-19 382 
Población total 3 696 
5-14 como porcentaje 25 2 
de l a población total ' 

Bras i l 

5=14 18 314 
15=19 7 197 
Población tota l 70 327 
5=14 como porcentaje 25 q 
de l a población total 1 

Colombia 

5-14 4 424 
15-19 1 580 
Población total 15 877 
5=14 como porcentaje ^ g 
de la población total 1 

4 406 
1 983 

22 545 

4 580 
2 171 

24 352 

4 886 
2 246 

26 262 

5 313 
2 346 

28 218 

19,5 18,8 18,6 18,6 

1 052 
418 

4 136 

1 195 
472 

4 658 

1 362 
536 

5 272 

1 564 
612 

6 006 

25,4 25,7 25,8 26,0 

21 141 
8 305 

80 953 

24 046 
9 763 

93 244 

27 471 
11 135 

107 510 

31 579 
12 677 

124 003 

26,1 25,8 25,6 25,5 

5 255 
1 865 

13 692 

6 200 
2 328 

22 160 

7 427 
2 870 

26 397 

8 857 
3 358 

31 366 

28,1 28,3 20,1 28,2 

5 685 1,2 0,8 
2 552 2,4 1,8 

30 107 1,6 1,6 

18,9 

1 800 2,5 2,6 
701 1,8 2,5 

6 833 2,5 2,4 

26,3 

36 308 2,9 2,6 
14 570 2,9 3,3 

142 894 2,9 2,9 

25,4 

10 409 3,5 3,6 
4 017 3,3 4,5 

36 974 3,3 3,5 

28,2 

1,3 1,7 1,4 
0,7 0,9 1,7 
1,5 1,4 -1,3 

2,7 2,8 2,9 
2,6 2,7 2,7 
2,5 2,6 2,6 

2,7 2,8 2,8 
2,7 2,6 2,8 
2,9 2,9 2,9 

3,4 3,6 3,3 
4,3 3,2 3,6 
3,6 3,5 3,3 

(continúa) 



Cuadro 11-3 

PROYECCIONES DE LAS POBLACIONES POTENCIALES EN EDAD ESCOLAR (PRIMARIA Y HEDIA) PARA LOS 20 PAÍSES PRINCIPALES DE AMERICA LATINA 
EN EL PERIODO 1960-1985, SEGUN PROYECCIONES DE CELADE 

. (Cont inuación) 

País Población en miles Tasa de crecimiento anual en el perfodo 
Grupo de edades 1960 1965 1970 , 1975 1980 1985 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 

Chi l i 

5-14 
15-19 
Población t o t a l 
5-14 como porcentaje 
de l a población t o t a l 

Ecuador 

5-14 
15-19 
Población t o t a l 
5-14 como porcentaje 
de l a población t o t a l 

Paraguay 

5-14 
15-19 
Población t o t a l 
5-14 como porcentaje 
de l a población t o t a l 

Perfi 

5-14 
15-19 
Población t o t a l 
5-14 como porcentaje 
de l a población t o t a l 

1 864 2 181 2 470 2 655 2 818 3 053 3,2 2,5 1,5 1,2 1,6 
727 848 999 1 166 1 291 1 354 3,1 3,3 3,1 2,1 1,0 

7 683 8 708 9 780 10 937 12 213 13 609 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 

en 
C*J 25 ,0 . 25,3 24,3 23,1 22,4 

1 157 1 396 1 695 2 020 2 370 2 783 3,8 4,0 3,6 3,2 3,3 
434 515 618 755 916 1 080 3,5 3,7 3,9 3,3 

4 323 5 098 6 023 7 130 8 440 9 981 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 

26,8 27,4 28,1 28,3 28,1 27,9 

490 580 672 796 970 1 172 3,4 3,0 3,5 4,0 3,9 
174 220 262 309 355 434 4,8 3,6 3,3 2,8 4,1 

1 740 2 041 2 419 2 888 3 456 4 121 3,2 3,5 3,6 3,7 3,6 

28,2 28,4 27,8 27,6 28,1 28,4 

2 642 3 153 3 745 4 313 4 954 5 692 3,6 3,5 2,9 2,8 2,8 
1 005 1 198 1 392 1 712 1 988 2 284 3,6 3,0 4,2 3,0 2,8 

10 024 11 649 13 586 15 869 18 527 21 612 3,0 3,1 3,2 3,1 3,1 

26,4 27,1 27,6 27,2 26,7 26,3 

( c o n t i n í a ) 



Cuadro II-l 
PROYECCIONES DE LAS POBLACIONES POTENCIALES EN EDAD ESCOLAR (PRIMARIA Y HEDIA} PARA LOS 20 PAISES PRINCIPALES DE AMERICA LATINA 

EN EL PERIODO 1960-1985, SEGUN PROYECCIONES DE CELADE 
(continuación) 

Pafs Población en miles Tasa de crecimiento anual en el período 
Grupo de edades 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1960=65 1965-70 1970=75 1975-80 1980=85 

Uruguay 

455 
203 

2 542 

17,9 

2 052 
751 

7 741 

26,5 

5-14 
15-19 
Población t o ta l 
5-14 como porcentaje 
de l a población t o ta l 

Venezuela 

5=14 
15-19 
Población to ta l 
5=14 como porcentaje 
de la población t o ta l 

América del Sur Tropical 

5-14 29 520 
15=19 11 357 
Población t o t a l .111 988 
5=14 como porcentaje 25 ^ 
de l a población t o t a l ! 

América del Sur Templada 

5=14 
15=19 
Población t o t a l 
5=14 como porcentaje 
de l a población t o ta l 

495 
216 

2 718 

18,2 

2 536 
686 

9 112 

27,8 

34 533 
13 187 

129 641 

26,6 

529 
236 

2 889 

555 
256 

3 066 

18,3 18,1 

2 962 
1 139 

10 755 

27,5 

39 923 
15 712 

150 431 

26,5 

3 443 
1 370 

12 735 

27,0 

46 036 
18 378 

580 
271 

3 251 

17,8 

4 087 
1 567 

14 979 

27', 3 

53 411 
21 118 

174 913 203 321 

26,3 26,3 

613 
283 

3 447 

17,8 

4 728 
1 854 

17 350 

27,3 

61 720 
24 506 

235 644 

26,2 

6 955 7 662 8 251 8 892 9 681 10 523 
2 865 3 267 3 668 3 977 4 263 4 623 

32 815 36 012 39 440 43 153 47 138 51 284 

21,2 21,3 20,9 20 ¡,6 20,5 20,5 

U 1,3 1,0 0,9 1,1 
1,2 1,8 1,6 1,2 0,9 
1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

4,3 3,2 3,0 3,5 3,0 
3,4 5,2 3,8 2,7 3,4 
3,3 3,4 3,4 3,3 3,0 

3,2 2,9 2,9 3,0 2,9 
3,0 3,6 3,2 2,8 ' 3,0 
3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 

2,0 1,5 1,5 1,7 1,7 
2,7 2,3 1,6 1,4 1,6 
1,9 1,8 1,8 - 1 , 8 -1,7 

(can tí n Sal 



Cuadro 11-3 

PROYECCIONES DE LAS POBLACIONES POTENCIALES EN EDAD ESCOLAR (PRIMARIA Y MEDIA) PARA LOS 20 PAISES PRINCIPALES DE AMERICA LATINA 
EN EL PERIODO 1960-1985, SEGUN PROYECCIONES DE CELADE 

(continuación) 

Pafs Población en miles Tasa de crecimiento anual en el período 
Grupo de edades 1960 1965 1970 1975 1900 1905 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1900-05 

Costa Rica 

5-14 
15-19 
Población total 
5-14 como porcentaje 
de l a población total 

Cuba 

5-14 
15-19 
Población total 
5-14 como porcentaje 
de l a población total 

El Salvador 

5-14 
15-19 
Población total 
5-14 como porcentaje 
de l a población total 

Guatemal a 

5-14 
15-19 
Población total 
5-14 como porcentaje 
de l a población total 

341 427 520 621 752 9X3 4,6 4,0 3,6 3,9 4,0 
119 150 190 235 282 337 4,7 4,0 4,3 3,7 3,6 

1 233 1 490 1 790 2 102 2 650 3 196 3 j9 3,0 4,0 4,0 3,0 

27,7 28,7 28,9 20,5 23,4 20,6 

1 550 1 703 1 042 1 976 2 117 2 250 1,9 1,6 1,4 1,4 1,3 
660 729 007 002 949 1 019 1,0 2,1 1,0 1,5 1,4 

6 819 7 553 0 341 9 103 10 075 11 019 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 
22,7 22,5 22,1 21,5 21,0 20,5 

679 793 952 1 159 1 390 1 690 3,2 3,7 4,0 3,0 4,0 
242 292 352 410 511 617 3,0 3,8 3,1 4,5 3,0 

2 512 2 917 3 441 4 092 4 904 5 907 3,0 3,4 3,5 3,7 3,0 

27,0 27,2 27,7 20,3 20,5 20,7 

1 032 1 239 1 449 1 619 1 807 2 079 3,7 3,2 2,2 2,2 2,9 
367 448 551 654 760 827 4,1 4,2 3,5 3,0 1,7 

3 060 4 497 5 179 5 976 6 913 0 010 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 

26,7 27,6 20,0 27,1 26,1 25,9 

{conti nía) 



Cuadro 11-3 

PROYECCIONES DE LAS POBLACIONES POTENCIALES EN EDAD ESCOLAR (PRIMARIA Y MEDIA) PARA LOS 20 PAISES PRINCIPALES DE AMERICA LATINA 
EN EL PERIODO 1960-1935, SEGUN PROYECCIONES DE CELADE 

(continuación) 

Pafs Población en miles Tasa de crecimiento anual en el período 
Grupo de edades I960 1965 1970 1975 1900 1905 1960-65 1965-70 1970-75 1975-00 1980-85' 

Ha i t í 

5-14 1 045 
15-19 m 
Población total 4 130 
5-14 como porcentaje ^ 3 

de l a población total ' 

Honduras 

5-14 531 
15-19 170 
Población total 1 849 
5-14 como porcentaje £¡3 -¡ 
de la población total ' 

Móxico 

5-14 9 707 
15-19 3 551 
Población total 36 046 
5=14 como porcentaje ^ g 
de la población total ' 

Nicaragua 

5-14 390 
15-19 144 
Población total 1 501 
5-14 como porcentaje ^ 
de la población total ' 

1 174 1 332 1 532 1 777 
474 53? 662- 692 

4 633 5 229 5 956 6 030 

25,3 25,5 25,7 26,0 

622 710 050 1 024 
231 293 321 309 

2 102 2 503 3 070 3 661 

20,5 27,0 27,9 20,0 

11 003 14 147 16 000 19 901 
4 327 5 257 6 420 7 602 

42 696 50 710 60 247 71 387 

27,6 27,9 27,9 27,9 

499 500 654 762 
170 215 271 304 

1 745 2 021 2 373 2 010 

20,6 29,1 27,6 27,0 

2 075 2,3 2,6 
002 2,4 2,3 

7 095 2,3 2,5 

26,3 

1 232 3,2 2,9 
461 5,4 4,9 

4 365 3,4 3,4 

20,2 

23 200 4,0 3,7 
9 070 4,0 4,0 

04 445 3,4 3,5 

27,6 

933 4,6 3,3 
337 3,4 4,0 

3 347 3,1 3,0 

27,9 

2,0 3,0 3,2 
2,5 2,0 3,0 
2,6 2,0 2,9 

3,6 3,6 3,0 
1,9 3,9 3,5 
3,5 3,6 3,6 

3,5 3,5 3,2 

M 3,4 3,6 
3,5 3,5 3,6 

2,1 3,1 4,1 
:4,7 2,3 2,1 
3,3 3,5 3,5 

(continóa) 



Cuadro 11-3 

PROYECCIONES DE LAS POBLACIONES POTENCIALES EN EDAD ESCOLAR (PRIMARIA Y HEDIA) PARA LOS 20 PAISES PRINCIPALES DE AMERICA LATINA 
.EN EL PERIODO 196Ü-1905, SEGUN PROYECCIONES DE CELADE 

(continuación) 

Pafs Población en mil es Tasa de crecimiento anual en el período 
Grupo de edades i960 1965 1970 1975 1980 1985 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-05 

Panamá 

5-14 268 314 379 452 528 614 3,2 3,8 3,6 3,2 3,1 
15-19 102 122 141 168 205 242 3,6 2,9 3,6 4,1 3,4 
Población to ta l 1 021 1 197 1 406 1 650 1 938 2.276 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 
5 - H como porcentaje 26,2 26,2 27,0 27,4 27,2 27,0 de l a población to ta l 26,2 26,2 27,0 27,4 27,2 27,0 

ReDÚblica Dominicana 

5 - H 071 1 052 1 230 1 459 1 763 2 120 3,9 3,2 3,5 3,9 3,7 
15-19 319 377 470 558 648 786 3,4 4,5 3,5 3,0 3,9 
Población to ta l 3 129 3 671 4 348 5 183 6 197 7 416 3,2 3,4 3,6 3,6 3,7 
5 - H como porcentaje 
de la población to ta l 27,8 28,7 28,3 28,1 20,4 28,6 

Amórica Central (Cont inental) 

5 - H 12 956 15 697 18 753 22 163 26 172 30 749 3,9 3,6 3,4 3,4 3,3 
15-19 4 703 5.740 6 999 8 479 10 053 11 899 4,1 4,0 3,9 3,5 3,4 
Población to ta l 48 030 56 724 67 146 79 590 94 271 111 554 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 
5 - H como porcentaje 
de la población t o t a l 27,0 27,7 27,9 27,8 27,8 27,6 

(concluye) 



Cuadro 11-3 

PROYECCION DE LAS POBLACIONES POTENCIALES EN EDAD ESCOLAR (PRIMARIA Y MEDIA) PARA LOS 20 PAISES PRINCIPALES DE AMERICA LATINA 
EN EL PERIODO 1960-1905, SEGUN PROYECCIONES DE CELADE 

(conclusión) 

País 
Grupo de edades 

Población en railes 
1960 1965 1970 1975 1900 1905 

Tasa de crecimiento anual en el período 
1960-65 1965-70 1970-75 1975-00 1980-tíb 

El Caribe 

5-14 
15-19 
Población total 
5 - H como porcentaje 
de l a población total 

América Latina 

5 - H 
15-19 
Población tota l 
5 - H como porcentaje 
de l a población total 

3 466 3 927 4 404 4 967 5 657 6 453 
1 400 

14 006 

24,6 

52 097 
20 333 

206 919 

1 500 
15 057 

24,0 

61 021 
23 774 

230 233 

1 009 
17 910 

2 042 
20 322 

2 289 
23 n o 

71 331 
20 100 

274 935 

02 050 
32 376 

317 970 

2 606 
26 320 

24,6 24,4 24,5 24,5 

94 921 
37 723 

367 840 

109 445 
43 635 

424 012 

25,6 25,9 25,9 25,0 25,0 25,0 

2,5 2,3 2,4 2,6 2,7 
2,3 2,7 2,5 2,3 2,6 
2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 

3,2 2,9 2,8 3,0 2,9 
3,2 3,5 3,1 2,0 3,0 
2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 

Fuente: CELADE, Boletín Demográfico Nc 2, cuadro N° 2 y Boletín Demográfico Nc4, págs. 0-10. 
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Es por demás evidente que, por ejemplo, el gobierno del Paraguay tendrá 
que destinar medios y energías incomparablemente mayores que su vecino, el 
Uruguay, para oAue las matrículas de las escuelas primarias (aunque sólo sean los 
dos primeros grados) corran parejas con la tasa de crecimiento de la población. 
Si todos los demás factores permanecen iguales, una menor tasa de crecimiento de 
la población (al hacer una comparación en el tiempo o en el espacio), si los re-
cursos son iguales, implica que la mayor parte de estos recursos pueden ser uti-
lizados para el mejoramiento del sistema educacional, o bien, (lo cual es igual-
mente necesario en América Latina) para la expansión del sistema educacional. 
Si en un país determinado la mayoría de los niños en edad escolar primaria están 
matriculados en la escuela y los costos por alumno no cambian con el tiempo, o 
si su crecimiento es más o menos parejo, entonces el crecimiento de los costos 
totales depende evidentemente del crecimiento del número total de niños en la es-
cuela. 

Estas consideraciones lógicas pueden demostrarse con algunos datos sobre el 
desarrollo de la población en edad escolar (véase cuadro II-4) y de los gastos es-
colares (véase cuadro II-5) en los Estados Unidos de Norteamérica. 

El tamaño del grupo de edades 5-14 años disminuyó en la década de 1930 y em-
pezó a aumentar paulatinamente durante la década de 1940« En otras palabras, du-
rante este período, por ejemplo, la mayoría de los recursos marginales destinados 
a la enseñanza primaria podrían haberse destinado a aumentar la calidad y mejorar 
las condiciones de la enseñanza, por cuanto en los años 1930 y 1940 ho hubo, o 
hubo muy poca, expansión cuantitativa del sistema educacional, derivado del aumen-
to de la población. En los años 1950, no obstante, el crecimiento del grupo de 
edades respectivo fue comparable en muchos de los países latinoamericanos. Según 
se puede observar en las proyecciones de la población de los Estados Unidos duran-
te la próxima década la tasa de crecimiento de la población en edad escolar será 
nuevamente muy moderada (véase cuadro II-4). 

Se puede demostrar con ejemplos que el crecimiento significativo del grupo 
de edades 5-14 años en los Estados Unidos durante la década de 1950 representó 
un considerable aumento en los gastos de la enseñanza primaria y media (véase 
cuadro II-5). 

la tasa de crecimiento de los gastos por alumno parepe ser bastante estable; 
sin embargo, en los años 1940, los gastos de educación per cápita aumentaron a 
una tasa inferior a la de los gastos por alumno, mientras que a partir de alrede-
dor de 1950 los gastos per cápita han aumentado a una tasa considerablemente más 
alta que la de los gastos por alumno, señalando así que se ha dado cumplimiento 
a las exigencias planteadas al sistema educacional por el crecimiento acelerado 
de la población en edad escolar. 

En resumen, sólo se puede reiterar el hecho evidente que, si los demás fac-
tores permanecen iguales, mientras más alta es la tasa de crecimiento de las po-
blaciones potenciales en edad escolar de cualquier país determinado, mayor es la 
presión ejercida sobre los recursos privados y públicos para mantener y mejorar 
los niveles educacionales de ese país. 
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la tasa de mortalidad descienda de su actual nivel de alrededor del 41 por mil 
a un nivel del orden del 29-30 por mil y que la tasa de mortalidad disminuya 
desde un 11 a un 9-10 por mil. En este caso la proporción del grupo de edades 
5-14 años disminuirá gradualmente hasta alcanzar el 21-22 por ciento de la po-
blación. El problema, sin embargo, es que se estima que la tasa de mortalidad 
a comienzos de la década de 1980 será de alrededor del 6 por mil de la pobla-
ción y no del 9-10 por mil y que la tasa de natalidad será de alrededor del 
37—' y n o alrededor del 30 por mil. Por lo tanto, lo más probable es que 
apenas si se producirá algún cambio en la estructura de la población por edad 
y que la proporción de la población potencial en edad escolar no sea muy dife-
rente de lo que es ahora, es decir, del orden del 27 por ciento de la población 
total o 

11/ CELADE, Boletín Demográfico, Año 2, Vol. III, Santiago, enero, 1969, pág. 30. 
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Cuadro II-5 
DATOS SELECCIONADOS SOBRE CASTOS DE ENSEÑANZA 

EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 
EN EL PERIODO 1940-1966 

En dólares del año 1966 1940 1950 1960 1966 
Total de gastos: 
Per cápita de la población total 40,93 52,95 94,63 135,17 
Por alumno de asistencia regular 

en las escuelas diurnas 242 349 513 652 
Tasas decenales de crecimiento 
de los gastos totales 1940-50 1950--60 1960-66 
Per cápita de la población total 32 79 (43) 
Por alumno de asistencia regular 

(27) en las escuelas diurnas 44 47 (27) 

Fuente; Statistical Abstract of the United States, Bureau of the 
Census, 1968, pág. 115. 

c) Breve nota hipotética 
Para obtener los cambios deseados en lo que se refiere a la estructura 

de la población por edad, es decir, en nuestro caso, para disminuir la propor-
ción de la población potencial en edad escolar, se requerirían cambios consi-
derables, especialmente en el comportamiento de la población con respecto a la 
fecundidad. Tomemos como ejemplo al Perú. La esperanza de vida al nacer de 
la mujer actualmente es del orden de los 60 años, la tasa de natalidad es de 
41 a 42 por mil, la tasa de mortalidad es de alrededor de 11 por mil, lo que 
implica un incremento de la población anual de alrededor del tres por ciento. 
Si aplicamos el Modelo de Tablas de Vida Regionales y Poblaciones Estables,9/ 
Modelo Sur, de Coale y Demeny (que probablemente es muy apropiado para la mayor 
parte de América Latina), vemos que el grupo de edades 5-14 debería constituir 
alrededor del 27 por ciento de la población, lo cual es efectivo. 

En términos muy generales, (porque la naturaleza estable del crecimiento ríe 
la población se vería de este modo menoscabada) se puede hacer la siguiente re-
flexión: para que en un período de, digamos, veinte años, pudiera alcanzarse 
una disminución del grupo de edades de 5-14 años en unos cinco puntos de por-
cantaje, será necesario que en la década siguiente -suponiendo que la esperanza 
de vida al nacer de la mujer aumente hasta unos 67-68 años- 10/ la tasa de 

9/ Coale, Ansley J., Demeny, Paul, Regional Model Life Tables and Stable Popul-
ations, Princeton, 1966, págs. 712-718. 

10/ Cf. Boletín Demográfico, Año II, N° 3, Lima, Perú, 1965, págs. 4-10. 
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mortalidad descienda de BU actual nivel de alrededor del 41 por mil a un nivel 
del orden del 29-30 por mil y que la tasa de mortalidad disminuya desde un 11 
a un 9-10 por mil. En este caso la proporción del grupo de edades 5-14 años 
disminuirá gradualmente hasta alcanzar el 21-22 por ciento de la población. 
El problema, sin embargo, es que se estima que la tasa de mortalidad a comien-
zos de la década de 1980 será de alrededor del seis por mil de la población y 
no del 9-10 por mil y que la tasa de natalidad será de alrededor del 37 11/ y 
no de alrededor del 30 por mil. Por lo tanto, lo más probable es que apenas si 
se producirá algún cambio en la estructura de la población por edad y que la 
•proporción de la población potencial en edad escolar no sea muy diferente de lo 
que es ahora, es decir, del orden del 27 por ciento de la población total. 

11/ CELADE, Boletín Demográfico, Año 2, Vol. III, Santiago, Chile, enero, 1969, 
pág. 30. 
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III. CRECIMIENTO REAL DE LAS MATRICULAS ESCOLARES 
Y TASAS DE MATRICULAS TOTALES DE LOS NIVELES EDUCACIONALES 

PRIMARIO, MEDIO Y SUPERIOR 

a) Situación general 

En todos los niveles de la enseñanza formal las matriculas escolares están 
aumentando más rápidamente que las respectivas poblaciones "potenciales" en 
edad escolar. (Véase el cuadro III.l). 12/ 

En las últimas décadas, las tasas anuales de la enseñanza media y superior 
están aumentando dos -hasta casi cuatro- veces más que las tasas de crecimiento 
de los grupos de edades pertinentes, lo cual indica una ampliación significati-
va del nivel medio y superior de la enseñanza. 

También en la enseñanza primaria las tasas de crecimiento anual del número 
de alumnos matriculados son más altas que las tasas de incremento del grupo de 
edades pertinente» Sin embargo, durante los quince años comprendidos entre 1950 
y 1965, las tasas de crecimiento anual de las matriculas de América Latina en 
conjunto parecen haber disminuido levemente, mientras que las tasas de crecimien-
to de la población del grupo de edades respectivo en la región han aumentado en 
forma considerable., Pueden existir ciertas dudas en cuanto a la exactitud abso-
luta de estos datos pero se puede tener bastante seguridad de que las tendencias 
indicadas reflejan acontecimientos verdaderos. No hay que descuidar estas ten-
dencias» En el siguiente párrafo veremos lo que éstas significan, por ejemplo, 
en términos de las cantidades absolutas de niños que no asisten a la escuela. 
Cabe señalar aquí que deben considerarse como una advertencia preliminar en el 
sentido de que el logro de una matrícula escolar primaria completa será una me-
ta muy difícil de alcanzar si la velocidad de crecimiento de las matrículas 
primarias continúa decreciendo, ya que hasta aquí no hay razón alguna para creer 
que el crecimiento de la población en la mayoría de los países de América Latina 
vaya a disminuir de una manera significativa durante la próxima década» 

12/ A menudo ha sido discutida la legitimidad de relacionar las poblaciones es-
colares respectivas con ciertos grupos de edades y se han señalado sus pe-
ligros (vg. diferente duración de los sistemas escolares en los distintos 
paísesf por lo tanto los limites de edad de la población "potencial" en edad 
escolar a menudo no corresponden a los límites de edad fijados por los re-
glamentos legales sobre las edades de ingreso y de graduación escolar para 
la población escolar real)„ Hay que manejar con sumo cuidado todas las 
consideraciones hechas sobre esta base (especialmente las tasas de matrí-
cula) pero, ciertamente sirven como una herramienta adecuada para poner de 
manifiesto las tendencias generales® Es con este propósito que en el capi-
tulo III de este estudio, las poblaciones escolares primarias, medias y su-
periores se relacionan con los grupos de edades 7-14, 15-19 y 20-24 años 
respectivamente. Referimos al lector al capítulo IV, en el cual se intenta 
superar por lo menos algunas de las fallas reconocidas de las tasas de ma-
trícula de los grandes grupos de edades analizando las tasas de matricula 
por año individual de edad» 
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Cuadro II 1.1 

TASAS POTENCIALES DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS POBLACIONES POTENCIALES EN EDAD ESCOLAR Y MATRICULAS 
ESCOLARES EN TODOS LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA 

Tasas de crecimiento anual de las Tasas de crecimiento anual de l a 
matrículas escolares población potencial en edad escolar 

1950-1955 1955-1960 1960-1965 1950-1955 1955-1960 1960-1965 

Nivel primario Grupo de edades 7-14 

Sud Amórica Tropical 6,4 6,9 5,9 2,1 - 3,2 

Amórica Central 7,1 5,0 7,0 2,7 - 3,0 

Sud Amórica Templada 3,5 2,9 2,4 2,1 - 2,0 

El Caribe 7,6 6,1 3,0 1,9 - 2,5 

Amórica Lat ina 6,0 5,0 5,4 2,2 - 3,2 

Nivel medio Grupo de edades 15-19 

Sud Amórica Tropical 9,5 10,0 12,1 - - 3,0 

Amórica Central 12,5 7,4 15,3 - - 4,1 
Sud Amórica Templada 7,7 5,4 7,1 - - 2,7 

El Caribe 5,0 13,4 9,5 - - 2,3 

Amórica Latina 9,2 0,5 11,3 - - 3,2 

Nivel superior Grupo de edades 20-24 

Sud Amórica Tropical 5,5 9,8 10,1 - - 3,0 

Amórica Central 9,3 7,3 11,4 - - 2,9 
Sud Amórica Templada 12,1 3,8 6,4 - - 1,9 
El Caribe 3,2 1,9 0,6 - - 2,4 

Amórica Lat ina 0,7 6,0 0,0 - - 2,0 

Fuentes: UNESCO, Informe d e l a Comisión de Evaluación del Proyecto pr inc ipa l sobre extensión y mejoramiento 
de l a educación primaria en Amórica Lat ina, Apóndice, págs. i 15, 16. - -

Naciones Unidas, Anál is is demográfico de l a s i tuación educativa en América Lat ina, págs. 131, 132. 

CELADE, Bolet ín Demográfico ¡F 2, cuadro 2 y Boletín Demográfico N° 4, págs. 8-10. 

UNESCO, S t a t i s t i c a l Yearbook. 1966 págs. 120-126, 159-161. S t a t i s t i c a l Yearbook, 1967, págs. 
144-152, 109-191. 



Cuadro I I1-2 

INFORMACION BASICA SOBRE MATRICULAS DE LA ENSEÑANZA PRIHARIA EN AMERICA LATINA, 1960 Y 1965 

Diferencia entre la 
población t o t a l del Tasa de crecimiento 

Pafo Nflnero de alumnos Tasa de matrícula (alumnos grupo de edades 7-14 anual 19 60-1965 ra i s matriculados matriculados por 100 niños y el nlímero de alum- Grupo de edades Nlímero de 
(en mi les) del grupo de edades 7-14) nos matriculados 7-14 alumnos ma-

(en mi les) t r icu lados 
1960 1965 I960 1965 I960 1965 

América deív Sur 
Argentina 2 943 3 170 90,1 90,5 324 332 1,36 1,48 
Bol iv ia 400 547 55,5 67,1 321 263 2,47 6,44 
Brasi 1 7 45 ¡3 9 873 52,6 60,1 6 721 6 559 2,99 5,77 
Colombia 1 690 2 330 49,8 57,3 1 707 1 700 3,47 6,62 
Chile 1 108 1 378 76,7 81,5 336 313 3,21 4,45 
Ecuador 595 752 67,1 70,4 292 316 3,88 4,80 
Paraguay 306 364 80,8 81,4 73 83 3,45 3,61 
Per i 1 392 1 927 68,2 79,3 648 489 3,44 6,71 
Uruguay 322 358 89,9 91,9 36 31 1,72 2,18 
Venezuela 1 074 1 397 68,5 71,4 494 559 4,51 5,39 
Sud América Tropical 12 609 16 831 55,3 63,8 10 183 9 891 3,23 5,95 
Sud América Templada 4 634 5 270 85,9 87,4 769 759 2,22 2,38 
América Central v El Caribe 

87,4 2,22 2,38 

Costa Rica 198 280 76,2 85,5 62 48 4,70 7,13 
Cuba 1 092 1 524 89,9 98,9 123 14 1,94 3,92 
El Salvador 290 387 56,0 63,6 228 222 3,30 5,96 
Guatemala 297 405 37,6 42,5 492 547 3,83 6,39 
Ha i t í 238 274 29,4 30,1 573 636 2,32 2,83 
Honduras 209 284 51,6 58,6 197 200 3,57 6,23 
México 4 885 6 916 65,6 76,4 2 564 2 136 3,97 7,20 
Nicaragua 163 227 55,1 59,6 136 154 4,61 6,26 
Panami 162 199 78,2 32,8 45 42 3,08 4,28 
República Dominicana 495 510 74,2 63,8 172 294 4,01 0,92 
América Central 6 209 8 698 62,5 72,2 3 724 3 347 3,94 6,98 
Caribe 1 825 2 116 67,8 69,2 868 944 2,58 3,00 
América Lat i na 25 327 32 915 62,0 68,8 15 544 14 943 3,21 5.39 
Fuentes: CELADET Proyección de población por sexo v edad ind iv idua l para los Daises de América : Lat ina. 

UNESCO, Informe de l a Comisión de Evaluación del proyecto pr inc ipa l sobre extensión y mejoramiento de l a educación pr imaria en América 
Lat ina, Apéndice, pág. 16. 
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Este análisis, sin embargo, debe ser realizado en eada país por separado, 
porque a la larga (es decir, cuando y después de que se haya logrado una matricu-
la completa en la enseñanza primaria) las tasas de crecimiento tanto de la pobla-
ción escolar primaria "potencial" como de la real deben por definición ser idén-
ticas, En otras palabras, es lógico y natural el hecho que las tasas de creci-
miento de las matrículas reales y las de las poblaciones"potenciales" en edad 
escolar no difieran mucho entre, sí.en los países que están muy próximos a alcan-
zar una matrícula completa en la enseñanza primaria. Sin embargo, en los países 
con fcajos niveles de matricula en la enseñanza primaria, las diferencias de las 
tasas de crecimiento deben ser significativas si se desea obtener una matrícula 
completa en la enseñanza primaria, 

li) Matricula de la enseñanza primaria 

las tasas de matricula están aumentando en casi todos los países de América 
Latina. El porcentaje medio de la población pertinente matriculada en la ense-
ñanza primaria aumentó de un 62 a ion 69 por ciento en el. periodo 1960-65. (véa-
se cuadro"III-2),Sin embargo, a causa del elevado nivel de crecimiento de la 
población, ya mencionado, entre 1960 y 1965 el número absoluto de niños del gru-
po de edades 7-14 años que "no asistían" a la escuela no disminuyó gran cosa. 
En 1960 era del orden de unos 15,5 millones de niños, mientras que en 1965 era 
del -orden de unotí 15 millones de los alumnos potenciales de la enseñanza prima-
ria. 

Cuadro 111*3 
NUMERO DE PAISES DE AMERICA LATINA POR NIVEL DE LA TASA DE MATRICULA 
DE LA POBLACION ESCOLAR PRIMARIA AMMNOS. MATRICULADOS POR NUMERO 

DE NIÑOS DEL GRUPO DE EDADES 7-14 AÑOS) 1960 Y 1965 

Nivel de la tasa de matrícula I960 1965 

América del Sur 
Menos de 60 3 1 
60-80 4 5 
81 y más 3 4 

América Central y El Caribe 
Menos de 60 5 4 
61-80 4 3 
81 y más . 1 3 

i Fuente: Véase el cuadro 111^2, 
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No cabe duda que la proporción de niños que reciben por lo menos algún ti-
p<? de educación básica está aumentando verdaderamente en casi todos los países 
dw América Latina. (Véanse cuadros III-2 y III-3). Siempre que no haya un gran 
error en la .información estadística disponible parece haber una excepción: la 
República Dominicana. El grupo de edades 7-14 £ ños; ha aumentado con una tasa 
anual de alrededor de un cuatro por ciento, pero el número de alumnos matricu-
ladas sólo ha aumentado en un uno por ciento. Asi, durante el período de cinco 
años, la población pertinente ha aumentado en 145 000 niños, pero el número de 
niños matriculados ha aumentado apenas en 23 000 alumnos; com«> resultado de 
ello, la tasa de matrícula ha disminuido durante los cinco años desde 74 hasta 
aproximadamente un 64 por ciento. 

En varios países se observa que, aunque las tasas brutas de matricula es-
tán aumentando, el número absoluto de niños que idealmente debieran estar en la 
escuela primaria, pero que no lo están, también está aumentando o por lo menos 
no disminuye. Sobre la base de la información sumamente primaria empleada, es 
muy difícil evaluar si este hecho refleja alguna deficiencia importante en el 
sistema educacional en los países donde una elevada proporción de niños asisten 
a la escuela (Argentina, Uruguay). Sin embargo, en varios países con altas ta-
sas de crecimiento de la población, aunque las matrículas escolares primarias 
están aumentando a tasas superioresj el número de niños que "no asiste a la es-
cuela" también va en aumento. Tomemos el ejemplo de Guatemala. Entre 1960 y 
1965, la tasa bruta de matricula aumentó del 37,6 al 42,5 por ciento y la po-
blación potencial en edad escolar creció con una tasa anual de crecimiento del 
cuatro por ciento, en comparación con el crecimiento anual de más del seis por 
ciento en las matrículas de la escuela primaria. Con todo, el número absoluto 
de niñ*s que no están en la escuela ha aumentado de unos 500 000 a unos 550 000 
niños. 

Este cuadro se repite en varios países. En efecto, en 1965 MHo. once . 
países en América Latina con una tasa de matrícula de un 75 por ciento o menos, 
y sólo en dos de ellos el número absoluto de niños que "no asisten a la escuela" 
disminuyó en más del 10 por ciento, En otras palabras, en casi todos los países 
de América Latina que no tienen una tasa de matricula relativamente alta es un 
hecho que el número absoluto de niños no matriculados en la escuela va en aumen-
to o permanece en un nivel bastante constante. Esta situación se eternizará a 
menos que las tasas de crecimiento de la matrícula aumenten por sobre su nivel 
actual o que las tasas de crecimiento de la población disminuyan en forma sig-
nificativa, 

c) Matriculas escolares de la enseñanza media 

En América Latina las tasas de crecimiento de las matriculas de la enseñan-
za media han sido muy elevadas. El número de alumnos de la enseñanza media ha 
aumentado casi dos veces y media entre 1955 y 1965, (2,4 y 6,2 millones, respec-
tivamente). Como ya dijimos anteriormente, las tasas de crecimiento de las ma-
trículas de la enseñanza media son considerablemente más altas que las tasas de 
crecimiento del grupo de edades respectivo de la población y, por lo tanto, una 
proporción creciente de la juventud está recibiendo algún tipo de enseñanza se-
cundaria. Con todas las salvedades del caso, el material estadístico disponible 
indica cue alrededor de 1955., aproximadamente uno de cada 7 niños de la edad 
pertinente asistía a algún tipo de escuela de enseñanza media; mientras que diez 
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Cuadro I I I - 4 

ALUMNOS MATRICULADOS Y TASAS DE MATRICULA EN EL NIVEL MEDIO DE LA ENSEÑANZA 
EN PAÍSES DE AMERICA LATINA, 1955, 1960, 1965 

(Alumnos matriculados por población de 15 a 19 años de edad) 

Pafs 1955 1960 1965 Tasa de crecimiento anual 
1955-60 1960-65 

América del Sur 

Argentina A ' 453,5 575,2 795,5 4,9 6,7 
B 27,6 32,7 40,1 

6,7 

Bo l i v ia A 38,4 55,3 98,1 7,6 12,1 
B 11,3 14,5 23,5 

12,1 

Brasi l A 806,6 1 177,4 2 154,4 7,9 12,8 
B 13,2 16,4 25,9 

Colombia A 131,7 243,2 406,7 13,1 10,8 
B 10,3 15,3 21,8 

Chi le A 173,4 228,5 350,5 5,7 8,9 
B 25,7 31,4 41,3 

Ecuador A 40,5 67,0 117,3 10,6 11,9 
B 10,9 15,4 22,8 

11,9 

Paraguay A 16,1 25,5 33,7 9,6 5,7 
B 10,7 H , 7 15,3 

Perú A 108,9 198,3 325,5 12,7 10,4 
8 11,6 19,7 27,2 

i.¡ 

10,4 

Uruguay A 66,8 96,0 y 123,2 i.¡ 7,5 5,1 
B 31,1 47,3 57,0 

5,1 

Venezuela A 64,5 180,6 295,5 22,9 10,3 
B 11,3 24,1 33,4 

10,3 

Sud América Tropical A 1 130,6 1 921,8 3 397,5 10,0 12,1 
B 12,4 16,9 25,8 

Sud América Templada A 709,8 925,2 1 302,9 5,4 7,1 
B 26,4 32,3 39,9 

(concluye) 
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Cuadro II1-4 

ALUMNOS MATRICULADOS Y TASAS DE MATRICULA EN EL NIVEL MEDIO DE LA ENSEÑANZA 
EN PAISES DE AMERICA LATINA, 1955, 1960, 1965 

(Alumnos matriculados por población de 15 a 19 años de edad) 

(ccncl usi <5n) 

País 1955 19 Sí) 1965 Tasa de 
1955-60 

crecimiuntc anual 
196C-65 

América Central 
y El Caribe 

Costa Rica A 22,1 34,G 50,7 9,5 7,3 
B 21,5 29,3 33,S 

7,3 

Cuba A 59,6 122,3 220,2 11,9 12,5 
B 11,5 m ,3 30,2 

El Salvador A 19,5 34,1 54,0 11,8 9,9 
B 8,9 14,1 10,0 

Guatemala A 19,2 27,4 49,1 7,4 12,4 
B 5,3 7,5 11,0 

Ha i t í A i\ 15,0 19,5 24,5 5,4 4,7 
B M 4,6 5,2 

4,7 

Honduras A 3,1 15,2 24,0 r e Iv, 9,6 
B 5,7 8,5 10,4 

México A 209,3 402,c 091,4 6,7 11,3 
B 9,3 11,3 20,6 

6,7 11,3 

Nicaragua A 10,2 11,4 26,6 2,3 18,5 
B 1 ° 7,9 15,6 

Panamá A 25,2 33,9 54,9 9,1 7,1 
B 29,6 38,1 45,C 

República Dominicana A 17,0 56,7 23,0 2,7. 
B 6,6 15,7 15,0 

América Central A 394,6 563,0 1 151,5 7 / 15,3 
B 9,5 12,0 20,1 

15,3 

El Caribe A U 2 . 4 191,9 301,4 13,4 9,5 
B 0,4 13,6 19,1 

América Lat ina A 2 397,4 3 602,7 6 153,3 8,5 11,3 
B 13,6 17,7 25,9 

A= Número de alumnos matriculados. B= Ní¡mqm do alumnos matriculados por 100 habitantes de 15-19 años de 
edad. 

Fuontas: UNESCO, S ta t i s t i ca l Yearbook, 1966, págs. 120-126 
S ta t i s t i ca l Yearbook, 1967, págs. 144-152 

CELADE, Boletín Demográfico, Año 1, Vol. I I oct. 1960, cuadro 2 
CELADE, A Demographic Analysis of the Educational Si tuat ion in Lat in America, Seria A, N° 1, 

1962, págs. 66,67. 

a / 1964. 
b/ Educación general (70,0-) desdo I960, los restantes a p a r t i r de 1961 
c/ Incluye formación pedagógica en el tercer nivel 
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años más tarde está proporción era uno de cada cuatro; la tasa de matrícula en 
el segundo nivel de la enseñanza aumentó por lo tanto en América Latina desde un 
14 por ciento hasta un 26 por ciento entre 1955 y 1965. (véase cuadros III-4, 
IH-5). 

En lo que respecta a los países individuales este rápido crecimiento de las 
tasas de matricula de la enseñanza media es típico de casi todos los países de 
América Latina, Hay dos excepciones: la República Dominicana y Haití, pero aún 
en estos países hubo un aumento bastante considerable e£ el número de alumnos 
de la enseñanza media. 

La rapidez de crecimiento de las matriculas de la enseñanza media parecen 
justificar una interrogante en el sentido que esta velocidad pueda ser demasia-
do alta (aunque sólo fuera por mantener la calidad de la enseñanza respectiva). 
El nivel de las tasas de matriculas parece justificar la interrogante, en el 
sentido que éste pueda ser excepcionalmente alto. Es difícil dar incluso una 
respuesta parcial, sin embargo, presentaremos algunos datos para demostrar que 
estas interrogantes son pertinentes. 

Cuadro III-5 
DISTRIBUCION DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA POR NIA/EL DE LAS TASAS 

DE MATRICULA DE LA ENSEÑANZA MEDIA, 1955, 1960, 1965 

Nivel de la tasa c££ matrícula de 
enseñanza media 1955 I960 1965 

Sud América 
Menos 'de 10,0 
10,0 - 19,9 
20,0 - 29,9 
30,0 y más 

7 
2 
1 

6 
1 

3 

1 

5 
í 

América Central y el Caribe 
Menos de 10,0 
10,0 - 19,9 
20,0 - 29,9 
30,0 y 

7 
1 

2 

4 
4 
1 

1 

1 

5 
1 

3 

Puente: Véase cuadrc III-4. 
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A la luz de una comparación internacional, la cantidad de enseñanza media 

en América latina parece ser excepcionalmente grandea En los países de Europa 
Meridional del llamado Proyecto Regional Mediterráneo, 13/ parece que la canti-
dad relativa de enseñanza media es menor que en América Latina; en estos países 
la tasa de matricula más alta observada en 1960 fue de un 25 por ciento (véase 
cuadro III-6), en comparación con el hecho de que cinco países de América latina 
tuvieron una tasa de matrícula de un 30 por ciento o más0 (Por ejemplo, Uruguay 
tuvo el 47,3 .por ciento)0 

Las tasas altas de matrícula de la enseñanza media, como tales, son un fenó-
meno favorablea Sin embargo,, en algunos países de América latina se observa un 
cierto desequilibrio; paralelamente se encuentra una tasa de matricula de la en-
señanza media comparativamente alta y una tasa de matricula de la enseñanza pri-
maria relativamente baja0(Véase cuadro III-7)» Surge la pregunta si quizás en 
la distribución de recursos limitados en los últimos años los gastos de la ense-
ñanza media no habrán sido excesivos, en perjuicio del desarrollo de la enseñan-
za primaria« En algunos de estos países, las tasas de matricula de la escuela 

Cuadro III-6 
TASAS DE MATRICULA POR GRUPOS DE EDADES, I960 

País 
Edad legal de 
enseñanza obli-
gatoria a/ 

Duración 
(años ) 6-11^ 

Tasas de 
12-15^ 

matrícula 
15-19^ 20-24 

España 6 - 1 1 6 85 45 10 3 
Grecia 6 - 1 1 6 95 40 20 3 
Italia 6 - 1 3 8 95 45 20 4 
Portugal 7 - 10 c/ 4 80 30 10 3 
Turquía 7 - 1 1 5 70 15 5 2 
Yugoeslavia 7 - 1 4 8 85 70 25 5 
Alemania 6/7 - 13/14 8-9 90 85 20 5 
Bélgica 6 - 1 3 8 95 85 35 6 
Sue eia 7 - 14/15 7-8 85 85 35 8 
USA e/ 6/7 - 14/17 9-12 90 95 65 12 
URSS e/ 7 - 13/16 7-10 85 90 50 8 

Euente: Organization for Economic Co-operation and Development, Problems of 
Human Resources Planning in latin America and in the Mediterranean 
Regional Project Countries, Paris, 1967, pág« 184« 

a/ Inclusive las edades señaladas,, 
b/ A causa de diferencias de cobertura y de definición las cifras que aparecen 

en esta columna han sido redondeadas al cinco por ciento más cercano,, 
c/ Seis años a partir del 9 de julio de 1 9 6 4 o 

d/ Ocho años a partir del 2 9 de abril de 1 9 6 4 o 

13/ "El Proyecto Regional Mediterráneo (PRM) es un ensayo de seis países medite-
rráneos de la OECD (España, Grecia, Italia, Portugal, Turquía y Yugoeslavia) 
de relacionar la educación al crecimiento económico y al avance social"0 
Problems of Human Resources Planning in Latin America and in the Mediter-
ranean Regional Project Countries, OECD, París, 1 9 6 7 s págD 1 7 7 o 
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primaria están subiendo mucho más lentamente que las tasas de matrícula de la 
enseñanza media. Además, la cantidad de niños que no asisten a ningún tipo de 
escuela de estos países con frecuencia no disminuye o incluso aumenta levemente. 

Siempre que nuestra información estadística no sea demasiado parcial, con 
los datos anteriores llegaríamos a la conclusión de que en el contexto de América 
Latina, la enseñanza media parece haberse desarrollado en exceso. 

Cuadro III-7 
TASAS DE MATRICULA DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y MEDIA EN PAISES 

SELECCIONADOS DE AMERICA LATINA, 1960,1965 

Tasas de matrícula (en porcentaje) 
-n j , en escuelas de ensenanza Pais en escuelas primarias ,. _ media 

1960 1965 1960 1965 

Brasil 53 60 16 26 
Colombia 50 58 ' 15 22 
Ecuador 67 70 15 23 
Venezuela 68 71 24 33 

Puente: Véanse cuadros III-2, 4. 

d) Matriculas de la enseñanza superior 

Durante la década de 1950 y de 1960 las matrículas del tercer nivel de 
enseñanza aumentaron rápidamente, por ejemplo, durante el período 1960-1965 
crecieron casi tres veces más rápido que el grupo de edades respectivo, 
20-24 años (Véase cuadro III-l). Con excepción de Haití y Paraguay, las 
tasas de matrícula han aumentado entre un 30 y un 40 por ciento, durante este 
período de cinco años. Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela en América del 
Sur, y Costa Rica y Panamá en Centro América, son los países que probablemen-
te tienen una educación superior más desarrolladas (Véase cuadros III-6, 7). 

Una comparación internacional muy burda indica que la diferencia (retraso 
en el tiempo) entre la situación de la enseñanza superior en América Latina y 
los países "desarrollados" es de alrededor de 20-30 años (Véase cuadros 
III-8, 9). 
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Cuadro III-IO 

NUMERO DE ESTUDIANTES Y TASAS DE MATRICULA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR 
EN AMERICA LATINA, 1960 y 1965 

1960 1965 
País 

Número de estudiantes Tasa de Número de estudiantes Tasa de 
matriculados matricula matriculados matricula 

Sud América 
Argentina 180 796 11,06 243 303 13,78 
Bolivia 10 014 3,00 13 426 3,66 
Brasil 95 691 1,58 155 781 / 2,20 
Colombia 22 660 1,71 37 462—' 2,46 
Chile 25 452 3,99 43 608 6,07 
Ecuador 9 361 2,56 15 395 3,62 
Paraguay d/ 3 329 2,50 3 782 c/ 2,21 
Perú 30 967 3,62 46 334e/ 4,70 
Uruguay 15 433 7,76 16 500 8,17 
Venezuela 26 477 4,01 46 825 6,33 
Sud América Tropical 195 170 2,03 315 223 2,83 
Sud América Templada 225 010 8,64 307 193 10,75 

.América Central y 
El Caribe 
Costa Rica 4 703 4,85 7 229 6,13 
Cuba 19 920 3,35 30 536 4,63 
Guatemala b/ 5 229 1,67 7 673 2,14 
Haití 1 720 0,47 1 607^ 0,40 
Honduras 1 680 1,06 2 578 1,47 
México 76 982 2,55 133 374 3,80 
Nicaragua 1 444 1,16 3 343 2,41 
Panamá 4 030 4,74 7 247 7,18 
República Dominicana 4 022a/ 1,52 6 606 2,13 
América Central 96 428 2,40 165 071 3,56 
El Caribe 25 662 2,10 38 749 2,82 

América Latina 542 270 3,11 826 236 4,13 

Puentes: CELADE, 
UNESCO, 
UNESCO, 

Boletín Demográfico, 
Statistical Yearbook, 

N° 2, Cuadro 2. 

a/ Año 1961. 
b/ Universidades solamente, 
c/ Año 1964. 
d/ Sólo Universidad de Asunción. 
~Í/ Año 1963. 

1966, 
1967, 

págs. 
págs. 

159-161 
189-191 
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Cuadro III-IO 
DISTRIBUCION DE PAISES POR NIVEL DE MATRICULA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR, 

1960 Y 1965 

Nivel de la tasa 
de matrícula I960 1965 Países en 1965 

Sud América 
- 3,00 

3,01 - 6,00 

6,01 - 9,00 

9,01 + 

América Central 
y El Caribe 

- 3,00 

3,01 - 6,00 
6,01 - 9,00 

9,01 + 

5 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

1 

2 
2 

Brasil, Colombia, 
Paraguay 
Bolivia, Ecuador 
Perú 
Chile, Uruguay, 
Venezuela 
Argentina 

Honduras, Nica-
ragua, República 
Dominicana, El 
Salvador, Guate-
mala, Haití, 
Cuba, México 
Costa Rica, 
Panamá 

Puente : Véase cuadro III-6, 
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Cuadro III-IO 
NUMERO DE ESTUDIANTES EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA ENSEÑANZA 

POR 10 000 HABITANTES, 1880-1964 

Número de estudiantes por 10 000 habitantes alrededor del año 
País 

1880 1900 1930. 1950 .. I960 1964 

Australia 4 15 44 79 110 
Bélgica 8 13 23 57 74 
Canadá 13 33 59 79 105 
Checoslovaquia 4 6 22 35 68 101 
Francia 7 15 33 60 94 
Holanda 6 15 60 92 113 
Italia 4 9 11 31 39 51 
Japón 25 47 75 96 
Suecia 6 5 13 24 49 80 
USA 23 31 89 151 198 258 
URSS 8 19 69 111 159 

Argentina 48 90 115 
Bolivia 17 22 21 
Brasil 10 14 18 
Colombia 9 16 24 
Chile 16 35 43 
Ecuador 13 22 26 
Paraguay 12 19 20 
Perú 19 29 42 
Uruguay 48 55 58 
Venezuela 14 36 47 

Costa Rica 19 a/ 40 37 
Cuba 29 31 
El Salvador 6 9 13 
Guatemala b/ 9 14 16 
Haití 3 4 4 
Honduras 6 9 11 
México 14 26 29 
Nicaragua 8 10 17 
Panamá 19 38 48 
República Dominicana 11 13 17 

Puentes: Compendium of Social Statistics: 1967, Naciones Unidas, Statistical 
Papers, Series K, N° 3, págs. 370-373. 
Vzdelanij Jan, Technika, Kvalifikace, Vzdé láni, Praga, 1965, pág. 269. 

a/ Sólo universidades. 
hj Sólo la Universidad de San Carlos de Guatemala» 
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Cuadro III-ll 

NUMERO DE ESTUDIANTES EN El TERCER NIVEL DE ENSEÑANZA POR 10 000 HABITANTES, 
1880-1964, FLUCTUACION Y PROMEDIOS 

Fluctuaciones' 1880 19 00 1930 1950. 1960 1964 
Países desarrollados 4-23 • 4-31 11-39 23-151 39-198 51-258 

Sud América 9-48 16-90 18-115 
América Central 3-19 ' . 4-40 4-48 

América Latina 3-48 4-90 4-115 

Promedios 
Países desarrollados 9,2 9,7 24,5 52,5 82,5 112,8 

Sud América 20,6 33,8 41,4 
América Central 10,6 19,2 22,3 

América Latina 15,8 26,5 31,9 

Fuente: Véase cuadro III-8. 
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IV. DIFERENCIALES DE ASISTENCIA ESCOLAR (MATRICULA), SEXO, EDAD, RESIDENCIA 

a) Introducción 

En este capítulo trataremos de investigar las tasas de asistencia escolar 
(matricula escolar) por edades específicas en diversos países de América Latina, 
en la medida que los datos disponibles actualmente nos permitan tal investiga-
ción (véase apéndice, tablas A IV-1 a A IV-14). El análisis de este capítulo 
se basa en los datos de las personas de una cierta edad que asisten (o están 
matriculados) a la escuela, sin tomar en cuenta la clase (o grado) a que asisten 
(o están matriculados). 14/ 

En todos los casos (con la excepción del Perú) nos fue posible calcular las 
tasas de asistencia escolar (matricula) por años individuales de edad;15/ tenemos 
estos datos para casi todos los.países no sólo para la población de 7-14 años, 
sino que también para la población de 15 a 24 años. Analizaremos a continuación 
las diversas características (sexo, residencia, edad) por separado y en. combina-
ción, usando primero los grandes grupos de edades 7-14, 15-19 y 20-24 años, por-
que se considera que corresponden a la población escolar potencial primaria, me-
dia y superior, y posteriormente las tasas por años individuales de edad. 

14/ Los datos investigados en este capítulo fueron obtenidos básicamente de cua-
tro maneras distintas (en algunos casos tenemos dos series de cálculos para 
un mismo país). 
1. Para Chile, el Perú y la República Dominicana, los datos básicos sobre 
el número de personas que asisten a la escuela y la población total por años 
individuales de edad (para el Perú por ciertos grupos de edades) se obtienen 
directamente de las publicaciones de censos. Por lo tanto, los datos anali-
zados derivan de estos datos censales. 
2. Al momento de escribir este, capítulo se podían obtener datos para siete 
países (Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, México, Panamá) de las tabulaciones preparadas por el banco de datos 
de CELADE, que se basan en muestras de censos. Estas tabulaciones a su vez, 
se basan en datos referentes a la asistencia escolar al momento del último 
censo. Tanto los datos de asistencia escolar como los de población total 
usados para derivar las tasas de asistencia escolar, se obtuvieron de la mis-
ma fuente. 
3. En los casos de Colombia y El Salvador (segunda serie) las tasas de 
matricula escolar se obtuvieron de dos fuentes distintas. Los datos sobre 
matrícula escolar se basaron en estadísticas del sistema educacional, mien-
tras que los de población total de la edad escolar respectiva, se basaron 
en resultados de censos del mismo año los que, sin embargo, tuvieron que 
ser ajustados. 
4. En el caso de la Argentina y México (segunda serie) los datos de matrícu-
la escolar (y asistencia)fueron proporcionados por el mecanismo de las esta-
dísticas educacionales, sin embargo, las estimaciones de la población total 
por edad, fueron tomadas directamente de estas publicaciones y no fueron 
ajustadas por el autor. 

15/ El porcentaje de niños de la edad correspondiente que asisten (están matri-
culados) a la escuela. 
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Para propósitos de análisis daremos las pirámides de asistencia escolar 
(matrícula) (véanse gráficos IV-1 a IV-16) "basadas en las tasas de asistencia 
(matricula) calculadas por años individuales de edad (para el Perú por grupos 
de edades). la escala horizontal fluctúa entre 0 y 100 por ciento, indicando así 
el porcentaje de niños de una cierta edad que asisten (están matriculados) a la 
escuela. 

la calidad de los datos básicos naturalmente debiera ser un asunto de gran 
importancia. Un aspecto, la información errónea de la edad, es analizado en la 
sección f) de este capitulo, Puera de esto, no tuvimos la posibilidad de inves-
tigar estos problemas en gran detalle. Parece haber cómputo múltiple, por ejem-
plo, en el caso de la República Dominicana, pero por suerte está distribuido en 
forma pareja entre los sexos, edades y áreas de residencia. En el caso de México, 
especialmente si uno compara las dos series diferentes de datos que tenemos, pa-
recé haber omisión de datos de la asistencia escolar en el censo de 1960, pero 
una vez más creemos que la omisión de datos probablemente está distribuida en 
forma pareja entre los diferentes grupos en cuanto a edad, sexo y residencia, 
las dos series de datos que tenemos para la República Dominicana -una basada en 
los resultados del censo de 1960 y la otra en la muestra censal de 1960- son una 
prueba bastante adecuada del hecho que los resultados de las muestras censales 
que constituyen una de nuestras principales fuentes son de bastante buena calidad 
ya que los resultados del censo y de la muestra censal difieren muy poco entre sí„ 

b) Diferenciales básicos de sexo en las tasas de asistencia escolar 
(ciabrícula) 

Un hecho muy interesante, .és la igualdad predominante de las. tasa¡L de asis-
tencia escolar para ambos sexos. De hecho, hay varios casos, especialmente en el 
grupo de edades 7-14 años en que la tasa de asistencia femenina es algo más ele-
vada que la tasa masculina (véanse cuadros IV-1 a IV-3). Por otro lado:, hay al-
gunos países donde las tasas de asistencia femenina son sustancialmente inferio-
res a las tasas de asistencia masculina. Esto sucede en dos de los once países 
(Guatemala, el Perd) sobre los cuales tenemos información. 

Esta igualdad definitivamente elevada de los sexos en la matrícula escolar 
(y asistencia o en ambas) es diferente según la edad. Considerando los grandes 
grupos de edades, la relación entre las tasas de asistencia masculina y femenina 
es del orden de 1:1 para el grupo de edades 7-141 1,5¡1 y 2,0 ó más:l para los 
grupos de edades 15-19 y 20-24 años, respectivamente, 

lo que es además interesante es que la igualdad de los sexos rige no sólo 
para la asistencia escolar urbana, sino que a menudo también para, la de los sec-
tores rurales. En cuatro de los once países las tasas de asistencia masculina y 
femenina son práctiaamente iguales para el grupo de edades 7-14 años también en 
las áreas rurales. No sucede lo mismo en los grupos de edades mayores donde ge-
neralmente la asistencia escolar masculina es sustancialmente más alta que la fe-
menina, En el grupo de edades 20-24 años parecen haber algunas excepciones (po-
siblemente a causa de una información deficiente), 

c) Diferenciales urbano-rurales de las tasas de asistencia escolar 
(matrícula) 

Las diferenciales urbano-rurales de las tasas de asistencia escolar .(ma-
trículas) son considerables. En el grupo de edades 7-14 años en cinco de los 
diez países para los cuales se dispone de datos, las tasas de asistencia rural 



Gráfico IV-1 

COSTA RSCAi TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AfiOS INDIVIDUALES DE E D A D , SESO Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1963 



G r á f i c o IV-2 

REPUBLICA DOMINICANA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AROS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1960 
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gráfico IV-3 

EL SALVADOR; TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AflOS INDIVIDUALES DE EOAO» SEXO Y ffiSIDEfJCSA URBA80-RU8ÄL, 1961 
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Fuente: Vfcse tabla A IV-3. 
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Edidea 

Gráfico IV-4 

GUATEMALA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AfiOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO. Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1964 

100 80 60 40 20 

Fuente: Víase ta'.'la A IV»4, 
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Gráfico IV-5 

HONDURAS: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÜOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO Y RESIOENCIA URBANO-RURAL, 1961 

Edades 
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Fuante: Víase tabla A l\M0 

80 60 40 20 Ó 20 40 6 0 8 0 100 

Porcentaje 



Gráfico 1V-6 

MEXICO: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AlOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1950 

Edades 

Fuente: Víase tabla A IV-6. 



G r á f i c o I V - 7 

PANANA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AflOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO Y RESIDENCIA URBANO=RURAL, 1960 
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Gráfico IV-8 

ARGENTINA: TASAS DE MATRICULA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD 
Y POR SEXO, 1965 
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Fuente: Véase tab la A IV-8. 
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Gráfico IV-9 

CHILE: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAO, SEXO Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1960 
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Edades 

Gráfico IV-10 

COLOMBIA: TASAS OE MATRICULA ESCOLAR POR AÍJOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1964 
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Fuente: Vöase tabla A IV°10. 



Gráfico IVoll 

PERU s TASAS DE ASISTENCIA E SOT. ÔR POR ßSOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO Y RESIDENCIA URBAHOcRURÂL, 1961 

Porcentaje 
Fuente: Víase tabla A IV~110 
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Gráfico IV-12 

MEXICO: TASAS OE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES OE EDAD 
Y POR SEXO, 1959 
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Fuente: Véase tabla A IV-14. 
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Gráfico IV-13 

COSTA RICA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AfiOS ISDIVIDUALES % EDAD, SEXO Y RESIDENCIA ORBANO-RURAL, 1950 

Porcentaje 

Fuente; Véase tabla k IV-15„ 



Gráfico I V - H 

EL SALVADOR: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÜOS INDIVIDUALES OE EDAD, SEXO Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1950 
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filante: Víase tabla A IV-16, 
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Gráfico UM5 

GUATEHALA: TASAS OE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÜOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1950 

Porcentaje 
F« i t a i Víaso tabla A IV=17„ 



Edades 

Gráfico IV-16 

PANAMA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES OE EDAD, SEXO Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1940, 1950 Y 1960 
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Fuente: Muse tabla A IV-18. 



Cuadro IV-1 

TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR (0 MATRICULA) POR SEXO Y RESIDENCIA DEL GRUPO DE EDADES 7=14 AÑOS 
EN PAISES SELECCIONADOS DE AMERICA LATINA HACIA 1960 

País 
Tasa total Tasa urbana Tasa rural Tasa masculina como porcen= 

taje de l a tasa femenina 
Total Urbana Rural 

País 
Masculina Femenina Mascul ina Femenina Masculina Femenina 

Tasa masculina como porcen= 
taje de l a tasa femenina 

Total Urbana Rural 

Costa Rica • 78,3 77,6 88-, 9 87,7 73,1 72,2 101 101 101 

El Salvador 50,9 51,0 72,8 74,1 38,2 36,2 100 98 106 

Guatemala 42,1 36,2 70,9 64,2 29,0 21,7 116 110 134 

Honduras 44,4 44,8 74,0 73,3 39,3 39,0 99 101 101 

México 37,8 37,4 51,1 50,4 26,0 24,7 101 101 105 

Panamá 71,3 71,9 89,9 09,8 60,2 60,6 99 100 99 

Reptfbl ica Dominicana 68,5 68,0 78,2 77,2 66,6 66,9 100 101 100 

Argentina 85,9 36,0 100 

Colombia 53,2 54,1 67,3 66,9 39,9 40,1 98 101 99 

Chi le 79,8 77,9 87,4 86,0 66,7 62,3 102 102 107 

PerG 67,1 56,9 85,2 80,3 51,7 36,2 118 106 143 

El Salvador 54,8 53,3 103 

México 65,6 62,6 105 

República Dominicana 68,2 60,8 99 

Fuente: Víase Apéndice, tablas /\ |v-l a A IV-14. 



Cuadro IV-1 
TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR (O MATRICULA) POR SEXO Y RESIDENCIA DEL GRUPO DE EDADES 15-19 AÑOS 

EN PAISES SELECCIONADOS DE AMERICA LATINA HACIA 1960 

Tasa total Tasa urbana Tasa rural Tasa masculina comc porcen-
Pafs Mascul i na Femeni na Mascul i na Fsmeni na Masculina Femenina tajo do l a tasa fem> jnina 

Te tal Urbana Rural 

Cesta Rica 22,0 21,0 45,7 37,9 10,3 8,2 105 121 126 

El Salvador 20,1 15,8 40,4 31,0 9,2 4,6 127 130 200 

Guatemala 15,5 10,4 37,8 24,2 4,9 2,1 149 153 233 

Honduras 11,4 8,9 35,9 25,3 6,9 4,9 128 142 141 

México 16,2 12,0 26,5 18,7 6,5 4,8 135 142 135 

Panamá 27,0 27,9 51,5 48,4 V 8,4 97 106 115 

República 
Dominicana 41,1 31,7 49,2 37,4 39,4 30,2 130 132 130 

Argentina 27,8 27,8 100 

Chile 36,2 32,9 4-6,6 40,4 17,5 13,0 n o 115 135 

Perí 41,3 26,1 55,5 40,9 26,6 10,1 158 136 263 

Fuente: Véase Apéndice, tablas AIV-1 a AIV-9, 11. 



Cuadro IV-3 

TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR (0 MATRICULA) POR SEXO Y RESIDENCIA DEL GRUPO DE EDADES 20-24 AÑOS 
EN PAISES SELECCIONADOS DE AIÍRICA LATINA HACIA 1960 

País 
Tasa tota l Tasa urbana Tasa rural Tasa masculina como porcen' 

taje de la tasa femenina 
Total Urbana Rural 

País 
Masculina Femenina Masculina Femenina Masculina Femenina 

Tasa masculina como porcen' 
taje de la tasa femenina 

Total Urbana Rural 

Costa Rica 0,0 5,2 21,1 9,0 2,1 1,9 154 215 111 

El Salvador 7,7 3,1 15,3 5,9 3,5 M 240 259 309 

Guatemala 5,5 2,1 14,3 5,0 1,3 0,4 262 206 325 

Honduras 0,9 11,3 2,5 0,5 0,5 267 452 100 

México 5,0 2,5 0,9 3,9 1,1 0,9 200 220 122 

Panamá 7,9 1 o 1,0 10,0 14,4 "M 2,0 101 125 70 

República Dominicana 15,6 14,4 12,9 10,9 16,2 15,4 100 no 105 

Argentina 11,0 8,5 139 

Chile 0,4 7,0 11,5 0,6 2,7 2j4 120 134 112 

Perú 10,7 5,1 17,9 9,3 2,6 0,0 210 192 325 

Fuente: Véase Apéndice, tablas. A IV-1 a A IV-9,11. 
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(matrícula) representan un 50 por ciento o menos de las tasas urbanas. Para el 
grupo de edades 15-19 años, las tasas mírales representan por lo general entre 
un 10-40 por ciento de las urbanas, y para el grupo de edades 20-24 años son 
casi siempre menos del 25 por ciento de las tasas urbanas, (véanse cuadros IV-4 
a IV-6). la excepción de la República Dominicana no impresiona en forma convin-
cente y parece ser el resultado de una deficiencia en los datos. 

Vale la pena mencionar una correlación, aunque en realidad es evidente. Los 
diferenciales rural-urbanos se correlacionan en forma negativa al nivel global 
de las tasas de asistencia (matrícula). En otras palabras, mientras más altas 
son las tasas de asistencia global, menores serán los diferenciales urbano-rura-
les de las tasas de asistencia. El coeficiente de correlación lineal de las ta-
sas deaasistencia global (matrícula) y la razón entre las tasas de asistencia 
(matrícula) rural y la urbana para los grupos de edades 7-14, 15-19 y 20-24 es 
0,86, 0,70 y 0,84 respectivamente (estos coeficientes incluyen los datos suma-
mente improbables de la República Dominicana). 

d) Tasas de asistencia escolar (matrícula) por años individuales de edad, 
sexo y residencia 

Al analizar las tasas de asistencia escolar por años individuales de edad, 
se descubren varios resultados interesantes. 

En primer lugar, el año de edad en que hay una mayor proporción de niños en 
la escuela, no es por lo general el primero, o aún el segundo o el tercer año de 
edad en que es obligatoria la asistencia escolar de acuerdo con las leyes del 
país respectivo. De hecho, el año de edad que nás frecuentemente tiene la pro-
porción más alta de niños en la escuela es la edad de once años, lío hay ningún 
caso donde esta edad sea mayor, sin embargo, hay algunos casos en que es 10,9 
u 8 años» Esto es válido para ambos sexos y tanto para las regiones urbanas co-
mo para las rurales. (Véase cuadro IV-7)-

Cuando las tasas de asistencia (.matricula J escolar por años individuales de 
edad según sexo (y residencia), son representadas en gráficos.éstos tienen una 
forma típica en la cual las bases (en nuestros casos los 7 años de edad) son por 
lo general bastante pequeñas, los rectángulos horizontales que corresponden a 
las edades individuales 8, .9 y 10 años van aumentando de tamaño, el rectángulo 
de los 11 años de edad es generalmente el más grande y los rectángulos de las 
edades siguientes (l2, 13, 14, 15) disminuyen rápidamente. la forma típica de 
estos gráficos es, por lo tanto, la de una pera (véanse gráficos IV-1 a IV-12), 

Segundo, la "forma de la pera" varía en forna bastante considerable de un 
país a otro» En otras palabras, v,g,, la diferencia entre la base, es decir, la 
tasa de asistencia escolar de los 7 años de edad y la tasa de asistencia del año 
de edad cumbre ("peak")(generalmente los 11 años), puede ser o nuy pequeña o nuy 
grande (como veremos más adelante puede ser desde menos de la mitad hasta casi 
igual) y el valor de las tasas de los años intermedios puede aumentar rápida o 
lentamente. 

Visto esto desde otro ángulo, las tasas de asistencia escolar de la nisna 
edad (por ejemplo, los 7 años) en distintos países, difieren bastante unas de 
otras, pero no necesariamente de la misma manera como difieren entre sí las ta-
sas de. asistencia escolar de todo un grupo de edades (por ejemplo, 7-14 años) 
de los distintos países, (Véase cuadro IV-8), Tenemos los datos respectivos 
para ilustrar lo que acabamos de expresar, para las edades 7, 11 y 14 años; por 



Cuadro IV-1 
TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR (MATRICULA) DEL GRUPO DE EDADES 7-14 AÑOS 

POR RESIDENCIA EN PAISES SELECCIONABAS., HACIA 1960 

Tasa urbana Tasa rural Tasa rural 
País Tasa tota l Tasa urbana (¡asa rural como porcentaje como porcentaje como porcentaje 

de l a tasa total de l a tasa tota l de la tasa urbana 

Costa Rica 70,0 no 0 U(J,J 72,7 113 93 02 

El Salvador 51,0 73,4 37,2 144 73 51 

Guatemala 39,2 67,5 25,5 172 65 30 

Honduras 44,6 73,6 39,2 165 00 53 

México 37,6 50,0 • 25*4 135 60 50 

Panamá 71,6 09,0 60 >4 125 04 67 

República Dominicana - 60,6 77,7 66,0 113 97 06 

Colomhia 53,7 67,1 40,0 . 125 74 60 

Chile 70,9 06,7 64,6 110 02 75 

Perú 62,1 02,0 44,2 133 71 53 

Fuente: Véase Apéndice, tablas A IV—1 a A IV-7, 9, 10, 11. 



Cuadro 1V-5 

TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR (MATRICULA) DEL GRUPO DE EDADES 15-19 AÑOS 
POR RESIDENCIA EN PAISES SELECCIONADOS, HACIA 1960 

País Tasa tota l Tasa urbana Tasa rural 
Tasa urbana 

como porcentaje 
de l a tasa tota l 

Tasa rural 
como porcentaje 
de la tasa tota l 

Tasa rural 
como porcentaje 

de la tasa urbana 

Costa Rica 21,5 M ,2 9-, 3 192 43 23 

El Salvador 17,0 35,0 6,9 197 39 20 

Guatemala 12,8 29,9 3,5 234 27 12 

Honduras 10,1 29,9 5>9 296 50 20 

México H , 1 22,5 5>7 160 40 25 

Panamá 27,4 49,8 9>1 102 33 10 

República Dominicana 36,1 42,4 34,6 117 96 02 

Chi le 34,5 43,3 15,5 126 45 36 

Perú 33,0 40,3 10,5 143 55 30 

Fuente: Víase Apéndice, tablas A IV-1-7, 9, 11. 



Cuadro IV-3 

TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR (MATRICULA) DEL GRUPO DE EDADES 20-24 AÑOS 
POR RESIDENCIA EN PAISES SELECCIONADOS, HACIA 1960 

tasa urbana Tasa rural Tasa rural 
Pafs Tasa tota l Tasa urbana Tasa rural como porcentaje como porcentaje como porcentaje 

de l a tasa tota l de l a tasa total de l a tasa urbana 

Costa Rica 6,6 13,6 2,0 206 30 15 

El Salvador 5,2 9,7 2,2 107 42 23 

Guatemala 3,7 9,2 0,0 249 22 9 

Honduras 1,6 6,6 ' 0,5 413 31 O u 

México 3,7 6,2 1,0 160 27 16 

Panamá 7,9 16,1 1,7 204 22 11 

República Dominicana 15,0 11,8 15,0 79 105 134 

Chile 7,7 9,9 2,6 129 34 26 

Perú 7,8 13,7 1,6 176 21 12 

Fuente: Véase Apéndice, tablas A IV-1 a A IV-7, 9, 11. 



Cuadro IV-1 
EDAD CON LA TASA MAS ELEVADA DE ASISTENCIA ESCOLAR (MATRICULA) POR SEXO Y 

RESIDENCIA EN PAISES SELECCIONADOS, HACIA 1960 

Pafs 
Total Urbano Rural 

Ano Pafs 
Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino . Femenino 

Ano 

Costa Rica 9 9 9 9 9 9 9 10 ' 9 1963 

El Salvador 10 10 10 10 10 11 10 10 10 1961 

Guatemala 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1964 

Honduras n 11 11 11 11 10 11 11 1961 

México n 11 n 11 11 11 11 11 n 1960 

Panamá n 11 11 9 11 9 11 11 n 1960 

República Dominicana n 11 11 11 11 11 n 11 n 1960 

Argentina 0 0 8 1965 

Colombia 10 10 n 
U 10 10 0 8 8 9 1964 

Chile n n 11 n 11 11 11 11 11 1960 

Perú 10-11 10-11 10-11 10-11 l o - n 10-11 10-11 10-11 10-11 1961 

El Salvador 10 10 10 1961 

México 9 9 9 1959 

República Dominicana 11 11 11 1960 

Fuen ire; Víase Apéndice, tablas A IV-9 a A IV -14. 
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ejemplo, las tasas de asistencia de las niñas de 7 años de edad fluctúan entre 
un valor de 22,9 en Guatemala y 92,2 en la Argentina. Aunque en todas las eda-
des, las diferencias entre países son importantes parecen ser menores en la edad 
de 11 años que en las edades de 14 y 7, edades en las cuales estas diferencias 
parecen ser las mayores. 

En todas las edades del niyel primario, la igualdad de los sexos es eviden-
te, como también la desigualdad de las tasas de asistencia escolar según resi-
dencia urbana o rural. Las considerables diferencias urbano-rurales parecen ser 
más pronunciadas a la edad de 14 años y menores a la edad de 11. (véase cuadro 
IV-8). 

A fin de permitir análisis adicionales se emplea una razón muy sencilla, es 
decir, las tasas de asistencia escolar de ciertas edades se relacionan con las 
tasas de asistencia escolar de la edad cumbre en el grupo respectivo. 16/ 

El principal propósito de estas razones es poder hacer observaciones cuan-
tificadas sobre las diferencias entre las tasas de asistencia individual y las 
tasas de asistencia de la edad cumbre, y juzgar la "forma de la pera". Estas 
razones de ningún modo son una herramienta ideal para medirla, pero presentan eso 
sí la ventaja de que permiten comparar aproximadamente la forma de las curvas de 
las tasas de asistencia (matrícula) por edades específicas de los países indivi-
duales entre sí, aunque los diferentes años cumbres de las tasas de asistencia 
escolar crean cierta confusión. De todas maneras, se puede llegar a las siguien-
tes conclusiones, especialmente si usamos las razones en combinación con los 
gráficos (véanse cuadro IV-9 y gráficos IV-1 a IV-12): 

i) La forma de las curvas de las tasas de asistencia (matrícula) por edades 
específicas y sexo difieren mucho de un país a otro. Por una parte, los 
gráficos respectivos de la Argentina y Costa Rica tienen una base compa-
rativamente ancha y los valores de las tasas de asistencia hasta las eda-
des de 12 y 13 años son bastante estables y relativamente altos: la "for-
ma de la pera" es apenas visible. Por otra parte, en la mayoría de los 
demás países la "forma de la pera" es evidente a primera vista. Las di-
ferencias entre las tasas de asistencia, por ejemplo, para las edades de 
7 años y para el año cumbre son sustanciales -las razones respectivas 
son 45 para la República Dominicana, 46 para Guatemala, 51 para Honduras, 
etc. Igualmente las tasas de asistencia escolar de los niños de 8 años 
a menudo representan alrededor de los tres cuartos de la tasa respectiva 
para la edad cumbre (generalmente 11 años). 

ii) Hay una cierta diferencia palpable entre los respectivos patrones de 
asistencia escolar (matrícula) de los sexos según la edad.Las tasas de 
asistencia escolar para las niñas son a menudo algo mayores que la de los 
niños en las edades bajas, y al mismo tiempo, hay una diferencia menor 
entre las tasas de asistencia escolar femenina de las edades bajas y la 
tasa del año cumbre que para el diferencial masculino respectivo. Sucede 
lo contrario para las edades de 13 y 14 años, y además las diferencias 
son más marcadas. Las tasas de asistencia escolar masculina generalmente 

16/ Por ejemplo, la edad cumbre de las tasas de asistencia'.escolar para los varo-
nes en las áreas urbanas de Guatemala es de 11 años. Por lo tanto, las tasas 
de asistencia escolar de las diversas edades en este grupo (7 años = 53,6, 
8 = 66,8, etc.) se relacionan con el valor respectivo (80,8) y dan razones 
de 66 y 83, respectivamente. 



Cuadro IV-0 

TSSAS DE ASISTENCIA ESCOLAR (MATRICULA) PARA LOS 7, 11, 14 AÑOS OE EDAD POR RESIDENCIA 
Y SEXO EN PAISES SELECCIONADOS, HACIA 1960 

7 años de edad 11 años de edad llf años de edad 
País Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem.. Mase. Fem, Mase. Fem. Mase. Fem. 

Costa Rica. 79,2 02 >0 09 >2 90 >0 74,5 77,7 06,0 06,6 92,5 94,1 03,9 02,7 42,4 37,0 67,3 61,4 31,0 21,9 

El Salvador 39', 0 37,9 53 >0 60,0 30,9 23,1 59,0 60^7 79,0 90,0 46,6 40,7 36,9 40,3 63,2 67,3 19,0 23,3 

Guatemala 23,0 22,9 53,6 51,7 16,5 15-, G 53,6 46,6 00,0 73',"3 40,1 31,1 31,7 24,9 63,7 49,5 16,1 9,6 

Honduras 33,2 20,3 53,1 50',1 29,6 2 2-, 9 60,9 60,3 31 »9 05^3 55,3 55,6 25,6 20,4 60,0 50,0 19,9 23,9 

México 27,0 20,0 30,5 39,2 10,1 17,3 45,9 45-,0 57,9 50,2 34,1 31 >1 32,1 29,3 44,3 VI,7 20,7 16,4 

Panamá 56,3 50-, 3 74-, 5 75,9 47-,4 47,0 03-, 6 04-,0 96-, 9 94,9 74,1 76,2 56,5 53,0 82,3 79,0 40,0 33,2 — 

República Dominicana 36,1 30,5 51,3 51,7 33,3 35,7 03,0 04,5 09,0 09,2 01,6 03,5 71,9 60,3 02,3 70,4 70,1 
CTN 

65,0 

Argentina 90,0 92,2 no Q 09,7 63,2 50,5 

Colombia 54,7 50,3 61 >0 66> 0 40-, 1 50>0 55,7 56,6 74,3 73,1 30-,0 30,3 23,2 21,9 31,9 29,1 14,6 12,9 

Chile 50,1 59,0 60,6 69,9 40,1 40,0 09,2 ÖG-Jfl 94,4 94,3 79,9 77,9 74,0 65,0 02,6 74,9 59,1 43,4 

Perú 

El Salvador 57,0 57,0 .57,:/ 57,4 '33 3 2.6 ,7 

México 69,3 60,2 73,7 74,6 33,0 26,9 

República Dominicana 36,2 39,0 03,2 04,3 71,4 60,1 

Media aritmética 
no ponderada 

50,0 51,5 60,5 62,7 37,6 36,€ 70,9 70,7 04,2 33,6 59,3 57,5 45,6 42,2 64,2 59,0 32,3 27,0 

Valor más bajo 23,0 22,9 30,5 39)2 16,5 15,0 45,9 45,0 57,9 50,2 34,1 31,1 23,2 21,9 31,9 29,1 14,6 9,6 

Valor más alto 90,0 92,2 09,2 90,0 74,5 77,7 89,2 09,7 96,9 94,9 03,9 03,5 74,0 60,3 02,6 79,0 70,1 65,-0 

Diferencia 67,0 69,3 50,7 50,0 - 50,0 62,7 43,3 44,7 39,0 36,7 49,0 52,4 50,0 46,4 50,7 59,9 55,5 56,2 

Fuente: Véase Apéndice, tablas h IV-1 a A IV-14. 



Caadro IV =9 

RELACIONES EUTRE LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR (MATRICULA) DE LAS EDADES 7 0 8 5 ]3 Y H AÜ0S Y LA TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DEL AÑO D CUHBRE\ 
POS SEXO Y RESIDENCIA ORBAflO^URAL» ES! PAISES SELECCIONADOS 

Total Urbano Rural 
Pafs Total fíaeealino Forarli™ Total Masculino Feceaino Total Basculino Foconino 

7 
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o9x 

13 
nix 

14 
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7 
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nix 

7 
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8 
nix 

13 
efe 

14 
•áx 

Coeta Rica 90 98 69 45 89 98 74 48 91 97 65 42 93 98 83 66 92 99 84 70 93 98 82 63 89 98 60 31 88 98 67 37 90 98 53 25 

El Salvador 60 76 75 60 62 70 81 57 59 81 71 63 66 82 86 75 62 75 93 72 68 83 76 75 53 72 65 42 46 74 62 47 60 70 70 37 

Guatooala 46 74 76 56 43 74 77 59 49 75 74 53 68 85 88 73 66 83 90 79 71 88 86 68 44 69 62 36 41 70 66 40 48 69 53 31 

Mondaras 51 72 69 45 55 69 66 42 47 74 71 47 62 78 94 61 58 78 92 65 65 75 92 56 48 70 60 40 54 68 61 36 41 72 59 43 

toxico 61 77 87 67 61 76 87 70 62 78 87 65 67 83 92 74 66 84 93 77 67 83 90 72 54 72 81 57 53 68 79 61 56 76 82 53 

Panaai 68 89 81 65 67 88 82 68 69 91 80 63 78 98 92 84 77 95 92 85 78 98 91 81 63 84 70 49 64 84 70 54 63 85 70 44 

Repíblica Oooinicana 45 70 94 84 43 71 96 87 46 70 92 81 58 78 96 89 57 80 98 92 58 75 94 88 42 69 93 83 41 69 95 86 43 69 92 79 

Argentina 96 100 78 64 96 100 81 67 96 100 76 61 

Coloobia 86 99 56 34 83 97 56 35 89 leo 56 33 78 98 60 37 74 94 60 38 82 100 60 36 98 100 45 28 97 100 47 29 100 99 43 26 

Chile 66 87 91 73 65 86 95 83 66 87 88 73 73 92 94 83 73 92 96 88 74 92 92 79 51 76 86 66 50 75 91 74 51 77 79 56 

Perí 

El Salvador 88 94 63 44 87 94 66 46 88 94 61 41 

H¿xico 84 90 62 37 82 87 64 40 86 95 59 34 

Repíblica Ooainicana 45 70 93 83 44 70 94 86 46. 70 93 81 

dadla ar i tc í t i ca 
no ponderada 

71 88 87 71 69 87 89 74 73 88 85 69 60 79 69 48 59 78 71 52 61 79 67 44 

Valor nís bajo 45 70 56 34 43 70 56 35 46 70 56 33 58 78 60 37 58 ai GO 38 58 75 60 36 42 69 45 28 41 68 47 29 41 69 43 25 

Valor cás alto 96 100 94 84 96 100 96 87 96 leo 93 81 93 98 96 89 92 99 98 92 93 100 94 88 98 100 93 83 97 100 95 86 100 99 92 79 

Diferencia 51 30 38 50 53 30 4« 52 50 20 37 48 35 20 36 52 34 19 38 54 35 25 34 52 56 31 48 55 56 32 48 57 59 30 49 54 

Fuente: VSaso Apéndice, tablas A IV-1 a A IV-14. 
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son varios puntos más altas que las tasas femeninas y también las razo-
nes entre las tasas de asistencia masculina de estas edades y las tasas 
de asistencia masculina de la edad cumbre son evidentemente nás altas 
que las femeninas, En otras palabras, hay una proporción un poco mayor 
de niñas que de niños que entran a la escuela a las edades "normales", 
sin embargo, cono térnino medio, las niñas abandonan la escuela a una 
edad más temprana que los niños. Esto es válido tanto para las áreas 
urbanas como las rurales, 

iii) Las diferencias de las tasas de asistencia (matricula)por edades especi-
ficas y sexo entre las áreas urbanas y rurales es significativa, tanto 
en el nivel cono en la forma. Hemos dicho que la desigualdad de las 
tasas de asistencia escolar, tanto rurales como urbanas, es más pronun-
ciada a la edad de 14 años y menos pronunciada en el año cumbre. Este 
hecho es una parte integral del patrón global en el cual, en el grupo 
de edades 7-14 años, los valores de las tasas de asistencia escolar pa-
ra las áreas urbanas tienen una variabilidad mucho menor que las rurales, 
la diferencia entre las tasas de asistencia escolar de los niños de 7 y 
8 años como también de los niños de 13 y 14 años y la tasa de asistencia 
• de la edad cumbre, es evidentemente mayor para las áreas rurales que pa-
ra las áreas urbanas, las tasas de asistencia escolar por años indivi-
duales en forma gráfica presentan curvas rurales más inclinadas que las 
curvas urbanas. Por motivos puramente analíticos, hemos calculado las 
medias aritméticas sin ponderación para mostrar la forma "típica" de es-
tas curvas para las áreas urbanas y rurales; v,g,, "en forma típica" la 
tasa de asistencia femenina de las niñas de 7 años en las áreas urbanas 
es el 73 por ciento del respectivo valor para la edad cumbre, pero para 
el mismo grupo femenino en las áreas rurales es de sólo el 61 por ciento 
del valor de la edad cumbre, las relaciones "típicas" de las tasas de 
asistencia escolar entre el año marginal y el año cumbre están represen-
tadas en el gráfico IY-17, 

e) El desarrollo en el tiempo de las tasas do asistencia escolar (matrícula) 
por años individuales de edades, sexo y. residencia urbano-rural 

las conclusiones de esta sección deben ser consideradas más bien como ejem-
plos, y de ningún modo se las debe estimar de validez general porque se basan en 
una evidencia empírica bastante escasa. Por desgracia (hasta el momento) sólo 
contamos con datos completos (es decir, años individuales entre 7-24, por sexo y 
residencia) provenientes de un censo realizado alrededor de 1950 y otro alrede-
dor de 1960 de dos países: Costa Rica y Guatemala, Para El Salvador contamos con 
estos datos provenientes del censo de 1950, pero sólo hasta los 14 años. Para 
Panamá no sólo nos faltan las edades por sobre los 15 años, sino que también la 
diferencia urbano-rural; por otra parte, tenemos datos provenientes de tres cen-
sos -1940, 1950 y 1960. (véase apéndice, tablas A IV-15 a A IV-18), 

i) En todos los países, en casi todas las edades en ambos sexos y tanto en 
las áreas urbanas como rurales, lo primero que uno encuentra es que las 
tasas de asistencia escolar han aumentado (véase cuadro IV-10), Existe, 
sin embargo, un problema metodológico para expresar la rapidez en el 
cambio de las cifras relativas estructurales de los distintos niveles. 
En nuestro caso esto hace, muy difícil comparar la rapidez del creci-
miento de las tasas de asistencia escolar de los grandes grupos 4e 
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Gráfico IV-17 

RAZONES "MEDIAS" ENTRE LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LAS EDADES 7, 8, 13 Y H AÑOS 
Y LA TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA EDAD "CUMBRE", POR SEXO, 

SEGUN RESIDENCIA URBANO-RURAL 

Porcentaje 
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Fuente: Véase tabla A 1V-9, 



Cuadre IV-10 

TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR SEXO, GRUPOS DE EDADES Y RESIDENCIA URBANO-RURAL 
EN COSTA RICA, GUATEMALA, EL SALVADOR Y PANAMA, 1940-1964 

Grupo de edades Costa Rica Guatemala E l Salvador Panamá 
Area 1950 19G3 1950 1964 1950 1961 1940 1950 I960 

7-14 años 

Total 

Urbana 

Rural 

15-19 años 

Total 8,3 21,5 6,5 12,8 

Urbana 19,6 41,2 20,4 29,9 

Rural 2,6 9,3 1,9 3,5 

20-24 años 

Total 2,2 6,5 2,5 3,7 

Urbana 5,2 13,6 7,0 9,2 

Rural 0,5 2,0 0,8 0,8 

61,7 78,0 24,4 39,2 43,6 51,0 59,5 66, 

80,6 88,3 55,5 67,5 69,7 73,4 

53,7 72,7 15,5 25,5 30,7 37,2 

Fuente: Véase Apéndice, tablas A IV-1, 3, 4, 7, 15-18. 
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edades« Un ejemplo podría ser la mejor nanera de explicarlo«, En 
Costa Rica ocurrieron los siguientes canbios en las tasas de asisten-
cia escolar de los grandes grupos de edades: 

1950 1963 
78,0 
21,5 
6,6 

Es difícil conparar la rapidez del crecimiento de la tasa de asisten-
cia escolar de los tres grandes grupos de edfideSj, cualquiera sea el ti-
po de medida del crecimiento que se usea El índice porcentual basado 
en la tasa de asistencia escolar de 1950 da 126, 259 y 300 para los 
grupos de edades 7-14, 15-19, 20-24 años, respectivamente„ El caxibio 
nedio anual de los puntos de porcentaje da resultados exactamente opues-
tos, es decir, 1,3, 1?0 y 0,3* las "tasas de crecimiento" anuales me-
dias que relacionan el auriento de la tasa de asistencia entre 1950 y 
1963 con la "tasa de no asistencia" en 1950, incluso corroboran la im-
presión de ésta, i0e0, los resultados son 3,3, 1?1 y 0,3? respectiva-
mente* Por motivos que no es posible detallar (por ejemplo, diferen-
cia en cuanto a los objetivos de intensidad de la asistencia escolar 
en los diversos niveles de edad) creemos que se distorsiona adn más 
la realidad que con las mediciones anteriores,, A causa del hecho que 
los denominadores de las fracciones (esto es, los denominadores de las 
tasas de asistencia) -la población potencial en edad escolar a todos 
los niveles- crecen con tasas aproximadamente similares, el tipo de me-
dición mencionado en primer lugar -el índice porcentual- es el que pro-
bablemente más se acerca a la realidad«, 

Cualquier tipo de medida indica que las tasas de asistencia escolar 
de todos los grandes grupos de edades están creciendo a una tasa bastan-
te rápida» Si se tona el índice porcentual que tiene la tasa de asis-
tencia de 1950 cono base, entonces las tasas de asistencia escolar -en 
conformidad con los resultados anteriores- parecen crecer con nayor rapi-
dez en el grupo de edades 15-19 años, algo más lento en el grupo de eda-
des 20-24 mientras que el grupo de edades 7-14 años es el que crece con 
la mayor lentitud„ 

) Cualquiera sean los patrones de sexo de la asistencia escolar en los 
distintos países, parecen ser bastante estables» La diferencia muy pe-
queña en las tasas de asistencia escolar de los sexos en el grupo de eda-
des 7-14 años observada en los censos de 1960 en Costa Rica, Panamá y 
El Salvador, son también observadas en los censos anteriores«, De hecho, 
por ejemplo, en Panamá incluso la naturaleza de las pequeñas diferencias 
son bastante parecidas en los tres censos para los cuales tenemos datos 
comparables« En las edades más bajas las tasas de asistencia escolar 
son más altas para las niñas que para los niños 5 en 1940 hasta los 10, 
en 1950 hasta los 12 y en 1960 también hasta los 12 años üe edad9 En 
Guatemala las diferencias en las tasas de asistencia escolar de niños y 
niñas son bastante considerables, sin embargo, la naturaleza de estas 
diferencias es muy similar en 1950 en comparación con 1964o (véase apén-
dice, tablas A IV-1, 3, 4, 7, 15-18)„ 

7-14 61,7 
15-19 8,3 
20-24 2,2 
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iii) Es prácticamente imposible evaluar si las diferencias urbano-rurales de 

las tasas de asistencia escolar fueron estables, disminuyeron o aumenta-
ron durante la década del 50 y comienzos de la del 60. La dificultad 
es nuevamente causada por las herramientas insuficientes de medición. 
Si se aplican los índices porcentuales basados en las tasas de asisten-
cia escolar respectivas de 1950 (véase cuadro IV-ll), parece que en los 
tres países sobre los cuales tenemos datos, las tasas de asistencia es-
colar rural crecen más rápidamente que las tasas urbanas. Sin embargo, 
es dable suponer que es mucho más fácil aumentar las tasas de asistencia 
escolar que están en un nivel bajo -que es el caso de las áreas rurales-
y comparar un índice basado en el porcentaje en que disminuyó la propor-
ción de los que no asistieron a la escuela en el año de referencia. 
(Véase cuadro IV-12; en este cuadro se muestra un promedio anual debido 
a que los diferentes países presentan diferentes períodos intercensalen). 
En otras palabras, la diferencia en puntos de porcentaje entre las tasas 
de asistencia escolar de 1950 y 1960 (o de cualquier otro año alrededor 
de 1960) está relacionada con la tasa de no asistencia de 1950; v.g., 
en las áreas rurales de Costa Rica 72,7 menos 53,7 es igual a 19,0, esto 
relacionado con 46,3 (100,0 menos 53,7) da un resultado de 41,0 el que 
dividido por 13 (número de años entre 1950 y 1963) da 3,2. Usando este 
tipo de medición se obtienen los siguientes resultados para el grupo de 
edades 7-14 años (si se usara para los demás grupos de edades daría resul-
tados falseados); el crecimiento de las tasas de asistencia escolar en 
Costa Rica es acelerado tanto en las áreas rurales como en las urbanas 
aunque aproximadamente del mismo orden; en El Salvador es más lento y 
el crecimiento de la tasa rural está retrasado respecto al de la tasa 
urbana; y en Guatemala la rapidez del crecimiento de la tasa de asisten-
cia escolar en las áreas rurales definitivamente está muy por debajo de 
la tasa de crecimiento urbano (véase cuadro IV-12). Asi en dos de los 
tres países, las tasas de crecimiento rural están por debajo de las 
urbanas y difícilmente podría decirse que diferenciales urbano-rurales 
de las tasas de asistencia escolar están disminuyendo. 

iv) La "forma de pera" de los gráficos de las tasas de asistencia escolar 
de los cuatro países también se observa en los censos anteriores a 1960. 
El hecho que las tasas más altas de asistencia escolar se observan gene-
ralmente en las edades de 11, 10 ó 9 años, también se observa en los cen-
sos de 1950 y en Panamá también en 1940» (véase cuadro IV-13). 

v) Sobre la base de los datos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, 
parece que las tasas de asistencia escolar para las edades que forman la 
protuberancia del gráfico en forma de pera, crecen en forma relativamente 
lenta, comparadas con las edades más bajas y éstas, por otro lado, pare-
ce que están alcanzando a las primeras en países en que el nivel general 
es comparativamente alto. Por el contrario, las tasas de asistencia es-
colar para las edades menores parecen estar creciendo lentamente en los 
países en que el nivel global de asistencia escolar es aún bajo. (El 
Salvador y Guatemala).Sin embargo, debería recolectarse datos sobre 
otros países antes de considerar que las tendencias mencionadas consti-
tuyen una generalización válida. 



Cuadro IV—11 

CAMBIOS EN LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO Y RESIDENCIA URBANO-RURAL ENTRE 
LOS CENSOS DE 1950 Y 1960 EN COSTA RICA, GUATEMALA Y PANAMA (HIBICES BE PORCENTAJE) 

Costa Rica 1963/1950 Guatemala 1964/1950 E l Salvador 1961/1950 H r m Â 
TVtäl Urbino Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 1950/1940 1960/195Ö 

Total Total 

7 años 143 118 153 no 110 120 110 97 110 112 111 
8 años 124 106 132 148 113 145 115 103 121 123 107 
9 años 117 106 121 136 112 131 no 102 113 117 103 

10 años 116 100 123 200 134 229 131 112 143 115 102 
11 años 119 104 128 159 121 177 115 106 118 108 104 

12 años 126 108 139 173 125 183 125 104 142 118 103 

13 años 131 116 152 157 125 152 116 110 118 103 109 

14 años 142 123 178 181 132 176 110 116 89 90 127 

7-14 años 126 110 136 161 122 165 117 105 121 112 107 

15 años 218 177 335 196 135 200 79 171 

16 años 249 195 434 202 145 170 

17 años 281 231 357 193 148 175 

18 años 300 269 421 202 151 190 

19 años 289 209 578 156 129 109 

15-19 años 259 210 396 197 147 184 
20 años 280 261 500 180 149 129 

21 años 287 303 238 161 138 130 
22 años 271 239 575 150 133 113 
23 años 367 326 633 122 109 78 

24 años 427 377 367 121 117 71 

20-24 años 300 262 420 148 131 100 
Fuente: Véase Apéndice, tablas A IV-1, 3, 4, 7, 15-18. 



Cuadro IV-12 

CAMBIOS EN LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES, SEXO Y RESIDENCIA URBANO-RURAL ENTRE 
LOS CENSOS DE 1950 Y I960 EN COSTA RICA, GUATEMALA, EL SALVADOR, PANAMA. (CAMBIOS EN EL 

PORCENTAJE ANUAL EN RELACION A LAS TASAS DE NO-ASISTENCIA EN 1950) 

Edad 
Costa Rica 1963/1950 Guatemala 1964/1950 El Salvador 1961/1950 Panamá Edad 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 1940/1950 
Total 

1950/1960 
Total 

7 años 4,3 4,4 4,1 0,2 0,7 0>2 0,5 -0,3 0,3 1>0 1,1 

8 años 4,4 3,8- 4,4 1,2 1,3 0,7 1>0 0,6 0,8 3,0 1,6 

9 años M 4,7 4,0 1,4 1,8 0,7 0,9 0,5 0,7 CO
 

1,2 

10 años 3,7 -0,1 4,0 2,0 3,1 1,5 2,7 3,7 2,1 3,2 0,6 

11 años 3,9 2,9 4,0 1,9 2,6 1>3 1,5 2,1 1,0 2,3 1,8 

12 años 3,3 3,0 3,2 1,6 2,3 1*0 1,9 1,0 1,7 2,8 0,9 

13 años 2,1 2,8 1,7 1,3 2,1 0,6 n o 1,9 •0-,6 •0,5 1,5 

14 años 1,3 1,9 0,9 1,1 l.,7 0,4 0,5 1,9 -0,3 -0,9 2,0 

7-14 años 3,3 3 » l . 3,2 1.4 1,9 0,8 1,2 1,1 0,9 1,8 1,4' 

Fuente: Véase Apéndice, tablas A IV-1, 3, 4, 7, 15-18. 



Cuadro IV-3 
EDAD CON LA TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR MAS ALTA EN COSTA RICA. GUATEMALA, EL SALVADOR, PANAMA, EN LOS AÑOS DE CENSO 

'(1940, 1950, alrededor de 19bOJ 

Pafs, año 
Total Urbano Rural 

Pafs, año 
Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

Costa Rica 1950 9 9 9 10 10 10 9 9 9 

1963 9 9 9 9 9 9 9 10 9 

Guatemala 1950 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

1964 11 11 n 11 11 11 11 11 11 

El Salvador 1950 11 11 n n 11 n 11 11 11 

1961 10 10 10 10 10 11 10 10 10 

Panami 1940 11 11 n 

1950 n 11 n 

1960 n 11 n 9 11 9 11 11 11 

Fuente: Víase Apéndice, tablas A IV-1, 3, 4, 7, 15-18. 
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f) La información errónea de la edad y las tasas de asistencia escolar (ma-

tricula) por años individuales de edad 
El análisis de esta sección se basó en las tasas de asistencia escolar (ma-

trícula) por años individuales de edad (por sexo y residencia urbano-rural). Sin 
embargo, como es sabido, la información errónea de la edad es un problema serio 
de los datos demográficos en América Latina; y es muy probable que el grado de 
información errónea de la edad esté íntimamente relacionado en un sentido negati-
vo con el nivel global de desarrollo social, económico y cultural. El supuesto 
básico -que plantea que las tasas de asistencia escolar (matrícula) por edades 
específicas son una aproximación bastante apropiada a la realidad- es que la in-
formación errónea de la edad para las edades individuales probablemente se pro-
duce en la misma dirección tanto para la población total como para la población 
escolar. El hecho que se puede atribuir bastante confiabilidad a este supuesto 
. es. ..evidente, por ejemplo, en el gráfico IV-18, en el caso de Chile en 1960 que 
es bástante típico. La preferencia por informar las edades de 10 y 12 años apa-
réce como válida tanto para las poblaciones escolares como no escolares. Además, 
la "forma de pera" es evidente incluso en la representación de las cantidades 
absolutas de los niños que asisten a la escuela y lo que podría estar en juego 
sería el hallazgo del patrón de la "forma de pera" si nuestro supuesto no fuera 
válido. Sin embargo, también hay países en los cuales no es muy evidente que 
nuestro supuesto esté justificado, v.g., Guatemala(véase gráfico IV-19). Sin 
contar con la posibilidad de examinar el asunto en detalle parece que la infor-
mación errónea de la edad se produce en mayor grado en la población total que 
en la población que asiste a la escuela, lo que conduce a valores bastante im-
probables para las tasas de asistencia escolar, especialmente para las edades 
9, 10 y 11 años. Sin embargo, al calcular el término medio de estas tasas, to-
davía parecen mostrar una tendencia a adoptar el patrón en "forma de pera". 

g) Comparación entre las tasas de asistencia escolar (matrícula) por edad 
y sexo de los países de América Latina y de algunos países "desarrolla-
dos" 

Desearíamos comparar los datos respectivos que hemos logrado reunir para 
algunos países de América Latina con los datos sobre asistencia escolar (matrí-
cula) por años individuales de edad y sexo de varios países "desarrollados" 17/ 
escogidos al azar (véase apéndice, tablas A IV-19 a A IV-25). 

La diferencia, más evidente, la cual no sorprende en absoluto, es el hecho 
que el nivel de las tasas de asistencia escolar en los países "desarrollados" 
es muy superior al de los países de América Latina. En la mayoría de los casos, 
las tasas de asistencia escolar (matrícula) por años individuales de edad hasta 
los 12 ó 13 años, son cercanas al 100 por ciento. En Italia la tasa de asisten-
cia escolar por años individuales de edad, empieza a declinar después de los 10 
años, mientras que en los Estados Unidos más del 95 por ciento de los niños de 
14 años aún asisten a la escuela. Por lo tanto, hay una diferencia muy marcada 
en la forma de los gráficos de las tasas de asistencia escolar por edades espe-
cificas -la típica "forma de pera" para los países de América Latina y una base 
muy ancha y alta del gráfico para los países "desarrollados"(Véase gráfico 
IV-20)" 

17/ Los datos de Alemania, Bélgica e Italia fueron gentilmente proporcionados 
por la Development and Science División de la OECD de París, y serán in-
cluidos en uno de sus próximos informes. Agradezco en forma especial al 
Sr. Daniel Blot de esta División. 
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Gráfico IV-18 

CHILE: POBLACION TOTAL EN EDAD ESCOLAR Y POBLACION ASISTENTE A LA ENSEÑANZA REGULAR 
POR AMOS INDIVIDUALES DE EDAD Y POR SEXO, 1960 
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Gráfico IV-19 

GUATEMALA: POBLACION TOTAL EN EOAD ESCOLAR Y POBLACION ASISTENTE A LA ENSEÑANZA REGULAR 
POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD Y POR SEXO,1950 
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Fuente: VI Censo de Población. Guatemala, 1950, pfgs. 43, 131. 



Gráfico IV-20 

TASAS OE MATRICULA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD Y POR SEXO DE BELGICA, FRANCIA, REPUBLICA FEOERAL ALEMANA, 
ITALIA Y-ESTADOS UNIDOS, EN AÑOS SELECCIONADOS DE LA DECADA DE 1959 Y 1960 
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Gráfico IV-20 

Edades 

TASAS DE MATRICULA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD Y POR SEXO DE BELGICA, FRAKCIA, REPUBLICA PEDER/,L ALEMANA, 
ITALIA Y ESTADOS UNIDOS, EN AÑOS SELECCIONADOS DE LA DECADA DE 1959 Y 1960 
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Gráfico IV—20 

TASAS DE MATRICULA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD Y POR SEXO DE BELGICA,- FRANCIA, REPUBLICA FEDERAL ALEMANA, 
ITALIA Y ESTADCS UNIDOS, "EN AÑOS SELECCIONADOS DE LA DECADA DE 1959 Y 1960 

(conclusión) 
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Fuente: Víanse tablas A IV-19 a A IV-23. 
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Sin embargo, lo que es bastante interesante es el hecho que en la nayoria 
de los países desarrollados tanbién existe una leve tendencia hacia la "f orna de 
pera" en los gráficos de asistencia escolar, v.g., en Alenania, en los Estados 
Unidos y nás aún en Italia, 

los datos presentados en esta sección parecen indicar que tanbién en paí-
ses fuera de América latina los niños que tienen 2-4 ó 5 años más que la edad 
legal de ingreso a la escuela tuvieron y tienen una tasa de asistencia escolar 
(matrícula) superior a la de los niños en las edades escolares menores: y que 
de hecho las tasas de asistencia (matricula) por edades individuales y por sexo 
pierden cada vez nás el patrón de la 'torna de pera"sólo cuando estas tasas para 
los grupos de edades hasta 10-12 años se acercan al 100 por ciento. 
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Edad 

7-14 

15-19 

20-24 

Total 
5-24 

ArENC ICE 

Tabla A IV—1 

COSTA RICA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1963 

Urbano Rural Total 
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Tota'i 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
n i u ,u 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89,2 90,0 89,7 74,5 77,7 76,1 79,2 82,0 80,6 

95,1 94,5 94,8 83,1 84,8 84,0 87,0 87,8 87,4 

96,5 96,9 96,7 84,3 86,6 85,5 88,6 90,1 89,4 

90,8 93,8 92,2 84,8 84,8 84,8 86,8 87,4 87,1 

92,5 94,1 93,3 83,9 82,7 83,3 86-,8 86,6 86,7 

90*9 89,1 90,0 74,9 70,5 72,9 79,9 77,2 78,6 

81,4 79,8 80,5 56,6 45-,7 51,0 65,2 59,0 61,9 

67,3 61,4 64,0 31,0 21,9 26,8 42,4 37,8 40,1 

88,9 87,7 88,3 73,1 72,2 72,7 78,3 77,6 78,0 

61,7 54,2 57,4 10,4 9,9 14,6 32,3 29,3 30,0 

53,6 42,4 47,0 12,6 10,3 11,5 25,6 23,4 24,4 

42,9 41,5 42,2 1,5 10,1 0,6 20,4 23,5 21,9 

40,7 29,2 33,9 5,9 w 5,1 16,6 14,6 15,6 

27,5 20,5 23,4 5,2 6,1 5,6 13,1 12,9 13,0 

45,7 37,9 41 >2 10,3 8,2 9,3 22,0 21,0 21,5 

20,6 12,7 19,6 3-,0 2,6 2,0 10,6 6,3 0,4 

22,2 10,7 20,3 1,9 2,2 2*0 8,8 8,5 8,6 

16,9 9,5 12,2 2,3 2,0 2,1 6,1 5,2 5,7 

21,0 4,0 11,4 1,9 1,3 1,6 8,5 2,5 5,5 

15,2 6,9' 9,8 1>1 1,4 1,3 5,6 M k i l 

21,1 9,8 13,6 1,9 2,0 8,0 5,2 6,6 

56,0 49,7 52,6 37,1 37,6 37,4 43,3 42,1 42,7 

Fuente: Banco de Datos de CELADE, muestra de los censos respectivos. 
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Tabla A IV-2 

REPUBLICA DOMINICANA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EOAO, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1960 

Edad 
Urbano Rural Total 

Edad 
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

5 9,2 8,5 8,9 5,5 6,3 5,9 6,1 6,5 ' 6,4 

6 24,2 27,2 25,8 15,7 16,5 16,1 17,0 18,4 17,7 

7 51,3 51,7 51,5 33,3 35,7 34,5 36,1 38,5 37,3 

0 72,1 66,9 69,6 56,1 57,2 56,7 50,9 50,8 50,9 

9 77,7 81,7 79,7 69,3 71,6 70,4 70,7 73,5 72,1 

10 05,1 85,3 85,2 76,2 78,3 77,2 77,6 79,6 70,5 

n 09,0 89,2 89,5 81,6 03,5 02,5 03,0 84,5 83,8 

12 07,3 89,0 88,2 79,6 80,2 79,9 80,8 81,7 81,3 

13 88,2 84,1 06,1 77,6 76,5 77,0 79,4 77,9 78,7 

14 82,3 78,4 80,1 70,1 65,8 68,1 71,9 68,3 70,2 

7-14 78,2 77,2 77,7 66,6 66,9 66,8 68,5 68,8 68,6 

15 74,6 59,1 66,5 58,6 51,0 55,1 61,1 52,6 57,1 

16 6^,6 48,9 55,3 43,4 36,9 40,0 46,8 39,4 42,3 

17 47,2 37,1 41,1 36,2 25,7 30,5 38,1 28,1 32,5 

10 31,4 22,5 26,3 26,7 21,3 23,7 27,5 21,5 24,2 

19 24,6 21,1 22,6 23,5 14,6 10,7 23,7 16,1 19,5 

15-19 49,2 37,4 42,4 39,4 30,2 34,6 41,1 31,7 36,1 

20 19,0 15,2 16,7 10,4 17,8 10,0 10,5 17,3 17,8 

21 H , 7 10,3 12,3 14,4 12,3 13,4 14,5 11,0 13,2 

22 9,6 9,8 9,7 18,9 14,4 16,6 17,1 13,5 15,2 

23 10,0 8,8 9,4 15,1 15,2 15,1 14,1 13,9 . 14,0 

24 11,2 8,9 10,0 13,2 15,0 14,1 12,0 13,7 13,3 

20-24 12,9 10,9 11,0 16,2 15,4 15,0 15,6 14,4 15,0 

Total 
5-24 

51,0 46,6 40,6 44,3 41,7 43,0 45,4 42,6 44,0 

Fuente: Banco de Datos de. CELADE. 
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Tabla A IV-3 

EL SALVADOR: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1961 

Edad 
Urbano Rural Total Edad 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 25,6 30,0 27,7 9,7 13,6 11,7 16,4 20,1 18,3 

7 53,0 60,8 57,3 30,9 23,1 27,0 39,8 37,9 30,9 

0 65,5 74,5 70,8 35,6 36,9 36,3 45,4 51,0 40,0 

9 77,6 76,1 76,0 39,5 41,4 40,4 53,2 54,5 53,8 

10 87,4 86,2 86,8 51,2 50,0 50,7 64,7 64,1 64,4 

11 79,0 90,0 84,3 46,6 40,7 43,9 59,0 60,7 59,8 

12 79,4 73,6 76,7 42,9 45,7 44,1 56,2 56,7 56,4 

13 81,2 68,4 74,3 35,7 30,9 33,2 52,1 45,4 40,6 

14 63,2 67,3 65,2 19,0 23,3 21,3 36,9 40,3 38,6 

7-14 72,8 74,1 73,4 30,2 36,2 37,2 50,9 51,0 51,0 

15 4 6 , 5 51,6 49,5 18,4 6,9 12,5 28,6 26,3 27,4 

16 50,6 37,1 42,9 13,1 4,0 9,2 24,9 18,3 21,6 

17 40,5 26,8 32,7 9,4 2,4 5,9 20,8 13,1 16,7 

18 28,6 25,6 27,0 2,1 6,5 4,2 11,0 13,9 12,5 

19 37,9 9,9 21,0 1,9 0,0 1,4 16,0 5,0 9,8 

15-19 40,4 31,0 35,0 9,2 4,6 6,9 20,1 15,8 17,0 

20 21,7 10,4 15,2 4,2 0,6 2,5 9,5 4,6 7,0 

21 24,5 4,2 12,4 2,7 1,6 2,2 11,5 2,9 7,1 

22 10,0 4,5 6,6 2,1 1,9 2,0 4,7 3,0 3,0 

23 10,3 5,5 7,5 2,6 0,0 1,3 5,7 2,6 4,0 

24 11,7 4,0 6,9 5,7 0,8 3,0 7,9 2,2 4,6 

20-24 15,3 5,9 9,7 3,5 0,9 2,2 7,7 3,1 5,2 

Total 
5-24 

47,9 42,6 45,1 21,6 10,7 20,2 31,2 20,4 29,8 

Fuente: Banco de Datos de. CELADE. 
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Tabla A IV-4 

' GUATEMALA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1964 

Edad 
Urbano Rural Total 

Edad 
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 53,6 51,7 52,7 16,5 15,0 15,7 23,0 22,9 22,9 

0 56,0 64,0 65,7 28,0 21,4 24,0 39,5 35,1 37,3 

9 79,7 71,4 75,5 36,7 27,7 32,4 50,9 43,4 47,3 

10 77,6 72,6 75,0 35,0 27,7 31,9 47,5 41,4 44,5 

11 00,0 73,3 76,9 40,1 31,1 35,0 53,6 46,6 50,2 

12 73,9 67,4 70,6 31,7 22,9 27,6 44,6 37,7 41,3 

13 72,0 63,1 67,0 26,6 16,6 22,1 41,4 34,4 30,0 

14 63,7 49,5 56,1 16,1 9,6 13,0 31,7 24,9 20,3 

7 - H 70,3 64,2 67,5 29,0 21,7 25,5 42,1 36,2 39,2 

15 52,1 35,9 43,3 9,2 4,0 6,6 22,2 15,1 10,6 

16 45,1 31,5 37,5 4,9 2,9 3,9 10,4 14,5 16,4 

17 33,5 22,6 27,9 3,8 1,7 2,0 13,9 9,6 11,0 

10 27,0 16,6 21,3 3,4 0,6 1,9 10,9 6,2 0,3 

19 23,4 12,0 17,1 1,3 1,2 1,2 9,7 5,6 7,5 

15-19 37,0 24,2 29,9 4,9 2,1 3,5 15,5 10,4 12,8 

20 19,3 8,3 13,1 1,4 0,5 0,9 6,6 2,8 4,5 

21 18,7 7,6 12,7 2,1 0,4 1,3 8,2 3,4 5,8 

22 14,5 4,3 8,8 1,4 0,4 0,9 5,5 1,9 3,6 

23 11,0 2,4 6,3 10,9 0,4 0,7 4,3 1,2 2,8 

24 8,6 2,7 5,5 0,7 0,3 0,5 3,4 1,2 2,3 

20-24 14,3 5,0 9,2 1,3 0,4 0,8 5,5 2,1 • 3,7 

Te tal 
K _ 01, 

43,5 35,2 39,2 15,0 10,4 12,7 24,0 19,1 21,5 

Fuente: Banco de Datos de. CELADE. 
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Tabla A ¡V-5 

HONDURAS: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES OE EDAD, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1961 

Edad 
Urbano Rural Total 

Edad 
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

5 0,0 2,0 1,0 0,0 0,7 0,4 0,0 0,9 0,5 

6 0,2 12,0 10,1 3,9 •S9 4,3 4,5 6,0 5,2 

7 53,1 50,1 55,4 29,6 22,9 26,5 33,2 20,3 30,9 

0 71,0 66,7 69,0 37,0 40,1 30,9 42,3 44,5 

9 75,0 76,9 75,9 '42,9 47,7 • 45,3 40,4 52,1 50,3 

10 03,7 no r\ 
uu, J 06,4 51,5 46,4 49,1 55,9 53,2 54,7 

n 91,9 05,3 on 7 
UU , / 55,3 55,6 55,4 60,9 60,3 6 0 , 6 

12 77,3 79,1 70,2 43,2 42,1 41,0 45,9 40,7 47,2 

13 04,6 02,1 03,1 33,7 32,9 33,3 40,3 43,1 41,6 

14 60,0 50,0 54,4 19,9 23,9 21,9 25,5 20,4 27,0 

7-14 74,0 73,3 73,6 39,3 39,0 39,2 44,4 44,0 44,6 

15 50,0 40,0 44,5 15,2 11,6 13,4 19,0 16,6 10,2 

16 51,6 36,0 43,5 9,0 7,5 0,6 16,0 13,1 14,9 

17 33,3 27,3 30,0 2,0 3,1 3,0 7,7 3,C 7,9 

13 25,0 17,0 20,5 2,2 1,6 1,9 5,6 4,0 5,2 

19 10,5 6,1 11,7 3,2 0,0 1,6 6,0 1,2 3,5 

15-19 35,9 25,3 29,9 6,9 4,9 5,9 11,4 0,9 10,1 

20 13,3 2,6 7,2 1,4 0,0 0,6 3,5 0,4 1,7 

21 14,0 4,2 9,0 0,0 2,0 1,4 3,4 2,4 2,9 

22 16,1 6,1 10,9 0,0 0,7 0,3 2,7 1,7 2,2 

23 4,0 0,0 l , u 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,3 

24 6,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,7 

20-24 11,3 2,5 6,6 0,5 0,5 0,5 2,4 0,9 1,6 

Total 
5-24 

43,0 30,6 41,0 20,5 19,2 19,0 24,0 22,5 23,3 

Fuente: Banco de Datos de. CELADE. 
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Tabla A ÍV-6 

MEXICO: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1960 

Edad 
Urbano Rural Total 

Edad 
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

5 0,7 0,9 0,0 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 

6 10,7 10,3 10,5 7,6 0,1 7,0 12,0 12,9 12,0 

7 38,5 39,2 30,9 10,1 17,3 17,7 27,8 20,0 27,9 

0 40,5 40,1 40,3 23,3 23,5 23,4 35,0 35,3 35,2 

9 55,3 54,9 55,1 29,7 20,9 29,3 42,3 42,0 42,2 

10 57,0 55,5 56,3 20,5 20,5 28,5 41,4 41,1 41,3 

11 57,9 58,2 50,1 34,1 31,1 32,7 45,9 45,0 45,5 

12 55,9 55,7 55,0 20,0 28,0 20,4 41,0 41,3 41,1 

13 53,9 52,5 53,2 27,1 25,0 26,5 39,0 39,3 39,6 

14 44,3 41,7 43,0 20,7 16,4 10,6 32,1 29,3 30,7 

7-14 51,1 50,4 50,0 26,0 24,7 25,4 37,0 37,4 37,6 

15 37,9 29,5 33,6 11,3 9,3 10,3 23,0 19,1 21,5 

16 31,9 23,7 27,6 7,1 6,1 6,6 19,2 15,0 17,0 

17 24,7 16,7 20,6 5,6 2,9 4,3 15,1 10,4 12,7 

10 19,5 13,2 16,3 3,7 2,0 3,3 11,4 0,0 9,7 

19 17,7 9,7 13,5 3,7 2,1 2,9 10,9 6,3 0,5 

15-19 26,5 10,7 22,5 6,5 4,3 5,7 16,2 12,0 14,1 

20 12,5 4,9 0,3 1,5 1,1 1,3 6,6 2,9 4,6 

21 11,6 5,0 0,7 1,6 0,9 1,3 7,1 3,6 5,4 

22 7,9 3,1 5,4 0,9 1,3 1,1 4,4 2,2 3,3 

23 6,1 3,5 4,7 0,7 0,5 0*6 3,5 2,1 2,0 

24 5,9 2,5 4,0 0,5 0,6 0,6 3,2 1,6 2,4 

20-24 0,9 3,9 6,2 1,1 0,9 1,0 5,0 2,5 3,7 

Total 
5-24 

32,3 20,4 30,3 14,5 13,1 13,0 23,0 20,0 21,9 

Fuente: Banco de Datos de. CELADE. 
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Tabla A IV-7 

PANAMA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1960 

Edad 
Urbano Rural Total Edad 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 74,5 75,9 75,3 47',4 47,0 47,6 56,3 50,3 57,3 

0 92,4 95,7 94,1 62,1 64,6 63,4 73,2 76,2 74,7 

9 95,2 97,6 96,4 70,3 71,3 70,0 79,4 01,0 00,2 

10 95,2 94,6 94,9 69,0 71,3 70,1 70,7 79,7 79,2 

11 96,9 94,9 95,9 74,1 76,2 75,1 03,6 04,0 03,0 

12 92,2 94,7 93,5 65,6 64,0 64,9 74,2 75,3 W4,7 

13 09,.5 00,4 09,0 51,6 53,0 .52,3 60,3 67,5 67,9 

14 02,3 79,0 30,6 40,0 33,2 36,0 56,5 33,0 54,0 

7-14 09,9 09,0 09,0 60,2 60,6 60,4 71,3 71,9 71,6 

15 73,7 70,1 71,0 22,6 20,6 21,6 42,7 42,5 42,6 

16 56,5 51,4 53,7 9,5 0,2 0,9 29,7 30,4 30,1 

17 51,9 50,6 51,2 6,6 4,5 5,6 27,0 27,7 27,7 

10 35,9 37,9 37,1 3,1 5,1 4,1 15,5 20,6 10,1 

19 31,4 31,6 31,5 3,0 1,2 2,5 14,0 16,4 ]5,6 

15-19 51,5 40,4 49,0 9,7 0,4 9,1 27,0 27,9 27,4 

20 26,9 20,1 23,1 3,0 3,0 3,0 12; J 10,6 11,4 

21 23,0 10,1 20,3 1,1 2,6 1,0 9,0 10,9 10,3 

22 19,4 11,6 15,0 1,4 1,2 1>3 7,0 5,9 6,9 

23 13,6 11,2 12,3 0,7 1,3 1,0 6,2 5,9 6,0 

24 6,5 10,0 0,4 0,4 1,7 1,0 2,0 5,4 4,2 

20-24 10,0 14,4 16,1 1,4 2,0 1,7 7,9 i n 
l ,u 7,9 

Total 
5-24 

55,3 52,7 53,9 30,3 30,7 30,5 39,9 39,9 39,9 

Fuente: Banco de Datos de. CELADE. 
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Tabla A IV—Q 

ARGENTINA: TASAS DE MATRICULA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, POR SEXO, 1965 

Edad Masculino Femenino Total 

7 90,00 92,23 91,09 

n u 93,73 95,63 94,66 

9 92,10 94,00 93,50 

13 92,50 94,75 93,60 

n nn on UO JÜ J 09,73 89,30 

12 09,09 07,75 00,43 

13 75,73 72,54 74,16 

14 63,21 50,40 60,09 

7-14 05,09 06,02 05,96 

15 42,16 42,90 42,52 

16 31,04 33,03 32,01 

17 27,95 27,73 27,04 

10 19,90 10,57 19,25 

19 15,92 14,30 15,16 

15-19 27,05 27,00 27,03 

20 17,60 12,07 14,07 

21 13,22 9,62 11,44 

22 10,62 7,04 9,37 

23 9,00 6,53 7,70 

24 0,24 5,65 6,97 

20-24 11,04 0,47 10,17 

7-24 52,16 51,26 51,72 

Fuente; Educación, recursos humanos y desarrollo económico-social, Tomo 5, serie C, nc 73, año 
196", págs. 75, 147 y 140, República Argentina, Presidencia de la Nación, Secretar ía 
del Consejo Nacional de Desarrol lo. 
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Tabla A IV—9 

CHILE: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1960 

Edad 
Urbano Rural Total Edad 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

7 60,6 69,9 69,3 40,1 40,1) 40,1 50,1 59,0 53,5 

0 06,5 06,6 06,5 60,3 60,0 60,2 76,9 77,2 77,0 

9 92,3 92,3 92,3 73,2 71,0 72,5 05,5 05,4 05,4 

10 93,5 93,5 93,5 76,5 75,6 76,1 07,3 07,3 07,3 

n 94,4 94,3 94,3 79,9 77,9 79,0 09,2 nn n UO ? J 09,0 

12 93,7 91,7 92,7 77,4 72,2 75,0 07,6 05,1 06,4 

13 90,0 06,4 00,5 73,1 61,7 67,7 04,3 70,4 01,4 

14 02,6 74,9 70,6 59,1 43,4 51,9 74,0 65,0 69,5 

7-14 07,4 06,0 06,7 66,7 62,3 64,6 79,0 77,9 70,9 

15 70,3 61,4 65,6 39,3 25,4 32,9 59,1 50,6 54,0 

15 57,4 49,3 53,0 21,7 15,1 10,7 44,4 39,5 41,9 

17 43,9 39,9 41,7 10,0 9,7 10,4 32,0 31,9 31,9 

10 33,0 20,9 31,2 6,0 6,3 6,6 23,0 22,0 23,3 

19 24,3 21,1 22,6 5,4 4.9 5,2 10,3 17,1 17,7 

15-19 46,6 40,4 43,3 17,5 13,0 15,5 36,2 32,9 34,5 

20-24 11,5 0,6 9,9 2,7 2,4 2,6 u,4 7,0 7,7 

7-24 60,1 54,6 57,2 40,6 30,9 39,0 53,1 49,0 51,4 

Fuente: XIII Censo de Población, 2u de noviembre de 1960. Resumen del pafs, Serio A, págs. 245, 250 y 
255. 
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Tabla A IV-10 

COLOMBIA: TASAS DE MATR1CULA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1964 

Edad 
Urbano Rural Total 

Edad 
Masculino Femenino Total Masculino , Femenino Total Masculino Femenino Total 

7 61,0 66,0 64,3 40,1 50,0 49,0 54,7 50,3 56,4 

o <J 70,0 01,7 00,3 49,0 49,9 49,0 63,0 65,8 64,0 

9 79,0 00,4 00,1 40,5 50,2 49,3 63,6 65,5 64,6 

10 03,4 00,9 02,1 49,2 40,0 49,0 65,0 65,4 65,6 

11 74,3 73,1 73,7 30,0 30,3 30,1 55,7 56,6 56,2. 

12 69,1 67,0 60,0 35,0 . 33,4 34,7 52,2 51,4 51,0 

13 49,9 49,1 49,5 23,5 21,6 22,6 36,6 36,7 36,6 

14 31,9 29,1 30,4 14,6 12,9 13,0 23,2 21,9 22,6 

7-14 67,3 66,9 67,1 39,9 40,1 40,0 53,2 54,1 53,7 

Fuentes: Anuario General de Estadíst ica T964. Tomo II Culturales. Departamento Administrativo Nacional 
de Estad ís t i ca , págs. 249 a 207. 
XIII Censo Nacional de Población 15-7-64. Resumen General. Departamento Administrativo Nacional 
de Estad ís t i ca , pág. 42. i'lH ira 

Tabla A IV—11 

PERU: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1961 

Edad 
Urbano Rural Total 

Edad 
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

7-99 79,6 76,7 70,1 39,9 30,6 35,3 57,5 51,2 54,4 

10-11 90,5 07,1 00,0 60,0 45,5 53,4 74,7 65,3 70,1 

12-14 on n DU ,U 79,7 03,9 60,3 37,3 49,5 73,5 50,4 66,3 

7-14 05,2 00,3 00 o u¿ ,u 51,7 36,2 44,2 67,1 56,9 62,1 

15-16 72,6 56,3 64,3 40,9 16,9 29,1 56,6 37,2 47,0 

17-19 44,2 30,0 37,2 16,2 5,1 10,0 30,7 10,1 24,6 

15-19 55,5 40,9 40,3 26,6 10,1 10,5 41,3 26,1 33,C 

20-24 17,9 9,3 13,7 2,6 0,0 1,6 10,7 5,1 i o 

7-24 61,5 53,2 57,4 35,7 22,1 29,0 40,3 37,3 42,9 

Fuentes: l ) Vi Censo Nacional de Población. Tomo III , págs. 104 y 195. Dirección Nacional de Estad ís t i ca 
y Censos, Repóblica del Peró. 

2) VI Censo Nacional de Población. Tomo I, pág. 60. Instituto Nacional de P lan i f i cac ión. Direc-
ción de Estadíst ica y Censos, Repóblica del Perií. 
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Tabla A IV-12 

REPUBLICA DOMINICANA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES 
DE EDAD Y SEXO, 1960 

Edad Masculino Femenino Total 

7 36,2 39,0 37,6 

8 J , o 58,9 58,7 

9 70,3 73,3 71,8 

10 77,1 79,7 78,3 

11 83,2 84,3 83,8 

12 80,6 81,6 81,1 

13 78,5 78,0 78,2 

14 68,1 69,8 

7 - 14 68,2 68,8 68,5 

Fuente: Cuarto Censo Nacional de Población« Resumen General, págs. 27 y 59. Secretaría 
Técnica de l a Presidencia. Oficina Nacional de Estadíst ica. República 
Dominicana. 

Tabla A IV-13 

EL SALVADOR: TASAS DE MATRICULA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, 
Y SEXO, 1961 

Edad Masculino Femenino Total 

7 57,0 57,0 57,0 

8 61,7 61,1 61,4 

9 59,9 59,2 59,5 

10 65,5 64,8 65,1 

11 57,7 57,4 57,5 

12 56,4 52,4 54,5 

13 43,2 39,3 41,3 

14 30,3 26,7 28,6 

7 - 14 54,8 53,3 54,0 

Fuente: Anuario Estadíst ico, vo l . 11, 1961 
y Censos, Min is ter io de Economía, 

, pág.98, Dirección General de Estad ís t ica 
Tercer censo nacional de población, 1961, 

pág. 28, Dirección General de Estadíst ica y Censos, Ministerio de Economía, 
República de El Salvador. 



) 92 ( 

Tabla A I V - H 

MEXICO: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR P( IR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD V S E X O , 1959 

Edad Masculino Femenino T o t a l 

.7 59,3 60,2 6 0 , 7 

0 7 3 , 5 1 7 5 , 0 7 4 , 2 

9 04,0 7 9 , 1 0 2 , 1 

10 60,2 66,1 6 7 , 2 

11 7 3 , 7 7 4 , 6 7 4 , 1 

12 62,6 5 9 , 4 6 1 , 1 

13 54,5 4 6 , 5 50,6 

14 33,0 2 6 , 9 30,4 

7 - 1 4 65,6 62,6 6 4 , 2 

Fuente: Fundamento es tad ís t i co del plan de once años de educación pr imaria. 
México, junio-agosto 195?, pág. 33, Secretar ía ede Industr ia y Comercio, 

Departamento de Muestreo. 
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Tabla A IV-15 

COSTA RICA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1950 

Edad 
Urbano Rural Total Edad 

Masculino Femenino. Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

7 75,9 76,4 76,1 40,4 40,9 40,7 56,1 56,7 56,4 

0 09,4 89,0 09,6 62,0 62,9 62,9 70,3 70,6 70,4 

9 91,6 91,3 91,5 69,3 70,1 69,7 75,0 76,4 76,1 

10 92,9 91,7 92,3 60,0 60,6 60,7 75,5 75,4 75,4 

11 89,6 88,9 89,3 65,6 65,2 65,4. 72,9 72,5 72,7 

12 85,1 82,4 83,7 54,4 53,2 53,8 62,9 61,9 62,4 

13 72,0 67,3 69,5 39,3 35,3 37,3 49,1 45,8 47,4 

14 54,4 49,8 52,0 19,2 15,5 17,4 29,7 26,9 28,3 

7-14 81,7 79,5 80,6 54,2 53,3 53,7 62,1 61,2 61,7 

15 35,0 30,3 32,4 5,9 5,2 5,5 14,4 13,8 14,1 

16 26,6 22,1 24,1 3,2 2,6 2,9 10,1 9,5 9,8 

17 22,6 15,2 18,3 2,0 2,3 2,1 8,5 7,2 7,8 

18 15,1 10,6 12,6 1,5 1,2 1,4 5,7 4,7 5,2 

19 15,0 8,2 11,2 0,8 1,0 0,9 5,3 3,7 4,5 

15-19 22,7 17,2 19,6 2'7 2,5 2,6 8,8 7,9 8,3 

20 10,1 5,6 7,5 0,8 0,4 0,6 3,6 2,4 3,0 

21 9,8 4,1 6,7 0,8 0,7 0,8 3,9 2,1 3,0 

22 8,1 2,7 5,1 0,6 0,2 0,4 3,0 1,2 2,1 

23 5,6 2,0 3,5 0,5 0,1 0,3 2,2 0,9 1,5 

24 4,2 1,3 2,6 0,4 0,1 0,3 l»7 0,6 1,1 

20-24 7,7 3,2 5,2 0,6 0,3 0,5 2,9 1,5 2,2 

7-24 47,7 40,2 43,7 29,0 28,4 28,7 34,6 32,4 33,5 

F u e n t e : C e n s o de Población de Costa Rica, 22 de mayo de 1950, págs. 135, 137, 140. Dirección General de 
Estad ís t ica y Censos. Ministerio de Economía y Hacienda. 



) 94 ( 

Tabla A IV-16 

EL SALVADOR: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO 
Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1950 

Edad 
Urbanu Rural Total 

Edad 
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Fiase ul i no Femenino Total 

7 59,3 58,3 58,8 24,8 24,2 24,5 35,7 35,4 35,5 

8 69,4 68,4 68,9 30,5 29,6 30,1 42,6 42,3 42,4 

9 75,9 74,9 75,4 36,4 34,7 35,6 49,3 48,4 48,8 

10 78,3 77,2 77,7 35,4 35,6 35,5 48,8 49,4 49,1 

n 80,5 78,9 79,7 36,9 37,7 37,3 51,5 52,3 51,9 

12 74,3 73,5 73,9 30,4 32,0 31,1 44,1 46,1 45,0 

13 67,5 67,9 67,7 27,4 28,8 28,1 40,7 43,3 42,0 

14 54,7 57,6 56,2 22,0 26,1 23,9 32,4 38,1 35,1 

7-14 70,0 69,4 69,7 30,4 31,0 30,7 43,0 44,2 43,6 

Fuente: 11 Cense de Población, junio 1950, págs. 29, 87. Dirección General de Estadíst ica y Censos, 
i l in is ter io de Eccnoicfa. Rtplíblica de El Salvador. 
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Tabla. A IV-17 
GUATEMALA: TASAS OE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEXO 

Y RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1950 

Edad 
Urbano Rural Total 

Edad 
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

7 48,9 46,5 47,8 14,3 11,8 13,1 22,1 19,7 20,9 

0 60,6 55,9 58,2 18,9 15,2 17,1 27,0 23,3 25,2 

9 70,1 64,3 67,2 27,4 22,1 24,8 37,1 32,1 34,7 

10 57,8 53,8 55,9 15,1 12,5 13,9 23,5 20,9 22,3 

11 66,5 60,8 63,7 22,5 17,7 20,2 33,7 29,3 31,6 

12 60,0 53,0 56,6 17,3 12,6 15,1 26,0 21,4 23,9 

13 59,1 49,6 54,4 17,2 11,4 14,5 26,9 21,1 24,2 

14 47,6 37,7 42,6 9,2 5,3 7,4 17,7 13,4 15,6 

7-14 58,5 52,4 55,5 17,4 13,4 15,5 26,3 22,3 24,4 

15 37,1 27,9 32,1 4,2 2,3 3,3 10,8 0,3 9,5 

16 29,4 22,9 25,9 2,9 1,7 2,3 0,9 7,3 0,1 

17 22,6 15,4 10,0 2,0 1,1 1,6 6,9 5,3 6,1 

18 19,6 9,4 14,1 1,4 0,6 1,0 5,8 2,7 4,1 

19 19,0 7,9 13,3 1,7 0,6 1,1 6,8 2,0 4,0 

15-19 25,1 16,3 20,4 2,5 1,2 1,9 7,9 5,2 6,5 

20 14,2 4,2 0,0 1,5 ' 0,2 0,7 4,5 1,1 2,5 

21 14,9 3,5 9,2 1,4 0,5 1>0 5,4 1,5 3,6 

22 10,9 2,4 6,6 1,3 0,3 0*0 3,9 0,9 2,4 

23 9,2 2,5 5,8 1,4 0,3 0,9 1,0 2 , J 

24 0,1 1,7 4,7 1,0 0,4 ' 0,7 3,0 0,0 1,9 

20-24 11,5 2,9 7,0 1,3 0,3 0,0 4,0 1,0 2,5 

7-24 36,0 28,0 32,2 9,8 6,0 0,3 16,1 12,1 14,1 

Fuente: VI Censo de Población. Guatemala 1950, págs. 131, 132, 134. 
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Tabla A IV-10 

PANAMA: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, Y SEXO, 
1940, 1950 Y 1960 

Edad 1940 1950 1960 
Edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

7 45,1 47,3 46,2 50,5 53,2 51,8 56,3 58,3 57,3 

0 55,4 58,3 56,0 69,2 70,2 69,7 73,2 76,2 74,7 

9. 65,2 66,9 66,1 76,6 78,3 77,5 79,4 81,0 80,2 

10, 67,3 68,1 67,7 77,0 79,0 70,0 78,7 79,7 79,2 

11 74,9 73,6 74,2 79,5 81,0 80,2 03,6 04,0 83,8 

12 61,2 61,1 61,1 71,4 73,0 72,2 74,2 75,3 74,7 

13 62,4 57,6 60,1 63,7 60,6 62,1 68,3 67,5 67,9 

14 49,0 46,0 48,0 46,5 40,0 43,3 56,5 53,0 54,8 

7-14 59,6 59,5 59,5 66,6 66,9 66,8 71,3 71,9 71,6 

15 32,8 30,0 31,4 20,1 21,6 24,9 42,7 42,5 42,6 

7-15 56,9 56,3 56,6 62,9 62,5 62,7 

Fuentes: Censos Nacionales de 1950. V Censo de Población, Vol . I I . Caracter íst icas Educativas, pág. 97. 
Contra lor ía General de l a República, Dirección de Estadíst ica y Censo . Repíbl ica de Panamá. 
Censo de Población de 1940, Vol . X, Compendio General, pág. 159. 1960: Víase l a tabla A IV-7. 
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Tabla A IV-19 

BELGICA: TASAS DE MATRICULA ESCOLAR POR AÑOS 
1960-1961 

1 INDIVIDUALES DE EDAD Y SEXO, 

Edad Masculino Femenino Total 

7 99,9 99,9 99,9 

3 99,9 99,9 99,9 

9 99,9 99,3 99,6 

10 99,9 99,3 99,6 

n 90,0 90,5 90,7 

12 90,0 97,2 97,6 

13 99,2 96,5 97,9 

14 79,1 . 73,7 76,5 

15 65,6 50,6 62,1 

16 53,0 43,9 40,9 

17 41,3 30,1 35,7 

10 31,2 10,9 25,1 

19 22,5 . 12,4 .17,5 

20 16,5 6,7 11,6 

21 14,3 5,0 10,0 

22 0,7 1,5 5,1 

23 6,3 1,1 3,7 

24 3,7 0,4 2,0 

Fuente: Annuairo Stat ist ique l'enseignement 1960-1961, págs. 26 y 27 
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Tabla A IV-20 

FRANCIA: TASAS DE MATRICULA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, 
1966-1967 

Edad Masculino Femenino Total 

7 100,0 100,0 100,0 

8 100,0 100,0 100,0 

9 100,0 100,0 100,0 

10 100,0 100,0 100,0 

n 99,6 99,9 99,8 

12 100,0 100,0 100,0 

13 9®,8 98,4 98,6 

14 72,5 76,0 74,2 

15 57,0 64,1 60,4 

16 49,4 56,0 52,6 

17 36,4 41,5 38,9 

18 26,0 27,6 26,8 

19 18,9 18,6 18,8 

20 12,7 11,1 l l , 9 i 
21 9,4 8,3 8,9 

22 7,5 6,3 6,9 

23 6.2 4,8 5,5 

24 4,8 3,6 4,3 

Fuente; Informations Stat is t iques, N° 106, págs, 634-639, octubre 1968, dsl M i n i s t e r i o 
ctle Wucacj'fe.Naci'ohal .; 
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Tabla á IV-21 

ALEMANIA: TASAS 0E MATR ICULA ESCOLAR POR AÑ OS INDIVIDUALES DE EDAD, 
1960 

Edad Masculino Femenino 

7 95,6 96,0 

8 98,5 98,7 

9 98,2 98,4 

10 99,5 99,2 

11 100,0 99,7 

12 99,5 99,2 

13 99,4 99,1 

14 72,5 69,8 

15 32,4 29,2 

16 22,5 18,3 

17 16,1 10,5 

18 10,7 6,3 

19 6,8 3,6 

20 2,9 1,0 

21 1,0 0,2 

22 0,2 0,8 

23 0,1 0,0 

24 0,1 0,0 

Fuente: Stat is t isches HJahrbuch, 1961. 
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Tabla A IV-Z2 

ITALIA: TASAS DE MATRICULA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD Y SEXO, 
1959-1960 

Edad Masculino Femenino Total 

7 95,1 95,0 95,0 

8 96,6 96,7 96,6 

9 98,2 98,4 98,3 

10 98,2 98,6 98,4 

11 95,9 95,3 95,6 

12 85,6 75,2 80,6 

13 73,0 56,4 64,9 

14 58,7 42,2 50,7 

15 38,8 25,8 32,4 

16 29,2 18,8 24,1 

17 24,5 15,7 20,1 

18 20,4 12,6 16,6 

19 15,8 8,6 12,3 

20 10,1 4,4 7,3 

21 5,8 2,0 4,0 

Fuente: Annuaire Stat i s t ique, 1962, pág. 461. 
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Tabla A IV-23 

ESTADOS UNIDOS: TASAS DE MATRICULA ESCOLAR POR AÑOS INDIVIDUALES 
DE EDAD Y SEXO, 1950 Y 1960 

Edad 
1950 1960 

Edad 
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

7 94,2 94,5 94,4 96,9 97,1 97,0 

8 95,6 95,7 95,6 97,8 97,9 97,8 

9 96,0 96,2 96,1 97,9 98,0 98,0 

10 95,9 96,2 96,0 97,8 97,9 97,9 

11 96,1 96,4 96,3 97,7 97,8 97,8 

12 95,6 96,3 95,9 97,4 97,6 97,5 

13 95,7 96,0 95,9 96,9 97,0 97,0 

14 94,7 94,9 94,8 95,4 95,3 95,3 

7-14 95,5 95,7 95,6 97,3 97,4 97,3 

15 91,5 91,2 91,4 93,1 92,7 92,9 

16 80,6 81,1 80,9 86,6 86,1 86,3 

17 67,9 68,4 68,2 76,3 74,9 75,6 

18 42,4 37,2 39,8 54,6 46,6 50,6 

19 27,8 21,8 24,7 37,3 28,4 32,7 

15-19 62,1 59,2 60,6 71,6 67,3 69,5 

20 21,2 14,9 17,9 27,9 19,3 23,5 

21 19,6 10,3 14,8 23,6 13,9 18,7 

22 19,2 5,9 12,4 17,9 7,2 12,5 

23 17,6 4,1 10,7 14,7 4,3 9,7 

24 15,5 3,5 9,3 12,9 4,0 8,3 

20-24 18,6 7,6 12,9 19,5 9,9 14,6 

7-24 65,9 61,0 63,5 74,9 70,9 72,9 

Fuente: Demographic Yearbook 1956 y 1963, págs. 595, 435, Nueva York. 
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V. ESTRUCTURA POR EDAD Y GRADO DE LAS POBLACIONES ESCOLARES PRIMARIAS 
SEGUN SEXO Y RESIDENCIA URBANO-RURAL 

a) Introducción 

Los objetivos de este capítulo son; 
i) Mostrar la distribución de los niños que están en la escuela primaria en 

los grados individuales. 
ii) Obtener una idea acorde con la realidad de la composición por años indi-

viduales de edad, no sólo de la población escolar primaria total, sino 
que especialmente de los grados individuales,, 

iii) Demostrar de qué modo se distribuyen en los grados los niños de una mis-
ma edad (grupos de años individuales de edad),» 

Donde es posible, se investigan los diferenciales de sexo y residencia urtea-
no-rural y se presentan las series cronológicas* 

Hemos logrado reunir datos pertinentes de nueve países de América Latina; y 
para tres de estos países disponemos de series cronológicas de 10 ó más años con-
secutivos. La mayor parte de la información básica ha sido proporcionada por 
instituciones nacionales de educación y generalmente se encuentra publicada en 
los anuarios estadísticos. En Chile y el Perú los análisis se basan en resulta-
dos censales» 18/ 

También desde el punto de vista formal hay un problema de comparabilidad in-
ternacional de los datos analizados en este capítulo. Los aspectos estructurales 
analizados aquí no son estrictamente comparables porque dos importantes caracte-
rísticas formales de los sistemas escolares primarios difieren de un país a otro„ 
En primer lugar, los sistemas son de distinta duración y en segundo lugar, las 
edades en que los niños deberían empezar a ir a la escuela son diferentes en los 
distintos países, (Véase cuadro V-l), 

18/ Fuentes; 
1. El Salvador 

2* México 

3. Nicaragua 
4. Panamá 

5. Chile 
6. Colombia 

7« Paraguay 
8» Perú 
9. Uruguay 

10» Erancia 

1957, Anuario Estadístico, Vol. I, 1957., págs. 131, 132. 
1961. Anuario Estadístico, Vol» II, 1961, pág. 98. 
1967. Anuario Estadístico, Vol. V, 1967? pág. 45. 
1959. Fundamento Estadístico del "Plan de once años de educa-

ción primaria',' pág. 33. 
1961-62. Boletín Estadístico B° 11,3 Epoca, pág. 113» 
1957. Estadística Panameña, Año XVIII, Serie A N0l5págs„79-81. 
1960. Estadística Panameña, Año XX, Serie A, págs0 73-79* 
1966. Estadística Panameña, Año XXVII?Serie A, págsa 92-97* 
1950. XIII Censo de Población, Resumeri del pafs,págs#260-261. 
1953. Anuario General de Estadística, 1953, pág» 1110 
1960. Anuario General de Estadística, 1960, págs.249-287. 
1964. Anuario General de Estadística, 1964, págs.242-248« 
1966. Boletín Estadístico, Año 9,N26/27,diciembre 196 7, pág. 25 
1961, VI Censo Nacional de Población, Tomo III, págse184-1850 
1961-62-63. Anuario Estadístico 1961-63, Tomo LV,psR-S-R-10a 
1960-1966. A. Girard, D„ Blot, "Les redoublements dans I:en<=» 

seignement primaire en France dé» 1960 a 1966"? Population 
24*, año 1 9 6 9 , 4 , págsa 685-709» 
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Cuadro V-l 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y EXTENSION DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL PRIMARIO 
EN LOS PRINCIPALES PAISES DE AMERICA LATINA 

País 
Obi i ga tori a Enseñanza Nivel pri mari o 

País Edades l ímite Duración (años) Edad de 
ingreso 

Duracifn 
(años) 

Costa Rica 7 - 14 6 7 6 

Cuba 6 - 14 6 6 6 

El Salvador 7 - 14 6 7 6 

Guatemala 7 - 14 6 7 2+2+2 

Hai t í 7 - 14 6 7 6 

Honduras 7 - 15 6 7 6 

México 6 - 1Z 6 6 6 

Nicaragua 7 - 14 6 7 6 

Panamá 7 - 1 5 6 7 6 

Repiíblica Dominicana 7 - 14 6 7 6 

Argentina 6 - 14 7 6 7 

Bo l iv ia 7 - 14 7 7 6 

Bras i l 7 - 11 4 6 4+2 

Colombia 7 - 14 5 7 5 

Chile 7 - 15 6 7 6 

Ecuador 6 - 14 6 6 ' 6 

Paraguay 7 - 14 6 7 6 

Per i 6 - 16 6 6 6 
Uruguay 8 - 14 6 6 6 

Venezuela 7 - 14 6 7 6 

Fuente: UNESCO, S ta t i s t i ca ! Yearbook. 1966, págs. 41, 42. 
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El tipo común de ciclo escolar primario es el sistema de seis grados. Afor-
tunadamente sólo hay tres excepciones -̂ Argentina, Brasil y Colombia. Te estos 
tres sólo Colombia está incluido en el análisis, lo oual hay que tener presente. 

la edad de ingreso a la escuela primaria es la oaraoterístioa más complica-
da, En la mayoría de los países, no sólo entre los que se analizan en este capí-
tulo, sino que en los principales de América latina, la edad de ingreso prescrita 
por la ley es de 7 años. De los nueve países que estamos analizando, sólo México, 
él Perú y el Uruguay tienen una edad legal de ingreso a la escuela primaria de 6 
años. En realidad, ésta fue una de las razones que nos indujo a comenzar las cla-
sificaciones de edad de los cuadros analíticos con la categoría "7 o menos". Otra 
razón para comenzar con este grupo fue que en varias de las fuentes originales, 
las edades más bajas no se manejan en forma separada. En el caso de México, por 
lo tanto, (la edad legal de ingreso es de 6 años) especialmente los valores que 
se dan para el grupo de edades "7o menos" y para las edades medianas no son real-
mente comparables con los valores de estas características en otros países. En 
el Perú (donde la edad de ingreso también es de 6 años), calculamos la edad 6 
porque para las edades superiores sólo teníamos grupos de edades (7-9, 10-11, 
12-14) y no disponíamos de clasificaciones por años individuales de edad. A 
Uruguay se le incluyó en este análisis sólo en muy contadas ocasiones| sin embar-
go, cuando se le incluye hay tomar en cuenta el hecho mencionado. 

El problema de comparabilidad formal se aplica naturalmente también a Fran-
cia, la cual usamos de ejemplo para tener una idea de la situación en un país 
"desarrollado", aquí el sistema es de 5 grados y 6 años es la edad legal de in-
greso, Sin embargo, hemos considerado apropiado presentar estos datos para fi-
nes de orientación. 

b) la distribución de las poblaciones escolares primarias en grados 
Aquellos niños que están en las escuelas primarias, generalmente se distribu-

yen en los grados individuales de una manera por lo general muy irregular, y las 
diferencias entre los países son considerables. V.g,, la distribución en Chile o 
Panamá es en realidad muy pareja comparada con Nicaragua o Colombia (véase cuadro 
V-2 y gráfico V-l). Hemos incluido datos sobre Francia para demostrar que aún en 
los países donde todos los niños de las edades respectivas están matriculados en 
la escuela, y donde la calidad global del sistema educacional es de alto nivel, 
la distribución de los niños en los grados individuales no es nunca absolutamente 
pareja, 

la proporción más alta para un grado está siempre en el primer grado. Para 
darse cuenta del grado en que la situación real se aleja de la situación "ideal" 
se pueden establecer criterios teóricos. En este caso se puede establecer el 
criterio teórico de que en un sistema de 6 grados no debería haber, más del 20 por 
ciento de todos los alumnos primarios en el primer grado (lOOs6 da 16,7). Sin 
embargo, en 4 de los 8 países observados en o alrededor de 1960 más del 40 por 
ciento de los alumnos primarios estaban en el primer grado (véase cuadro V-2). 

Puede establecerse un criterio teórico similar que indique cuál sería el 
porcentaje de alumnos en los 3 primeros grados en un sistema de 6 grados. Hemos 
escogido la proporción de 55 por ciento. En realidad, sólo Panamá se aproxima a 
este criterio. lo corriente es que alrededor de los tres cuartos o más de los 
alumnos primarios estén en los tres primeros cursos. 



Cuadro V-2 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESCOLAR PRIMARIA EN GRADOS EN OCHO PAISES DE AMERICA LATINA EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1967 

(En porcentajes) 

Grado 
El Salvador México Nicaragua Panamá Chile Colombia Paraguay Perú 

Ï96Ï 

Francia 
Grado 

1957 1961 1967 1959 1961-1962 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 1966 

Perú 

Ï96Ï 1963 

1 41,6 41,1 34,1 40,6 56,6 23,5 27,5 24,0 25,0 49,7 46,1 42,3 32,7 26,1 24,0 

2 20,8 21,6 21,7 21,0 17,8 20,9 20,4 19,2 21,1 27,7 26,5 25,4 23,2 25,0 18,5 

3 14,0 14,5 15,4 15,1 10,3 16,9 15,7 17,9 20,1 11,6 13,3 14,8 17,1 19,3 18,5 

4 10,3 9,9 12,2 10,3 6,9 16,3 14,8 15,1 14,5 7,2 8,4 10,0 12,2 13,8 20,0 

5 7,4 7,1 9,1 7,4 4,8 11,8 11,0 13,2 10,2 3,8 5,7 7,5 8,6 9,4 19,0 

6 5,9 5,8 7,5 5,6 3,6 10,6 10,6 10,6 9,1 - - - 6,2 6,4 -

Total 100,0 100, ü 10C.G 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ICO,G 100,0 100,0 

1 - 3 76,4 77,2 71,2 76,7 84,7 61,3 63,6 61,1 66,2 89,0 85,9 82,5 73,0 70,4 61,0 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 



) 1 0 7 ( 

Gráf ico V-14 

DISTRIBUCION DE LAS POBLACIONES ESCOLARES PRIMARIAS EN fiADOS EN NICARAGUA, 
CHILE Y FRANCIA, ALREDEDOR DE'1960 
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"uente: Víase Cuadro V-2. 
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Establezcamos un criterio para el último grados 15 por ciento. En la mayo-
ría de los casos en el último grado no hay ni siquiera la mitad de este porcen-
taje, y en sólo dos de los ocho países alrededor del 10 por ciento de los alum-
nos primarios están en el último grado. 

Los patrones de distribución en grados por sexo son muy similares a los pa-
trones globales. No se puede siquiera conjeturar una generalización sobre las 
diferencias entre los sexos ya que en algunos países el porcentaje de niñas es 
algo más alto en los cursos más bajos; (El Salvador, México, el Perú) y en otros 
países sucede lo contrario (Panamá, Colombia), (Véase cuadro V-3). 

Las diferencias entre áreas urbanas y rurales en relación a la distribución 
por grados de los alumnos primarios son muy significativas» En las áreas urba-
nas (excepto Colombia) la distribución de los alumnos en grados es comparativa-
mente regular. En las áreas rurales sucede lo contrario (véase cuadro V-4 y grá-
fico V-2), En las áreas rurales, la proporción de alumnos en los primeros grados 
es a menudo casi el doble en comparación con la de las áreas urbanas y nunca me-
nos de 50 por ciento más alta que la proporción de las áreas urbanas. En 4 de 
los 5 países sobre los cuales tenemos información, la proporción de alumnos en 
los tres primeros cursos en las áreas rurales, representa más de los tres cuar-
tos de los alumnos primarios, o incluso mucho más, las diferencias entre las 
áreas urbanas y rurales respecto a las proporciones de alumnos en el último gra-
do (generalmente el sexto) son enormes. V,g,, en Panamá (1966) la, relación en-
tre alumnos urbanos y rurales era 13,8:8,7 que es la diferencia más pequeña, pero 
en Colombia (1964 para tener un dato reciente) la relación respectiva fue de 
11,1:1,3» Casi no hay diferencias entre los sexos ni en el área rural ni en el 
área urbana, pero hay diferencias considerables en el patrón de distribución por 
grados del mismo sexo en ambas áreas,(Véase cuadro V-5), 

Los cambios cronológicos en la distribución de las poblaciones escolares pri-
marias por grados son bastante evidentes y básicamente todos muestran una tenden- ' 
cia a que se atenúen las desigualdades, (Panamá 1957-60 parece ser una excepción).. 
Esto es válido tanto cuando observamos los sexos como también cuando observamos 
los cambios en las áreas urbanas y rurales, (véanse cuadros V-2, V-3, V-4), 

c) las edades medianas de los grados individuales 
Un modo útil de describir las características de edad de las poblaciones es-

colares primarias es obtener una idea de las edades promedio de los grados indi-
viduales por sexo y residencia urbano-rural. Hemos escogido usar las edades me-
dianas porque nuestra información sobre las edades límites (alta y baja) es a 
veces bastante vaga, y por lo tanto, parece justificarse el uso de las medianas. 
Para mayor claridad se pueden establecer nuevamente criterios teóricos, las eda-
des medianas para el primer curso, segundo curso, etc., en los países en que la 
edad legal de ingreso es de 7 años, podrían ser en los "casos ideales" 7,5, 8,7, 
9,'9, 11,1, 12,3 y 13,5, respectivamente. Hemos construido esta escala tomando 
en cuenta la situación de la población escolar primaria en Francia; aquí, sin 
embargo, la edad de ingreso es de 6 años y el ciclo primario es de 5 años. Por 
lo tanto, tuvimos que modificar la escala de acuerdo con lo siguiente: la media-
na para el primer grado se calcula en 7,5 y de allí en adelante la diferencia de 
un grado a otro es de 1,2 años. 



Cuadro V-15 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESCOLAR PRIMARIA EN GRADOS EN CINCO PAISES DE AMERICA LATINA EN AÑOS SELECCIONADOS, POR SEXO 
(En porcentajes) 

Grado 
El Salvador México Panamá Colombia Perú 

Grado 1357 1967 1359 1957 1966 1953 1964 1961 Grado 
Mase, Fem. Hase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. 

1 42,2 42,6 33,6 34,5 40,7 40,5 24,1 22,9 24,6 23,5 50,5 40,9 42,9 41,0 25,7 26,6 

2 20,6 21,3 21,6 21,9 20,9 2 1 , 2 21,3 20,5 1S,3 19,0 27,4 20,1 25,1 25,7 25,1 25,0 

3 14,2 13,0 15,3 15,6 15,0 15,2 16,7 17,1 17,9 17,0 11,4 11,7 14,6 14,9 19,5 19,1 

4 10,2 9,9 12,3 12,ü 13,3 10,2 16,3 16,3 14,9 15,3 7,1 7,3 9,9 10,1 13,9 13,5 

5 7,3 6,9 9,5 n o Ü j ü 7,5 7,4 11,3 12,3 13,0 13,4 3,6 4,0 7,5 7,5 9,5 9,3 

6 5,5 5,5 7,7 7,2 5,6 5,5 10,3 10,9 10,3 l l , ü - - - - 6,3 6,5 

Total 100,0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1-3 77,0 77,7 7C,5 72,C 76,6 76,9 62 , 1 60,5 61,0 60,3 09,3 n o 7 U 0 , / 02,6 02,4 7 u , 3 70,7 

Fuente: Vease Capítulo V, nota 10, 



Cuadro V-2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESCOLAR PRIMARIA EN GRADOS EN CINCO PAISES DE AMERICA LATINA EN AÑOS SELECCIONADOS SEGUN RESIDENCIA URBANO-RURAL 
(En porcentajes) 

El Salvador Panamá Chile Colombia Perö 

Grado 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 1961 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

1 28,9 65,5 20,3 32,0 19,0 27,2 21,9 31,8 38,0 64,9 35,5 63,5 32,7 58,9 22,0 32,6 

2 19,9 22,8 18,5 21,7 17,4 20,2 19,6 24,5 25,2 31,0 24,4 30,0 23,2 29,0 22,8 28,6 

3 17,9 7,4 15,6 15,8 17,5 18,1 20,3 19,9 17,9 3,4 18,4 4,8 18,9 7,8 18,8 20,2 

4 14,3 2,8 17,0 13,4 16,5 14,2 15,2 13,0 12,2 0,7 12,8 1,3 14,1 3,0 15,6 10,8 

5 . 10,6 1,1 14,2 9,0 15,8 11,6 11,8 6,6 6,7 0,0 8,9 0,4 11,1 1,3 12,0 5,2 

6 8,4 0,4 14,4 8,1 13,8 8,7 11,2 4,2 - - - m - - 8,8 2,6 

Total 100,0 100,0 100,0- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 - 3 66,7 95,7 54,4 69,5 53,9 65,5 61,8 76,2 81,1 99,3 78,3 98,3 74,8 95,7 63,6 81,4 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 
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Gráfico V-2 

PANAMA: DISTRIBUCION DE LAS POBLACIONES ESCOLARES PRIMARIAS EN GRADOS, 
SEGUN RESIDENCIA URBANO-RURAL, 1960 
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Cuadro V-15 

DISTRIBUCION OE LA POBLACION ESCOLAR PR i HARIA EN GRADOS EN CINCO PAISES DE AMERICA LATINA EN AÜ3S SELECCIONADOS, 
SEGUN RESIDENCIA URBAI'D-RURAL, Y POR SEXO 

(En porcentajes) 

El Salvador 1957 Panamá 1960 Chile 1960 Colombia 1960 Peré i960 
Grado Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. ['lase. Fem. Mase. Fera. Mase. Fera. Mase. Fera. Mase. Fem. Mase. Fera. Mase. Fem. 

1 20,6 29,4 65,0 65,1 20,6 20,1 32,4 31 ,6 22,0 21,0 31,5 32,2 35,9 35,1 64,3 62,6 21,7 22,3 31,2 34,6 

2 19,0 19,9 21,9 23,7 19,1 17,9 22,1 21,3 19,6 19,6 24,1 24,9 24,3 24,6 29,3 30,9 22,7 23,0 20,3 20,9 

3 Ton |u,U 17,7 7,6 7,2 15,5 15,7 15,3 16,2 20,2 20,3 19,0 20,0 10,4 10,5 4,7 4,0 10,7 10,0 20,6 19,7 

4 14,1 2,9 2,7 17,1 16,0 13,3 13,6 15,1 15,3 13,2 12,7 12,7 12,7 1,3 1,3 15,0 15,4 11,4 9,9 

5 10,0 10,4 1,2 1,0 13,7 14,7 0 O U 9,1 12,1 11,5 6,9 6,3 0,7 9,1 0,4 0,4 12,2 11,0 5,7 4,5 

6 0,4 0,5 0,6 0,3 14,0 14,0 2,1 0,2 11,0 11,5 4,5 3,9 - - - 0,9 n 7 o o 0,/ ¿,u 2,4 

Total 100,0 1Q0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1-3 66,4 67,0 95,3 96,0 55,2 53,7 69,0 69,1 61,0 61,7 75,4 77,1 70,6 70,2 90,3 90,3 63,1 64,1 00,1 03,2 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 'i n i'. 
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i) Las edades medianas de las poblaciones primarias totales son de poco 
valor analítico tanto desde el punto de vista del nivel y de los cambios 
en el tiempo, ya que son influenciadas por demasiados factores diferentes. 
Sin embargo, las hemos incluido en los cuadros para demostrar lo enga-
ñosas que pueden ser como se podrá apreciar, v.g», en los párrafos que 
tratan de los desgloses urbano-rurales. 

No obstante, las edades medianas de los grados individuales de las 
poblaciones primarias totales son muy útiles. La comparación entre países 
muestra una gran variedad de patrones. (Véase cuadro V-6). Tomemos dos 
casos extremos provenientes de los datos disponibles y comparémoslos con 
nuestros criterios teóricos: 

Diferencia entre 

Grado Criterio 
teórico 

Nicaragua 
1961-62 

Panamá 
i960 

Nicaragua y 
el criterio 
teórico 

Panamá y el 
criterio 
teórico 

Nicaragua 
y 

Panamá 
1 7,5 9,2 8,0 1,7 0,5 1,2 
2 8,7 10,8 9,3 2,1 0,6 1,5 
3 9,9 12,0 10,3 2,1 0,4 1,7 
4 11,1 12,4 11,4 1,3 0,3 1,0 
5 12,3 13,3 12,1 1,0 -0,2 1,2 
6 13,5 14,0 13,2 0,5 -0,3 0,8 

En los dos países escogidos se toman en cuenta los requisitos previos 
para una comparación formal (ciclo de 6 años, y edad de ingreso de 7 años 
en ambos países), las diferencias en la edad mediana tanto entre Nicaragua 
y Panamá como entre ambos países y los criterios teóricos parecen 
ser mayores en los cursos inferiores que en la segunda mitad del ciclo. 
Las razones naturalmente deben ser investigadas en detalle pero podemos 
conjeturar que un motivo importante es el hecho que una proporción 
comparativamente pequeña de los estudiantes logra llegar a los cursos 
superiores, y que estos alumnos por lo general poseen mejores condiciones 
previas (naturales y sociales) para continuar sus estudios y así las 
edades medianas en estos grados se aproximan más a una situación ideal 
incluso en los países donde el nivel global de la educación es bajo. 

Por otro lado, ya los niveles de las edades medias especialmente en 
los grados inferiores son una señal evidente de el hecho que estos 
grados son sumamente heterogéneos en lo que respecta a la edad de los 
alumnos. 

Los cambios a través del tiempo de las edades medianas en los grados 
individuales parecen indicar que esta heterogeneidad de edad está dismi-
nuyendo en los cursos inferiores. En los tres países para los cuales te-
nemos series cronológicas, los valores de las edades medianas en los 
grados 1 y 2 están disminuyendo y en dos de ellos también en los grados 
3 y 4. En los grados 5 y 6 las tendencias generales son diferentes en cada 



Cuadro V-15 

EDADES MEDIANAS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS EN NUEVE PAISES DE AMERICA LATINA EN AÑOS SELECCIONADOS 
ENTRE 1953 Y 1967, SEGUN GRADO 

Grado 
El Sal vador 

Méxi-
co 

Nica-
ragua 

Panamá Chi le Colombia 
Para-
guay 

Peré 

T%T 

Uruguay Francia-^ 
Grado 

1957 1951 1967 1959 1 i 61 -52 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 1966 

Peré 

T%T 1961 1962 1963 1960 1966 

1 0,03 0,72 0,20 0,10 9,15 7,93 7,96 . 7,05 0,14 8,99 0,77 0,64 0,21 0,32 - - - 6,62 6,70 

2 10,34 10,30 9,02 9,63 10,03 9,20 9,30 9,04 9,52 10,65 10,37 10,17 9,97 9,50 - - - 7,92 7,90 

3 11,39 11,31 11,01 10,66 11,59 10,17 10,27 10,10 10,53 11,36 11,20 11,19 11,09 10,06 - - - 9,07 9,02 

4 12,40 12,35 12,07 11,72 12,35 11,32 11,37 11,27 11,07 12,10 12,19 12,24 12,00 11,70 - - - 10,24 10,17 

5 13,53 13,43 13,00 12,43 13,26 12,22 12,11 12,25 12,03 12,32 13,00 13,20 12,07 12,51 - - - 11,21 11,10 

6 14,53 14,40 14,14 13,15 14,02 13,20 13,16 13,20 13,67 - - - 13,65 13,00 - - -

Total 10,59 10,51 10,44 9,00 10,45 10,37 10,31 10,35 10,64 10,26 10,14 10,16 10,36 10,42 9,92 9,06 9,00 0,91 0,90 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 10. 
Media aritmética -en este caso sélo se diferencia levemente de l a mediana (alrededor de 0,1) . 
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país -en El Salvador también en estos grados las edades medianas están 
disminuyendo, en Panamá se mantienen aproximadamente en un mismo nivel, 
y en Colombia en el grado 4 y especialmente en el grado 5, la edad me-
diana está aumentando rápidamente« (Esto no es necesariamente una ca-
racterística negativa, pero debe ser estudiada en detalle)« 

ii) los diferenciales de sexo de las edades medianas de los grados de los 
alumnos primarios son bastante parecidos en todos los países sobre los 
cuales disponemos de información,, (Véase cuadro V-7). El caso más co-
mún es que las edades medianas de las niñas en los grados individuales 
son un tanto más bajas que la de los niños« 

Hay algunas excepciones, especialmente en Colombia en los cursos supe-
riores. El patrón descrito es muy estable a través del tiempo, en los 
tres países para los cuales se dispone de esta información®(véanse cua-
dros V-8, 9, 10)? v.g„, una edad mediana más baja para las niñas con la 
excepción de Colombia en los grados 3, 4 y 5« 

iii) los diferenciales urbano-rurales de las edades medianas son muy pronuncia-
dos en todos los grados y en la mayoría de los países especialmente en los 
cursos inferiores. Las edades medianas en las áreas rurales son conside-
rablemente más altas que las urbanas^(Véase cuadro V-ll).Le hecho las 
edades medianas en las áreas urbanas se acercan bastante a nuestros cri-
terios teóricos mientras que esto rara vez sucede en las áreas rurales: 

Diferencia entre criterios 
„ , Criterio Panamá 1960 Chile 1960 teóricos— G-rado . . Urbano Rural 

teórico urbano Rural Urbano Rural Panamá Chile Panamá Chile 

1 7,5 
2 8,7 
3 8,9 
4 11,1 
5 12,3 
6 13,5 

7,7 8,2 
8,8 9,7 
9,8 10,6 
11,0 11,7 
11,3 12,4 
12,9 13,4 

7,9 8,8 
9,0 10,6 
10,1 11,8 
11,5 12,8 
12,7 13,5 
13,6 14,3 

0,2 0,4 
0,1 0,3 
-0,1 0,2 
-0,1 0,4 
-0,4 0,4 
-0,6 0,1 

0,7 1,3 
1,0 1,9 
0,7 1,9 
0,6 1,7 
0,1 1,2 

-0,1 0,8 

Es interesante notar lo engañosa que podría ser la investigación de 
las edades medianas de la población primaria en total. Como ya se ha 
visto en todos los grados y países las edades medianas son más altas que 
las urbanas. Sin embargo, esto no es así con las edades medianas de las 
poblaciones esoolares primarias totales. En dos de cinco países, la 
edad mediana rural es inferior a la urbana, y en uno de estos cinco paí-
ses es exactamente del mismo valor« Esto se debe evidentemente a las 
diferencias en la distribución de los alumnos en los grados en las áreas 
urbanas y rurales. 



Cuadro V-7 
EDADES MEDIANAS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS EN SEIS PAISES DE AMERICA LATINA ALREDEDOR DE 1960, SEGUN GRADO, POR SEXO 

E l Salvador Ì961 México 1359 Panamá 1960 Chi le I960 Colombia 1960 Perii 1961 
Grado 

Total Mase, Fem. Total Mase. Fem. Total Mase. Fem. Total Mase. Fem. Total Mase. Fem. Total Mase. Fem. 

1 5,72 0,75 8,69 0,10 0,21 0,00 7,96 2,06 7,09 8 , H 0,21 0,06 0,77 8,83 0,72 0,32 0,30 0,23 

2 10,30 10,42 10,33 9,63 9,64 9,62 9,30 9,46 9,11 9,52 9,63 9,42 10,37 10,42 10,32 9,58 9,70 9,43 

3 11,31 11,39 11,23 10,66 10,00 10,55 10,27 10,41 10,12 10,53 10,64 10,43 11,20 11,20 11,20 10,06 11,02 10,68 

4 12,35 12,43 12,27 11,72 11,02 11,64 11,37 11,53 11,19 11,07 11,99 11,75 12,19 12,17 12,20- 11,70 11,84 11,56 

5 13,43 13,51 13,32 12,43 12,37 12,50 12,11 12,28 11,96 12,83 12,91 12,75 13,00 12,95 13,05 12,51 12,57 12,42 

6 14,40 14,40 14,31 13,15 13,21 13,09 13,16 13,34 12,90 13,57 13,79 13,57 13,08 13,08 13,05 

Total 10,51 10,60 10,42 9,88 9,96 9,70 10,31 10,40 10,21 10,64 10,73 10,55 10,14 10,17 10,12 10,42 10,54 10,26 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 10. 



Cuadro V-10 

EDADES MEDIANAS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS EN EL SALVADOR EN 1957, 1960, 1967 SEGUN GRADOS, 
RESIDENCIA URBANO-RURAL, POR SEXO 

Año Grado Total Area Sexo Urbano Rural 
Año Grado Total Urbano Rural Masculino Fefflenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

1957 1 8,83 0,40 9,10 0,01 8,77 0,54 8,44 9,10 9,10 
2 10,34 9,86 10,09 10,29 10,25 9,94 '9,70 10,83 10,94 
3 11,39 11,12 11,82 11,35 11,21 11,20 11,03 11,09 11,95 
4 12,40 12,20 12,70 12,37 12,31 12,33 12,24 12,73 12,03 
5 13,53 13,31 13,00 13,30 13,30 13,35 13,26 13,93 .13,82 
6 14,53 14,27 15,02 14,33 14,25 14,31 14,22 14,74 15,23 

Total 10,59 . 10,00 9,95 10,51 ' 10,42 10,88 10,71 9,93 •9,96 

1961 1 8,72 0,75 0,69 
2 10,38 10,42 10,33 
3 11,31 11,39 11,23 

12,35 12,43 12,27 
5 13,43 13,53 13,32 
6 14,40 14,48 14,31 

Total 10,51 10,60 10,42 

1967 1 8,20 8,33 0,22 
2 9,82 9,91 9,71 
3 11,01 11,13 10,90 
4 12,07 12,21 11,91 
5 13,00 13,14 12,06 
6 14,14 14,27 14,00 

Total 10,44 10,50 10,30 

Fuente: Véase el Capítulo V, nota 18, 



Cuadro V-9 
EDADES MEDIANAS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS EN PANAMA EN 1957, 1960, 1966, SEGUN GRADOS, 

RESIDENCIA URBANO-RURAL Y POR SEXO 

Año 

1957 

1960 

1966 

Grado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

Total 

7,93 
9,20 

10,17 
1" ,32 
V« ,22 
13,20 
10,37 

7,96 
9,30 

10,27 
11,37 
12,11 
13,16 
10,31 

7,05 
9,04 
10,10 
11,27 
12,25 
13,20 
10,35 

Area Sexo Urbano 

7,72 
0,82 
9,03 

10,90 
11,07 
12 
10 
7 
8 
9 
10 
n 

,94 
,31 

,67 
,70 
,77 
07 

,90 
12,08 
10,27 

0,20 
9,66 

10,64 
11,66 
12,41 
13,41 
10,31 

7,97 
9,39 

10,54 
11,61 
12,57 
13,54 
10,40 

R ural 
Urbano Rural Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

7,99 
9,34 

10,31 
11,50 
12.39 
13,37 
10.46 

8,06 
9,46 

10,41 
11,53 
12,20 
13,34 
10.40 
7,90 
9,24 

10,36 
11,48 
12,45 
13,39 
10.47 

7, 
9,03 

10,02 
11,14 
12,04 
13,04 
10,20 
7,89 
9,11 

10,12 
11,19 
11,96 
12,90 
10,21 
7,01 
8,91 
9,98 

11,06 
12,07 
13, 02 
10,24 

7,75 
0,06 
9,07 

11,11 
11,93 
13,03 
10,33 

7,60 
8,75 
9,02 

10,93 
11,98 
12,95 
10,31 

7.70 
3,77 
9,79 

10,91 
11,02 
12,07 
10,29 

7,65 
0,65 
9.71 

10,81 
11,03 
12,82 
10,22 

0,33 
9,06 

10,01 
11,86 
12,61 
13,62 
10,46 

0,07 
9,50 

10,74 
11,05 
12,81 
13,77 
10,57 

8,04 
9,44 

10,47 
11,47 
12,20 
13,10 
10,15 

7,90 
9,18 

10.31 
11,36 
12,34 
13.32 
10,23 

Fuente: Véase Cs j f tu lo V, nota 18. 



Cuadro V-10 

EDADES MEDIANAS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS EN COLOMBIA EN 1953, 1960, 1964, SEGUN GRADO, 
RESIDENCIA URBANO-RURAL Y POR SEXO 

Año Grado Total Area Sexo Urbano Rural Año Grado Total Urbano Rural Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

1953 1 0,99 0,09 9,20 9,07 0,96 0,91 0,06 9,33 9,10 
2 10,65 10,19 11,15 10,70 10,60 19,22 10,17 11,23 11,07 
3 11,36 11,26 12,01 11,35 11,37 11,33 11,29 12,03 11,90 
4 12,10 12,09 12,23 12,09 12,11 12,00 12,10 12,24 12,21 
5 
c 

12,32 12,32 12,06 12,30 12,34 12,30 12,34 12,47 12,47 
0 

Total 10,26 10,41 10,06 10,29 10,22 10,43 10,39 10,12 9,99 

1960 1 0,77 0,57 9,01 0,03 0,72 0,60 0,53 9,10 0,94 
2 10,37 9,95 10,92 10,42 10,32 9,96 9,94 11,00 10,04 
3 11,20 11,10 11,09 11,20 11,20 11,00 11,11 11,95 11,04 
4 12,19 12,15 12,60 12,17 12,20 12,13 12,17 12,69 12,66 
5 
c 

13,00 12,99 13,34 12,95 13,05 12,94 13,05 13,53 13,06 
0 

Total 10,14 10,31 9,00 10,17 10,12 10,31 10,31 9,95 9,01 

1964 1 0,64 0,46 0,04 0,69 0,59 0,49 8,43 0,90 0,70 
2 10,17 9,00 10,71 10,22 10,12 9,02 9,79 10,70 10,65 
3 11,19 11,05 11,72 11,20 11,17 11,04 11,06 11,79 11,63 
4 12,24 12,10 12,72 12,22 12,25 12,14 12,21 12,79 12,63 
5 
C 

13,20 13,10 13,53 13,10 13,22 13,15 13,20 13,50 13,56 
D 

Total 10,16 10,36 9,04 10,20 10,13 10,37 10,35 9,91 9,76 

Fuente: Véase el Capítulo V, nota 18, 



Cuadro V - l l 

EDADES MEDIANAS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS EN CINCO PAISES DE AMERICA LATINA EN 1960, SEGUN GRADO Y 
RESIDENCIA URBANO-RURAL 

Grado El Salvador 1957 Panamá 1960 Chi le 1960 Colombia 1960 Per i 1961 Grado Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

1 8,83 8,48 9,10 7,96 7,72 8,20 8,14 7,87 8,83 8,77 8,57 9,01 8,32 7,63 8,98 
2 10,34 9,86 10,89 9,30 8,82 9,66 9,52 9,00 10,55 10,37 9,95 10,92 9,58 9,01 10,58 

3 11,39 11,12 11,82 10,27 9,83 10,64 10,53 10,05 11,79 11,20 11,10 11,89 10,86 10,22 11,72 
4 12,48 12,28 12,78 11,37 10,98 11,66 11,87 11,50 12,81 12,19 12,15 12,68 11,70 11,36 12,57 
5 13,53 13,31 13,88 12,11 11,87 J2,41 12,83 12,69 13,51 13,00 12,99 13,34 12,51 12,30 13,05 
6 14,53 14,27 15,02 13,16 12,94 13,41 13,67 13,57 14,29 - - - 13,08 13,02 13,29 

Total 10,59 10,80 9,95 10,31 10,31 10,31 10,64 10,47 11,01 10,14 10,31 9,88 10,42 10,14 10,82 

Fuente: Véase Capítu lo V, noia 18. 
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Sólo disponemos de información sobre dos países acerca de los cambios 
en los diferenciales urbano-rurales de las edades medianas a través del 
tiempo. Estos datos indican que los patrones descritos anteriormente 
persisten en lo que respecta a las relaciones generales, pero no parece 
ser posible determinar si esos diferenciales urbano-rurales de las eda-
des medianas están creciendo o disminuyendo. (Véanse cuadros V-9, 10). 

iv) las edades medianas de los grados individuales son generalmente más ba.jas 
para las niñas que para los niños, tanto en las áreas urbanas como rura-
les. Sin embargo, los diferenciales de sexo de las edades medianas pare-
cen ser más pronunciados en las áreas rurales que en las urbanas. La 
diferencia entre las edades medianas de los niños y niñas es manifies-
tamente mayor en las áreas rurales (véanse cuadros V-8, 9, 10, 12). La 
única excepción es El Salvador en 1957, donde las edades medianas fem.-
ninas son levemente más altas que las masculinas en la mayoría de los 
grados en las áreas rurales. 
Incluso en estos desgloses bastante detallados (por grado, sexo y resi-

dencia urbano-rural), es interesante observar cómo un patrón, una vez 
establecido, permanece estable y es persistente. Por ejemplo, en Colom-
bia en las áreas urbanas y rurales, durante el período de doce años para 
los cuales tenemos información, aun cuando el nivel de las edades media-
nas ha cambiado, las razones de los sexos permanecieron básicamente igua-
les. En el siguiente cuadro el sexo indicado tiene una edad mediana más 
baja en el año y grado respectivos: 

Colombia 

Grado Areas urbanas Areas rurales Grado 

1953 I960 1964 1953 I960 1964 

1 E E E E E E 
2 E E P E E E 
3 E M M E E E 
4 M M M E E E 
5 M M M Igual E M 

Una comparación de las edades medianas entre las áreas urbanas y rura-
les para hombres y mujeres por separado, muestra que en todos los grados 
y todos los países las medianas rurales son sustancialmente más altas 
que las urbanas (véanse cuadros V-8, 9, 10, 12).Como ya se ha observado 
anteriormente, (sin la distinción de sexo) esto no sucede con las edades 
medianas para las poblaciones escolares primarias en total y éstas no 
pueden ser usadas como herramienta analítica. 



Cuadro V-12 

EDADES MEDIANAS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS EN CHILE Y PERU ALREDEDOR DE 1960, SEGUN GRADO, 
RESIDENCIA URBANO-RURAL, POR SEXO 

„ , T , , Area Sexo Urbano Rural Grado Total Urbano Rural Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

1 8,14 7,87 8,83 
2 9,52 9,00 10,55 
3 10,53 10,05 11,79 
4 11,87 11,50 12,81 
5 12,83 12,69 13,51 
6 13,67 13,57 14,29 

Total 10,64 10,47 11,01 

1 8,32 7,63 8,98 
2 9,58 9,01 10,58 
3 10,86 10,22 11,72 
4 11,70 11,36 12,57 
5 12,51 12,30 13,05 
6 13,08 13,02 13,29 

Total 10,42 10,14 10,82 

Chile 1960 
8,21 8,06 7,88 
9,63 9,42 S,04 

10,64 10,43 10,08 
11,99 11,75 11,54 
12,91 12,75 12,73 
13,79 13,57 13,65 
10,73 10,55 10,50 

Pc^íí 1961 
8,38 8,23 7,66 
9,70 9,43 9,04 

11,02 10,68 10,28 
11,84 11,56 11,40 
12,57 12,42 12,33 
13,08 13,05 13,02 
10,54 10,26 10,20 

7,86 8,93 8,73 
8,97 10,71 10,37 

10,02 12,02 11,53 
11,47 12,99 12,59 
12,65 13,72 13,27 
13,50 14,44 •14,08 
10,44 11,24 10,78 

7,60 9,04 8,95 
8,98 10,70 10,40 

10,16 11,88 11,50 
11,32 12,66 12,36 
12,27 13,11 12,93 
13,02 13,32 13,26 
10,06 11,00 10,58 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 10. 
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d) La estructura por edad de las poblaciones escolares primarias 
i) La estructura por edad de las poblaciones escolares primarias totales 

La evaluación cabal de la composición por edad de las poblaciones escola-
res primarias totales tiene un valor limitado. Aunque sólo sea por el 
motivo de que dista mucho para que todos los niños en edad escolar obli-
gatoria estén realmente en la escuela y que las tasas de asistencia (o 
matrícula) difieren considerablemente tanto por edad y como por lugar de 
residencia. Sin embargo, se puede hacer algunas observaciones incluso 
acerca de los patrones de estructura por edad de las poblaciones escola-
res primarias en total. 

La primera observación -obvia e incontrovertible- es naturalmente 
que en aquellos países en que la edad legal de ingreso a la escuela es de 
seis años (México, Panamá, Uruguay) hay una proporción más alta de niños 
de siete años de edad o menos 19/ que en los países en que la edad legal 
de ingreso es de siete (El Salvador, Nicaragua, Panamá, Chile, Colombia y 
Paraguay)« Haciendo caso omiso de la edad legal de ingreso, sin embargo, 
parece ser que la proporción del grupo de edades de siete o menos aumenta 
con el tiempo en todos los países sobre los cuales tenemos información. 
Por otro lado, la proporción de aquéllos que tienen trece años o más -que 
en todos los países sobrepasa la edad escolar primaria "normal"- es gene-
ralmente bastante alta. (Véase cuadro V-13). 

No hay diferencias importantes en la estructura por edad de las pobla-
ciones escolares primarias por sexo. Por lo común, la proporción de ni-
ñas de edades más bajas es un tanto más alta que la de los niños. En las 
edades mayores la proporción de niños es en la mayoría de los casos, su-
perior a la de las niñas. (Véase cuadro V-14). 

Los patrones urbano-rurales de la estructura por edad de las poblacio-
nes escolares primarias en total difieren de un país a otro. En Panamá 
y el Uruguay parece no haber grandes diferencias entre las estructuras 
por edad de las poblaciones escolares primarias en las áreas urbanas y 
rurales. En Chile, sin embargo, las proporciones de alumnos de edades 
más bajas en las áreas urbanas fueron sustancialmente más altas que en 
las áreas rurales. En El Salvador y Colombia sucedió exactamente lo con-
trario. (Véanse cuadros V-15, 16). 

ii) La estructura por edad de los grados individuales 
A fin de contar con un cierto criterio objetivo, recurrimos nuevamente a 
los datos franceses. No es que estemos convencidos de que ésta sea nece-
sariamente la situación ideal, pero ciertamente da una idea de las estruc-
turas por edad de los grados individuales en los países desarrollados. A 
juzgar por el gráfico V-3 es evidente que la mayoría de los alumnos en 
Francia en los grados individuales tienen la edad que se supone que deben 
tener. Esta mayoría va disminuyendo mientras más alto es el grado -en el 
primer grado, el porcentaje de los que tienen 6 años es casi de un 70 por 
ciento mientras que en el quinto grado la mayoría de los que tienen 10 
años es apenas algo superior al 40 por ciento. 

19/ Como ya se ha dicho, se aplica la clasificación siete o menos, ocho, nueve, 
etc., aunque habría sido mucho mejor haber tenido información separada para 
los niños de cinco, seis y siete años. Una razón importante para ello fue 
que a menudo estos datos no están publicados y para obtener cuadros uniformes 
habíamos decidido usar la clasificación "7 o menos". 



Cuadro V-13 

ESTRUCTURA POR EDAD DE LAS POBLACIDNES ESCOLARES PRIMARIAS EN NUEVE PAISES DE AMERICA LATINA 
EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1967 POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD 

(En porcentajes) 

El Salvador México Nicaragua Panamá Chile Colombia Paraguay Perii Uruguay 
1957 1961 196"; 1950 1961-1962 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 1966 1961 1961 1962 1963 

7 años g 
y menos ' 14,2 17,9 22,3 17,5 14,3 15,5 15,6 15,0 j j 14,9 15,1 16,6) 

i 

8,6-
i 

23,6 24,5 24,7 

8 13,9 14,7 13,3 15,5 13,8 15,0 15,1 14,8 13,Oj [29,6 16,6 16,6 14,41* 36,0 13,7 13,6 14,1 
9 14,0 13,7 13,1 13,9 12,7 15,2 14,8 14,7 12.9 16,0 16,2 15,8 i 4 , o ; 13,8 13,8 14,0 

10 13,8 14,4 12,3 13,5 13,4 14,8 14,9 14,0 14,2 17,0 16,2 15,3 14, o j 13,8 .13,6 13,5 

11 -11 ,7 12,1 11.9 10,6 12,3 13,6 13,6 13,5 12,2 13,6 12,6 12,4 1 2 , 5 / 26,0 13,9 13,8 13,1 

12 11,3 10,9 10,5 11,6 11,5 12,0 11,8 11,8 12,4 23,8-^11,7 10,9 11,3] 10,8 10,9 10,5 

13 8,4 7,9 7>4 7,7 8,8 

10, o - / 
7,8 7,3 7,6 8,7 6,4 7,3 8 ,21 29,4 7,0 6,7 6,9 

I I I 
14 5,4 5,2 4,8 4,9 

8,8 

10, o - / 4,3 4,2 4,6 5,9 3,7 4,2 5 , l J 3,4- ' 3 ,1- 3 ,2- ' 
15 y más 7,6 6,9 8,3 3,0 2,8 3,4 5,7 1,7 2,4 3,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10Q0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ' 

Edad l e -
gal de 
ingreso 

7 6 7 7 7 7 7 . 6 6 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18 . 
a/ 14 y iris. 
y 12 y ir.ás. 
£_/ 6 y menos. 



Cuadro V-14 

ESTRUCTURA POR EDAD DE LAS POBLACIONES ESCOLARES PRIMARIAS EN SEIS PAISES DE AMERICA LATINA ALREDEDOR DE 1960 
(TOTAL, PRIMER GRADO, ULTIMO GRADO) POR AiiOS INDIVIDUALES DE EDAD Y POR SEXO 

(En porcentaje) 

El Salvador 1961 México 1959 Panamá 1960 
Edad Total Primer grado Ultimo arado Total Primer grado Ultimo grado Total 

Total Mase. Fem. Mase. Fen. Mase. Fem. Total Mase. Fem. l'lasc. Fem. Mase. Fem. 

45,8 50,1 
20,1 22,6 -
13,3 10,6 

8,7 7,5 0,5 0,5 
4,1 3,9 14,5 13,4 
4.4 3,0 29,3 33,3 
2.5 / 1,4 ,26,8 <32,7 , 
1 ,1 - 0,9 28,9 20,1~ 

100,0 100,0 100,0 100,0 
20,8 16,7 

Bajo 14 años 40,4 43,3 71 ,1 79,9 66,5 75,9 

7 14,2 13,8 14,7 31,8 32,9 - 22,3 21 ,5 23,3 
8 14,7 14,3 15,1 24,4 24,7 - - 15,5 14,9 16,2 
9 13,7 13,4 14,0 15,2 15,3 13,9 14,2 13,5 

10 14,4 14,0 14,7 11,7 11 ,8 0,5 0,5 13,5 13,9 13,2 
11 12,1 11,9 12,4 6,8 6,8 5,9 6,4 10,6 10,3 10,9 
12 10,9 11,1 10,8 4,6 4,4 15,3 16,0 11,6 11,9 11,2 
13 7,9 8,1 7,7 2,4 2,1 18,7 20,4 7 ' 7 a / 4,9 

7 ' 2 a / 5,2 4 ,5 -14 5,2 5,4 4,9 1,2 1,0 19,9 21,7 
7 ' 7 a / 4,9 

7 ' 2 a / 5,2 4 ,5 -
15 y más 6,9 8,0 5,7 1,9 1 ,0 39,7 35,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
10 y más 28,6 27,1 

100,0 100,0 

Total Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem, 

15,5 14,7 16,3 48,6 55,9 
15,1 14,7 15,5 24,0 22,9 - -

14,8 14,7 15,0 12,5 10,4 - -

14,9 14,6 15,2 6,9 5,6 0,4 0,5 
13,6 13,2 14,0 3,6 2,7 8,9 11,6 
11,8 11,8 11,8 2,3 1,4 32,2 38,7 

7,3 7,9 6,7 1,1 0,6 25,0 25,1 
4,2 .4 ,8 3,5 0,6 0,3 16,9 14,5 
2,8 3,6 2,0 0,4 0,2 16,6 9,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
14,9 10,8 

Chile 1960 Colombia 1960 Perd 1961 
Edad Total Primer grado Ultimo grado ¡J Total c / Primer grado Ultimo grado" Total Primer grado Ultimo grado" Edad 

Total Mase. Fem. Mase. Fem. Mase, . Fem. Total Mase. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Total Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. 

7 15,0 14,5 15,5 45,3 48,8 - «a 14,9 14,7 15,1 29,5 31 ,7 - 8 / 8,1k / 9 , 3 ^ 2 6 , 0 ^ 2 8 , 9 ^ - -
8 13,0 12,7 13,3 22,1 22,2 - » 16,6 16,5 16,6 24,9 25,5 36,0 34,9 37,4 51 ,7 51 ,3 0,6 0,6 
9 12,9 12,6 13,2 12,7 12,3 - - 16,2 16,1 16,3 16,4 16,4 -

34,9 37,4 51 ,7 51 ,3 0,6 0,6 

10 H , 2 13,9 14,6 8,6 7,9 0,3 0,4 16,2 16,2 16,1 12,3 11 ,9 6,5 4,7 
11 12,2 12,1 12,4 4,5 3,8 10,0 10,3 12,6 12,6 12,7 6,9 6,5 17,3 15,8 26,0 25,7 26,2 13,7 12,6 21 ,0 22,1 
12 12,4 12,4 12,3 3,3 2,7 22,6 25,4 11,7 11,9 11,5 5,5 4,7 27,5 28,3 
13 8,7 8,9 8,4 1,7 1,1 21,7 24,3 6,4 6,4 6,4 2,4 1 ,9 21,3 23,2 29,4 31 ,3 27,1 8,6 7,2 78,4 77,1 
14 5,9 6,5 5,3 0,9 0,6 20,5 18,7 3,7 3,8 3,6 1,4 1,0 16,4 17,5 
15 y más 5,7 6,4 5,0 0,9 0,6 24,9 20,9 1,7 1,8 1,7 0,7 0,4 11,0 10,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
10 y más 19,9 16,7 29,2 26,4 22,3 19,8 
Bajo 14 años 54,6 60,4 72,6 72,0 

22,3 19,8 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 
al 14 y más ; b/ 6 y menos ; el Por l o general el sexto, en Colombia el quinto. 



Cuadro V-15 
ESTRUCTURA POR EOAO OE LAS POBLACIONES ESCOLARES PRIMARIAS EN CINCO PAISES OE AMERICA LATINA EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1966 POR AÑOS 

INDIVIDUALES DE EDAD Y POR RESIDENCIA URBANO-RURAL 

(En porcentajes) 

El Salvador 1957 Panamá 1960 Panamá 1966 Chile 1960 Colombia 1953 Colombia 1960 Colombia 1964 Uruguay 1961 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

7 años y menos 12,1 18,4 16,0 15,1 16,6 15,0 16,6 11,5 13,1 17,8 13,2 18,4 24,3 ' 21,3 

8 13,2 16,5 14,5 15,4 14,9 H , 7 13,5 11,8 27,1 32,9 15,9 17,6 15,9 17,7 13,7 13,6 

9 13,7 15,9 14,8 14,9 14,6 14,8 13,2 12,3 15,9 16,1 16,0 16,5 15,4 16,6 13,9 13,8 

10 13,8 15,2 15,1 14,8 14,5 13,7 14,2 14,4 17,1 16,8 16,1 16,3 15,2 15,5 13,8 13,8 

n 12,4 11,6 14,2 13,3 14,5 13,0 12,1 12,4 14,4 i 12,5 

21,7^ 

13,4 11,5 13,1 11,4 14,0 13,4 

12 12,7 10,1 12,3 11,5 12,2 11,5 11,9 13,5 25,5 

12,5 

21,7^ 12,4 10,6 11,6 9,6 10,6 11,2 

13 9,8 6,7 6,8 7,6 6,6 8,1 8,0 10,0 7,1 5,3 8,1 5,8 6,6 
3 / 

8,5 . / 
14 6,6 3,6 3,8 4,4 3,7 5,1 5,3 7,3 4,0 3,1 4,8 3,3 

6,6 
3 / 

4,4^ 

15 y más 5,7 2,0 2,5 3,0 2,4 4,1 5,2 6,8 2,0 1,3 2,7 1,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1CG,0 

Fuente: Váase Capítulo V, nota 18, 

a/ 12 y más. 
b/ 14 y más. 
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Gráfico V-3 

FRANCIA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 
EN EL AÑO ESCOLAR 1966-67 

Porcentaje 

1er. grado grado 

2o grado 5o grado 

— 3er. grado 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 21. 
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Gráfico V'4 

PANAMA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, 1957 

grado 

5o grado 

6o grado 

1er. grado 

- 2o grado 

— — — 3ter. grado 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 21. 
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Gráfico V-5 

PANAMA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, 1960 

l e r . grado 4o grado 

2do. grado 5o grado 

3er. grado 6o grado 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 21. 
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En América Latina encontramos una gama completa de patrones de distri-
bución por edad según los grados. En un extremo están los países donde 
las distribuciones de las edades en los grados son similares a las de 
Francia, aunque los puntos cumbres están a un nivel un tanto más bajo 
que en Francia, En Panamá en 1966, por ejemplo, la mayoría constituida 
por los que tienen 8 años en el segundo grado representa más del 40 por 
ciento y la mayoría compuesta por los que tienen 12 años representa el 
35 por ciento en el sexto grado, (Véase gráfico V-6). En el extremo 
opuesto hay casos como el de Nicaragua en 1961-62 en que existe una dis-
tribución por edad casi pareja de varias edades alrededor de una edad 
central, la cual es corrientemente uno o dos años superior a la edad 
"normal"^ (Véase gráfico V-7). En el segundo grado (Nicaragua 1961-62) 
era de esperar una mayoría de niños de ocho años, sin embargo, los niños 
de 10 años son los que están representados en más alta proporción (aun 
cuando es muy baja): 17,4? y entre las edades de 8 y 12 años cada edad 
está representada por un 15 por ciento aproximadamente. La edad de 8 
años: 14,3 por ciento, 9: 15,7 por ciento, 10: 17,4 por ciento, 11: 15,3 
por ciento, 12s 13,6 por ciento. En casi todos los grados se encuentra 
este tipo de distribución por edad en que los niños de varias edades con-
secutivas están representados en forma pareja. En quinto y sexto grado 
el grupo de edades 14 y más 20/ es muy grande lo muy probablemente 
significa que contiene una proporción de niños de 15 y 16 años similar a 
la proporción de niños de 14 años. 

Entre estos dos extremos hay casos como Colombia (1964) y El Salvador 
(1967). También se puede decir que en Colombia la distribución por edad 
es bastante pareja, y aunque por lo menos cuatro años de edad están re-
presentados por el 15 por ciento o más, se percibe no obstante una cum-
bre moderada; esta cumbre está uno o dos años más allá de la edad normal 
para el grado respectivo -para el segundo grado es de 9 años en lugar de 
8, para el tercer grado es de 10, para el cuarto 11 y 12, para el quinto 
grado 12 y 13 años de edad (véase gráfico V-9). La estructura por edad 
de los grados individuales es también bastante pareja en El Salvador don-
de generalmente cuatro edades consecutivas tienen un valor de alrededor 
del 15 por ciento o más, (Véase gráfico V-ll)r En realidad aquí las 
cumbres son aún menos visibles que en Colombia y la distribución es aún 
más desparramada. 

No hay diferencias significativas entre los sexos en cuanto a la es-
tructura por edad de los grados pero sí diferencias considerables entre 
las áreas rurales y urbanas, (Véanse sráfiocs V-12 a V-19). Por ejemplo, 
en Panamá las estructuras por edad de los grados en las áreas urbanas 
son bastante semejantes al patrón francés. En las áreas rurales por lo 
menos tres edades en cada grado están representadas en una proporción 
bastante alta pero a pesar de ello las cumbres son distintas de las eda-
des "normales". En Colombia las estructuras de los grados por edad en 
las áreas urbanas evidentemente se acercan más a una distribución por 
edad "normal" que las de las áreas rurales; las distribuciones por edad 
de los grados cuarto y quinto en las regiones rurales colombianas (1960) 
parecen ser poco comunes. 

20/ Este es el grupo de edades más alto publicado en la fuente original. 
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Gráfico V-6 

PANAMA: ESTRUCTURA POR EOAD OE LOS GRADOS OE LA ESCUELA PRIMARIA, 1966 

Edades 

4o grado 

5o grado 

6o grado 

le r . grado 

2de, grado 

— — — 3er. grado 

Fuente: Véase Cap í tu lo V, nota 21. 
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Gráfico V-7 

NICARAGUA: ESTRUCTURA POR EDAD OE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, 1961-62 

1er. grado 4o grado 

2do. grado 5o grado 

— 3er. grado 6o grado 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 
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Gráfico V-8 

COLOMBIA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, 1960 

Porcentaje 

I 

9 10 T'l Í2 13 Tí 15~y + 

Edades 

1er. grado grado 

Zdo, grado 5o grado 

_ — — 3er. grado 6o grado 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 10. 
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Gráfico V-9 

COLOMBIA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, 1964 

Porcentaje 

l e r . grado 

2do» grado 

"3er, grado 

4o grado 

5o grado 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 10. 
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Gráfico V-10 

EL SALVADOR: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, 1957 

Porcentaje 

i 

1er. grado h° grado 

2do. grado 5o grado 

— — — 3er. grado 6o grado 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 
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Gráfico V- l l 

EL SALVADOR: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, 1967 

h° grado 

5o grado 

6o grado 

1er. grado 

2do. grado 

— — — 3er. grado 

Fuente : Véase Cap í t u l o V, no ta 21. 
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Gráfico V-12 

PANAMA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS AREAS URBANAS, 1960 

Edades 

1er. grado grado 
2do, grado 5o grado 

— _ 3er. grado 6o grado 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 
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Gráfico V-13 

PANAMA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS AREAS RURALES, 1960 

Porcentaje 

1er. grado 40 g r a d o 

2do. grado 50 gra{¡c 

3er. grado 6° g r a ( j 0 

Fuente: Vi ase Capítulo V, nota 18. 
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Gráfico V-14 

PANAMA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS AREAS URBANAS, 1966 

l e r . grado grado 

- 2do. grado 5o grado 

— — — 3er. grado 6o grado 

Fuente: Váase Capítulo V, nota 18. 
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Orifico V-15 

PANAMA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS AREAS RURALES, 1966 

Porcentaje 

Edades 
4o grado 

5o grado 

6o grado 

1er. grado 

- 2do. grado 

— — — 3er> g ra(j0 

Fuente : Véase Cap í tu lo V, nota 21. 
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Gráfico V-16 

COLOMBIA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS AREAS URBANAS, 1960 

Porcentaje 

l e r . grado g r a c jo 

2do. grado 5o g r a d o 

— 3er, grado 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 
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Gráfico V-17 

COLOMBIA: ESTRUCTURA POR EOAO OE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS AREAS RURALES, 1960 

Porcentaje 

1er. grado 40 g r a c¡0 

2do. grado 50 g r a { j 0 

3er, grado 

Fuente: V&89 Capítulo V, nota 18, 
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Gráfico V-18 

COLOMBIA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS AREAS URBANAS, 1964 

Porcentaje 

Edades 

h° grado 

5o grado 

ler , grado 

2do. grado 

3er. grado 

Fuente : Véase Cap í t u l o V, no ta 21. 
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Gráfico V-19 

COLOMBIA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS AREAS RURALES, 1964 

Por unntaje 

ler„ grado 

2do. grado 

3er. grado 

4o grado 

5o grado 

Fuento: Víase Capítulo V, nota 18. 
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Es difícil evaluar los cambios a través del tiempo. Parecen ser bas-
tante lentos aunque claramente notorios. En El Salvador, por ejemplo, en 
el cuarto, quinto y sexto grados las "cumbres", apenas perceptibles, se 
han trasladado un año bajando hacia la edad "normal". En Panamá las pro-
porciones de las "cumbres" están aumentando levemente en la mayoría de 
los grados. En las áreas urbanas de Colombia entre 1960 y 1964 parece no 
haber cambios sustanciales en las estructuras de los grados por edad aunque, 
por ejemplo, la "cumbre" en el cuarto grado se ha trasladado hacia abajo 
desde los doce a los once años. En los primeros tres grados de las áreas 
rurales los cambios de las estructuras de los grados por.edad evidentemente 
tenderían hacia una situación "normal", pero los cambios en los grados 
cuarto y quinto son díficiles de interpretar a causa de las estructuras 
por edad poco comunes de 1960. ' 

iii) La estructura del primer grado por edad 
Parece justificarse el estudio del primer y último grado en forma separada 
por presentar un interés especial. Incluso al investigar la estructura 
del primer grado por edad en su valor aparente ofrece, por ejemplo, una 
primera aproximación no refinada de las edades corrientes de ingreso a la 
escuela. Establezcamos nuevamente dos criterios teóricos para representar 
la situación ideal, lo primero que hay que considerar es que en el primer 
grado una mayoría importante de alumnos debería estar concentrada en torno 
a la edad legal de ingreso a la escuela. En Francia (donde la edad legal 
de ingreso a la escuela son los seis años de edad) el 94 por ciento de 
los alumnos en primer grado tenían siete años de edad o menos en el año 
escolar 1966-67.21/ Estableciendo un criterio bastante amplio, vamos a 
suponer que un 90 por ciento de los alumnos de primer grado debe tener 8 
años o menos en los países donde la edad legal de ingreso a la escuela es 
de 7 años. Establezcamos un segundo criterio para tomar en cuenta las 
repeticiones de curso, es decir; cuál es, en el primer grado, un porcentaje 
"aceptable" de alumnos con tres años más que la edad legal de ingreso a la 
escuela. En Francia en el año escolar 1966-67 había alrededor de un 2 por 
ciento de alumnos de nueve años y más. Elevemos este porcentaje a más del 
doble y consideremos que la situación "ideal" para un país de América 
latina es un 5 por ciento de alumnos de diez años y más en el primer grado. 

Ni uno solo de los ocho países sobre los que se ha publicado informa-
ción suficiente se acerca a los criterios establecidos. El país que más 
se acerca es nuevamente Panamá, donde en 1966 había alrededor de un 80 
por ciento de alumnos de primer grado que tenían menos de 8 años de edad 
y alrededor de un 10 por ciento que tenían más de 10 años. En el otro 
extremo está Nicaragua en que en 1961-62 ni siquiera el 50 por ciento de 
los alumnos tenia ocho años o menos, y algo menos del 40 por ciento te-
nía diez años de edad o mas. (Véase cuadro V-17). En otras palabras, 
en los primeros grados la concentración de las edades de los aliamos en 
torno a la edad legal de ingreso a Xa escuela, varía sustancialmente ̂de 
un país a otro. En la mayoría de los casos entre -un 60 y un 70 por cien-
to de los alumnos de primer grado sólo tienen un año más que la edad 

21/ Informations Statistiques 101, Ministère de l'Education Nationale, 
marzo 1968, Paris, pâg. 180. 



Cuadro V-14 

LA ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE ESCUELA PRIMARIA EN OCHO PAISES DE AMERICA LATINA EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 
Y 1967 POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD 

(En porcentajes! , 

Edad 
El Salvador Máxi co Nicaragua Panamá Chile Colombia Paraguay Perd 

1961 
Edad 

1957 1961 1967 1959 1961-62 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 1966 

Perd 

1961 

7 años y menos 31,2 32,4 44,3 47,8 29,2 53,5 52,0 58,5 47, Oj 30,5 33,5 44,9"* 27,3¿ / 

8 22,5 24,5 20,4 21,3 18,7 24,1 23,5 22,0 22,2J 50,3 25,2 25,9 24,4 51,5 

9 15,1 15,3 13,3 12,0 14,0 11,1 11,5 9,4 12,5 16,8 16,4 15,8 13,6-

10 11,9 11,7 8,8 8,1 12,7 5,4 6,3 4,6 8,3 13,5 12,1 11,0 8,3] 

11 7,1 6,8 5,5 4,1 9,0 2,7 3,2 2,5 4,2 8,1 6,7 6,1 4,2J 13,2 

12 5,1 4,5 3,3 3,7 7,3 1,6 1,9 1,5 3,0 11,3b/ 5,1 V 2,5" 

13 2,7 2,2 1,7 2,0 4,6 0,9 0,9 0,8 1,4 2,2 2,0 1,1 r 8,0 

14 1,1 0,7 1,0 4 , 5 ^ 0,4 0,4 0,4 0,7 1,2 1,0 0 , 4 ; 

15 y más 1,9 1,5 2,0 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 0,5 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1Q0,0. 100,0 100,0 

10 años y más 30,1 27,8 22,0 18,9 38,1 11,3 13,0 10,1 18,3 32,9 27,9 24,8 17,1 21,2 

Edad legal de ingreso 7 6 7 7 7 7 7 6 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 
a/ 14 y más. 
bI 12 y más. 
cj 6 y menos. 
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legal de ingreso a la escuela. la dispersión de la estructura por edad 
hacia las edades mayores es bastante significativa y, por lo general, en-
tre un 15 y 25 por ciento de los alumnos de primer grado tienen más de 
tres años por sobre la edad legal de ingreso a la escuela. 

Hay una diferencia evidente entre los sexos aunque el patrón general 
rige tanto para los niños como para las niñas. las niñas tienden a mos-
trar una mayor concentración en torno a la edad legal de ingreso a la 
escuela y también hay menos niñas que niños con edades que están más de 
tres años por sobre la edad legal de ingreso a la escuela. (Véase cua-
dro V-14). 

los diferenciales urbano-rurales de las estructuras del primer grado 
por edad son considerables. Alrededor de 1960, en los países para los 
cuales tenemos datos, la concentración de la edad de los alumnos en tor-
no a la edad legal de ingreso a la escuela en las áreas urbanas por lo 
general es considerablemente superior a la de las áreas rurales. Excepto 
en Panamá, en las áreas rurales por lo general sólo el 50 por ciento de 
los alumnos tienen la edad legal correspondiente para ingresar a la es-
cuela y el 30 por ciento o más tienen más de tres años por sobre la edad 
legal. (Véase cuadro V-16). 

Una investigación de las diferencias detalladas por sexo y residen-
cia urbano-rural de las estructuras del primer grado por edad demuestra 
que los patrones generales son por lo común los mismos también para los 
desgloses más detallados. Tanto los niños como las niñas son siempre 
menores en las áreas urbanas que en las rurales, Y tanto en las áreas 
urbanas como en las rurales hay siempre un poco más de niñas de menos 
edad que de niños -excepto en las zonas rurales de El Salvador en 1957 
en que las estructuras por edad y sexo son muy similares, (véase cua-
dro V-18). 

Los cambios a través del tiempo parecen ser bastante evidentes en 
los tres países para los que tenemos informes. La concentración de las 
edades de los alumnos en torno a la edad de ingreso a la escuela parece 
ir en aumento y la proporción de alumnos con demasiada edad está dismi-
nuye ndoT El período 1957-60 en Panamá parece ser una excepción (véase 
cuadro V-17). Los cambios en el tiempo de la estructura por edad de 
los primeros grados pueden ser examinados separadamente para las áreas 
urbanas y rurales en Panamá y Colombia, En ambos países tanto en las 
zonas urbanas como rurales estas estructuras por edad hienden a tras-
ladarse hacia los criterios teóricos. Le hecho éstos han sido alcanza-
dos en las zonas urbanas de Panamá. Se puede afirmar, sin embargo, que 
los avances en las áreas rurales parecen ser más lentos que en las áreas 
urbanas. Esto es particularmente evidente en Colombia, donde los cam-
bios en el tiempo en las áreas urbanas y rurales en términos de puntos 
de porcentaje son aproximadamente de la misma magnitud. Por el hecho 
que se hallan a un nivel distinto en las áreas rurales (es decir, obje-
tivamente es "más fácil" alcanzar cambios más grandes) deberían alcan-
zarse diferencias superiores en los puntos de porcentaje. Los diferen-
ciales urbano-rurales no han disminuido durante el período sino que por 



Cuadro V-13 

ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE ESCUELA PRIMARIA EN CINCO PAISES DE AMERICA LATINA POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, RESIDENCIA 

URBANO-RURAL Y POR SEXO (En porcentajes) 

El Salvador 1957 Panamá 1959 Chile 1960 Colombia 1960 Perú 1961 
Edad Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Mase. Fem. Mase» Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem» Mase. Fem» Mase. Fem» Mase, Fem. 

7 a ñ 0 S y 39 k - 1 40 4 ^ 13 3 ^ 14 l í ! 
n o n n o Q R 97 9 97 1 f i 1 71 L L \ L LQ 1 RA 7 « 1 9« fi 39 Q T ? R IR fi 9f i O 9« R ^ I J > J menos 36,9 38,5 27,2 27,3 67,1 71,4 41,4 49,1 56,7 58,3 28,8 32,9 33,5 35,0 26,0 28,5 i j , j 

8 25,3 26,0 21,1 21,0 19,6 18,5 25,7 24,8 21,6 21,4 22,8 23,6 27,7 28,1 22,3 22,9 49,2 48,6 54,1 54,7 
9 16,1 15,3 16,8 16,7 7,8 5,9 14,4 12,4 10,1 9,9 16,4 16,2 16,2 15,9 16,7 16,8 

10 10,3 9,8 13,6 13,4 3,4 2,3 8,2 7,0 5,7 5,3 12,7 12,3 10,5 10,3 14,0 13,5 

11 5,7 5,3 8,6 8,5 1,0 1,1 4,6 3,4 2,5 2,4 7,4 6,3 5,6 5,2 8,1 7,7 7,5 7,2 19,5 19,3 
12 3,7 3,5 6,6 6,1 0,6 0,5 2,9 1,9 1,7 1,4 5,7 4,8 3,8 3,4 7,0 5,9 

13 1,2 3,7 3,7 0,2 0,3 1,4 0,8 0,8 0,6 3,0 2,1 1,5 1,3 3,2 2,6 3,9 3,8 13,1 11,3 
14 0,4 0,3 1,7 2,2 0,1 - o,o 0,4 0,4 0,3 1,7 1,0 0,7 0,5 1,9 1,5 

15 sños y más 0,2 0,1 0,7 1,1 0,2 - 0,6 0,2 0,5 0,4 1,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
10 años y más 21,7 20,2 34,9 35,0 5,5 4,2 18,5 13,7 11,6 10,4 32,0 27,3 22,6 21,0 35,0 31,8 11,4 11,0 32,6 30,6 

Fuente: Víase Capftulo V, nota 18. 

a/ 6 años y menos 
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el contrario en realidad han alimentado, (37,6 : 26,9 en 1953 comparado 
con 29,9 : 19,5 en 1964) aunque, como se mencionó anteriormente, la si-
tuación también está mejorando en las áreas rurales. (Véase cuadro 
V-19). 

) lia estructura por edad del último grado 
Aunque podría ser interesante examinar la estructura por edad de los úl-
timos grados, ésta es menos importante que la de los primeros grados. 
Ya el motivo formal de que sólo hay una proporción bastante pequeña de 
alumnos en los últimos cursos, especialmente en las zonas rurales,hace 
que esta investigación pierda su importancia, (Véase la sección b) de 
este capítulo), 

Nuevamente un criterio teórico facilitará las evaluaciones: establez-
camos el porcentaje de la proporción de estudiantes que debe tener trece 
años o menos (la edad "normal" para el sexto grado es de doce años si la 
edad legal de ingreso son los siete años, permitiéndose un año de margen 
por retraso). En Erancia (1966-67) la proporción correspondiente (l2 o 
menos en el quinto grado) fue de alrededor del 85 por ciento. Con el 
fin de dejar un margen bastante amplio establezcamos que nuestro porcen-
taje es de 75 por ciento, Panamá y Colombia se acercan a este criterio. 
Una explicación posible, especialmente en el caso de Colombia, podría 
ser que aquellos alumnos que logran llegar al último grado tienen una 
composición por edad bastante "normal" (el valor 75,3 por ciento para 
México no es comparable ya que en ese país la edad legal de ingreso a la 
escuela es de seis años, y por lo tanto, el porcentaje comparable es en 
realidad un 45,7 por ciento de niños de 12 años y menos en el último 
grado). 

En El Salvador y Nicaragua el porcentaje de alumnos de edad "normal" 
para el último grado ni siquiera alcanza al 50 por ciento; en Chile y 
el Paraguay es algo menos del 60 por ciento. Esto significa que a me-
nudo en los últimos grados una gran proporción de los alumnos tienen 
demasiada edad, (Vé ase cuadro V-20), 

También en los últimos grados más niñas que niños tienden a tener la 
edad "normal",He hecho las diferencias son bastante marcadas (véase 
cuadro V-14). Esto no parece regir para Colombia donde las estructuras 
masculinas y femeninas por edad de los últimos grados parece que se ase-
mejan más entre sí que en otros países. 

Hay grandes diferencias en las estructuras por edad de los últimos 
grados entre las áreas urbanas y rurales. Sin embargo, hay que tener 
presente que por lo general es muy pequeña la proporción de alumnos en 
los últimos grados en las áreas rurales. En las áreas urbanas los alum-
nos por lo común son mucho menores que los de las áreas rurales, A excep-
ción de El Salvador en 1957, la proporción de alumnos de edad "normal" 
se acercaba bastante a nuestros criterios teóricos. (Véase cuadro V-16), 

los diferenciales de sexo, es decir, más niños que niñas en la edad 
"normal", parecen ser de índole similar en las áreas urbanas y rurales, 
la única excepción es El Salvador en 1957 donde sólo el 0,4 por ciento 
de la población escolar rural estaba en el último grado. Para ambos se-
xos el porcentaje de alumnos en las edades "normales" para el último 
grado es definitivamente superior en las áreas urbanas que en las rura-
les, (Véase cuadro V-2l)0 



Cuadro V-19 

ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE ESCUELA PRIMARIA EN PANAMA Y COLOMBIA EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 
1953 Y 1966 POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD Y RESIDENCIA URBANO-RURAL 

(En porcentajes) 

Panamá Colombia 
Edad Urbano Rural Urbano Rural Edad 

1960 1966 1960 1966 1953 1960 1964 1953 1960 1964 

7 69,2 75,0 45,0 51,5 34,2 36,9 27,2 30,2 

8 19,0 16,8 25,3 24,2 56,4 27,9 28,5 45,6 22,6 23,5 

9 6,9 4,9 13,4 11,3 16,7 16,1 15,1 16,8 16,7 16,4 

10 2,8 V 7,7 5,8 11,8 10,4 9,2 14,8 13,8 12,6 

11 1,0 0,7 4,0 3,3 6,8 5,4 4,9 9,1 7,9 7,1 
12 0,6 0,4 2,4 1,9 8,3 3,6 3,1 13,7 6,5 5,4 

13 0,3 0,2 1,2 1,1 1,4 1,3 2,9 2,7 
14 0,1 0,1 0,6 0,5 0,6 0,7 1,7 1,4 

15 y más 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10 y más 4,9 3,3 16,3 13,0 26,9 21,8 19,5 37,6 33,5 29,9 

Fuente: Váase Capítulo V, nota 18. 



Cuadro V-13 

ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS ALUMNOS DEL ULTIMO GRADO—̂  DE ESCUELA PRIMARIA EN OCHO PAISES DE AMERICA LATINA 
EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1960 POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD 

(En porcentajes) 

Edad 
El Salvador México Nicaragua Panamá Chile Colombia Paraguay Per i 

Edad 
1957 1961 1967 1959 1961-62 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 1966 1961 

7 y menos 

8 
- - «• - - - - m - . - - - -

0,5 

9 m - 0,2 - - - - - - - - - 0,1 

10 0,9 0,5 1 ,9 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 6,9 5,6 6,2 1,5 
21,6 11 5,1 6,1 8,7 14,0 5,4 9,9 10,2 9,8 10,2 19,2 16,5 15,1* 11,6 21,6 

12 13,6 15,6 17,4 31,2 18,0 34,4 35,4 35,1 24,0 73,9c/ 27,9 23,8 21,3 
77,8 

13 19,1 19,5 19,3 29,6 24,8 25,4 25,1 24,0 23,0 22,3 23,2 22,7 77,8 

14 21,2 20,7 17,9 24,7 51,2b/ 15,9 15,7 16,1 19,6 17,0 17,9 19,4 

15 y más 40,1 37,6 34,6 13,9 13,1 14,6 22,9 10,7 13,5 23,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 • 100, D 100,0 

Menos de 14 38,7 41,7 47,5 75,3 48,8 70,2 71,2 69,3 57,5 72,3 68,6 57,2 

Fuente: Víase Capítulo V, nota 18. 
a/ Por l o general el sexto, en Colombia el quinto. 
b¡ 14 y más 
cj 12 y más. 



Cuadro V-21 

ESTRUCTURA POR EOAD DE LOS ALUMNOS DEL ULTIMO GRADO^ DE ESCUELA PRIMARIA EN CINCO PAISES DE AMERICA LATINA 
ALREDEDOR DE 1960 POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEGUN RESIDENCIA URBANO-RURAL, POR SEXO 

(En porcentajes) 

El Salvador 1957 Panamá 1960 Chile 1960 Colombia 1960 Perí 1961 
Edad Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Mase, ~em. Mase. Fem, Mase. Fem„ Masc„ Fem0 Masc0 Fe ni, Masc0 Fem0 Mase, Fem0 Masc0 Fem„ Masc0 Fem0 Mase» Fem0 

7 y menos = o o o Q o a = = o o « o _ _ 

8 - 0,7 0,6 0,4 0,6 

9 r - •=> o 0,1 = = = = = = - - -

10 0,5 1,6 - - 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 6,7 4,7 1,3 3,7 
23,5 23,6 10,1 12,9 

11 5 J 6,5 2,0 1,4 11,8 13,7 5,9 8,9 11,3 11,0 3,8 5,2 17,5 15,9 10,6 H , 1 
23,5 23,6 10,1 12,9 

12 15,2 15,5 9,6 8,6 36,9 41,3 27,2 35,5 24,3 26,3 14,1 18,5 27,5 28,2 26,7 34,1 

13 21,8 21,4 19,2 7,1 23,2 23,1 26,9 27,7 21,8 24,3 20,8 24,1 21,3 23,3 21,7 17,2 75,8 75,8 89,5 86,5 

14 24,0 23,1 26,0 17,9 14,8 13,3 19,1 15,9 19,6 18,0 24,9 24,3 16,3 17,5 20,5 17,4 

15 y más 33,4 31,9 43,2 65,0 12,8 8,1 20,6 11,4 22,7 20,0 36,1 27,6 10,7 10,4 19,2 16,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,D 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bajo 14 42,6 45,0 30,8 17,1 72,4 78,6 60,3 72,7 57,7 62,0 39,0 48,1 73,0 72,1 60,3 66,1 

Fuente: Váase Capítulo V, nota 18. 
a/ Por lo general el sexto, en Colombia el quinto. 
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e) La distribución de los alumnos de cierta edad en los grados 
En los países "desarrollados" se puede suponer una correlación positiva y 

clara, pero bastante libre, entre la edad de los alumnos y el grado en el cual 
están matriculados. En otras palabras, la mayoría de los alumnos de cierta edad 
están matriculados en el grado que les corresponde y la mayoría de los restantes 
están matriculados en los grados adyacentes. ¿Cuál es la situación en América 
Latina? 

De los siete países para los cuales se dispone de suficiente información, 
sólo Panamá tiene la "distribución por grados" de las edades individuales del ti-
po descrito. (Véanse cuadros V-22, 23, 24, 25, 26, 27). En todos los demás paí-
ses entre 1953 y 1967 la mayoría de los niños de 8 años están, por ejemplo, en el 
primer grado aunque "deberían" estar en el segundo (véase cuadro V-22). En El 
Salvador, México, Nicaragua y Colombia, también la mayoría de los niños de nueve 
años están en los primeros grados. Como caso extremo está Nicaragua en 1961-62, 
en que la mayoría de los niños de todas las edades hasta los 13 años están en 
primer grado. 

En la mayor parte de los países la mayoría de los niños de 10 años, en lugar 
de estar en el cuarto grado, están en el segundo grado en el año más reciente. 
Lo corriente es que (con la excepción de Panamá y Chile) los porcentajes cumbres 
en la distribución por grados de las edades individuales están por lo menos dos 
grados más abajo en las edades 10, 11 y 12 años, de lo que deberían estar de 
acuerdo con nuestro supuesto original. Si tomamos, por ejemplo, los niños de 
11 años, la mayoría de los cuales deberían estar en el quinto o cuarto grado, 
vemos que (con la excepción de Panamá) aproximadamente el 50 por ciento o una 
proporción considerablemente mayor están en los grados 1, 2 y 3 y que general-
mente alrededor del 40 por ciento o más de los niños de 13 años están en estos 
grados. En resumen, la mayor parte de los niños no están en el grado que corres-
ponde a sus edades sino que por lo común están uno o aún dos o más grados por 
debajo de los grados que les corresponden. 

La tendencia que presentan las niñas de una edad individual a estar en el 
grado que les corresponde parece ser más marcada que la de los niños (véanse ; 
cuadros V-28, 29, 30). 

En las áreas urbanas y rurales la distribución por grados de las edades in-
dividuales son muy diferentes. No hay duda acerca del hecho que en las áreas ur-
banas la concentración de alumnos de la edad individual en los grados correspon-
dientes es bastante satisfactoria, mientras que en las áreas rurales es muy excep-
cional. Entre los alumnos de 11 años, por ejemplo, la gran mayoría está en los 
grados primero o tercero en lugar de estar en quinto o cuarto grado. En 1966 aún 
en las áreas rurales de Panamá, más del 40 por ciento estaba en los grados más ba-
jos; en Chile (196O), Colombia (1964), El Salvador (1957) estos porcentajes fue-
ron del 73,3 por ciento, 93,8 por ciento y 94,5 por ciento, respectivamente. 
(Véanse cuadros V-31, 32, 33). 

Las diferencias observadas entre las estructuras masculinas y femeninas por 
grado son bastante similares en cada país en las regiones urbanas y rurales -en 
ambas regiones las niñas tienden a estar en el grado que corresponde a su edad 
con más frecuencia que los varones (excepto El Salvador en 1957). • 
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Cuadro V-22 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE OCHO AÑOS EN SIETE PAISES DE AMERICA LATINA, 
EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1967 

(En porcentajes) 

Grado El Salvador México Nicaragua Panamá Chi le Colombia Paraguay Grado 
1957 1961 1967 1959 1961-62 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 1966 

1 67,7 68,4 52,5 55,6 76,7 37,8 42,7 35,9 42,6 84,3 70,0 66,1 55,6 

2 26,3 26,2 35,1 31,1 18,5 52,5 50,5 53,7 39,7 15,7 27g5 29,4 33,9 

3 5,5 5,4 11,2 13,1 4,5 9,4 6,6 10,1 17,6 2,5 4,5 9,6 
4 0,5 0,0 1,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 - • » 0,9 

5 - - 0,1 - o,o „ 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

6 - - - - es » 0,0 o 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Víase Capítulo V, nota 18. 

Cuadro V-23 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE NUEVE AÑOS EN SIETE PAISES DE AMERICA LATINA, 
EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1967 

(En porcentajes) 

Grado 
El Salvador México Nicaragua Panamá Chile Colombia Paraguay 

Grado 
1957 1961 1967 1959 1961-62 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 1966 

1 7 45,8 34,4 35,2 62,6 17,2 21,3 15,3 24,1 52,2 46,7 42,3 32,0 

2 31,8 32,4 33,8 32,9 22,1 32,0 32,8 30s2 31,9 34,0 36,2 38,1 36 t 6 

3 16,5 17,4 22,2 22,8 12,0 41,6 39,1 45,4 42,7 13,8 15,5 16,3 22,4 

4 3,8 4,4 8,2 8,7 3,1 8,9 6,5 8,8 0,3 - 1,6 3,3 8,1 

5 0,2 0,0 1,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0 = 0,9 . 

6 » - 0,1 e 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = - . 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 
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Cuadro V-24 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE DIEZ AÑOS EN SIETE PAISES DE AMERICA LATINA, 
EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1967 

- (En porcentajes) 

Grado 
El Salvador México Nicaragua Panamá Chile C o l c b i a Paraguay 

1957 " 1961 "f967 "Í959 1967-62 1957 1960~ 1966 i W 1953 " W 1 % 4 " "1966 

1 35,8 33,5 23,5 24,4 53,7 8,6 11,6 7,8 14,5 39,6 34,6 30,3 19,3 

2 28,9 29,9 27,5 25,3 23,0 20,0 20,3 17,1 23,5 34,3 34,2 32,9 32,6 

3 21,0 22,0 23,9 25,0 13,4 ' 25,9 25,4 28,7 27,3 15,8 19,5 22,9 25,7 

4 11,3 11,4 17,5 16,8 7,6 37,1 34,0 37,5 32,9 8,8 9,7 10,8 15,4 

5 2,6 3,0 6,5 8,3 2,1 8,1 8,4 8,6 1 ,6 1,5 2,0 3,1 6,3 

6 0,4 0,2 1,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 - 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1-3 85,7 85,4 74,9 74,7 90,1 54,5 57,3 53,6 65,3 89,7 88,3 86,1 77,6 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 

Cuadro V-25 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE ONCE AÑOS EN SIETE PAISES DE AMERICA LATINA, 
EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1967 

(En porcentajes) 

Grado 
El Salvador México Nicaragua Panamá Chile Colombia Paraguay 

1966 Grado 1957 1961 1967 1959 1961-62 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 
Paraguay 

1966 

1 25,3 23,2 15,7 15,5 41,5 4,7 6,4 4,5 8,5 29,7 24,4 20,6 11,1 

2 24,5 25,3 21,4 19,3 22,1 12,7 12,5 10,1 16,1 34,0 31,1 27,8 24,4 

3 22,5 23,5 23,0 21,5 16,5 17,1 17,1 18,3 22,7 18,3 21,5 24,0 26,1 

4 16,8 16,6 20,5 21,5 12,1 28,4 27,1 25,9 24,0 12,6 15,6 18,3 19,8 

5 8,3 8,5 13,9 14,9 6,2 29,4 29,0 33,5 21,1 5,4 7,4 9,3 12,9 

6 2,6 2,9 5,5 7,3 1,6 7,7 7,9 7,7 7,6 - „ - 5,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1-3 72,3 72,0 60,1 56,3 80,1 34,5 36,0 32,9 47,3 82,0 77,0 72,4 61,6 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 21. 
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Cuadro V-26 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE DOCE AÑOS EN SIETE PAISES DE AMERICA LATINA, 
EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1967 

(En porcentajes) 

Grado 
El Salvador Méxi co Nicaragua Panamá Chile Colombia Paraguay 

Grado 
1957 1961 1967 1959 1961-62 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 1966 

1 18,8 17,0 10,8 13,1 35,8 3,1 4,4 3,0 6,0 « 20,1 16,6 7,2 

2 20,4 21,4 16,9 15,0 21,1 8,3 9,0 6,7 12,6 - 28,1 24,4 18,2 

3 21,3 21,3 19,8 17,6 16,4 12,4 11,9 12,7 19,3 - 20,0 21,8 23,8 

A 19,1 18,7 21,7 20,2 12,0 21,4 20,9 19,6 22,2 - 18,3 20,8 22,4 

5 13,3 13,3 18,3 19,1 9S1 24,4 22,0 26,5 22,3 « 13,5 16,4 16,9 

6 7,1 8,3 12,5 15,0 5,6 30,4 31,8 31,5 17,6 o 11,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1=3 60,5 59,7 47,5 45,7 73,3 23s8 25,3 22,4 37,9 - 68,2 62,8 49,2 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 

Cuadro V-27 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE TRECE AÑOS EN SIETE PAISES DE AMERICA LATINA, 

EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1957 Y 1967 

(En porcentajes) 

Grado 
El Salvador México 

1959 

Nicaragua Panamá Chile Colombia Paraguay 
Grado 

1957 1961 1967 

México 

1959 1961-62 1957 1960 1966 1960 1960 1964 1966 

1 13,2 11,7 7,6 10,6 29,8 2*6 3,3 2,6 4,1 15,7 11,9 4,2 

2 15,4 16,4 12,4 13,4 18,2 6,5 8,0 5,6 9,5 24,2 19,8 13,2 

3 17,7 18,2 17,2 18,3 15,3 10*6 10,7 11,2 16,9 19,3 20,9 20,3 

4 21,4 20,7 21,6 18,1 14,1 21,3 19,1 19,0 21,6 20,9 23,4 23,4 

5 18,8 18,6 21,7 18,1 12,4 24,3 22,7 27,9 23,8 19,9 24,0 21,8 

6 13,5 14,4 19,5 21,5 10,2 34,7 36,2 33,7 24,1 » 17,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1=3 46,3 46,3 37,2 42,3 63,3 19,7 22,0 19,4 30,5 59,2 52,6 37,7 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 21. 



Cuadro V-28 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE NUEVE AÑOS EN CUATRO PAISES DE AMERICA LATINA, 
EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1967, POR SEXO 

(En porcentajes) 

El Sa lvador Méx ico Panamá Colombia 

T957 1967 1959 Ï957 1~966 1953 1964~~ 
Mase. Fem. Mase. Fem. Maso. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. 

1 48,4 46,8 35,1 33,8 38,1 31,9 19,0 15,2 17,6 12,9 53,1 51,2 43,3 41,2 

2 31,4 32,2 34,2 33,5 31,0 35,0 33,4 30,5 31,8 28,6 32,7 35,4 37,0 39,2 

3 16,3 16,8 21,7 22,6 21,8 24,0 39,2 44,2 42,3 48,5 14,2 13,4 16,2 16,4 

4 3,6 4,0 7,7 8,7 8,8 8,5 8,1 9,7 8,0 9,7 - - 3,5 3,2 

5 0,3 0,2 1,2 1,3 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 - - - -

6 - - 0,1 0,1 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 



Cuadro V-29 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE ONCE AÑOS EN CUATRO PAISES DE AMERICA LATINA, 
EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1967, POR SEXO 

(En porcentajes) 

El Salvador México Panamá Colombia 

1957 1967 1959 1957 1966 1953 1964 

Hase. Fem. Masc. Fem„ Masc. Fem. Hase. Fem. Hase. Fem. Masc. Fera. Masc. Fem. 

1 25,5 25,1 16,0 15,3 16,2 14,7 5,8 3,7 5,5 3,5 31,2 28,1 21,5 19,6 

2 24,4 24,6 21,7 21,1 18,1 20,7 14,4 11,0 11,6 8,5 33,3 34,7 27,8 27,9 

3 22,6 22,3 23,0 23,0 23,6 19,3 18,0 16,2 19,8 16,8 17,6 19,1 23,4 24,6 

4 17,1 16,5 20,2 20,9 18,7 24,3 29,0 27,8 25,7 26,1 12,4 12,9 17,9 18,7 

5 8,1 8,6 13,6 14,3 15,5 14,2 26,1 32,7 30,5 36,6 5,5 5,2 9,4 9,2 

6 2,3 2,9 5,5 5,4 7,9 6,8 6,7 8,6 6,9 8,5 - - - -

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1-3 72,5 72,0 60,7 59,4 57,9 54,7 38,2 30,9 36,9 28,8 82,1 81,9 72,7 72,1 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 



Cuadro V-30 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE TRECE AÑOS EN CUATRO PAISES DE AMERICA LATINA, 
EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1957 Y 1967 

(En porcentajes) 

El Salvador México Panamá Colombia 

i r a d o 1957 1967 1959 1957 1966 1964 

Masc. Fem, Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc, Fem. Masc. Fem. 

1 13,0 13,1 7,9 7,1 12,7 8,1 3,0 2,1 2,9 2,1 13,0 10,7 

2 14,7 16,0 12,7 12,0 12,9 14,0 5,4 6,7 4,2 20,8 18,9 

3 18,0 17,4 17,0 17,5 17,9 18,8 11,5 9,6 12,6 9,5 20,7 21,1 

4 21,7 21,1 21,6 21,7 19,9 15,9 23,3 18,9 20,3 17,4 22,7 24,2 

5 18,9 18,9 21,8 21,7 18,1 18,1 23,3 25,6 27,4 28,5 22,8 25,1 

6 13,7 13,5 19,0 20,0 18,5 25,1 31,5 38,4 30,1 38,3 - -

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1-3 45,7 46,5 37,6 36,6 43,5 40,9 21,9 17,1 22,2 15,8 54,5 50,7 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18, 



Cuadro V—31 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE NUEVE AÑOS EN CUATRO PAISES DE AMERICA LATINA EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1967 
SEGUN RESIDENCIA URBANO-RURAL 

(En porcentajes) 

El Salvador Panamá Chile Colombia 

Grado 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rura l Urbano Rural 

1 33,2 68,9 9,4 28,9 6,4 20,7 16,6 42,3 39,9 67,9 35,6 64,5 32,2 58,2 

2 35,8 25,9 29,0 35,2 23,0 34,6 30,3 35,6 37,4 29,7 38,7 32,3 39,5 35,9 

3 24,6 4,7 50,3 32,0 56,0 39,0 52,7 22,1 22,7 2,4 23,3 3,0 23,2 5,4 

4 6,0 0,5 10,8 3,8 14,1 5,6 0,4 0,0 - - 2,4 0,2 5,1 0,5 

5 0,4 - 0,5 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0 - - - - - -

6 - - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - - - - -

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Víase Capítulo V, nota 18. 



Cuadro V-32 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE ONCE AÑOS EN CUATRO PAISES DE AMERICA LATINA EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 1953 Y 1967, 
SEGUN RESIDENCIA URBANO-RURAL 

(En porcentajes) 

El Salvador PamafS Chile Colombia 

Grado 1957 1960 1966 1960 1953 1960 1964 Grado 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

1 12,9 48,1 1,5 9,7 1,Q 6,9 4,4 17,7 17,9 47,3 14,3 43,6 12,2 37,2 

2 19,6 33,4 5,1 17,7 4,6 13,8 10,8 27,6 25,8 46,0 23,5 45,6 20,7 41,9 

3 27,6 13,0 11,5 20,9 12,2 22,5 20,3 28,0 26,9 5,7 28,4 8,3 28,7 14,7 

4 23,4 4,6 28,6 26,0 25,2 26,4 26,6 18,3 20,4 1,0 22,7 2,1 25,0 5,1 

5 12,5 0,8 40,3 21,2 44,0 26,3 27,6 6,9 9,0 0,0 11,1 0,4 13,4 1,1 

6 4,0 0,1 13,0 13,0 4,1 10,3 1,5 - - - - - -

Total- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 - 3 60,1 94,5 18,1 48,3 17,8 43,2 35,5 73,3 70,6 99,0 66,2 97,5 61,6 93,8 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 



Cuadro V~33 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE TRECE AÑOS EN CUATRO PAISES DE AMERICA LATINA EN AÑOS SELECCIONADOS ENTRE 
1957 Y 1967, SEGUN RESIDENCIA URBANO-RURAL 

(En porcentajes) 

El Salvador Panamá Chile Colombia 

Grado 
1957 I960 1966 I960 I960 1964 

Grado 
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

1 3,7 36,5 0,8 4,8 0,5 3,6 1,8 8,1 7,1 34,9 5,4 27,3 

2 8,5 32,5 2,8 11,0 2,1 7,3 5,3 17,1 13,8 47,ü 11,7 39,3 

3 18,2 16,6 5,4 13,7 5,7 14,0 12,3 25,2 22,6 12,0 22,3 17,6 

4 26,2 9,3 16,7 20,5 15,6 20,7 19,8 24,8 28,3 4,7 28,8 10,6 

5 24,8 4,1 25,6 21,1 30,4 26,7 28,5 15,4 28,2 1,4 31,8 5,2 

6 18,6 1,0 48,7 28,9 45,7 27,7 32,3 9,4 - - - -

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,Ü 100,0 100, u 100,ü 

1 - 3 30,4 85,6 9,0 29,5 8,3 24,9 19,4 50,4 43,5 93,9 39,4 84,2 

Fuente: Véase C a p í t u l o V, nota 18., 
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las profundas diferencias observadas entre las áreas urbanas y rurales son 
de la misma magnitud tanto para los niños como para las niñas. (Véanse cuadros 
V-34, 35). 

f) ¿los resultados de la composición por edad y por grado de las poblacio-
nes escolares primarias son compatibles con el hallazgo de que las tasas 
más altas de asistencia escolar por años individuales de edad por lo gene-
ral se encuentran en edades que están tres o cuatro años por sobre la edad 
legal de ingreso a la escuela? 
En el capítulo IV, párrafo d), se presenta evidencia estadística de que las 

tasas de asistencia escolar (matrícula) por años individuales de edad aumentan, a 
menudo a partir de la edad de siete hasta los nueve, diez u once años, es decir, 
que una proporción considerablemente más alta de niños de alrededor de diez años 
que de niños de siete años asiste (está matriculado) a la escuela. Como resulta-
do de esto, los gráficos respectivos que representan las tasas de asistencia es-
colar por edades específicas y por sexo de la mayoría de los países de América 
latina, no presentan una base amplia sino que una base más bien angosta y tienen 
la "forma típica de pera". En el capítulo IV mencionamos que podría haber un 
cierto grado de deformación a causa de la información errónea de la edad. Sin 
embargo, a causa del hecho que tanto los datos sobre la asistencia escolar (o 
matrícula) como los datos sobre la población total se obtuvieron a menudo de las 
mismas fuentes, se pensó que la información errónea de la edad en ambas series 
de datos mostraría la misma tendencia y tendría una magnitud semejante y que, 
por lo tanto, las tasas de asistencia escolar (matrícula) son indicadores bas-
tante confiables de la situación real. 

Después de presentar un análisis de la estructura por edad de las poblacio-
nes escolares primarias y especialmente de los grados individuales es posible 
revisar los hallazgos acerca de las tasas relativamente altas de asistencia esco-
lar de los niños de 9, 10 y 11 años de edad desde un ángulo distintos se puede 
investigar si los resultados anteriores son confirmados por los nuevos d̂ itos o 
si son todavía más discutibles que antes. 

Vale la pena mencionar diversas circunstancias, todas las cuales parecen 
indicar que las tasas relativamente elevadas de asistencia a la escuela (matrí-
cula) de los niños de 9. 10 y 11 años son un hecho real y no un resultado -Ció ti-
pio. 

i) No sólo una proporción comparativamente alta de los niños de 9. 10 y 11 
años está en los grados que deberían estar en condiciones de "desarrollo 
normal" (es decir en los grados 3, 4 y 5, respectivamente) sino que tam-
bién están en los grados inferiores donde está la mayoría de los alumnos. 

ii) En la mayoría de los países para los que disponemos de datos, es un he-
cho empírico que las variaciones en el número absoluto de alumnos de ?. 
8, 9 y 10 años (a veces aún de 11 años) en las escuelas primarias son 
muy pequeñas. Es muy corriente que la cantidad de alumnos de diez años 
que están en la escuela sea aproximadamente igual -si es que no superior-



Cuadro V—2365 
DISTRIBUCION EN GRADjS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE NUEVE AÑOS EN CUATRO PAISES DE AMERICA LATINA ALREDEDOR DE 1960, SEGUN RESIDENCIA URBANO-RURAL, 

POR SEXO 
(En porcentajes) 

El Salvador 1957 Panamá 1960 Chile i960 Colombia 1S6Û 

Grado Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Hase. Fem. Mase. Fem. Mase.- Fem. Hase. Fem. Mase. Fem. 

1 34,1 32,3 69,5 68,3 10,8 .8,1 32,1 25,5 17,0 16,2 44,3 40,1 36,3 34,9 66,1 62,9 

2 35,7 36,0 25,1 26,7 30,5 27,4 35,9 34,4 30,4 30,2 34,9 36,3 37,6 39,7 30,7 33,8 

3 24,ù .25,1 4,9 4,5 47,5 53,0 28,8 35,4 52,2 53,2 20,8 23,6 23,6 23,0 3,0 3,1 

4 5,7 6,3 0,5 0,5. 10,6 n , o 3,1 4,5 0,4 ü,4 0,0 0,0 2,5 2,4 0,2 u,2 

5 0,5 0,3 - • - 0,6 0,5 0,1 0,2 o,o 0,0 0,0 0,0 - - - -

6 - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 - - - -

Total lüu f0 100,0 100,0 lüu,0 100,0 100,0 100,0 1 Oi),ü 1 uû,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,u. 100,0 100,0 

Fuente : Víase Cap í t u l o V, nota 18. 



Cuadro V-35 

DISTRIBUCION EN GRADOS DE LOS ALUMNOS PRIMARIOS DE TRECE AÑOS EN CUATRO PAISES DE AMERICA LATINA ALREDEDOR DE 1960, SEGUN RESIDENCIA 
URBANO-RURAL, POR SEXO 

(En porcentajes) 

El Salvador 1957 Panamá 1960 Chile I960 Colombia I960. 

Grado Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. 

1 3,9 3,6 37,3 35,8 0,7 0,8 5,5 3,8 2,1 1,6 8,8 7,2 8,0 4,6 36,8 32,7 

2 8,9 8,1 30,3 34,7 3,6 1,9 13,1 8,1 5,9 4,7 18,2 15,6 14,6 7,5 45,8 48,4 

3 18,4 17,8 16,9 16,4 6,5 4,2 14,1 13,1 . 12,7 11,8 25,7 24,7 22,3 14,4 11,5 12,6 

4 26,1 26,3 9,8 8,8 18,7 14,5 21,4 19,2 19,9 19,6 24,0 25,9 28,5 24,3 4,3 5,1 

5 24,5 25,2 4,1 4,0 25,3 26,0 20,0 22,7 29,7 27,4 14,5 16,6 26,6 49,2 1,6 1,2 

6 18,2 19,0 1,6 0,3 45,2 52,6 25,9 33,1 29,7 34,9 8,8 10,0 - - - -

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 - 3 31,2 29,5 84,5 86,9 10,8 6,9 32,7 25,0 20,7 18,1 52,7 47,5 44,9 26,5 94,1 93,7 

Fuente: Véase C a p í t u l o V, nota 18. 
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a la cantidad de alumnos de 7 años de edad. 22/ (véase cuadro V-37 y los 
cuadros V-13, 14, 15, 16)» Por otro lado, a causa de las condiciones de 
fecundidad y mortalidad que predominan en la mayoría de los países de 
América Latina, cada grupo de edades individuales subsiguiente en las 
edades escolares primarias corrientes de la población total es por lo me-
nos casi un 2 por ciento más pequeño que el grupo anterior> Así el gru-
po de edad individual de los niños de 10 años es por lo menos un 6 por 
ciento (pero empíricamente es del orden del 10 por ciento o más) más pe-
queño que el grupo de edades de los niños de 7 años. Por consiguiente, 
en un caso simplificado en que las cantidades de niños de 7, 8, 9 y 10 
años que asisten (están matriculados) a la escuela son exactamente de 
una misma magnitud (el numerador) sin embargo, la cantidad total de ni-
ños en cada uno de los grupos de edades individuales subsiguientes es 
menor que en el anterior (el denominador) por lo que las tasas de asis-
tencia escolar (matricula) para cada uno de los grupos de edades indivi-
duales subsiguientes en las edades entre 7 a 10 años, deben ser mayores 
que las anteriores. La proporción de niños de 7 años que asisten a la 
escuela es por lo tanto menor que la de los niños de 9 ó 10 años. 

Lo que resta por explicarse es lo siguiente: ¿Por qué el número de 
alumnos de los grupos individuales de edad entre los 7 y los 10 u 11 años 
es aproximadamente de la misma magnitud y no decrece con la edad? 

Sobre este punto no disponemos de todos los datos necesarios para po-
der explicar este proceso con certeza absoluta y la siguiente explicación 
contiene algunas deducciones hipotéticas. Entre otras fallas los cambios 
en el tiempo se infieren sobre la base de clasificaciones por secciones 
cruzadas, sin embargo, en el problema específico tratado esto parece ser 
aceptable. 

Lo que probablemente sucede es que: de una cierta cohorte de nacimien-
to de un año individual entre los niños de 7 años, sólo una cierta pro-
porción comienza a ir a la escuela cuando deben hacerlo. De esta misma 
cohorte al año siguiente, cuando tienen 8 años de edad, algunos están en 

22/ Nuevamente la deformación a causa de la información errónea de la edad podría 
ser importante. No obstante, probablemente ésta sea comparativamente pequeña 
ya que los datos estadísticos son proporcionados por el sistema educacional 
de los países respectivos. Además, la naturaleza de la información errónea de 
la edad es tal que no puede ejercer una influencia considerable sobre las con-
clusiones presentadas porque: i) la información errónea a la edad de 7 años 
por lo general no es muy significativa; ii) la información errónea para las 
edades de 9, 10 y 11 años a menudo es considerable: para la edad de 9, se pro-
duce en un sentido negativo con cambios en su mayor parte hacia arriba, hacia 
la edad de 10 años; para la edad de 10 años en un sentido positivo que en su 
mayor parte sale del grupo de 9 años de edad: para la edad de 11 años en un 
sentido negativo, en que los niños son cambiados tanto al grupo de edades de 
10 años como al de 12 años. Si se quisieran ajustar los datos no cambiaría poy 
lo tanto la cantidad de niños de 7 años al trasladar una cierta proporción 
de los niños de 10 años al grupo de 9 años de edad y una parte más pequeña de 
ellos al grupo de 11 años de edad. Lo único que se obtendría sería que la 
cantidad de los niños de 10 años fuese algo más pequeña (pero probablemente 
todavía no mucho más pequeña que la cantidad de alumnos de 7 años) y que la 
cantidad de alumnos de 9 años fuese más grande que en la actualidad y en casi 
todos los casos más numerosa que el grupo de los alumnos de 7 años. 
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Cuadro V-36 

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 10 Y 11 AÑOS EN LOS GRADOS RESPECTIVOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 
EN EL SALVADOR, NICARAGUA Y PANANA HACIA 1960 

Alumnos de 10 años Alumnos de 11 años 

Grado El Salvador 

1961 

Nicaragua 

1961-62 

Panamá 

1960 

El Salvador 

1961 

Nicaranua 

1961-62 

Panamá 

1960 

1° 11,7 12,7 6,3 6,8 9,0 3,2 

2o 19,8 Ì M 14,8 14,2 15,3 8,4 

3o 21,9 17,4 24,1 19,7 19,6 14,8 

4o 16,5 14,8 54,2 20,2 21,7 24,9 

5o 6,0 5,9 11,3 14,6 15,9 35,8 

6o- 0,5 0,6 0,5 6,1 5,4 10,2 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 

Cuadro V-37 

NUMERO ABSOLUTO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE CUATRO PAISES DE AMERICA LATINA 
POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD Y RESIDENCIA URBANO-RURAL EN LA DECADA DE 1960 

(En miles) 

Edad 
El Salvador Nicaragua Panamá 1960 Colombia 1964 

Edad 
1961 1967 1961-62 Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

6 • 23,6 6,9 1,8 1,1 0,7 « e e 
7 45,3a/ 61,3 22,6 23,2 9,1 14,1 334,6b/ 185,2b/ 149,4b/ 

8 46,9 62,7 23,2 24,4 9,2 15,2 367,4 223,4 144,0 

9 43,6 62,2 21,3 24,0 9,4 14,6 349,8 215,0 134,8 

10 45,7 60,6 22,6 24,1 9,3 14,6 338,7 212,5 126,2 

11 38,6 56,1 20,8 22,0 9,0 13,1 275,6 183,3 92,3 

12 34,8 49,6 19,3 19,1 7,8 11,3 241,0 162,6 78,4 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 
a/ Posiblemente incluye edades bajo los 7 años, 
b/ 7 y menos. 
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el segundo grado y una cierta proporción está en el primer grado, como 
principiantes (que ingresan a la escuela a la edad de 8 años) o como 
repitentes. Algunos de los que empezaron a la edad de 7 años, han aban-
donado la escuela enteramente. En el tercer año, por consiguiente, los 
alumnos de 9 años que entraron a la escuela hace 2 años (a los 7 años) 
están en el tercer grado, un segundo grupo de niños de 9 años que entra-
ron a la escuela un año antes (a la edad de 8 años) o que son repitentes 
está en el segundo grado, y finalmente un grupo de niños de 9 años está 
en el primer grado, ya sea empezando o repitiendo este grado. Considera-
ciones similares se aplican a los alumnos de 10 y 11 años. En resumen, 
un cierto porcentaje de aquéllos que empiezan la escuela a los 7 años, 
están todavía en la escuela a los 10 u 11 años, lo mismo se aplica para 
aquéllos que empiezan la escuela a los 8 ó 9 años. Al mismo tiempo, al-
gunos niños sólo entran a la escuela a los 10 u 11 años. Los aspectos 
importantes de este proceso son: 
A. Proporciones significativas de niños mayores que la edad legal de in-
greso a la escuela, de una cohorte de nacimiento de un año individual; 
ingresan a la escuela primaria a los 8, 9. 10 y posiblemente 11 años o 
más de edad. Para este hecho tenemos datos significativos, es decir, la 
estructura por edad de los primeros grados (véase párrafo d) iii) del 
capítulo V). 
B„ La proporción de los que verdaderamente abandonan la escuela de una 
cohorte especifica de un año individual de nacimiento, es aproximadamen-
te del mismo orden o más pequeña que la proporción de alumnos nuevos en 
las edades 8, 9, 10 o posiblemente 11 años en cada año escolar. No po-
demos probar este punto en forma rigurosa por el momento. Sin embargo, 
parece existir el siguiente argumento lógico: a causa de que cada cohor-
te subsiguiente de un año individual de nacimiento es considerablemente 
mayor que la anterior (por ejemplo, el número de niños de 7 años en el 
año X es mayor que el número de niños de 8 años en el mismo año), tambié) 
la cantidad de niños de 7 años que asisten a la escuela debería ser mayo: 
que la cantidad de niños de 8 años si: 
) la proporción de ambas cohortes al entrar a la escuela a los 7 años 
fuera igual (por ejemplo, de 100 000 niños en el año X-l, 50 000 en-
traron a la escuela, pero de 102 000 niños de 7 años en el año X, 
51 000 entraron a la escuela); 

p ) el número de los que abandonan la escuela de la cohorte de 8 años er 
el año X fuera igual o mayor que el número de alumnos nuevos (por 
ejemplo, de los 50 000 que entran a la escuela a los 7 años en el ai 
X-l, 10 000 repetirían el primer grado y 10 000 entrarían recién al 
primer grado en el año X -la cantidad de niños de 8 años en la escu 
la, todavía sería menor que la cantidad de niños de 7 años- 50 000: 
51 000). 
En un período en que las tasas de matrícula crecen año tras año com 

es el caso de América Latina actualmente, este argumento incluso adquie 
re mayor validez (y la condición & es indiscutible) porque una propor-
ción más alta de la cohorte de nacimiento más numerosa debería entrar a 
la escuela en cada año subsiguiente (en nuestro ejemplo digamos que en 
año X entrarían a la escuela no 51 000, sino que 52 000 de los 102 000 
niños de 7 años). 



) 170 ( 
En resumen, si el número de retirados en las edades de 8, 9, 10 u 11 

años fuera igual o más alto que el número de alumnos nuevos, entonces la 
cantidad de alumnos que tienen 8 años de edad debería ser menor que el 
número de alumnos de 7 años: deberían haber más alumnos de 8 años que de 
9 y más alumnos de 9 que de 10 años. Sin embargo, esto no es asi. El 
número (o proporción) de alumnos en la escuela primaria de las edades 
8, 9, 10 y a veces 11 años, es aproximadamente igual, Por lo tanto, la 
cantidad de alumnos nuevos en las edades 8, 9 ó 10 años de una misma 
cohorte de nacimiento tiene que ser mayor que el número de alumnos reti-
rados. 

iii) Es interesante observar que los procesos arriba mencionados parecen ser 
válidos no sólo en los países con un nivel comparativamente moderado 
(para América Latina) de tasas de matricula escolar primaria, es decir, 
alrededor del 60 por ciento en los años más recientes sino que también, 
por ejemplo, en un país como Panamá donde la tasa de matrícula escolar 
primaria es y ha sido bastante alta desde hace ya bastante tiempo (alre-
dedor del 80 por ciento). 
Como se indicó anteriormente, en Panamá la composición por edad en ge-

neral y la del primer grado en particular, es bastante "normal", es decir, 
una alta proporción de alumnos de una cierta edad están en el grado en 
el cual se supone que deben estar y en el primer grado las proporciones 
de alumnos mayores no son muy grandes. En otras palabras, no hay muchos 
alumnos nuevos en el primer grado de las edades de 9, 10 u 11 años. 
(Véanse cuadros V-38, 39, 40, 41, 42). Sin embargo, la variación de la 
magnitud de las cantidades de alumnos de 7j 8, 9, 10 y 11 años es muy 
pequeña y de hecho, aún más pequeña en las áreas urbanas que en las rura-
les. la única explicación lógica es que la cantidad de retirados para 
una misma cohorte de edad individual de nacimiento es igual o más pequeña 
que la cantidad relativamente pequeña de alumnos nuevos que entran a la 
escuela a los 9, 10 y 11 años. En resumen, en casi todos los países de 
América Latina (posiblemente con la excepción de aquéllos donde las tasas 
de matrícula escolar primaria están al nivel de los países "desarrollados"), 
el número de alumnos nuevos que entran a la escuela a las edades de 8, 9 ó 
10 años y a menudo de 11 años es generalmente mayor que el número de reti-
rados de la misma cohorte. La cantidad comparativa de retirados eviden-
temente puede ser bastante grande o bastante pequeña (para una evidencia 
indirecta véanse cuadros V-38, 39, 40, 41, 42). Sin embargo, parece que 
donde la cantidad de retirados es relativamente grande, la cantidad de 
alumnos nuevos también es grande (de hecho, de acuerdo con nuestra supo-
sición, es más grande).Por el contrario, donde la cantidad de retirados 
es relativamente pequeña, la cantidad de alumnos nuevos en las edades de 
8, 9i 10 años y posiblemente de 11 años es también pequeña y sin embargo, 
lo suficientemente grande para sobrepasar a la de los retirados. 



Cuadro V-38 

NUMERO ABSOLUTO DE ALUMNOS PRIMARIOS MATRICULADOS EN EL SALVADOR EN 1961! POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEGUN GRADOS 

\Edad 
GradoN. 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 y más Total 

1 42 366 32 077 19 973 15 327 8 929 5 911 2 944 1 453 1 923 130 908 

2 2 943 12 256 14 113 13 667 9 752 7 458 4 098 2 058 2 540 68 885 

3 - 2 542 7 592 10 055 9 071 7 428 4 572 2 247 2 516 46 023 

4 6 1 927 5 203 6 403 6 514 5 199 3 156 3 228 31 636 

5 - - 1 1 351 3 272 4 612 4 669 3 744 4 797 22 446 

. 6 - - - 89 1 134 2 884 3 604 3 825 6 956 18 492 

Total 45 309 46 881 43 606 45 692 38 561 34 807 25 086 16 483 21 965 318 390 

Fuente; Véase Capítulo V, nota 18, 



Cuadro V-39 

NUMERO ABSOLUTO DE ALUMNOS PRIMARIOS MATRICULADOS EN EL SALVADOR EN 1961-1962 POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEGUN GRADO 

\ Edad 
GradoV. 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 y más Total 

1 6 847 20 948 17 800 13 350 12 128 8 621 6 914 4 419 4 274 95 301 

2 100 1 578 4 294 4 709 5 202 4 579 4 075 2 696 2 731 29 964 

3 - 88 1 029 2 552 3 022 3 417 3 176 2 271 1 849 17 404 

4 - 1 78 668 1 720 2 515 2 313 2 083 2 225 11 603 

5 - 1 2 47 484 1 .293 1 767 1 838 2 709 8 141 

6 - - - 1 35 325 1 086 1 503 3 094 6 044 

Total 6 947 22 616 23 203 21 327 22 591 20 750 19 331 14 810 16 882 168 457 

Fuente: Véase Capítulo V, nota 18. 



Cuadro V-38 

NUMERO ABSOLUTO DE ALUMNOS PRIMARIOS MATRICULADOS EN PANAMA EN 1960 POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEGUN GRADO 

\ Edad 
Graaí^ 

5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 y más Total 

1 25 1 759 21 331 10 431 5 115 2 784 1 406 840 394 206 140 44 431 

2 - 43 1 831 12 324 7 863 4 881 2 761 1 724 947 441 247 33 062 

3 - » 63 1 599 9 384 6 124 3 761 2 263 1 269 608 331 25 402 

4 - - 48 1 562 8 200 5 966 3 981 2 268 1 242 695 23 962 

5 - - - 1 72 2 018 6 377 4 202 2 699 1 570 891 17 830 

6 - - - » 2 84 1 750 6 063 4 289 2 680 2 245 17 113 

Total 25 1 802 23 225 24 403 23 998 24 091 22 021 19 073 11 866 6 747 4 549 161 800 

Fuente; Véase Capítulo V, nota 18, 



Cuadre Y-41 

NUMERO ABSOLUTO OE ALUMNOS PRIMARIOS MATRICULADOS EN LAS AREAS URBANAS DE PANAMA EN 1960 POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEGUN GRADO 

1 1 041 7 872 2 450 883 365 133 74 33 12 15 12 878 

2 36 1 156 5 699 2 709 1 168 455 260 119 60 33 11 695 

3 - 55 999 4 701 2 247 1 029 471 236 88 51 9 877 

4 - - 39 1 010 4 400 2 568 1 436 724 361 204 10 742 

5 - - 1 51 1 306 3 616 1 964 1 108 597 355 8 998 

6 - - - - 50 1 163 3 569 2 107 1 297 947 9 m 

Total 1 077 9 083 9 188 9 354 9 536 8 964 7 774 4 327 2 393 1 605 63 301 

Fuentg: Véase Capítulo V, nota]8. 



Cuadro V~42 

NUMERO ABSOLUTO DE ALUMNOS PRIMARIOS MATRICULADOS EN LAS AREAS RURALES DE PANAMA EN 1960 POR AÑOS INDIVIDUALES DE EDAD, SEGUN GRADO 

X \ E d a d 
Gradfhv^ 

5=6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 y más lota l 

1 743 13 459 7 981 4 232 2 419 1 273 766 361 194 125 31 553 

2 7 675 6 625 5 154 3 713 2 306 1 464 828 381 214 21 367 

3 - 8 600 4 683 3 877 2 732 1 792 1 033 520 280 15 525 

4 - - 9 552 3 800 3 398 2 545 1 544 881 491 13 220 

5 - - - 21 712 2 761 2 238 1 591 973 536 8 832 

' 6 - - 2 34 587 2 4-94 2 182 1 405 " 1 298 8 002 

Total 750 14 142 15 215 14 644 14 553 13 057 11 299 7 539 4 354 2 944 98 499 

Fuente: Véase Capítulo Vs nota 18. 
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Una de las razones por las que se ha dedicado una parte considerable de la 
discusión a probar que es probablemente a las edades de 9, 10 u 11 años y no a 
las edades de 7 u 8 años que la proporción más alta de cada cohorte está en la 
escuela, es porque por lo general se piensa lo contrario. Se piensa que la mayo-
ría de los niños de una cierta cohorte entran a la escuela a los 7 u 8 años y 
luego se van retirando gradualmente. Varias circunstancias apoyan probableménte 
esta creencia: 

i) El número absoluto de niños especialmente en el primer grado pero también 
con frecuencia en el segundo y tercer grados de la escuela primaria es mu-
cho más alto que el número de niños del respectivo grupo de edades. Por 
ejemplo, en Chile en 1962 el número de niños en el primer grado como porcen-
taje de la población de 7 años fue de 184 por ciento; en el segundo grado 
como porcentaje de la población de 8 años, 125 por ciento; en el tercer grado, 
110 por ciento; en el cuarto grado, 97 por ciento, en el quinto gra.do, 75 por 
ciento; en el sexto grado, 61 por ciento. 25/ Sobre la base de estos hechos, 
se deduce entonces que básicamente todos los niños de 7S y posiblemente de 
9 años tienen que estar en la escuela ya que hay mucho más niños en los gra-
dos respectivos que niños de estas edades. Esto, como hemos visto, no es 
asi. 
ii) Sobre la base de que casi siempre una alta proporción de alumnos pri-
marios están matriculados en el primer grado y que las cantidades en los 
grados subsiguientes son considerablemente menores y disminuyen a medida 
que se avanza en los grados se tiende a creer que los niños de 7 u 8 años 
(aquéllos que están alrededor de la edad legal de ingreso a la escuela) están 
representados en números absolutos y relativos altos y que éstos gradualmente 
abandonan la escuela. 
iii) La situación que rige en los países "desarrollados" se considera auto-
máticamente válida también para otras partes del mundo aunque se reconoce 
que naturalmente hay una proporción menor de niños en la escuela. 
iv) Como hemos visto, la cantidad absoluta de niños de 7 u 8 años que están 
en la escuela es aproximadamente la misma que la de los niños de 9 ó 10 
años (que esto se comprenda ya es un éxito bastante considerable, por lo 
general se cree que en números absolutos hay más niños de 7 y 8 años en 
la escuela que niños de 9 y 10 años). Pero en relación a esto no se com-
prende que en las condiciones de fecundidad y mortalidad que prevalecen 
en América Latina, cada cohorte de nacimiento subsiguiente de la pobla-
ción total es significativamente mayor que la anterior. Así, como se dijo 
más arriba, el grupo de edades individual de la población de 10 años, por 
ejemplo, es substancialmente (alrededor del 10 por ciento) menor que la 
población de 7 años en un mismo año. lo que generalmente no se toma en 
cuenta es lo siguiente: 
- el hecho de que existen diferencias significativas entre cohortes suce-

sivas por años individuales de edad; 
- el hecho de que existen diferencias insignificantes (o por lo menos rela-
tivamente mucho menores) entre el número de niños que asisten (o están 
matriculados) a la escuela de las mismas cohortes de un año individual de 
edad; 

23/ Véase Instituto de Educación, Universidad de Chile, Año Pedagógico, 1962, 
pég-. &5.Í 
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- en consecuencia no se relacionan estos datos entre sí y no se compren-

de que la proporción de niños de 9, 10 y 11 años que asisten a la es-
cuela (matrícula) es más alta que la de los niños de 7 y 8 años. 

la importancia que se le debería asignar al hecho que las prporciones de ni-
ños de 9» 10 y posiblemente de 11 años que están en la escuela son más altas que 
las de los niños de 7 y 8 años resulta problemática. Sin embargo, los interesa-
dos evidentemente deberían tener conciencia de éste. 





) 179 ( 

VI. ANALFABETISMO 

a) Introducción 

Una manera muy amplia, sencilla y no muy exacta de clasificar el nivel de 
instrucción de una población es dividir esta en alfabetos y analfabetos» Como 
en muchos otros casos, una comparabilidad internacional detallada asi como las 
comparaciones en el tiempo son dudosas a causa de las diferencias y cambios en 
las definiciones y los distintos métodos de enumeración» Sin embargo, para ha-
cer comparaciones generales y averiguar las tendencias básicas las tasas de al-
fabetismo y analfabetismo (la proporción de la población respectiva que es al-
fabeta o analfabeta) son suficientes y pueden resultar bastante útiles. Los 
datos agregados no sólo proporcionan una información general acerca de los ni-
veles educacionales de una población específica sino que las clasificaciones 
más detalladas por sexo, residencia urbana o rural y especialmente por edad, pue-
den también constituir una fuente de información bastante útil sobre las posi-
bles diferencias en cuanto a cantidad o calidad o en ambas de la enseñanza que 
se ofrece a hombres y mujeres, sobre las diferencias de la enseñanza en las 
áreas urbanas y rurales, y proporcionar una información muy general sobre la his-
toria de la educación de la población respectiva» 

2 L/ 
las fuentes de datos de este capítulo son bastantes homogéneas.— Los cen-

sos de población sirven en todos los casos como fuente básica. Naturalmente no 
fue posible obtener datos para todos los países de América Latina en las 

Sé/ Fuentes; 
10 Costa Rica,, 1950: Censo de población, 22-V-1950, págs. 183, 184, 186. 

1963: Banco de Datos de CELADE. 
20 Rep0 Dominicana, 1960: Banco de Datos de CELADE» 
3o El Salvador, 1961: Banco de Datos de CELADE. 
4o Guatemala, 1950: VI Censo de población, págs. 111, 114, 116, 

1964: Banco de Datos de CELADE. 
5o Honduras, 1961: Banco de Datos de CELADE. 
6o México, 1960: Banco de Datos de CELADE. 
7o Panamá, 1940: Censos nacionales 1960» Compendio general de población,pág. 48. 

1950• Censos nacionales 1960» Compendio general de poblacion, pág.48. 
1960: Censos nacionales 1960. Compendio general de población,pág, 48. 
1960: Banco de Datos"de CELADE. 

80 Argentina, 1960: Censo nacional de población, págs. 26, 27. 
9o Brasil, 1950: Censo demográfico 1950» Vol. I, pág. 18» 

1960: América en cifras 1965» págs. 18, 19; 10 ,11. 
10o Chile, 1952: X I I Censo general de población, pág. 159. 

1960: XIII Censo general de población, págs. 213, 214» 
l io Colombia,1951: Censo de población de Colombia, pág» 92. 

1964: XIII Censo nacional de población, págs. 78, 79. 
120 Ecuador,1950: Primer censo de población, pág. 40» 

1962: Segundo censo de población, pág. 186. 
13o Nicaragua,1950: Censo general de población, pág. 275. 

1963: Censos nacionales 1963, pág. 19® 
14o Perú, 1961: VI Censo nacional de población, pag. 53« 
15o Uruguay,1963: Anuario estadístico 1961-1963, pág. R-l» 
l6o Venezuela,195O; Censos de viviendas y población, págs. 1025, 1026. 

1961: Censos de viviendas y población, págs. 1025, 1026. 
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clasificaciones detalladas (edad, sexo, residencia urbana o rural) que son de 
mayor utilidad. Por lo tanto, en el párrafo b) -en el cual quisimos dar.una 
idea del nivel de analfabetismo de los principales países de América Latina-
Ios datos fueron obtenidos de fuentes secundarias, es decir, los anuarios es-
tadísticos internacionales a fin de lograr la máxima comparabilidad interna-
cional posible. 

Para casi todos los países existen pequeñas diferencias entre los datos 
agregados del párrafo b) y lo que aparentemente son datos agregados iguales 
en los párrafos c), d) y e). Esto se debe principalmente a que en un caso la 
población de 15 años y más es la que está siendo analizada, en el otro es la 
población de 10 años y más. No obstante, como las diferencias de estas dos 
categorías son muy pequeñas en una ocasión hemos remido los datos de ambas 
categorías en un solo cuadro, (véase cuadro VI-9) para reunir así un máximo de 
información. Los datos agregados de 1960 para Colombia del párrafo b) y del 
c), difieren en forma significativa. Esto se debe no sólo a las diferencias 
en los grupos de edades sino que también a las fuentes originales diferentes: 
los datos del párrafo b) probablemente fueron una estimación realizada antes 
de disponer de los resultados del censo de 1964 (párrafo c)). 

b) La situación general 

El cuadro global seria bastante favorable si se lo juzga sólo sobre la 
base de una comparación de las proporciones de la población adulta analfabe-
ta alrededor de los años 1950 y 1960, Las proporciones de la población anal-
fabeta disminuyen en forma bastante clara tanto en cada uno de los países como 
en la región en conjunto (véase cuadro VI-l). 

Cuadro VI-1 

MIMERÒ DE PAISES LATINOAMERICANOS POR NIVEL DE ANALFABETISMO, 
ALREDEDOR DE 1950 Y I960 

Porcentaje de población 
analfabeta de 15 años 

y más 
Número de países de América Latina alrededor de 

1950 1960 

Bajo 20,0 
20,1 - 40,0 
40,1 - 60,0 

60,1 y más 

3 
6 
5 
6 

4 
9 
3 
3 

Total 20 jcß/ 

Fuente: Véase cuadro VI-2. 
_a/ No hay datos disponibles sobre Cuba. 
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Alrededor de 1950 habla once países con una tasa global de analfabetismo de 
más del 40 por ciento y alrededor de 1960 quedaban sólo 6, (No se dispone de da-
tos para Cuba, pero la proporción de analfabetos está ciertamente muy por debajo 
del 40 por ciento). 

No obstante, por otro lado, el número absoluto de personas analfabetas cier-
tamente va en aumento en varios países (véase cuadro VI-2). Se dispone de datos 
para quince países» Sólo en uno de ellos disminuyó de una manera significativa 
el número absoluto de analfabetos: en Argentina. En otros cinco países los cam-
bios en el número absoluto de analfabetos no son significativos, pero en los nue-
ve países restantes es muy evidente que el crecimiento en el número de analfabe-
tos no es despreciable. En Brasil, v.g., aunque el número de analfabetos durante 
la década del 50 creció sólo en alrededor del 4 por ciento, esto significa un au-
mento de más de medio millón de personas analfabetas. 

Los países que han tenido el crecimiento más acelerado en el número de anal-
fabetos en la década del 50 son: Colombia (+29 por ciento, 700 000 personas), 
Guatemala (+24 por ciento, 270 000 personas), y Panamá (+22 por ciento, 30 000 
personas). 

El número absoluto de analfabetos adultos en toda América Latina era del 
orden de los 40 millones de personas, lo cual equivale a más del 30 por ciento de 
su población mayor de 15 años» El número absoluto total de analfabetos ha.cia 
1960 evidentemente no era menor que hacia 1950, aunque hacia 1950 el porcentaje 
de analfabetos era superior. 

Este aspecto requiere ser considerado en profundidad. Indica que los es-
fuerzos educacionales realizados durante la década no han sido suficientes para 
hacer disminuir el número absoluto de analfabetos. Varias razones pueden expli-
car este hecho: la expansión de la enseñanza primaria posiblemente puede no ser 
suficiente para alcanzar esta meta; la calidad de la enseñanza, de un número de 
personas pueden no ser suficiente para que éstas mantengan su alfabetismo después 
de salir de la escuela; posiblemente existen personas que después de salir de la 
escuela tarde o temprano pierden su capacidad de leer y escribir por falta de 
práctica; etc. 

c) Patrones de edad del analfabetismo 
La clasificación de los países de América Latina en grupos, según su nivel 

global de analfabetismo, es un paso que parece facilitar la investigación de los 
patrones de edad de analfabetismo. 25/ (Véase cuadro VI-3 y gráfico VI-l). 
Los países respectivos se pueden agrupar ordenándolos desde las tasas bajas a 
las tasas altas de analfabetismo. Le acuerdo con el cuadro VI-1 se pueden formar 
tres grupos: 

Grupo 1: Niveles bajos de analfabetismo (aproximadamente menos del 20 por 
ciento de la población adulta en o hacia 1960): Argentina, Uruguay, 
Chile, Costa Rica (probablemente Cuba). 

25/ Se considera que los grupos quinquenales de edades son la unidad apropiada 
para propósitos analíticos siempre que sea posible formarlos. Como esto se 
puede hacer generalmente empezando con el grupo 10-14 años, decidimos utilizar 
esta posibilidad aunque los datos agregados más usados (también el párrafo b) 
no incluyen este grupo de edades. El indicador agregado convencional se re-
fiere a la población de 15 años o más. 



Cuadro VI-2 

ANALFABETOS OE QUINCE AÑOS Y HAS ALREDEDOR DE 1950 Y 1960 

Porcentaje total de analfabetos Ntímero de analfabetos 

Alrededor de Cambio de Alrededor de Cambio durante l a década 

País porcentaje Diferencia en re lac ión País 
durante l a En números a cantidades de 1950 

1950 1960 década 1950 1960 absolutos (En por ciento) 

América del Sur 
Argentina 13,6 8,6 - 5,0 1 542 1 221 -321 -21 
Bo l iv ia 67,9 61,2 - 6,7 1 109 1 278 +169 +15 
Bras i l 50,6 39,5fa, 

37,5^ 
-11,1 15 272 15 818. / 

3 130^ 
+546 +14 

Colombia 37,7 
39,5fa, 
37,5^ - 0,2 2 429 

15 818. / 
3 130^ +701 + 29 

Chile 19,8 16,4 - 3,4 730 730 - -

Ecuador 44,3 32,7 , 
25,7~ 

-11,6 815 810 , 
255 

- 5 - 1 
Paraguay 34,2 

32,7 , 
25,7~ - 8,5 255 

810 , 
255 - -

Perd (53,0) 3 9 , 4 ; 

9,7-' 
(-13,6) 2 015,, 

180-Uruguay (15,0) 
3 9 , 4 ; 

9,7-' ( - 5,3) 

2 015,, 
180-

Venezuela 47,8 34,2 -13,6 1 366 1 391 + 25 + 2 

América Central y 
Zona del Caribe 

15,72/ n o - / Costa Rica 20,6 15,72/ - 4,9 94 n o - / + 16 +17 
Cuba 22,1 

51,0^ 
820 

707-/ El Salvador 60,6 51,0^ - 9,6 645 707-/ + 62 +10 
Guatemala 70,6 62,1 - 8,5 1 138 1 411 + 273 + 24 
Hait í 89,5 85,5 - 4,0 1 718 1 984 + 266 +15 
Honduras 64,8 53,1 632 639 + 7 + 1 
México (38,0) 34,6d/ 

50,4-' 

- 3,4 6 743,, 
400^ Nicaragua 61,6 

34,6d/ 

50,4-' -11,2 369 
6 743,, 

400^ + 31 + 8 
Panamá 30 ,1 , 

40,1-' 
26,7 - 3,4 133 , 

549-
162 + 29 + 22 

República Dominicana 
30 ,1 , 
40,1-' 35,5 - 4,6 

133 , 
549- 569 + 20 • + 4 

Fuente: NACIONES UNIDAS, Compendium of Social S ta t i s t i c s , 1967, Nueva York, págs. 314-21. UNESCO/fllNEDECAL 5, Informe de l a Comisión de Evalúa^ 
ción del Proyecto Principal sobre Extensión y Mejoramiento de la Educación Primaria en América Latina, Anexo A, págs 11-14, 1966. 
UNESCO, S t a t i s t i c a l Yearbook. 1957, pág. 33. 

a / 1956 
b / 1961 
J ¡ 1962 
d/ 1965 

-e/ 1963 



) 183 ( 
Cuadro VI-15 

TASAS DE ANALFABETISMO DE QUINCE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960 POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES 

Grupos de edades 
Argentina 

1960 
Costa Rica 

1963 
Chile 
1960 

Brasi l 
1960 

Perii 
1961 

Ecuador 
1962 

Venezuela Colombia 
1961 1964 

14 
19 
24 

7,3 
10,0 
13,4 

10 - 14 4,5c/ 
15 - 19 5,0 
20 - 24 5,0 
25 - 29 5,0 
30 - 34 5,6 
35 - 39 6,5 
40 - 44 7,8 
45 - 49 9,1 
50 - 54 10,9 
55 - 59 '12,2 
60 - 64 14,8 
65 y más 22,2 

Total 8,5 

,6 21,3a/ 
8,6 9,4 33,4 

12,0 11,5 33,0 
15,6 12,0 34,9 
15.3 13,3 
15,5 16,3 
18,0 17,0 
19,5 18,6 
23.4 21,6 
19.7 24,1 
23.8 27,9 
30,3 34,8 

37,5 

44,2 

48, £ 

55,7 

14,6 17,6 38,9 

21,4 24,7 
26,5 20,2 25,8 17,5 
30,4 25,1 26,3 20,1 
34,1 30,2 27,8 22,8 
34,9 31,4 30,6 25,0 
41,1 36,2 37,4 28,6 
43,8 38,9 42,9 30,2 
47,8 40,0 45,8 32,3 
49,5 42,7 48,9 36,4 
50,5 39,8 52,8 37,6 
57,1 47,7 56,5 44,9 
64,1 48,9 56,2 51,8 

38,9 30,4 35,5 26,6 

Grupos de edades Panamá Dominicana Nicaragua Salvador Honduras Guatemala 

1960 1960 1960 1963 1961 1961 1964 

14 1 5,9 17,6 23,9 40,7 45,9 53,0 
19 16,8 17,8 23,7 44,5 48,6 53,1 
24 22,4 22,7 26,0 49,6 47,0 58,1 

10 - 14 17,3 28,7 27,9 45,4 44,9 45,8 56,6 

15 - 19 16,2 17,5 25,2 44,9 44,6 47,5 56,4 

20 - 24 20,8 21,9 27,0 48,6 46,8 50,2 58,3 

25 « 29 24,6 25,9 30,8 
50,7 

51,9 52,5 58,8 

30 - 34 24,2 30,8 31,8 
50,7 

53,9 58,9 60,7 

35 - 39 25,2 38,8 34,1 
53,4 

58,4 62,1 63,8 

40 - 44 24,4 45,4 36,4 
53,4 

61,8 60,5 66,1 

45 - 49 28,8 47,0 39,3 
52,7 

62,8 62,2 66,3 

50 - 54 34,6 57,5 44,6 
52,7 

61,9 64,7 67,9 

55 - 59 44,3 58,0 45,7 
52,6 

63,4 65,5 69,9 

60 - 64 48,3 69,3 51,8 
52,6 

64,9 60,7 74,5 

65 y más 49,9 73,1 54,2 51,2 68,1 60,1 72,0 

Total 25,0 34,1 32,8 49,2 52,9 53,8 61,1 

Fuente: Véase capítulo VI, nota 24. 
a/ 7=14. 
bI 13-19. 
c j 14 años solamente. 
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TASAS DE ANALFABETISMO DE QUINCE PAISES DE AMERICA LATINA POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES, ALREDEDOR DE 1960 
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TASAS DE ANALFABETISMO DE QUINCE PAISES DE AMERICA LATINA POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES, ALREDEDOR DE 1960 

Porcentaje 
(conci usi án) 

Rep, Dominicana 

Pertf 

Venezuela 

Brasi l 

México 

Colombi a 

Panamá 

Ecuador 

10-14 15-19 20-24 
15 20 25 

Fuente: Váase Cuadro VI-3. 
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Grupo 2: Niveles intermedios de analfabetismo (más del 20 por ciento pero 
menos del 40 por ciento): Paraguay, Brasil, Perá, Ecuador, Venezuela, 
Colombia, Panamá, República Dominicana, México. 

Grupo 3: Niveles altos de analfabetismo (muy por encima del 40 por ciento de 
la población adulta): Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Haiti. 

Desgraciadamente no disponemos de datos clasificados por edad para los vein-
te países más importantes de América Latina en o hacia 1960, pero los tenemos pa-
ra una muestra representativa de 15 países. 

la primera característica que se observa es el hecho que en todos los países 
de América latina existe una correlación positiva entre edad y analfabetismo, o 
sea, a mayor edad de los grupos, más alta es también por lo general la tasa de 
analfabetismo. Casi siempre, sin embargo, el grupo de edades de 15 a 19 años es 
el que tiene la menor proporción de analfabetos y no el grupo de edades entre 10 
y 14 años. 

la proporción de analfabetos en el grupo de edades entre 10 y 14 años es 
aproximadamente la misma o considerablemente superior a la del grupo 15-19 años. 
La explicación más probable de este fenómeno es el hecho de que un número signi-
ficativo de niños ingresan tarde a la escuela. Estos niños aprenden a leer y 
escribir después de los 10 años y por esto probablemente las tasas de analfabe-
tismo de los grupos de edades individuales disminuyen hasta alrededor de los 15 
años de edad. En nueve países se han obtenido tasas de analfabetismo por años 
individuales de edad para las edades de 10 hasta 24 años. (Véase cuadro VI-4 y 
gráfico VI-2). Aunque hay que tomar en cuenta que estas tasas de analfabetismo 
por años individuales especialmente de las edades que terminan en cero, son dis-
torsionadas por los falsos informes respecto a la edad, parecen indicar claramen-
te que las tasas más bajas de analfabetismo se encuentran alrededor de los 15 
años. V.g., las tasas medias de analfabetismo de las edades de 10, 11 y 12 años 
son en casi todos los países evidentemente más altas que las tasas medias de anal-
fabetismo para las edades de 14, 15 y 16 años. 

Desde el punto de vista de la edad y en forma por lo demás interesante, la 
tasa global de analfabetismo agregado parece ser un indicador bastante útil. La 
división de países eft tres grupos, sobre la base de las tasas agregadas es apli-
cable a los grupos de edades aproximadamente hasta la edad de 40 e incluso 45 
años y ciertamente es muy distinta en los grupos de edades más bajas. Las tasas 
de analfabetismo para los grupos de edades 15-19 años y 20-24 años para los paí-
ses del grupo I, son de alrededor del 10 por ciento o menos, para los países del 
grupo II son entre el 15 y el 35 por ciento, y para el grupo III son siempre su-
periores al 45 por ciento. Al mismo tiempo el hecho que la clasificación basada 
en tasas agregadas es aplicable a grupos de edades bajo los 40 años indica que 
dentro de limites bastante amplios, la correlación edad-analfabetismo es general-
mente válida, es decir, que el analfabetismo "creciente" asociado a una mayor 
edad presenta ciertas características similares por lo menos dentro de los limi-
tes de cada grupo. 

Existen, sin embargo, diferencias bastante notorias entre los patrones de 
edad del analfabetismo de los distintos países de América. Latina. Por un lado, 
en la República Dominicana los valores de las tasas de analfabetismo difieren en 
forma bastante evidente de un grupo de edades a otro y así el patrón global de 
edad constituye una de las grandes diferencias en cuanto al alfabetismo entre las 



Cuadro V l - 4 

TASAS DE ANALFABETISMO EN NUEVE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960 POR AÑOS INDIVIDUALES DE LAS EDADES ENTRE 10 Y 24 AÑOS 

Edad 
Costa Rica 

1963 

Chile 
1960 

Ecuador 
1962 

Panamá 
1960 

Rep. Dominicana 
1960 

liáxi co 
1960 

El Salvador 
1961 

Honduras 
1961 

Guatemala 
1964 

10 12,4 14,7 27,8 22,9 44,6 34,9 52,0 51,6 64,9 

11 7,6 11,1 19,4 14,5 30,7 26,3 43,5 42,2 54,2 

12 7,9 9,3 21,6 18,1 26,1 28,5 43,4 46,4 57,1 

13 7,6 7,3 16,4 13,6 19,6 23,1 43,2 40,1 51,2 

14 7,3 7,0 19,2 15,9 17,6 24,1 40,7 45,9 53,0 

15 8,2 7,8 20,7 17,3 16,8 26,8 43,4 44,2 57,3 

16 7,8 8,6 19,0 14,8 17,3 24,7 43,5 45,2 54,6 

17 8,1 10,4 17,7 13,5 16,4 22,8 41,5 51,1 55,3 

18 9,3 11,9 25,7 18,7 19,3 24,7 48,7 49,0 60,5 

19 10,0 7,7 19,1 16,8 17,8 21,9 44,5 48,6 53,1 

20 12,6 10,4 32,8 21,0 24,7 27,6 51,3 54,4 65,3 

21 10,6 10,0 20,5 14,8 17,1 20,8 36,0 45,6 50,8 

22 11,9 12,7 26,6 24,7 21,9 22,8 48,3 50,7 57,8 

23 11,3 11,4 25,5 19,6 21,1 21,8 42,8 51,4 54,9 

24 13,4 9,2 27,2 22,4 22,7 22,7 49,6 47,0 58,1 

Fuente: Véase el capí tu lo V I , nota 24. 
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Gráfico VI-2 

TASAS DE ANALFABETISMO DE NUEVE PAISES DE AMERICA LATINA POR AÑOS INDIVIDUALES 
DE LAS EDADES 10-24 AÑOS, ALREDEDOR DE 1960 
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Gráfico VI-2 

TASAS DE ANALFABETISMO DE NUEVE PAISES DE AMERICA LATINA POR AÑOS INDIVIDUALES 
DE LAS EDADES 10-24 AÑOS, ALREDEDOR DE 1960 
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diversas generaciones: el grupo de edades entre 15-19 años tiene, por ejemplo, 
una tasa de analfabetismo del 18 por ciento mientras el grupo de edades entre 
55-59 años tiene un 58 por ciento. Por otro lado tenemos el caso extremo de 
Guatemala, donde las diferencias en el alfabetismo de las diferentes generaciones 
son bastante pequeñas; el grupo de edades entre 15-19 años tiene 56 por ciento de 
analfabetos y el grupo de edades entre 55-59 años el 70 por ciento. Aunque los 
datos para el grupo de edades de 65 o más son de dudosa calidad, es interesante 
anotar que para este grupo de edades la tasa de analfabetismo de la República 
Dominicana es aún más alta que la de Guatemala. 

Hasta aquí dos características son evidentes: hay una correlación positiva 
entre edad y analfabetismo, pero esta correlación es diferente de un país a otro, 
o en otras palabras, los patrones específicos de edad del analfabetismo son siem-
pre tales que la tasa de analfabetismo es más baja alrededor de los quince años y 
luego aumenta con la edad. Sin embargo, este aumento del analfabetismo con la 
edad varía de un país a otro. 

Observemos cada grupo de países por separado para ver si se detectan algunas 
regularidades. 

Para describir las diferencias entre los patrones de edad de los países, he-
mos aplicado un indicador sencillo, aunque no muy refinado: las diferencias en 
puntos de porcentaje entre las tasas de analfabetismo de los distintos grupos de 
edades. En el cuadro VI-5 mostramos, entre otras cosas, la diferencia entre las 
tasas de analfabetismo de los grupos de edades 15-19 años y 55-59 años de cada 
país. Debemos destacar que este indicador es sumamente imperfecto; v.g., las di-
ferencias de quince puntos de porcentaje en Chile entre los grupos de edades 
15-19 años y 55-59 años son de una calidad diferente a la diferencia de catorce 
puntos de porcentaje en Guatemala, las tasas de analfabetismo para los respecti-
vos grupos de edades están a un nivel absolutamente diferente. En Chile, en los 
grupos de edades 15-19 y 55-59 años las tasas de analfabetismo respectivas son 
9 por ciento y 24 por ciento mientras que en Guatemala los valores respectivos 
son 56 por ciento y 70 por ciento. Hasta cierto punto se puede obviar este de-
fecto haciéndose cargo de que si las diferencias entre los grupos de edades 15-19 
años y 55-59 años aumentaran al crecer los niveles globales de analfabetismo, 
en términos muy generales, tendrían un valor comparable. Teniendo esto presente 
es muy difícil juzgar si las diferencias entre generaciones en el grupo I son 
realmente más pequeñas que en el grupo II como al parecer lo son a primera vista. 
Sin embargo, no hay dudas de que se puede considerar que las diferencias entre 
generaciones en el grupo III son pequeñas si se las compara no sólo con las del 
grupo I sino que especialmente con las del grupo II. 

Al observar las diferencias en cuanto a las tasas de analfabetismo de los 
intervalos más pequeños, por lo general, se ve que en los grupos I y II la dife-
rencia intergeneracional de las tasas de analfabetismo se distribuye entre la ma-
yoría de los intervalos, mientras que en el grupo III estas diferencias son cier-
tamente más pronunciadas entre los grupos de edades más bajas que entre los gru-
pos de edades de 35 años y más. 

Si consideramos que las tasas de analfabetismo de los diversos grupos de eda-
des son un reflejo bastante adecuado del nivel de instrucción en el momento en que 
se supone que estos grupos deberían estar en la escuela, se pueden hacer ciertas 
conjeturas ex post, sobre la historia de la educación del país en particular. 



Cuadro VI -5 

DIFERENCIAS DE TASAS DE ANALFABETISMO ENTRE GRUPOS DE EDADES SELECCIONADOS 
HACIA 1960 

QUINCE PAISES DE AMERICA LATINA 

Pafs 

Tasa de analfabetismo 
Diferencia en l a tasa de analfabetismo entre el 

grupo de edades 

Pafs 
Población 

total 

Grupo de edades 

15-19 55-59 

15-19 
y 25-29 

25-29 
y 35-39 

35-39 
y 45-49 

45-49 
y 55-59 

15-19 
y 55-59 

Grupo 1 

Argentina 9 5 12 0 2 2 3 7 

Costa Rica 15 9 20 7 0 4 0 11 

Chile 18 9 24 3 4 3 5 15 

Grupo 11 

Panamá 25 16 44 9 0 1 4 15 28 

Colombia 27 18 38 5 6 3 6 20 

Ecuador 30 20 40 10 6 4 0 20 

México 33 25 46 6 3 5 7 21 

Rep. Dominicana 34 18 58 8 13 8 11 40 

Venezuela 36 26 53 2 9 9 7 27 

P eró 39 27 51 7 7 7 3 24 

Brasi l 39 33 49 2 3 6 5 16 

Grupo 111 

Nicaragua 49 45 53 . 6 3 -1 0 8 

El Salvador 53 45 64 7 6 5 1 19 

Honduras 54 48 66 5 9 0 4 18 

Guatemala 61 56 70 3 5 2 4 14 

Fuente: Véase capítulo VI, nota 24. 
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Parece que en los países del grupo I la calidad del sistema educacional ha 

sido bastante buena desde hace varias décadas y su calidad mejora constantemente. 
A comienzos de siglo, las tasas de analfabetismo globales probablemente eran del 
orden del 30 por ciento o menos, valor comparable al de los países del grupo II 
que en la actualidad presentan una proporción bastante baja de analfabetos. 

La calidad de la enseñanza en los países del grupo II y III a comienzos del 
siglo XX probablemente no era muy distinta entre un país y otro. En casi todos 
estos países las tasas agregadas de analfabetismo eran del orden del 50 por ciento 
y en varios de ellos muy superiores. 

la principal diferencia entre los países del grupo II y III está en que en 
los primeros la calidad del sistema educacional ha estado mejorando -con una regu-
laridad y velocidad distintas- al menos durante el presente siglo, mientras que en 
la mayoría de los países del grupo III, los cambios importantes en educación se 
han realizado durante las dos o tres últimas décadas solamente. 

Existen, evidentemente, muchas diferencias internacionales. Considéranos 
los casos de Colombia y Ecuador, ambos con un nivel global similar en la tasa de 
analfabetismo para el grupo de edades 15-19 años y 55-59 años. De acuerdo a nues-
tros datos, parecería que en Colombia, el mejoramiento del sistema educacional se 
ha realizado en forma más o menos pareja durante las cuatro o cinco últimas déca-
das, mientras que en el Ecuador los cambios en el sistema educacional al parecer 
se concentran en las dos últimas décadas y muestran una evidente aceleración. 
Aparentemente en la República Dominicana la velocidad del mejoramiento, por lo 
menos de la enseñanza básica, no sólo ha sido alta sino que probablemente también 
bastante regular a lo largo del siglo. En Panamá también se puede observar una 
mejoría significativa, pero evidentemente irregular, en el sistema educacional: una 
primera ola debe haberse producido en la década del 20, las otras a fines de las 
décadas del 40 y del 50. Siempre que nuestros datos reflejen efectivamente la 
realidad, los progresos en los sistemas educacionales de Venezuela y Brasil al 
parecer experimentaron una aceleración en la década del 50. 

Existen diferencias evidentes entre los países que están en el grupo III. 
Tanto en Nicaragua como en Honduras los cambios en la educación evidentemente se 
han llevado a cabo durante las dos últimas décadas. En El Salvador los esfuer-
zos por mejorar el nivel educacional de la población probablemente se remontan 
a la década del 30. En Guatemala, aunque los progresos del sistema educacional 
son muy lentos parecen estar bastante diseminados en el tiempo. 

Para nueve de los quince países tenemos las respectivas tasas de analfabetis-
mo por edades específicas basadas en los resultados de censos realizados en o ha-
cia 1950. (Véase cuadro VI-6 y gráfico VI-3). De una manera general, los resul-
tados arriba descritos que se refieren a la situación de comienzos de la década 
del 60 también se pueden encontrar en los datos de los censos de 1950. Con ex-
cepción de Nicaragua, los valores de las tasas de analfabetismo aumentan con la 
edad. Además, la división de los países de América latina en tres grupos según 
el nivel de analfabetismo global,' (los niveles han subido: menos del 25 por cien-
to, 25-50 por ciento, bastante por encima del 50 por ciento) que se mantiene pa-
ra la mayoría de los grupos de edades, ya es pertinente en 1950 aunque no en for-
ma tan evidente como hacia 1960. 

La comparación de los datos sobre el analfabetismo de los grupos de edades 
de 1950 y 1960 señala que en todos los países han disminuido las tasas de analfa-
betismo de prácticamente todos los grupos de edades. 



Cuadro VI-6 

TASAS DE ANALFABETI SUO EN NUEVE PAISES DE AIIERICA LATINA HACIA 1950 POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES 

Costa Rica Chile Brasi l Ecuador Venezuela Colombia Panamá Nicaragua Guatemala 
1950 1952 1950 1950 1950 1951 1950 1950 1950 

10 - 14 24,0 17,9 56,1 41,0 42,4 19,0 67,1 68,5 

15 - 19 18,4 13,9 47,2 34,7 42,6 31,4 !0,4 61,4 68,0 

20 - 24 16,3 13,6 45,7 36,9 . 41,0 31,3 22,4 61,3 67,4 

25 - 29 15,6 47,7 44,6 32,8 24,6 69,7 

30 - 34 
17,8 

16,4 
49,6 

42,6 
47,0 33,3 22,3 

63,8 
69,2 

35 - 39 
22,0 

17,9 
49,6 

51,7 38,1 26,7 
62,5 

70,1 

40 - 44 
22,0 

20,8 
53,5 

47,7 55,2 40,7 35,0 
62,5 

73,7 

45 - 49 22,8 
53,5 

56,8 42,8 42,5 74,7 

50 - 54 
23,0 

25,0 
57,3 

50,4 
60,0 47,0 44,9 

59,9 • 
76,3 

55 - 59 
28,4 

27,6 
57,3 

57,7 47,7 45,4 
58,6 

75,6 

60 - 64 
28,4 

34,1 
62,7 

54,4 63,4 57,4 51,6 
58,6 

78,4 

65 y más 35,7 39,5 
62,7 

61,5 59,2 59,1 53,7 57,8 74,7 

Total 21,2 19,3 51,4 43,7 49,0 38,5 28,3 62,6 70,3 

Fuente: Véase capítulo VI, nota 24. 
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Sin embargo, la comparación de datos basados en los censos de 1950 y 1960, 
muestra cierta inconsistencia en varios países (véase cuadro VI-7). Esta incon-
sistencia se manifiesta si se hacen comparaciones de "cohorte", vale decir, si 
se compara, por ejemplo, el grupo de edades 20-24 años del censo de 1950 con el 
grupo de edades 30-34 años del censo de 1960 en el mismo país (naturalmente, 
siempre que los censos fueran cada diez años). 

Cabe suponer que la tasa de analfabetismo de una cohorte no cambia substan-
cialmente una vez que esta cohorte ha dejado la escuela primaria, a menos que se 
realice una campaña sumamente importante de alfabetización de adultos. En Chile 
y Costa Rica verdaderamente no existen grandes diferencias entre las tasas de 
analfabetismo de las respectivas cohortes en las dos fechas. Es difícil, sin em-
bargo, hacer comparaciones exactas porque en ninguno de los dos casos el período 
intercensal es de diez años justos. En Panamá tenemos datos para 1940, 1950 y 
1960 (el periodo intercensal es siempre de diez años). La comparación de los da-
tos de cohorte de 1950 y 1960 muestra que las tasas de analfabetismo respectivas 
de 1960 son incluso un tanto más altas que los datos respectivos de 1950. (v,g„, 
el grupo de edades de 30-34 años presenta una tasa de analfabetismo de 24 por 
ciento en 1960, pero la misma cohorte, es decir el grupo de edades de 20-24 años 
tenía en 1950 una tasa de analfabetismo del 22 por ciento). Por otro lado, la 
diferencia en las tasas de analfabetismo de cohorte entre 1940 y 1950 se produce 
en el sentido contrario (v.g., el grupo de edades de 20-24 años en 1940: 28 por 
ciento; el grupo de edades de 30-34 años en 1950: 22 por ciento). En la mayoría 
de los países sobre los cuales tenemos información para el período 1950-1960, se 
observan estas diferencias en las tasas de analfabetismo de cohorte y resultan 
difíciles de explicar. Especialmente en el caso de Venezuela donde, por ejemplo, 
el grupo de edades de 20-24 años tenía en 1950 una tasa de analfabetismo del 41 
por ciento y en 1961 la tasa respectiva para el grupo de edades de 30-34 años fue 
del 31 por ciento. La explicación más razonable es que existen errores en la in-
formación. Incluso si se acepta esta hipótesis general, hay que aclarar lo si-
guiente: ¿hubo una sobrenumeración de personas analfabetas en 1950 o una sobrenu-
meración de personas alfabetas en 1961? ¿Pudo haber una interpretación distinta 
del concepto de alfabetismo? Con la información a nuestra disposición no se pue-
de contestar a estas preguntas. Se observan contradicciones similares más o me-
nos significativas en las tasas de analfabetismo por edades especificas de 
Nicaragua, Brasil, Colombia, Guatemala y Ecuador. 

Aunque no queremos llegar a conclusiones anticipadas, este resultado cierta-
mente sugiere que desde el punto de vista de los niveles de analfabetismo las ta-
sas de analfabetismo deben manejarse con mucho cuidado. Hay que tener esta pre-
caución tanto en las comparaciones internacionales como en las series cronológi-
cas. 

La sospecha de que los datos sobre analfabetismo en la mayoría de los países 
del grupo II y del grupo III son bastante "optimistas" parece tener cierto funda-
mento. Al mismo tiempo, probablemente es prudente considerar que los cambios en 
las tasas de analfabetismo producidas entre comienzos de la década del 50 y del 
60, descritos en el párrafo b), en varios países (especialmente del grupo II y 
III) exageran un tanto los verdaderos progresos. 

Así, aun cuando es necesario tener cuidado al manejar datos referentes a los 
niveles de analfabetismo de varios países, los patrones de edad del analfabetismo 
parecen ser bastante confiables. En otras palabras, la información falsa sobre 
el analfabetismo en un mismo país y censo parece realizarse en un sentido semejante 



Ci.rviro vi _7 

TASAS DE ANALFABETISMO EN NUEVE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA (1940), 1950 y 1960, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES 

Grupos de 
edades 

Costa Rica 
1950 1963 

Chile Brasi l Ecuador Venezuel a Colombia Panamá Nicaraaua Gua 
1950 

tema! a Grupos de 
edades 

Costa Rica 
1950 1963 1952 1960 . 1950 1960 1950 1962 1950 1961 1951 1964 1940 1950 1960 1950 1963 

Gua 
1950 1964 

10 - 14 24,0 8,6 17, 9 21,3a/ 56,1 41,0 21,4 42,4 24,7 26,8 19,0 17,3 67,1 45,4 68,5 56,6 

15 - 19 18,4 8,6 13,9 9,4 47,2 33,4d/ 34,7 20,2 42,6 25,8 31,4 17,5 29,3 20,4 16,2 61,4 44,9 68, u 56,4 

20 - 24 16,3 12,0 13,6 11,5 45,7 33,0 36,9 25,1 41,0 26,3 31,3 20,1 27,8 22,4 20,8 61,3 48,6 67,4 58,3 

25 - 29 
17,8 

15,6 15,6 12,0 47,7 34,9 
42,6 

30,2 44,6 27,8 32,8 22,8 31,4 24,6 24,6 
63,8 50,7 

69,7 58,8 

30 - 34 
17,8 

15,3 16,4 13,3 
49,6 37,5 

42,6 
31,4 47,0 30,6 33,3 25,0 37,3 22,3 24,2 

63,8 50,7 
69,2 60,7 

35 - 39 
22,0 

15,5 17,9 16,3 
49,6 37,5 

47,7 
36,2 51,7 37,4 38,1 28,6 42,7 26,7 25,2 

62,5 
70,1 63,8 

40 - 44 
22,0 

18,0 20,8 17,0 
53,5 44,2 

47,7 
38,9 55,2 42,9 40,7 30,2 

46,0 
35,0 24,4 

62,5 53,4 
73,7 66,1 

45 - 49 
23,0 

19,5 22,8 18,6 
53,5 44,2 

50,4 
40,0 56,8 45,8 42,8 32,3 

46,0 
42,5 28,8 

52,7 
74,7 66,3 

50 - 54 
23,0 

23,4 25,0 21,6 
57,3 48,8 

50,4 
42,7 60,0 48,9 47,0 36,4 

47,5 
44,9 34,6 

59,9 52,7 
76,3 67,9 

55 - 59 
28,4 

19,7 27,6 24,1 
57,3 48,8 

54,4 
39,8 57,7 52,8 47,7 37,6 

47,5 
45,4 44,3 

58,6 
75,6 69,9 

60 - 64 
28,4 

23,8 34,1 27,9 
62,7 55,7 

54,4 
47,7 63,4 56,5 57,4 44,9 

56,2b/ 
51,6 48,3 

58,6 52,6 
78,4 74,5 

65 y más 35,7 30,3 39,5 34,8 
62,7 55,7 

61,5 48,9 59,2 56,2 59,1 51,8 
56,2b/ 

53,7 43,9 57,8 51,2 74,7 72,0 59,1 
62,9c / 

43,9 74,7 

Total 21,2 14,6 19,3 17,6 51,4 38,9 43,7 30,4 49,6 35,5 38,5 26,6 36,2 28,3 25,0 62,6 49,2 70,3 61,1 

Fuente: Véase Capítulo VI, nota 24» 
a/ 7-14, 
b/ 60-69. 
c/ 70 y más. 
d/ 13-19. 
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para todas las edades y por lo tanto no afecta de una manera substancial las d 
ferencias en cuanto al analfabetismo de las generaciones (Véase cuadro VI-8) 
Cuando se comparan las diferencias en las tasas de analfabetismo de los grupos 
de edades separados por diez años, en un mismo país para 1950 y 1960 (natural-
mente hay que cambiarlos) resulta evidente que por lo general las diferencias 
entre generaciones persisten y son similares., El ejemplo más claro es el de 
Panamá, donde las diferencias entre las tasas de analfabetismo de los grupos de 
edades de 35-39 años y de 45-49 años eran de diez y seis puntos de porcentaje y 
en 1960 las diferencias entre los grupos de edades de 45-49 años y 55-59 años 
eran de quince puntos de porcentaje. En otros casos, la continuidad no es tan 
clara, lo cual indica que existen errores de enumeración e interpretación, sin 
embargo, se puede considerar que los patrones generales son bastante confiables 
porque por regla general pueden apreciarse tanto en el censo de 1950 como en el 
de 1960, siempre que éstos existan. 

d) Diferenciales de analfabetismo por sexo 

En la mayoría de los países de América Latina, los niveles globales de anal-
fabetismo son superiores en las poblaciones femeninas que en las poblaciones mas-
culinas" (Véase cuadro VI-9). Hacia 1960 hubo dos excepciones, Uruguay y 
Nicaragua; en ambos países la superioridad femenina fue muy pequeña. En la mayo-
ría de los países de América Latina las diferencias entre los niveles de alfabe-
tismo masculino y femenino no son muy significativas. Definitivamente, en todos 
los países con bajos niveles globales de analfabetismo los diferenciales de anal-
fabetismo por sexo son asimismo pequeñas. Sin embargo, no hay correlación entre 
los diferenciales de analfabetismo por sexo y los niveles globales de analfabe-
tismo; en la mayoría de los países con niveles altos de analfabetismo hay tam-
bién pequeñas diferencias de analfabetismo entre la población masculina y feme-
nina (Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador). Sin embargo, también hay algunos 
países en los cuales las diferencias entre los niveles de analfabetismo de los 
sexos son grandes: Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y posiblemente 
también Guatemala y Brasil, podrían ser considerados en este grupo. Todos los 
países de Sud América Tropical, excepto Colombia, muestran marcados diferenciales 
de analfabetismo por sexo, lo cual indica que debe prestársele una mayor atención 
a este fenómeno. 

Durante la década del 50 evidentemente se produjo una disminución en las ta-
sas de analfabetismo de ambos sexos. El asunto es si realmente hubo una dife-
rencia en las tendencias masculinas y femeninas. En general, el descenso del 
analfabetismo entre 1950 .y 1960 fue muy parecido para ambos sexos. A causa de la 
naturaleza imperfecta de la medición 26/ de estas tendencias es difícil llegar a 

26/ En el cuadro VI-9 "los cambios en las tasas de analfabetismo entre 1950 y 
1960" fueron medidos de la siguiente manera: la diferencia entre las tasas 
respectivas de 1950 y 1960 (por ejemplo: hombres en Argentina: 12,1-7,5=4,6) 
fue dividida por la tasa de 1950 (en nuestro ejemplo: 12,l). Este indicador 
demuestra en qué porcentaje disminuyó la proporción de analfabetos en 1950. 
Este método se basa en el supuesto que la diferencia entre las tasas de 1960 
y 1950 representa el logro deseado (disminución en la proporción del analfa-
betismo), y está relacionado a la proporción total de analfabetismo (de 1950) 
que idealmente debería ser totalmente eliminado. A menudo el uso de este 
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conclusiones definitivas sobre la base de las diferencias bastante sutiles entre 
las tasas masculinas y femeninas señaladas por los indicadores que se han utiliza-
do» La -¿nica conclusión a la cual se puede llegar es que aunque el analfabetismo 
femenino tiene un nivel más alto que el masculino (en 1950), no ha disminuido más 
rápidamente que el analfabetismo masculino0 Dudaríamos, sin embargo, en formular 
la conclusión de que el analfabetismo masculino tiende a disminuir más rápidamente 
que el femenino, aunque en 9 de los 14 países, la comparación de los indicadores 
de los cambios entre 1950 y 1960 muestra una disminución algo más rápida en el 
analfabetismo masculino* La razón de esta cautela son las diferencias pequeñas 
entre los indicadores masculinos y femeninos de cambio de los niveles de analfa-
betismo,, 

Volvamos a los patrones de edad del analfabetismo masculino y femenino0 La 
correlación positiva entre la edad y las tasas de analfabetismo es válida para 
ambos sexos,(véanse cuadros VI-10, ll)0 Hay, sin embargo, varios puntos interer-
santes que se deben tomar en cuenta» 

Las diferencias entre generaciones son definitivamente más altas en las muje-
res que" en los hombres (véase cuadro 12 y gráficos VI-4, 5, 6, 7, 8)n De hecho, 
la evidencia empírica en los 15 países de los cuales tenemos datos sobre los pa-
trones de edad del analfabetismo segán sexo, parecen permitir algunas generaliza-
ciones,, El nivel de analfabetismo es muy similar para hombres y mujeres jóvenesa 
Las tasas de analfabetismo masculino del grupo de edades de 15-19 años son a me-
nudo más altas que las tasas de analfabetismo femenino. En tres países, las ta-
sas de analfabetismo femenino son un poco más altas que las masculinas, y sólo en 
dos países (Guatemala y Perú) las tasas de analfabetismo de las mujeres son ya 
significativamente más altas a esta edad„ Al contrario, los niveles de analfabe-
tismo de la población de mayor edad son casi siempre muy diferentes para ambos se-
xos, siendo significativamente más altos para las mujeres que para los hombres,, 
En cinco países (de quince) la diferencia entre las tasas de analfabetismo mascu-
lino y femenino para el grupo de edades 55-59 años son de alrededor de 15 puntos 
de porcentaje o más, y en ocho países las tasas femeninas se hallan en un porcen-
taje entre 5 y 15 puntos más alto que las masculinas,, Hay sólo dos países (Costa 
Rica y Panamá) en los cuales los niveles de analfabetismo de hombres y mujeres de 
más edad no presentan tanta diferencia,, Al mismo tiempo, sin embargop no hay mo-
tivo para pensar que un nivel relativamente bajo de analfabetismo global va acom-
pañado automáticamente de diferencias insignificantes en el analfabetismo por se-
xo en las edades mayores, ya que, por ejemplo, en Argentina y Chile (ambos del 
grupo i) las diferencias son de alrededor de cinco puntos de porcentaje,, 

26/ (Continuación) 
método puede llevar a conclusiones erróneas especialmente cuando las tasas 
de las series cronológicas de cada país se hallan a niveles significativa-
mente diferentes^ En nuestro caso, sin embargo, los niveles de las tasas 
de analfabetismo masculino y femenino de un país determinado no son general-
mente muy diferentes^ Así, el indicador aplicado de los cambios de 1950-
1960 es una medición bastante adecuada para comparar los diferenciales de 
sexo en cada país pero no puede considerarse como una buena información de 
los diferenciales del mismo sexo entre paísesc V„g0, es aceptable afirmar 
que en Guatemala el analfabetismo masculino ha disminuido más rápido que el 
femenino pero es muy problemático afirmar que la disminución del analfabe-
tismo femenino fue aproximadamente igual en Guatemala, Chile y Panamá» 



Cuadro VI-8 

DIFERENCIAS EN LAS TASAS DE ANALFABETISMO ENTRE GRUPOS DE EDADES SELECCIONADOS EN NUEVE PAISES DE AMERICA LATINA 
HACIA 1950 

País 
Tasa d e analfabetismo Diferencia en l a tasa de analfabetismo entre grupos de edades 

País 

Poblaci ín 
total 

Grupos de 

15-19 

edades 

55-59 

15-19 
y 25=29 

25-29 
y 35-39 

35-39 
y 45-49 

45-49 
y 55-59 

15-19 
y 55-59 

Grupo i 

Chile 19 14 28 2 2 5 5 14 

Costa Ri ca 21 18 28 0 4 1 5 10 

Grupo 11 

Panamá 23 20 45 5 2 IB 2 25 

Colombi a 39 31 48 2 5 5 5 17 

Ecuador 44 35 54 8 5 2 4 ! ' 19 

VenBZuel a 49 43 58 2 7 5 1 15 

Brasil 51 47 57 1 2 4 3 10 

Grupa I I I 

Mi caragua 63 61 59 3 -1 -3 -1 -2 

Guatemal a 70 68 76 2 0 5 1 8 

Fuente : Véase C a p í t u l o V I , nota 24. 
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Cuadro V I - 9 

TASAS DE ANALFABETISMO AGREGADO DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS EN LOS PRINCIPALES 
PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1950 Y i960, POR SEXO 

Tasas de analfabetismo 
Cambios en las 
tasas de anal« 

ra is 

1950 1960 
fabetismo entre 

1950 y 1960 

ra is 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Argentina 12,1 15,2 7,5 9,7 38 36 

Bol i vi a 57,6a/ 77,2a/ - - - -

Brasi l 47,2b/ 55,6b/ 34,9 42,8 26 23 

Colombia 35s3a/ 39,8a/ 26,4a/ 27,8a/ 28 30 

Chi le 17,9a/ 20,7 a/ 15,8o/ 13,3c/ 6 12 

Ecuador 38,4a/ 48,9a/ 26,6a/ 34,2a/ 31 30 

Paraguay 24,5 42,9 19,0 32,0 22 25 

Perí - - 25,6 51,6 - -

Uruguay - - 9,9 9,5 - -

Venezuel a 44,0 54,0 31,2 40,0 29 26 

Costa Rica 20,9a/ 21,5a/ 14,3a/ 14,9 a/ 32 31 

Cuba 14,2 20,0 - - - -

El Salvador 56,4 64,5 49,7a/ 55,9a/ 12 13 

Guatemal a 65,8a/ 74,8a/ 55,6a/ 66,8a/ 16 11 

Hai t f 87,2 91,5 - - „ -

Honduras 62,9a/ 66,7a/ 51,5 a/ 56,0a/ 18 16 

México - - 29,2a/ 36,3a/ - -

Nicaragua 63,5a/ 61,8 a/ 49,5a/ 49,0a/ 22 21 

Panamá 27,7a/ 28,9a/ 24,8a/ 25,2a/ 10 ir 
Rep„ Dominicana 55,3 58,9 32,9a / 35,3a/ 41 40 

Fuente: Véase Capítulo VI, nota 24; igual a las fuentes del cuadro VI-2„ CELADE, 
A Demographic Analysis of the Educational Situation in Latin America, UNESCO/ 
ED/CEDES/8, 1962, pSg. 79. 

aj 10 años y más. 
bJ 13 años y más. 
c/ 7 años y más. 
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Cuadro VI-10 

TASAS DE ANALFABETISMO EN QUINCE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960, POR 
SEXO, SEGUN EDAD 

Argentina Costa Rica Chile , ' Brasi l Perii 

" P° S I960 1963 19,60- ' 1960 1961 
de 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

14 años 7,1 7,4 

19 años 10,9 9,2 

24 años .15,3 11,9 

10 - 14 4,9c/ ' M í / 9,0 8,3 21,9 a/ 20,7a/ 

15 - 19 5,4 4,6 9,1 8,2 10,0 8,8 34,2b/ 32,5b/ 17,1 35,6 

20 - 24 4,9 5,0' •13,1 11,0 11,5 11,4 30,7 35,0 18,1 42,5 

25 - 29 4,6 5,4 14,6 16,5 11,5 12,4 30,8 38,7 20,2 47,3 

30 - 34 5,0 6,2 15,3 15,2 12,4 14,1 
32,1 42,9 

21,3 48,7 

35 - 39 5,7 7S3 14,2 16,9 14,9 17,6 25,9 55,3 

40 - 44 6,7 8,8 17,8 18,1 15,4 18,5 
37,5 51,3 

28,7 58,7 

45 - 49 7,8 10,3 18,6 20,4 16,8 20,2 33,2 61,7 

50 - 54 9,3 12,7 22,9 24,0 19,0 24,2 
39,8 58,4 

34,6 63,7 

55 - 59 9,8 14,8 18,8 20,5 21,1 26,9 36,3 64,1 

60 - 64 12,0 17,7 20,9 26,7 24,4 31,1 
47,1 64,3 

43,3 69,2 

65 y más 18,1 25,9 25,1 35,7 31,0 37,9 52,1 73,5 

Total 7,4 2,5 14,3 14,9 16,8 18,3 34,9 42,8 25,6 51,6 

(Continúa) 
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Grupos 
de 

edades 

Cuadro VI-10 

TASAS DE ANALFABETISMO EN QUINCE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA I960, POR 
SEXO, SEGUN EDAD 

( Ganti nuaci.fínj 
Ecuador Venezuela Colombia Panamá Rep. Dominicana 

1962 1961 1964 1960 1960 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

14 años 19,8 16,9 17,0 14,8 20,4 14,6 

19 años 17,9 16,4 17,0 16,6 17,2 18,3 

24 años 19,7 20,7 22,5 22,2 19,2 25,9 

10 - 14 21,1 21,7 26,2 23,1 18,7 15,8 31,9 25,2 

15 - 19 18,6 21,7 26,5 25,1 19,0 16,1 15,9 16,5 18,7 16,6 

20 - 24 21,9 28,2 23,5 29,1 19,5 20,5 20,3 21,2 18,4 25,1 

25 - 29 25,9 34,1 23,1 33,2 21,2 24,3 23,5 25,7 22,9 28,8 

30 - 34 26,4 36,4 24,6 37,3 22,6 27,2 22,6 26,0 25,7 36,2 

35 - 39 31,0 41,1 29,4 46,2 25,7 31,3 23,8 26,5 34,7 43,2 

40 - 44 32,5 45,3 36,8 49,8 26,4 34,0 23,7 25,2 41,5 49,8 

45 - 49 34,1 46,0 39,6 52,4 28,2 36,4 28,2 29,6 43,3 51,4 

50 - 54 35,8 49,7 42,3 55,7 31,6 41,3 34,0 35,2 51,0 64,8 

55 - 59 33,1 46,7 49,3 56,6 33,0 42,3 46,1 42,5 54,8 62,2 

60 - 64 40,6 54,7 53,1 59,4 39,9 49,6 49,6 47,0 65,7 73,3 

65 y más 41,9 55,2 54,8 ... 57,2 47,7 55,2 49,0 50,9 72,9 73,2 

Total 26,6 34,2 31,2 40,0 25,4 27,8 24,8 25,2 32,9 35,3 

(concluye) 
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Cuadro VI-10 

TASAS DE ANALFABETISMO EN QUINCE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960, POR 
SEXO, SEGUM EDAD 

(Conclusión) 

México Nicaragua El Salvador. Honduras Guatemala 
1960 1963 1961 1961 1964 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

14 años 24,1 23,7 44,0 37,5 47,9 44,0 50,0 56,0 

19 años 21,9 25,4 40,8 47,3 46,4 50,6 46,7 58,7 

24 años 22,1 29,0 50,9 48,7 44,0 50,0 51,0 65,0 

1.0 - 14 27,9 27,8 47,9 42,9 46,9 42,8 47,0 44,5 54,0 59,3 

15 - 19 24,3 26,1 48,6 41,6 44,8 44,4 49,2 45,9 51,8 60,7 

20 - 24 23,4 30,2 50,1 47,1 45,5 47,8 50,1 50,3 51,5 64,6 

25 - 29 26,0 35,1 47,2 55,9 48,7 55,8 51,2 65,9 
49,7 51,6 

51,2 

30 - 34 26,6 36,7 48,1 59,5 51,7 66,1 52,9 68,5 

35 - 39 28,4 39,7 52,6 64,1 56,9 66,8 56,8 70,6 
51,7 55,0 

40 - 44 30,2 42,4 55,8 66,4 56,2 64,9 59,8 72,4 

45 - 49 32,1 46,3 56,6 68,8 56, u 68,2 60,0 73,0 46,3 
50,1 55,3 

50 - 54 36,9 52,3 52,9 70,6 56,7 71,8 59,5 75,9 

55 - 59 38,5 53,2 54,7 71,8 59,3 72,7 63,8 76,2 

49,6 55,5 
78,7 60 - 64 46,1 57,8 

49,6 55,5 
58,4 71,2 57,0 64,4 78,4 78,7 

65 y más 49,7 58,3 48,2 54,7 61,3 73,9 58,6 61,4 68,7 75,3 

Total 29,2 36,3 49,5 49,0 49,7 55,9 51,5 56,0 55,6 66,6 

Fuente: Víase capítulo VI, nota 
a/ 7-14. 
b/ 13-19 
ç/ 14 solamente. 



. Cuadro-VI—11 

TASAS DE ANALFABETISMO EN NUEVE PAISES HACIA 1950, POR SEXO, SEGUN EDAD 

Grupos Costa Rica Chile Brasil Ecuador Venezuela Colombia Panamá Nicaragua Guatemala 
de 195 0 1952 1950 1950 195 0 1951 1950 195 0 1950 

edades 
Hombres 

Muje-
res 

Hombres 
Muje-
res 

Hombres 
Muje-
res 

Hombres 
Muje-
res 

Hombres 
Muje-
res 

Hombres 
Muje-
res 

Hombres 
Muje-
res 

Hombres 
Muje-
res 

Hombres "u je~ 
res 

10 - 14 25,6 22,4 18,5 17,3 57,1 55,2 40,3 41,7 44,2 40,6 20,4 17,6 69,6 64,4 66,6 70,6 

15 - 19 19,8 17,1 14,9 12,9 47,2 47,1 32,4 37,1 43,0 42,1 32,8 30,1 21,0 19,8 64,8 58,2 64,6 71 ,3 

20 - 24 16,5 16,1 13,5 13,8 42,4 48,7 31,8 41,7 35,7 46,3 30,4 32,1 22,3 22,4 63,0 59,9 61 ,4 73,0 

25 - 29 14,6 16,4 42,6 52,7 37,6 51,7 30,2 35,2 23,7 25,5 64,1 75,3 

30 - 34 
17,4 18,2 

14,9 17,8 
42,7 36,5 

36,1 48,8 
39,9 56,7 29,3 37,4 20,9 23,8 

64,0 63,5 
63,6 75,1 

35 - 39 16,0 19,6 
42,7 36,5 

44,1 59,9 33,7 42,3 25,3 28,2 64,2 76,1 

40 - 44 
20,6 23,3 

18,2 23,5 
45,1 62,4 

40,5 54,5 
47,2 63,9 35,1 46,6 32,6 37,7 

61,3 63,6 
66,3 80,6 

45 - 49 19,7 25,8 
45,1 62,4 

51,7 62,5 37,8 47,8 40,7 44,3 69,8 79,8 

50 - 54 
20,7 25,4 

21,2 28,3 
47,9 67,2 

42,6 58,2 
55,7 64,4 41,7 52,5 43,4 46,6 

57,5 62,2 
70,6 81 ,8 

55 - 59 23,7 31,4 
47,9 67,2 

55,9 59,6 43,4 52,3 42,3 48,8 72,7 78,9 

60 - 64 
24,8 32,0 

28,8 38,8 
53,9 70,8 

45,4 63,0 
61,0 65,4 52,7 61,7 48,8 54,8 

56,3 60,5 
75,2 31 ,7 

65 y más 30,8 40,6 35,3 42,9 
53,9 70,8 

51,6 69,5 57,9 60,1 55,8 61,9 51,0 56,5 58,0 57,6 71 ,9 77,6 

Total 20,9 21,5 17,9 20,7 47,2 55,6 38,4 48,9 44,0 54,0 36,6 40,3 27,7 28,9 63,5 61,8 65,8 74,8 

Fuente: Víase Cap í t u l o V I , no ta 24 



Cuadro V1-12 

TASAS DE ANALFABETISMO DE GRUPOS DE EDADES SELECCIONADOS EN QUINCE PAISES DE AMERICA LATINA, HACIA 1960, POR SEXO 

Pafs 

Tasa de analfabetismo del grupo de edades Diferencias entre las tasas 
de analfabetismo 

masculino y femenino a/ Pafs Masculino Femenino 

Diferencias entre las tasas 
de analfabetismo 

masculino y femenino a/ Pafs 

15-19 55-59 Fluctuación 15-19 55-59 Fluctuación F1 uctuación 15-19 55-59. 

Grupo 1 

Argentina 5 10 5 5 15 10 + 5 0 + 5 

Costa Rica 9 19 10 8 21 13 + 3 - 1 + 2 

Chile 10 21 11 9 27 18 + 7 - 1 + 6 

6rupo II 

Panamá 16 46 30 17 43 26 - 4 + 1 3 

Colombia 19 33 14 16 42 26 +12 - 3 + 9 

Ecuador 19 33 14 22 47 25 +11 + 3 +14 

MSxico 24 38 14 26 53 27 +13 + 2 +15 

República Dominicana 19 55 36 17 62 45 + 9 - 2 + 7 

Venezuela 27 49 22 25 57 32 +10 - 2 + 8 

Perú 17 36 19 36 64 28 + 9 +19 +28 

Brasil 34 40 6 33 58 25 +19 - 1 +18 

Grupo 1:11 

Ni caragua 49 50 1 43 56 13 +12 - 6 + 6 

El Salvador 45 55 10 44 72 28 +18 - 1 +17 

Honduras 49 60 11 46 73 27 +16 - 3 +13 

Guatemala 52 64 12 61 * 73 12 0 + 9 + 9 

Fuente: Véase Capítulo VI, nota 24. 
a/ La c i f r a va p reced ida de un s i g n o más ( + ) s i e l v a l o r femenino es más a l t o . La c i f ra va precedida de un signo menos (-) s i el valor mas-

c u l i no es más a l t o . 



Gráfico VI-4 

COSTA RICA: TASAS DE ANALFABETISMO POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES Y POR SEXO, 1950 Y 1963 

Porcentaje 

Grupos de edades 
Fuen te : Véanse cuadros V I - 1 0 y i1 „ 



Gráfico V1-5 

PANAMA: TASAS DE ANALFABETISMO POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES Y POR SEXO, 1950 Y 1960 

Fuente : Váanse cuadros V I - 1 0 y 11. 



Gráfico VI-6 

BRASIL: TASAS DE ANALFABETISMO POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES Y POR SEXO, 1950 Y 1960 

Porcentaje 

Grupos de edades 
Fuente: Víanse cuadros VI-10 y 11. 



Gráfico V1-7 

NICARAGUA: TASAS DE ANALFABETISMO POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES Y POR SEXO, 1950 Y 1963 

Porcentaje 

Grupos de edades 

Fuente : Víanse cuadros V I - 1 0 y 11. 



Gráfico V1—8 

Porcentaje 

GUATEMALA: TASAS DE ANALFABETISMO POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES Y POR SEXO, 1950 Y 1964 

90 l 
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Fuente; Víanse cuadros VI-10 y 11 
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Así, el caso más típico es que en el grupo de edades de 15-19 años y algunas 
veces también en el grupo de edades de 20-24 años las tasas de analfabetismo mas-
culino son más altas que las tasas femeninas. Para el grupo de edades que sigue, 
la situación es a la inversa: las tasas de analfabetismo femeninas son más altas 
que las masculinas, y las diferencias entre las tasas masculinas y femeninas au-
mentan de allí en adelante ya que las tasas femeninas generalmente crecen con ma-
yor rapidez al aumentar la edad que las tasas masculinas de analfabetismo. 

Una incongruencia formal de los datos merece nuestra atención. En todos los 
países para los cuales tenemos tasas de analfabetismo por edades específicas pro-
venientes de censos de 1950 y .1960, el patrón sexo-edad anterior se puede pesqui-
sar en ambos censos. Cabría esperar que si en 1950 las tasas de analfabetismo 
femenino y masculino del grupo de edades 15-19 años son aproximadamente del mismo 
orden que en 1960, no debería existir una gran diferencia entre las tasas de 
analfabetismo masculino y femenino en el grupo de edades 25-29 años. Sin embargo, 
esto no es así. Lo que a menudo sucede es que la tasa de analfabetismo femenino ¡ 
de 1950 para el grupo de edades 15-19 años es incluso algo más baja que la tasa 
de analfabetismo masculino, pero en 1960 la tasa de analfabetismo femenino del 
grupo de edades de 25-29 años es superior a la tasa masculina. Por ejemplo, en 
Venezuela, en 1950, las tasas de analfabetismo masculino y femenino del grupo de 
edades de 15-19 años fueron aproximadamente iguales, (43 ,0 y 42,1, respectivamen-
te) pero en 1960 la tasa de analfabetismo masculino fue substancialmente menor 
que la femenina (23 ,1:33,2). Se puede observar un "desarrollo" similar en los 
datos sobre Brasil, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Panamá, aunque generalmente 
las diferencias no son tan notorias como en el caso de Venezuela. Nuevamente, no : 
se puede explicar la característica observada sobre la base de un análisis pura- j 
mente estadístico: es muy posible que los datos estadísticos sean bastante con- i 
fiables y que reflejen un proceso verdadero. Una explicación puede ser que las 
campañas de alfabetización de adultos afectan principalmente a la población mas-
culina, aunque resulta dudoso que esta causa única pueda explicar la totalidad 
de la diferencia. 

e) Diferenciales de analfabetismo por residencia urbana o rural 

Las diferencias en los niveles de analfabetismo entre las áreas urbanas y 
rurales son enormes (véase cuadro VI-13).Básicamente -en todos los países de 
los cuales hay datos sobre el analfabetismo urbano y rural- el nivel de analfa-
betismo en las áreas rurales es dos a cuatro veces mayor que en las áreas urbanas. 
El país con la menor diferencia urbano-rural en sus niveles de analfabetismo es 
la República Dominicana. Los datos a nuestra disposición no apoyan definitiva-
mente la idea que los niveles globales de analfabetismo o de educación están corre-
lacionados estrechamente con los diferenciales de analfabetismo urbano-rural. De 
hecho, en los cuatro países (de los doce con datos estadísticos) en los cuales 
los niveles globales de analfabetismo son los más bajos, las diferencias de anal-
fabetismo urbano-rural son muy altas -en Argentina, Chile y Costa Rica el analfa-
betismo rural es tres veces mayor que el nivel de analfabetismo urbano y en 
Panamá la diferencia es mayor que en cualquier otro país. 27/ 

27/ Se deben tener siempre presentes las dificultades involucradas cuando se tra-
ta de números relativos de niveles distintos. Por lo tanto, la evaluación de 
las diferencias urbano-rurales es hasta cierto punto asunto de interpretación 
y las evaluaciones cuantitativas dadas arriba se consideran apropiadas para 
propósitos de orientación más bien que medidas cuantitativas exactas. 
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Cuadro VI-13 
TASAS AGREGADAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS? 

EN DOCE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1950 Y 1960, 
POR RESIDENCIA URBANO-RURAL 

1950 I960 
Urbano Rural Urbano Rural 

Argentina o 0 5,6 17,8 
Colombia 21,3 50,5 14,4 40,6 
Chile 9,6 35,2 10,1 34,2 
Ecuador 0 o 10,8 41,9 
Perú o 0 17,9 61,0 

Costa Rica 8,1 28,5 5,9 20,0 

El Salvador C •o 29,8 68,6 
Guatemala 39,0 81,5 33,5 76,2 
Honduras & o 21,7 60,7 
México o o 19,8 46,4 
Panamá 7,2 42,9 6,0 40,4 
República Dominicana O e 21,7 36,2 
Puente ; Véase capítulo VI, nota 24« 

Si se aplican los mismos criterios teóricos utilizados para agrupar países 
de acuerdo con niveles de analfabetismo (menos del 20 por ciento: bajof 20 a 40 
por ciento: intermedio; 40 por ciento y más: alto), para una clasificación de 
las tasas de analfabetismo urbanas y rurales, (de los doce países con datos) se 
obtiene el siguiente resultado: 

Niímero de países 
Nivel de la tasa 
de analfabetismo 
(en porcentaje) 

1950 I960 Nivel de la tasa 
de analfabetismo 
(en porcentaje) Urbano Rural Urbano Rural 

Menos del 20,0 3 8 2 
20,0 - 40,0 2 2 4 2 
40,0 y más 3 8 
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Sería muy interesante averiguar el desarrollo verdadero de los diferencia-
les urbano-rurales en el tiempo, los pocos datos de que disponemos parecen in-
dicar que no se produjeron grandes cambios en estos diferenciales durante la dé-
cada del 50. Cálculos formales para los cinco países con datos suficientes, 
muestran que en tres de éstos (Panamá, Guatemala, Colombia) el analfabetismo ur-
bano disminuyó más rápidamente que el analfabetismo rural. Sin embargo: 

o) nuevamente es discutible hasta qué punto los métodos para calcular es-
tas disminuciones ofrecen resultados comparables para los diferentes 
niveles de analfabetismo; 

p) sólo se dispone de series cronológicas para cinco países; 

$ se puede suponer que los movimientos migratorios rurales y urbanos (las 
características educacionales de los migrantes son diferentes a las de 
la población rural total) son de bastante importancia. 

En resumen no hay suficiente evidencia para hacer ningún tipo de generaliza-
ciones acerca de los cambios de los diferenciales urbano-rurales. 

Los patrones de edad del analfabetismo difieren tanto entre las áreas urba-
nas y rurales como tales y también entre las áreas urbanas de distintos países y 
las áreas rurales entre sí. (Véanse cuadros VI-14, 15, 16). Sin embargo, surgen 
aparentemente algunas características típicas. 

i) Las diferencias entre generaciones son evidentemente más pequeñas en las 
áreas urbanas que en las rurales, en países con niveles globales de analfa-
betismo bajos e intermedios (véase cuadro VI-16).Sucede lo contrario en 
los países con niveles altos de analfabetismo. 
ii) Lo recién dicho se debe al hecho de que los. niveles de analfabetismo en 
las áreas urbanas son comparativamente bajos para la población joven prác-
ticamente en todos los países; para las áreas rurales, sin embargo, especial-
mente en los países del grupo III, (analfabetismo global alto) los niveles 
de analfabetismo incluso de la población joven son muy altos. En otras pala-
bras, hay una correlación positiva entre los niveles de analfabetismo del 
grupo de edades 15-19 años, y los niveles globales de analfabetismo de los 
países en particular, tanto en las áreas urbanas como en las rurales; pero 
las tasas de analfabetismo del grupo rural de 15-19 años de edad aumentan 
mucho más rápidamente con el aumento global del analfabetismo que las res-
pectivas tasas del grupo urbano de 15-19 años de edad. Por lo tanto, las 
diferencias entre los niveles de analfabetismo del grupo de 15-19 años de 
edad de las áreas urbanas y rurales son claramente más altas en los países 
del grupo III que en los países del grupo II y más del doble comparador con 
los países del grupo I. 
iii) Tanto en las áreas urbanas como rurales las tasas de analfabetismo de 
la población de mayor edad crecen con mayor rapidez al aumentar los niveles 
globales de analfabetismo» Si este aumento es bastante parejo significa 
que las diferencias entre las tasas de analfabetismo de la población mayor 
de las áreas 'urbanas y rurales no varían demasiado de un país a otro. 
iv) La característica nás notoria en los países del grupo III (altos niveles 
globales de analfabetismo) es que los diferenciales urbano-rurales son sig-
nificativamente mayores para la población más joven que para la población de 
más edad. 



Cuadro VI-14 

TASAS DE ANALFABETISMO DE DOCE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960 POR EDAD Y RESIDENCIA URBANO-RURAL 

Argentina Costa Rica Chile Perö Ecuador Colombia 
Grupos de edades 1960 1963 1960 1961 1962 1964 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

14 2,3 10,0 8,3 29,7 

19 3,6 14,5 8,6 28,6 

24 3,2 20,2 10,2 32,8 

10 - 14 2,0 b/ 10,4b/ 3,4 11,4 13,3a/ 36,0a / 5y8 30,4 12,1 38,0 

15 - 19 2S2 11,6 3,7 11,7 4,2 20,7 10,0 44,4 5,7 29,5 8,1 29,3 

20 - 24 2,6 11,3 4,0 16,7 5,5 25,2 12,8 52,2 7,8 35,1 9,8 32,7 

25 » 29 2,7 12,4 4,4 22,2 5,9 27,7 14,5 55,5 9,6 41,5 11,3 36,7 

30 » 34 3,1 14,2 4,4 22,7 6,8 30,9 14,8 56,7 10,3 44,0 12,9 39,6 

35 » 39 3,7 16,8 4,8 22,8 8,6 36,1 19,4 63,6 13,8 48,7 15,4 43,2 

40 - 44 4,6 19,1 6,8 25,3 8,9 36,9 20,4 68,8 15,0 52,4 16,8 44,8 

45 - 49 5,7 21,8 7,9 27,3 10,0 38,6 23,9 72,0 16,7 53,6 18,9 46,8 

50 - 54 7,3 24,5 9,5 33,0 12,6 42,3 25,0 70,6 18,0 56,8 22,4 51,4 

55 « 59 8,7 25,5 7,5 29,6 15,0 44,4 26,5 76,2 17,3 54,1 23,8 53,6 

60 - 64 11,3 28,6 11,8 33,1 18,3 48,7 32,1 74,8 21,6 61,5 30,1 60,5 

65 y más 18,3 33,1 18,9 39,5 25,0 56,0 36,1 86,1 23,2 63,4 36,6 68,9 

Total 5,6 17,8 5,9 20,0 10,1 34,2 17,9 61,0 10,8 41,9 14,4 40,6 

(concluye) 



Cuadro VI-14 

TASAS DE ANALFABETISMO DE DOCE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960 POR EDAD Y RESIDENCIA URBANO-RURAL 

(conclusión 

Grupos de edades 
Panamá 
1960 

Rep, Dominicana 
1960 

México 
1960 

El Salvador 
1961 

Honduras 
1961 

Guatemala 
1964 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

14 2,8 25,1 10,7 19,0 12,4 35,3 12,3 39,2 18,5 51,2 23,2 69,4 

19 2,5 28,6 12,1 19,3 12,9 35,8 19,2 63,5 9,1 58,0 26,3 70,7 

24 2,4 37,2 13,5 25,1 14,5 38,7 24,5 66,7 26,8 52,5 31,0 73,6 

10 - 14 2,4 26,8 17,8 30,9 14,4 40,3 20,8 59,9 14,7 51,4 26,6 71,4 

15 - 19 2,2 27,7 10,6 19,2 13,3 37,2 19,1 60,8 10,7 55,3 27,2 72,4 

20 - 24 2,7 34,4 12,6 24,2 14,9 39,6 23,0 62,6 20,1 57,4 28,9 73,8 

25 - 29 3,6 40,9 15,3 28,4 17,6 44,6 29,2 68,7 22,6 60,7 30,1 73,9 

30 - 34 4,2 41,4 18,6 33,6 19,1 46,0 25,0 72,7 19,2 67,8 32,1 75,9 

35 - 39 4,5 44,8 23,2 42,4 21,2 48,2 35,3 74,8 . 29,9 68,8 34,7 79,4 

40 - 44 5,0 43,2 29,3 48,9 21,9 52,1 40,7 76,9 28,2 67,0 39,9 80,3 

45 - 49 8,6 48,4 30,3 51,1 25,1 55,3 40,2 77,4 35,9 68,2 40,6 81,5 

50 - 54 10,8 55,5 38,7 61,5 30,1 61,4 42,5 76,4 39,2 69,5 43,5 83,0 

55 - 59 17,2 66,5 37,9 63,1 30,8 62,7 45,1 77,4 42,0 69,8 46,1 85,8 

60 - 64 18,0 72,2 49,1 73,7 36,9 66,9 44,8 79,9 30,8 67,9 51,9 88,2 

65 y más 23,2 74,6 52,8 78,2 40,9 69,0 48,6 83,9 23,1 67,4 49,5 87,6 

Total 6,0 40,4 21,7 36,2 19,8 46,4 29,8 68,6 21,7 60,7 33,5 76,2 

Fuente: Véase capítulo VI, nota 24. 
a/ 7-14. 
b/ 14 solamente. 
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Cuadro V I -15 

TASAS DE ANALFABETISMO DE CINCO PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1950, SEGUN RESIDENCIA URBANO-RURAL, 
POR EDAD 

Costa Rica Chile Colombia Panamá Guatemala 
Grupos 

de 1950 1952 1951 1950 1950 
edades 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

10 - 14 8,2 30,8 6,7 32,1 22,5 54,6 2,5 27,0 34,3 78,5 

15 - 19 5,6 24,9 5,3 26,3 15,8 42,5 2,8 31,2 33,9 79,3 

20 - 24 5,1 22,6 6,3 27,5 16,1 42,7 3,9 35,1 34,9 79,4 

25 - 29 7,0 31,9 16,5 44,5 4,2 39,7 36,5 81,6 
5,7 24,7 

30 - 34 7,6 33,0 17,2 45,1 4,0 38,1 36,6 81,3 

35 - 39 8,5 34,8 21,3 49,6 5,6 43,8 40,5 81,7 
8,0 30,3 

40 - 44 10,5 38,4 23,2 53,1 8,4 55,8 44,1 85,2 

45 - 49 12,4 40,7 25,5 55,3 13,4 62,9 47,2 85,6 
10,1 31,0 

50 - 54 14,3 42,8 28,6 60,0 14,9 67,8 48,9 87,0 

55 - 59 17,0 45,2 29,7 61,5 17,0 70,0 49,7 86,2 
14,0 38,0 

60 - '64 21,7 52,5 37,7 70,3 20,1 76,3 51,9 87,7 

65 y más 21,4 46,5 26,4 58,2 40,3 73,6 25,0 75,6 49,1 86,0 

Total 8,1 28,5 9,6 35,2 21,3 50,5 7,2 42,9 39,0 81,5 

Fuente: Véase Capítulo VI,nota 24. 



Cuadro VI - 1 6 

TASAS DE ANALFABETISMO DE GRUPOS DE EDADES SELECCIONADAS EN DOCE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960, POR RESIDENCIA URBANO-RURAL 

Tasas de analfabetismo del grupo de edades , , 
Diferencia entre tasa 

Pafs Urbano Rural 
analfabetismo urbano y rural a/ 

15-19 55-59 Fluctuación 15-19 55-59 Fluctuación Fluctuación 15-19 55-59 

Argentina 2 9 7 12 26 14 * 7 +10 +15 

Costa Rica 4 8 4 12 30 18 +14 + 8 +22 

Chile 4 15 11 21 44 23 +12 +17 +29 

Grupo II 

Panamá 2 17 15 28 67 39 +24 +26 +50 

Colombia 8 24 16 29 54 25 + 9 +21 +30 

Ecuador 6 17 11 30 54 24 +13 +24 H- GO
 

México 13 31 18 37 63 26 + 8 +24 +32 

República Dominicana 11 38 27 19 §3 44 +17 + 8 +25 

Perú 10 27 17 44 76 32 +15 +34 +49 

Grupo III 

El Salvador 19 45 26 61 77 16 -10 +42 +32 

Honduras 11 42 31 55 70 15 -16 +44 +28 

Guatemala 27 46 19 72 86 14 - 5 +45 +40 

Fuente: Véase Capítulo V l f nota 24. 
al La c i f ra va precedida del signo más (+) si el valor rural es más 

rural es más bajo. 
alto. La c i f r a va precedida del signo menos (-) si el valor 
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Y) Cono se dijo anteriormente, hay escasez de verdaderas series cronológicas 
de datos sobre el desarrollo del analfabetismo urbano-rural, por lo que es 
prácticamente inposible sacar conclusiones acerca del desarrollo de los di-
ferenciales del analfabetismo urbano-rural. Sin embargo, se puede llegar a 
conclusiones bastante confiables acerca del desarrollo de la educación en 
el pasado en las áreas urbanas y rurales sobre la base de los patrones de 
edad de los niveles de analfabetismo, (véanse cuadros VI-14 y VI-17). 

En la mayoría de los países del grupo I y II parece que la calidad de la edu-
cación en las áreas urbanas era de un nivel relativamente alto ya a comienzos de 
siglo. Por ejemplo, las tasas de analfabetismo del grupo urbano de 55—59 anos 
de edad son generalmente del orden del 30'por ciento o menos (siendo la Repúbli-
ca Dominicana la única excepción: 38 por ciento). Incluso en los países del 
grupo III la educación urbana probablemente no estuvo descuidada en las décadas 
del 10 y del 20 porque las tasas de analfabetismo urbano del grupo de 55-59 años 
de edad de estos países es siempre inferior al 50 por ciento. El mejoramiento 
de la educación urbana a través del tiempo evidentemente fue bastante parejo, 
(véase cuadro VI-17), especialmente en los países del grupo I y II. Se tiende 
a creer que el desarrollo de la educación urbana en estos países está decrecien-
do, sin embargo, esto es sólo una inpresión óptica causada por el fenómeno de 
la disminución de los niveles de analfabetismo, es decir, se está llegando al 
nivel cero. En dos de los tres países del grupo III para los cuales disponemos 
de información, el mejoramiento de la educación incluso parece haberse acelera-
do en forma .bastante notoria durante la última década o dos. Cono resultado de 
ello, los niveles básicos de la educación urbana, es decir, la capacidad de 
ofrecer a una mayoría importante de la población la oportunidad de por lo menos 
aprender a leer y escribir, son bastante altos incluso en los países del grupo 
III. 

Los canbios en la enseñanza básica rural obviamente siguieron un curso bas-
tante diferente. Probablemente fue dispuesta una disponibilidad mayor en cuanto 
a la enseñanza básica durante las primeras décadas de este siglo sólo en algunos 
países del grupo I. No hay duda de que el nivel de la enseñanza básica en las 
zonas rurales es deficiente en la mayoría de los países del grupo II y especial-
mente del grupo III en esta época. 

En los países del grupo I y II deben haberse realizado actividades bastante 
significativas en pro del mejoramiento de la enseñanza básica rural por lo menos 
a partir de la década del 20 y de hecho en la mayoría de estos países se eviden-
cia en las últimas décadas una leve tendencia a acelerar el desarrollo de la en-
señanza rural. En la mayoría de los países del grupo III, no obstante, cualquier 
progreso en la situación educacional evidentemente se ha producido en las últi-
mas dos décadas y por lo tanto la situación actual es todavía nuy deficiente. 

f) Reflexiones sobre la aplicación práctica de los análisis 
de analfabetismo 

No es una mera casualidad que se hayan aplicado tasas de analfabetismo y no 
alfabeti-eno en este capítulo. Ambas tasas en realidad reflejan un fenómeno idén-
tico, sin embargo, desde el punto de vista de las implicaciones prácticas, la ta-
sa de analfabetismo es nás ilustriva. La tasa de alfabetismo de cualquier par-
te de la población no proporciona suficiente información respecto a cóno el común 
de estas personas puede funcionar en la sociedad actual -incluye tanto a personas 
que están muy calificadas para seguir las profesiones nás difíciles cono también 



Cuadro V1-12 
DIFERENCIAS EN LAS TASAS DE ANALFABETISMO ENTRE GRUPOS DE EDADES SELECCIONADOS EN DOCE PAISES DE AMERICA LATINA ALREDEDOR DE 1960, SEGUN 

RESIDENCIA URBANO-RURAL 

País 
Tasa de analfabetismo Diferencia en l a tasa de analfabetismo entre los grupos de edades 

País 
Total 15-13 55-59 15-19 y 25-29 25-•29 y 35-39 35-33 y 45-49 45-43 y 55-59 15-19 y 

Urbano 
Grupo 1 

Argenti na 6 2 9 1 1 2 3 7 
Costa Rica 6 4 8 1 3 4 
Chile 10 4 15 2 3 1 5 11 

Grupo 11 
Panamá 6 2 17 2 1 4 8 15 
Colombia 14 8 24 3 4 4 5 16 
Ecuador 11 6 17 4 4 3 11 
México 20 13 31 5 3 4 6 18 
República Dominicana 22 11 38 4 8 7 6 27 
Perú 18 10 27 5 4 5 3 17 

Grupo ] 11 
El Salvador 30 19 45 10 6 5 5 . 26 
Honduras 22 11 42 12 7 6 6 31 
Guatemal a 34 27 46 3 

Rural 
5 6 5 19 

Grupo 1 

Argentina 18 12 26 0 5 5 4 14 
Costa Rica 20 12 30 10 1 4 3 18 
Chile 34 21 44 7 8 3 5 23 

Grupo J1 

Panamá 40 28 67 13 4 3 19 ' 38 
Colombia 41 29 54 8 6 4 7 25 
Ecuador 42 30 54 12 7 5 24 
México 47 37 63 8 3 7 8 26 
Rep. Dominicana 37 19 63 9 14 9 12 44 
Perú 61 44 76 12 8 8 4 32 

6rupo 111 

El Salvador 69 61 77 8 6 2 16 
Honduras 61 55 ,70 6 8 -1 2 
Guatemal a 76 72 '86 2 5 3 4 14 

Fiifin-te: Véase capítulo VI, nota 24. 
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a personas que tienen apenas un conocimiento básico de lectura, escritura y arit-
mética. Por otro lado, este conocimiento es un requisito previo importante para 
que una persona pueda funcionar como ciudadano y pueda atender sus necesidades en 
los medios sociales actuales. En otras palabras, los analfabetos no tienen esta 
capacidad y es muy probable que la vida cuotidiana sea más difícil para ellos que 
para sus semejantes alfabetos. Además se puede suponer en términos sociológicos 
y políticos muy generales, permaneciendo todos los demás factores iguales, que los 
analfabetos forman una base relativamente deficiente para que una sociedad con-
temporánea funcione relativamente bien. 

Como lo reafirma el análisis del analfabetismo presentado anteriormente, va-
rios segmentos de la población (edad, sexo, residencia urbano-rural) tienen dife-
rentes características de analfabetismo. El conocimiento aislado de la tasa de 
analfabetismo de toda la población de un determinado país (posiblemente en épocas 
diferentes) puede ser útil como información general, pero tiene -un uso práctico 
muy limitado. Por ejemplo, en México y la República Dominicana, las tasas globa-
les de analfabetismo en 1960 eran muy similares para ambos países -33 por ciento 
y 34 por ciento respectivamente- sin embargo-, las tasas de analfabetismo para las 
poblaciones rurales jóvenes, por ejemplo, diferían notablemente: 37 por ciento y 
19 por ciento para el grupo de 15-19 años de edad de los respectivos países. Por 
lo tanto, parece que un conocimiento más detallado de los niveles diferenciales 
de analfabetismo puede ser un paso bastante importante para proporcionar una base 
incluso para la planificación y elaboración de una política educacional. 

Desde el punto de vista, los datos que se han presentado en el capítulo VI 
parecen proporcionar una "primera aproximación" que tiene implicaciones para la 
planificación educacional. Su "obsolescencia" constituye, sin embargo, un defec-
to no despreciable (si se admite que el tipo de análisis presentado es significa-
tivo para los propósitos de planificar la educación, entonces hay que hacer los 
preparativos para recibir y analizar los resultados de los censos de 1970 lo más 
pronto posible). Por otra parte, el análisis de los censos de 1960 es suficiente 
para nuestros propósitos "de primera aproximación", porque (como se demuestra en 
las series cronológicas de 1950-60) aunque los niveles pueden cambiar en forma 
bastante importante, los diferenciales son bastante estables a través del tiempo. 

Las siguientes son algunas de las observaciones prácticas significativas que 
se pueden hacer: 

i) Las clasificaciones según edad, sexo y residencia urbano-rural son las 
mínimas requeridas si han de hacerse observaciones de uso práctico. Lo que 
interesa, siempre que esto sea posible, son las características de los gru-
pos de edades jóvenes. 
ii) El análisis del analfabetismo fundamenta los resultados de los capítulos 
anteriore s sobre la disponibilidad de la educación para los sexos. La "dis-
criminación" por sexo en la enseñanza básica es una excepción en América 
Latina. En casi todos los países de la región, las tasas de analfabetismo 
(sin considerar su nivel) de la población joven, son muy similares para hom-
bres y mujeres. 
iii) Los diferenciales de analfabetismo urbano-rural de las poblaciones jó-
venes son de una magnitud significativamente superior a los diferenciales 
urbano-rurales de las poblaciones totales. En general parece que el anal-
fabetismo en las áreas urbanas es un problema mucho menor que en las áreas 
rurales. En muchos países, los niveles de annlfabetismo de la población ru-
ral joven exige mayor atención. 
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iv) De acuerdo con los datos disponibles, las diferencias de analfabetismo 
"entre generaciones" de las "generaciones" jóvenes son significativas tanto 
para los hombres y mujeres como para las áreas urbanas y rurales. Hay po-
cas excepciones, en su mayoría en las áreas urbanas, donde los niveles de 
analfabetismo ya eran muy bajos y, por lo tanto, es difícil (si es que no 
prácticamente imposible -Argentina, Panamá-) lograr un mayor progreso en este 
sentido. Sin embargo también existen varios países donde las diferencias 
"entre generaciones" de las poblaciones jóvenes son pequeñas lo cual indica 
ion desarrollo inadecuado del sistema educacional, en lo que se refiere a ca-
lidad y cantidad o a ambas: Venezuela, Brasil, Guatemala. las diferencias 
bastante significativas entre las generaciones en la mayoría de los países, 
no obstante, dan esperanzas de que la abolición del analfabetismo se lleva-
rá a cabo con éxito. 
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VII. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA POBLACION ALEABETA 

a) Introducción . 
El objetivo principal del capitulo anterior era dar una idea de la magnitud 

y estructura del analfabetismo. El análisis se centró solamente en la división 
de las poblaciones (de los países clasificados por sexo, residencia y edad), de 
acuerdo al criterio elemental y general de si se había obtenido por lo menos al-
gún conocimiento de lectura, escritura y aritmética. Este capítulo pretende dar 
una idea acerca de las diferencias cualitativas más detalladas de la población 
alfabeta. Para poder acercarnos a este objetivo no es dable esperar -ni siquie-
ra en esta parte- que sea posible analizar la estructura respectiva en forma muy 
detallada, v.g., clasificar la población adulta según número individual y tipo 
de años escolares aprobados. Un enfoque como éste podría ser factible en un 
país determinado, sin embargo, si se quiere obtener un cuadro más o menos claro 
de la región en conjunto, sólo se pueden considerar grupos muy amplios de las 
poblaciones, clasificadas de acuerdo a un criterio formal de nivel de instruc-
ción. 

La clasificación que se ha hecho para el propósito arriba mencionado es la 
siguiente: 

- ningún año de escuela aprobado 
- cualquier número de años de escuela primaria aprobados (este grupo se 
subdivide en 1 a 3 años, 4 y más) 

- cualquier número de años de escuela media aprobados 
- cualquier número de años de educación superior aprobados. 
Sin entrar a discutirlo, es evidente que el grado de comparabilidad inter-

nacional es más bien vago. Sin embargo, los datos son suficientes para dar una 
idea de la situación, aunque ésta pueda incluir varias deformaciones de segunda 
categoría. 

El hecho de que todos los datos originales provengan de censos de la pobla-
ción es bastante alentador, y da esperanzas de que la conjetura de la comparabi-
lidad razonable de los datos sea válida-. 28/ Se han obtenido de trece países da-
tos pertinentes que permiten no sólo la investigación de diferenciales por sexo 
y residencia urbano-rural, sino que también, en la mayoría de los casos, clasifi-
caciones de edad. En cuatro países los datos se obtuvieron directamente de los 
resultados censales; para los nueve restantes, los datos se obtuvieron de muestre 

28/ Euente: 
1. Argentina I960, Censo Nacional de Población 1960, págs. 30, 31. 
2. Costa Rica 1963, Banco de Datos de CELADE. 
3. Chile I960, Banco de Datos de CELADE. 
4. Panamá I960, Banco de Datos de CELADE. 
5. Colombia 1964, XIII Censo Nacional de Población 1964, págs. 84, 85. 
6. Ecuador 1962, Banco de Datos de CELADE. 
7. México I960, Banco de Datos de CELADE. 
8. Rep.Dominicana I960, Banco de Datos de CELADE. 
9. Perú 1961, VI Censo Nacional de Población 1961, págs. 246, 247 
10. Nicaragua 1963, Censos Nacionales 1963, pág. 187 
11. El Salvador 1961, Banco de Datos de CELADE. 
12. Honduras 1961, Banco de Datos de CELADE. 
13. Guatemala 1964, Banco de Datos de CELADE. 
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censales del Banco de Datos de CELADE, los cuales parecen representar bien los 
censos ( se menciona alguna evidencia en relación con el análisis de las tasas 
de asistencia; véase capítulo IV, párrafo a)). 

En Guatemala las dudas en relación a la utilización de datos incluso se 
multiplican. La causa obedece a que existe una proporción enorme de falta de res-
puesta (63,3 por ciento). Al parecer los datos sobre falta de respuesta represen-
tan básicamente a aquellas personas que no han aprobado ningún año de escue-
la (véase cuadro VII-l). En todos los demás países la proporción de la población 
analfabeta y la proporción de la población sin ninguna instrucción formal, no di-
fieren entre sí en forma significativa. En Guatemala, sin embargo, es la propor-
ción de los que no responden a la pregunta sobre el número de años de escuela 
aprobados la que tiene aproximadamente la misma magnitud que la proporción de 
población analfabeta. En consecuencia, cabe suponer que la composición de la po-
blación con respecto a la calidad de la educación ( para Guatemala ) tal como se 
presenta en los diversos cuadros, es relativamente confiable para aquellos grupos 
de la población que poseen alguna clase de instrucción» Este supuesto se basa en 
la conjetura que la proporción de las personas que no contestan representa en rea-
lidad la proporción de la población sin ninguna instrucción formal. 

b) Imagen general 
Como se ha dicho recién y es dable esperar, las proporciones de la población 

analfabeta y las proporciones de la población sin instrucción formal alguna son 
muy similares entre sí. Por lo tanto, se supone que la clasificación de los paí-
ses según su nivel de analfabetismo que se aplica en el capítulo VI podría utili-
zarse también en este capítulo (véase capítulo VI, párrafo c)). 

Los datos sobre la estructura aproximada de las poblaciones adultas de trece 
países de América Latina, según nivel de instrucción, están reunidos en el cuadro 
VII-2. Naturalmente, la amplitud de las diferencias es tan extensa como lo fue 
en el caso del analfabetismo. La proporción de las poblaciones que han recibido 
alguna clase de instrucción varía antre 90 por ciento (Argentina) y probablemen-
te menos del 15 por ciento (Haití) de acuerdo con los datos de los censos de, o ha-
cia, 1960. No obstante, como no tenemos los datos pertinentes de Haití, carecemos 
de información sobre la estructura de la población según nivel de instrucción pa-
ra el país que evidentemente tiene la proporción más baja de alfabetos. 

Para dar una idea de la situación general, los límites de los porcentajes 
de los niveles educacionales dentro de estos tres grupos de países aparecen en el 
cuadro VII-3. 29/ 

i) La estructura de la población alfabeta, como era de esperar, se correla-
ciona con la proporción de la población analfabeta y, muy probablemente, con 
los niveles globales de desarrollo socio-económico de cada país. Desde un 
punto de vista formal, las proporciones de la población con algún tipo de 
instrucción en los países del grupo III tienen que ser muy diferentes a aqué-
llas de los países del grupo I o II, porque las proporciones de la población 
sin ninguna instrucción son las que sirven como base para la clasificación 
aplicada» No sólo son marcadamente diferentes, sino qua en todos los 

"97" Se incluyen datos aproximadamente comparables para Estados Unidos sólo para 
indicar la magnitud de la diferencia. 
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Cuadro VII-1 
COMPARACION DE LAS PROPORCIONES DE ANALFABETOS, PERSONAS SIN NINGUNA INSTRUCCION 

EORMAL Y PERSONAS QUE NO COMUNICARON INSTRUCCION ALGUNA EN TRECE 
PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960 

Personas que no 
contestan sobre 
años de instruc-
ción aprobados 
(en porcentaje 

del total) 

Grupo I 
Argentina 
Costa Rica 
Chile 

Grupo II 
Panamá 
Colombia 
Ecuador 
México 
República Dominicana 
Perú 

Grupo III 
Nicaragua 
El Salvador 
Honduras 
Guatemala 

'Puente; Véanse capítulos VI y VII, notas 24 y 28, respectivamente. 

niveles de instrucción las proporciones tienen una tendencia decreciente que 
va desde los países del grupo I hacia los países del grupo III. 
ii) Por otra parte, la estructura interna de la población alfabeta (o en 
otras palabras; las interrelaciones de las distintas cantidades de personas 
que tienen instrucción primaria, secundaria y superior entre sí) no parece 
estar íntimamente correlacionada con los niveles generales de alfabetismo 
aunque las variaciones internacionales son considerables. 

Proporcion de Proporción de población 
analfabetos sin ningún año de 

(en porcentaje instrucción aprobado 
del total) (en porcentaje 

del total) 

8,5 10,4 0,6 
14,6 17,2 0,2 
17,6 15,6 3 ,5 

27.3 25,0 0,2 
26 ,6 2 7 , 1 0 , 0 

30.4 33,9 1,0 
32.8 39,2 0,0 
34.1 35,5 0,0 
38.9 37,6 2,6 

49.2 49,4 0,0 
52,9 56,7 0,8 
53,8 55,8 2,3 
61,1 2,5 63,3 



Cuadro VI1-2 
ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS POR HUMERO Y TIPO DE AÑOS DE INSTRUCCION APROBADOS EN TRECE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960 

Años de instrucción Argentina Costa Rica Chile Panamá Colombia Ecuador Mexico ^eP^1ica per¿¡ Nicaragua El Salvador Honduras Guatemala 
, Dominicana 

a p r 0 a d 0 S I960 1963 1960 I960 1964 1962 I960 I960 1961 1963 1961 1961 1964 

Ningún año de instrucción 
aprobado 10,4 17,2 15,6 27,3 27,1 33,9 39,2 35,5 37,6 49,4 56,7 55,8 2,.5 

Primaria (cualquier número 
de años) 

1 a 3 años 
4 y más 

71,2 
25,7 
45,5 

68,5 
34,1 
34,4 

55,0 
20,2 
34,8 

52,8 
18,4 
34,4 

58,6 55,5 
28,1 
27,4 

53.1 
29,9 
23.2 

60,6 
36,5 
24,1 

46.3 
17.4 
28,9 

45,6 
29,5 
16,1 

36,5 
22,5 
14,0 

37,5 
25,8 
11,7 

29,1 
18,0 
11,1 

Media (cualquier número 
de años) 14,6 11,1 24,2 17,6 13,2 8,5 6,6 3,2 11,5 4,4 5,7 4,0 4,4 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 3,2 3,0 1,7 2,1 1,1 1,1 1,1 0,7 2,0 0,6 0,3 0,4 0,7 

Sin información 0,6 0,2 3,5 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,8 2,3 63,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Véase capítulo VI I , nota 28 



Tabla Vi 1-3 

FLUCTUACIONES DE LAS PROPORCIONES DE LAS POBLACIONES DE 15 ANOS Y HAS POR NUMERO Y TIPO DE INSTRUCCION APROBADOS EN 
GRUPOS DE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960 Y EN LOS ESTADOS UNIDOS EN 1967 

(En parcentajes) 

Fluctuación de los porcentajes en 
los pafses del Años de instrucc ión aprobados 

Grupo I Grupo Grupo 111 
Años de ins t rucc ión appobados EE„ 196l-1 

Ningún año de instrucc ión 
aprobado 10-17 27-39 49-(63) 

Ningún año de inst rucc ión 
aprobado 1 

Primaria (cualquier número 
de años) 71-55 61-46 46-29 

Primaria (por lo menos un año 
excluyendo el actavo) 14 

1 a 3 años 
4 y más 

34-20 
46-34 

37-17 
34-23 

30-18 
16-11 

1 a 4 años 
5 a 7 años 

4 
10 

Media (cualquier número 
de años) 24-11 18-3 6-4 Media (incluyendo el octavo 

año de l a enseñanza primaria) 67 

Epseñanza s i m e n o r 
( C u a l q u i e r nffñioro de años ) 3,2-1,7 2,1-9,7 0,7-0,3 

Universidad (cualquier número 
de anos) 19 

Fuente: Véase Capítulo VI i , nota 28 
Estados Unidos, Bureau of the Census, Population Character i s t i cs , Current Population Reports, P-20, N° 159, febrero 1968, 

píg. 8. 

a/ Población de 14 años y más. 
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En todos los países de América Latina, la mayoría de la población alfabeta 
tiene sélo una parte de instrucción primaria. Si la cantidad de la pobla-
ción que tiene un nivel de instrucción superior a la enseñanza primaria se 
relaciona con la cantidad de la población que tiene sólo algún tipo de 
instrucción primaria ni siquiera alcanza a un 50 por ciento de esta última. 
En otras palabras, siempre hay por lo menos el doble de la población con 
sólo cierta instrucción primaria en relación a la cantidad de población con 
cualquier otro tipo de instrucción (véase cuadro VII-4 columna l).30/ 
iii) Es difícil contestar a la pregunta de si acaso la capacidad que tiene 
el sistema educacional de un país determinado de proporcionar a su población 
un nivel de instrucción que sobrepasa el primario (una vez que los indivi-
duos han pasado por lo menos el primer grado), difiere substancialmente de 
un país a otro. Parece haber algunas diferencias en términos generales entre 
los países del grupo I y del grupo III. En el grupo I todos los valores del 
indicador mencionado están sobre 20, mientras que en el grupo III los valo-
res del indicador para todos los países se hallan bajo 20. Por otro lado; 
el) los valores del indicador no sólo son muy diversos en el grupo II, v.g., 
6 para la República Dominicana y valores tan altos como 29 para el Perú y 
37 para Panamá; 
p) sino que además, por ejemplo, no existe una gran diferencia entre el 
indicador para Costa Rica (2l) y el de Guatemala (l8), aunque las normas 
educacionales de estos países difieren notablemente. En términos muy 
generales se podría suponer que una vez que una persona logra graduarse de 
la escuela primaria, la oportunidad y posibilidad que tiene de obtener una 
correlación muy vaga entre los niveles globales de la educación (y proba-
blemente también el desarrollo social y económico) y la posibilidad que 
tiene una persona de recibir educación a un nivel secundario o superior 
una vez que ha empezado la escuela primaria. 
iv) Hay, sin embargo, otro rasgo estructural que parece tener correlación 
mucho más cercana con los niveles globales de la educación (y con toda pro-
babilidad también con el desarrollo social y económico). Esta es la estruc-
tura interna de aquella parte (generalmente mayoritaria) de la población 
alfabeta que tiene algún grado de instrucción primaria. El cuadro VII-5 
contiene información sobre la proporción de la población con más de cuatro 
grados de escuela primaria completados como un porcentaje de la población 
con cualquier cantidad de instrucción primaria. Existen, naturalmente, algu-
nas excepciones, pero la correlación general sería la siguiente: la propor-
ción de la población que tiene 4 años completos o más de instrucción primaria 
es significativamente más alta (representa por lo general más del 50 por 
ciento) en los países más avanzados (es decir, los países del grupo i). Esta 
proporción muestra una tendencia decreciente hacia los países del grupo III. 
En estos la proporción de la población con más de cuatro grados de instrucción 
primaria es siempre menor al 40 por ciento. Hay excepciones en relación a la 

50/ El indicador fue construido de manera muy sencilla: la suma (o porcentaje) 
de la población con cualquier cantidad de instrucción secundaria o 
superior se divide por la suma (o proporción) de la población con cual-
quier cantidad de instrucción primaria« Esta razón es una expresión muy 
burda de la eficiencia del sistema educacional de un determinado país, 
sin embargo, desde el punto de vista de la población que ha obtenido 
por lo menos un año de instrucción primaria. 



Tabla VI1-4 

POBLACION OE 15 AÑOS Y MAS CON CUALQUIER CANTIDAD DE INSTRUCCION MEDIA O SUPERIOR COMO PORCENTAJE DE LA POBLACION CON CUALQUIER CANTIOAD 
DE INSTRUCCION PRIMARIA EN TRECE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960, POR SEXO, RESIDENCIA URBANO-RURAL Y GRUPOS DE EDADES SELECCIONADAS 

País Total Mascul ino Femenino Urbano Rural 
15-19 

Urbano 
25-29 45-49 15-19 

Rural 
25-29 45-49 

Argenti na 25 28 22 - - - - - - - -

Costa Rica 21 21 21 44 6 76 55 24 11 7 4 

Chile 47 49 46 65 12 84 68 64 10 13 11 

Panamá 37 36 38 70 8 105 98 44 9 9 7 

Colombia 24 25 23 40 5 53 41 33 5 5 4 

Ecuador 17 18 17 39 4 66 46 23 6 4 3 

Mexico 15 15 14 22 2 32 23 16 4 2 2 

República Oominicana 6 7 6 12 5 11 15 10 4 6 5 

Perú 29 29 29 46 6 55 50 - 5 6 -

Ni caragua 11 13 9 16 2 - - - - - -

El Salvador 16 17 16 26 4 35 32 17 2 4 6 

Honduras 12 12 12 30 5 38 41 34 4 4 8 

Guatemala 18 17 19 28 3 33 34 19 2 3 3 

Fuente: Véase Capítulo VI I , nota 28. 



Cuadro VI1-5 
PROPORCIONES DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y HAS CON CUATRO GRADOS DE INSTRUCCION PRIMARIA Y MAS COMO PORCENTAJE DE LA POBLACION 

CON CUALQUIER CANTIDAD DE INSTRUCCION PRIMARIA 

País Total Masculino Femenino Urbano Rural 
15-19 

Urbano 
25r29 45-49 15-19 

Rural 
25-29 45-49 

Argentina 64 64 64 - - - - - - - -

Costa Rica 50 49 51 65 41 74 67 63 53 42 32 

Chile 63 62 64 72 47 77 77 69 55 51 40 

Panamá 65 64 67 80 52 88 80 79 65 49 46 

Colombia - - - - - - - - - - -

Ecuador 49 50 49 70 37 71 69 66 43 36 35 

México 44 43 45 57 24 65 57 53 30 22 21 

República Dominicana 40 41 39 57 35 65 56 53 42 30 33 

Perú 62 62 63 75 45 74 77 - 44 49 -

Nicaragua 35 34 36 46 17 - - - - - -

El Salvador 38 38 39 50 22 66 53 41 29 18 16 

Honduras 31 31 32 51 24 58 46 42 27 21 26 

Guatemala 38 35 42 53 17 60 53 43 19 16 19 

Fuente: Véase Capítulo VI I , nota 20 
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tendencia general en el grupo II. En este grupo la proporción de la pobla-
ción con cuatro grados o nds de instrucción primaria fluctúa entre el 40 y 
el 50 por ciento en tres de los cinco países de los cuales tenemos informa-
ción, pero se halla sobre el 60 por ciento en Panamá y Perú. Así, los hechos 
descritos bajo los puntos iii) y iv) indican que aunque en todos los países 
de América Latina la mayoría de la población alfabeta (sin considerar su pro-
porción en relación a la población total) tiene sólo instrucción primaria, la 
cantidad media ele instrucción primaria alcanzada (un reflejo indirecto de su 
calidad) es generalmente más alta en los países que tienen un nivel superior 
de desarrollo global. 

c) La estructura de la población adulta por nivel de instrucción y por sexo 

Todo lo mencionado en el párrafo b) es básicamente valedero para ambos sexos, 
es decir, la mayoría de la población alfabeta adulta, tanto masculina como femeni-
na, sólo tiene instrucción primaria; la proporción tanto de las poblaciones mas-
culinas como femeninas que logra alcanzar un nivel más allá de la enseñanza prima-
ria una vez que ha aprobado el primer grado primario, varía substoncialmente de 
un país a otro, pero no necesariamente en la misma forma que lo hacen los niveles 
globales de desarrollo; la estructura interna de la población masculina y femeni-
na que sólo tiene algún tipo de instrucción primaria, parece tener relación con 
los niveles globales de desarrollo: una mayor proporción de esta población (mas-
culina y femenina) parece alcanzar una mayor cantidad de instrucción primaria en 
los países de mayor desarrollo. 

Esto no quiere decir que no haya diferenciales de sexo respecto al nivel 
de instrucción de las poblaciones ele los países de América Latina (véanse cuadros 
VII-6 y VII-4,5). En la mayoría de los países la proporción de mujeres sin nin-
gún tipo de instrucción es más alta que la proporción correspondiente de hombros. 
De hecho, en Ecuador, Perú y Gua.tem.ala, las diferencias son bastantes grandes. 

Entre la población alfabeta, los diferenciales de sexo del nivel de instruc-
ción son más pronunciados en el nivel de la enseñanza de tipo universitario. Con 
la excepción de Costa Rica y Panamá, la proporción de la población masculina con 
algún tipo de enseñanza superior, es por lo menos el doble de la proporción feme-
nina respectiva. 

Por el contrario, los diferenciales de sexo de las poblaciones alfabetas con 
cierta cantidad de instrucción secundaria son sorprendentemente pequeños. Aún en 
Perú, donde la proporción de la población femenina con instrucción secundaria es 
considerablemente más pequeña que la masculina correspondiente, el diferencial de 
sexo en este nivel es obviamente mucho más pequeño que en los niveles universita-
rio y primario. 

En lo que respecta a la enseñanza primaria, los diferenciales de sexo en mu-
chos países son bastante pequeños. Las excepciones son aquellos países con pro-
porciones relativamente altas de mujeres sin ningún tipo de instrucción (Ecuador, 
Perú, Guatemala.) o 

Como ya hemos dicho, la posibilidad o probabilidad de que la mujer, una vez 
que ha comenzado la escuela primaria, alcance una enseñanza superior a la prima-
ria en un país determinado, es realmente semejante a la del hombre (véase cuadro 
VII-4, columnas 2,3). También las proporciones de mujeres con cuatro años o rsás 
de enseñanza primaria como una parte de aquéllas con cualquier cantidad de ins-
trucción primaria (véase cuadro VII-5, columnas 2,3), son casi iguales a las pro-
porciones masculinas respectivas. 



Cuadro VI 1-6 
ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y HAS POR NUMERO Y TIPO DE AÑOS DE INSTRUCCION APROBADOS 

EN TRECE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960, POR SEXO 

Instrucción 

Primaria Secundaria Superior 

Cualquier Cualquier Cualquier Sin T o t a l 

número de 1 a 3 años 4 años y más número de número de información 
años años años 

Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. 

Argentina, 1960 9,3 11,5 70,5 71,9 25,6 26,0 44,9 45,9 15,3 14,0 4,4 2,0 0,5 0,6 100,0 100,0 

Costa Rica, 1963 17,5 16,8 68,2 68,8 34,5 33,8 33,7 35,0 10,8 11,4 3,2 2,9 0,3 0,1 100,0 100,0 

Ch i le , 1960 14,2 16,9 55,3 54,7 20,8 19,7 34,5 35,0 24,4 23,9 2,6 1,0 3,5 3,5 100,0 100,0 
Panamá, 1960 27,0 27,6 53,3 52,3 19,4 17,3 33,9 35,0 16,9 18,2 2,5 1,7 0,3 0,2 100,0 100,0 

Colombia, 1964 25,2 28,9 59,7 57,6 13,2 13,1 1,9 0,4 0,0 0,0 100,0 100,0 

Ecuador, 1962 29,3 38,3 59,5 51,7 29,8 26,5 29,7 25,2 8,8 8,2 1,7 0,4 0,7 1,4 100,0 100,0 

México, 1960 35,5 42,8 56,1 50,3 32,1 27,9 24,0 22,4 6,8 6,4 1,6 0,5 0,0 0,0 100,0 100,0 

Rep. Dominicana,1960 33,3 37,7 62,3 58,9 37,0 36,0 25,3 22,9 3,3 3,1 1,1 0,3 0,0 0,0 100,0 100,0 

Perú, 1961 25,3 49,5 56,4 36,5 21,6 13,3 34,8 23,2 13,7 9,5 2,8 1,1 1,8 3,4 100,0 100,0 

Nicaragua, 1963 49,6 49,1 44,5 46,6 29,5 29,6 15,0 17,0 4,8 4,1 1,1 0,2 0,0 0,0 100,0 100,0 

El Salvador, 1961 53,4 59,7 38,8 34,4 24,1 21,0 14,7 13,4 6,0 5,3 0,7 0,1 1,1 0,5 100,0 100,0 

Honduras, 1961 52,7 58,7 39,8 35,3 27,6 24,1 12,2 11,2 3,9 0,8 0,2 2,8 1,7 100,0 100,0 

Guatemala, 1964 3,6 1,5 33,6 24,8 21,8 14,4 11,8 10,4 4,5 4,3 1,1 0,3 57,2 69,1 100,0 100,0 

Ningún año 

n , de instruc-
País 

cion apro-
bado 

Mase. Fem. 

Fuente: Véase Capítulo V i l , nota 28. 
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d) La estructura de la población adulta por nivel de instrucción y residen-
cia urbano-rural 

Las estructuras de las poblaciones urbanas y rurales según nivel de ins-
trucción difieren enormemente entre si (véase cuadro VII-7); sin embargo, vere-
mos que tienen uno o dos -rasgos en común. 

Los diferenciales urbano-rurales son absolutamente evidentes en cuanto se 
refieren a la población sin ninguna instrucción y también en cuanto se refieren 
a la población con algún tipo de educación secundaria o superior. 

Algunos de los rasgos que la población urbana y la población rural tienen 
más o menos en común guardan rela.ción con la población adulta que tiene educa-
ción primaria. 

i) Tanto en las áreas urbanas como rurales, la mayoría de la población al-
fabeta adulta sólo tiene educación primaria. Esta, mayoría es considerable-
mente menor en las áreas urbanas que en las ruralesp es decir, la propor-
ción de la población con educa.ción secundaria o superior es incomparable-
mente mayor en las áreas urbana.s que en las rurales. Sin embargo, ninguno 
de los países (de los que se dispone de datos) tiene una población adulta 
alfabeta urbana que incluya una mayor proporción de personas con una educa-
ción más allá de la primaria en comparación con la proporción de las que 
sólo tienen cierta cantidad de instrucción primaria. 
ii) En casi todos los países del grupo I y II, las proporciones de la pobla-
ción total con alguna instrucción primaria., no difieren entre sí en forma 
muy importante para las área.s urbanas y rurales. 
Las principales diferencias entre las áreas urbanas y rurales son: 

a) que la proporción de la población que no está expuesta a ninguna can-
tidad de instrucción es mucho mayor en las áreas rurales que en las 
urbanas, 

b) que la probabilidad que tienen los niños de las áreas rurales de con-
seguir una enseñanza más allá de la primaria, es menor que en las áreas 
urbanas.(Véase cuadro VII-4, columnas 4,5). 

iii) Aunque a menudo podría no existir una gran diferencia entre las áreas 
urbanas y rurales de un determinado país en cuanto a la proporción de la po-
blación con algún tipo de instrucción primaria, siempre hay una diferencia 
considerable en cuanto a. la cantidad de años escolares aprobados de esta 
instrucción primaria en las dos áreas (véase cuadro VII-5, columnas 4, 5). 
En las áreas urbanas de los países del grupo I y II la proporción de la po-
blación urbana con cuatro grados o más de escuela primaria como porcentaje 
de los que tienen cualquier cantidad de educación primaria es del orden del 
60 por ciento o más. Incluso en las áreas urbanas de los países del grupo 
III es del orden del 50 por ciento. En las áreas rurales incluso de los paí-
ses del grupo I, esta proporción está por debajo del 50 por ciento y (con 
excepción de Panamá) esta proporción muestra uno. tendencia decreciente hacia 
los países del grupo III. Le hecho, en estos países la proporción de la po-
blación rural con cuatro o más grados primarios, representa sólo alrededor 
del 20 por ciento de la población con cualquier cantidad de instrucción pri-
maria . 



Cuadro vi 1-7 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y HAS POR NUMERO' Y TIPO DE AÑOS DE INSTRUCCION APROBADOS 
EN DOCE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960,SEGUN RESIDENCIA URBANO-RURAL 

Pafs 

Ningún año 
de ins t ruc-
ción apro-

Instrucción 
Primaria Secundaria Superior 

Cual qui er 
número de 

años 
1 a 3 años A años y más 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Cualquier 
número de 

_ años 
UrHno Rural 

Cual quier 
número de 

años 

Sin 
información 

Total 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Costa Rica, 1963 6,8 24,0 64,5 71,2 22,3 41,9 42,2 29,3 22,1 3,8 6,4 0,8 0,2 0,2 100,0 100,0 

Chi le, 1960 8,5 31,0 53,2 59,1 15,0 31,6 38,2 27,5 32,2 6,6 2,4 0,2 3,7 3,î 100,0 100,0 

Panamá, 1960 7,5 44,1 54,3 51,5 10,9 24,7 43,4 26,8 33,6 3,9 4,2 0,3 0,4 0,2 100,0 100,0 

Colombia, 1964 15,0 41,3 60,7 56,1 - - - - 22,3 2,5 2,0 0,1 0,0 0,0 100,0 100,0 

Ecuador, 1962 12,1 44,9 61,3 52,6 18,6 32,9 42,7 19,7 21,3 2,0 2,8 0,2 2,5 0,3 100,0 100,0 

México, 1960 25,6 53,9 60,8 45,0 26,2 34,1 34,6 10,9 11,7 1,0 1,9 o, i 0,0 0,0 100,0 100,0 

Rep,Dominicana,1960 22,6 38,5 69,3 58,5 29,6 38,1 39,7 20,4 6,8 2,4 1,2 0,6 0,0 0,0 100,0 100,0 

Perú, 1961 17,9 56,7 55,5 37,4 14,1 20,5 41,4 16,9 21,5 2,0 3,8 o, i 1,3 3,8 100,0 100,0 

Nicaragua, 1963 20,7 70,3 68,2 29,0 36,8 24,2 37,4 4,8 9,7 0,6 1,4 0,1 0,0 0,0 100,0 100,0 

El Salvador, 1961 33,5 72,8 52,3 25,5 26,0 20,0 26,3 5,5 12,7 0,8 0,8 0,1 0,7 0,8 100,0 100,0 

Honduras, 1961 22,7 63,1 56,5 33,3 27,9 25,4 28,6 7,9 15,2 1,5 2,0 o, i 3,6 2,0 100,0 100,0 

Guatemala, 1964 2 / 2,6 47,8 18,7 22,6 15,5 25,2 3,2 11,5 0,5 1,8 0,0 36,5 78,2 100,0 100,0 

Fuente: Vé ase Capítulo V I I , nota 28. 
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iv) La característica nás notoria es que incluso en los países del grupo I, 
nás del 60 por ciento de la población rural adulta no tiene n¿s de tres gra-
dos de instrucción prinaria. En los países del grupo III, esta proporción 
es de alrededor del 90-95 por ciento o nás. 

e) La estructura de la población adulta por nivel de instrucción y edad 

Cono era de esperar, el nivel de instrucción de los diferentes grupos de eda 
des de la población varía substancialnente en los distintos países. Básicamen-
te en todos los países, el nivel de instrucción de las poblaciones jóvenes, co-
no támino .medio, es evidentenente nás alto que el nivel de instrucción de la 
población de nayor edad (conpárese los cuadros VII-8 y VII-9). 

No hay necesidad de dedicar nucha atención a los diferenciales de edad de 
la población sin ninguna instrucción porque este aspecto en realidad fue analiza 
do en el capítulo anterior sobre analfabetismo. La característica principal fue 
la disninución de las tasas de analfabetismo con la menor edad. Es por lo tan-
to natural que la proporción de la población alfabeta sea relativamente superior 
en la población joven. En lo que se refiere a los niveles educacionales indi-
viduales, se observa lo al guíente: 

i) Las diferencias entre las generaciones de la población que sólo tiene 
algún tipo de instrucción primaria, son relativamente pequeñas en los paí-
ses que tienen niveles globales altos de instrucción (grupo I). Como tér-
mino medio, estas diferencias entre generaciones son un tanto nás altas pa-
ra los países del grupo II y, especialmente,para los países del grupo III. 
Las diferencias nás grandes entre las proporciones de la población con sólo 
cierta instrucción prinaria en los distintos grupos de edades se encuentran 
en la República Loninicana, y esto evidentenente refleja el progreso excep-
cionalnente rápido de por lo nenos la enseñanza básica en las últimas déca-
das. (Véase cuadro VII-IO). 

ii) Las proporciones de la población con cierta cantidad de instrucción más 
allá de la elenental evidentenente están aumentando desde las edades altas a 
las bajas en todos los países (véase cuadro VII-Il), Nuevamente es muy difí-
cil evaluar las diferencias entre generaciones, a causa de las diferencias 
en los niveles educacionales de los distintos países. Sin embargo, es evi-
dente. que, por ejemplo, en casi todos los países las proporciones de la po-
blación con alguna instrucción secundaria y superior en el grupo de 25-29 
años de edad, son substancialnente mayores que las proporciones respectivas 
del grupo de 45-4-9 años de edad. 

iii) Al misno tienpo es evidente que la estructura interna de la población 
alfabeta varía con la edad (en otras palabras, cambia con el tiempo). Entre 
los grupos de edades más jóvenes existe, comparativamente, un nayor número 
de personas con instrucción superior a la primaria, en comparación con las 
que tienen sólo una cierta cantidad de instrucción primaria.(Véase cuadro 
VII-4)oNo obstante, el fenómeno descrito parece no ser nuy pronunciado en 
las áreas rurales. 
iv) Las diferencias en la estructura interna de la población que sólo tiene 
instrucción prinaria para los diferentes grupos de edades también indican un 
avance. (véase cuadro 7II-5). En casi todos los países la proporción de los 
que tienen cuatro grados o nás de instrucción prinaria es superior para los 



Cuadro VI i - 8 

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE EDADES 25-29 AÑOS POR NUMERO Y TIPO DE AÑOS DE INSTRUCCION APROBADOS 
EN ONCE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960 

Años de instrucción 
aprobados 

Costa 
Ri ca 

Chi le Panamá Colombia Ecuador México 
Repúbl ica 
Dominicana 

Perú El Salvador Honduras Guatemal a 

Ningún año de instrucción 
aprobado 16,6 11,7 25,0 22,9 31,7 36,1 26,0 34,4 53,6 52,6 2,5 

Primaria (cualquier número 
de años) 

1 a 3 años 
4 y más 

67,3 
33,5 
33,8 

56,6 
18,2 
38,4 

51,3 
19,7 
31,6 

61,6 57.2 
30.3 
26,9 

55,8 
32,4 
23,4 

68,7 
44,1 
24,6 

49,4 
17,3 
32,1 

38,0 
• 23,3 

14,7 

39.0 
27,9 
11.1 

31,5 
20,1 
11,4 

Media (cualquier número 
de años) 10,9 25,6 19,8 13,8 8,3 6,6 4,0 12,7 7,2 5,3 5,1 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 5,0 2,3 3,7 1,7 1,8 1,5 1,3 2,7 0,5 0,6 1,1 

Sin información 0,2 3,8 0,2 - 1,0 0,0 0,0 0,8 0,7 2,5 59,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Véase Capítulo VII, nota 28 



Cuadro VI1-9 
ESTRUCTURA DEL GRUPO OE EDAOES 45-49 AÑOS POR NUMERO Y TIPO DE AÑOS OE INSTRUCCION APROBADOS 

EN DIEZ PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960 

Años de instrucción 
aprobado 

Costa 
Rica 

Chi le Panamá Colombia Ecuador México 
Repúbl i ca 
Dominicana 

El Salvador Honduras Guatemala 

Ningún año de instrucción 
aprobado 20,8 17,7 29,0 30,9 40,1 44,6 47,1 64,9 62,5 3,1 

Primaria (cualquier número 
de años) 

1 a 3 años 
4 y más 

70.4 
38,9 
31.5 

53,7 
21,7 
32,0 

55.6 
19.7 
35,9 

57,3 53,2 
27,7 
25,5 

49,8 
29,3 
20,5 

49,9 
31,1 
18,8 

30,5 
20,8 
9,7 

30,7 
21,3 
9,4 

26,0 
16,1 
9,9 

Media (cualquier número 
de años) 6,5 23.0 12,8 10 8 

, 
5,0 2,5 2,7 3,7 3,0 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 2,1 2,2 2,4 1,0 0,9 1,3 0,5 1,3 0,7 0,5 

Sin información 0,2 3,4 0,2 - 0,8 0,0 0,0 0,6 2,4 67,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Véase Capítulo VI I , nota-28 



Cuadro VI 1-10 

PROPORCIONES OE LA POBLACION CON CUALQUIER CANTIDAD DE INSTRUCCION PRIMARIA DE LOS GRUPOS DE EDADES SELECCIONOOS 
EN ONCE PAISES DE AMERICA LATINA EN O HACIA 1960 

(En porcentajes) 

Grupos de edades 
Costa 
Rica 

Chile Panamá Colombia Ecuador México República 
Dominicana 

Perú El Salvador Honduras Guatenala 

15 - 19 70,3 58,1 58,9 62,2 62,2 59,1 78,2 55,2 45,7 h 5,3 3%, 6 

25 - 29 67,3 56,6 51,3 61,6 57,2 55,8 68,7 49,4 38,0 39,0 31,5 

35 - 39 69,4 54,8 56,2 59,4 54,3 54,1 57,6 - 33,4 33,2 28,% 

45 - 49 70,4 53,7 55,6 57,3 53,2 49,8 49,9 - 30,5 30,7 26,0 

55 - 59 65,9 53,7 43,1 52,4 51,3 44,5 39,0 - 29,9 29,7 21,9 

Diferencia entre los 
grupos de edades 
15-19 y 45-49 años 

-0,1 4,4 3,3 4,9 9,0 9,3 28,3 - 15,2 H , 6 8,5 

Fuente: Víase Capítulo V I I , nota 28. 



Cuadro VI 1-11 

PROPORCIONES DE LA POBLACION CON CUALQUIER CANTIDAD DE INSTRUCCION SUPERIOR A LA PRIMARIA DE LOS GRUPOS DE EDADES 
SELECCIONADOS EN ONCE PAISES DE AMERICA LATINA EN O HACIA 1960 

(En porcentajes) 

Grupos de edades 
Costa 
Rica 

Chile Panamá Colombia Ecuador l'iéxi co República 
Dominicana 

Perii El Salvador Honduras Stiateoall a 

15 - 19 21,2 31,6 25,1 18,8 15,7 11,3 4,2 17,5 8,6 5,5 6,5 

25 - 29 15,9 27,9 23,5 15,5 10,1 8,1 5,3 15,4 7,7 5,9 6,2 

35 - 39 12,0 25,6 17,9 13,0 7,6 6,5 3,5 - 4,7 2,2 
45 - 49 8,6 25,2 15,2 11,8 5,9 5,6 3,0 - 4,0 4,4 3,5 

55 - 59 11,7 19,9 10,3 11,2 6,5 4,2 2,9 - 2,0 3,1 3,8 

Diferencia entre los 
grupos de edades 
25-29 y 45-49 años 

7,3 2,7 8,3 3,7 4,2 2,5 2,3 - 3,7 1,5 2,7 

Fuente: Véase Capítulo V I I , nota 28. 
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grupos de edades ñas jóvenes que para los de mayor edad. En las áreas urba-
nas de casi todos los países la calidad de la enseñanza de las generaciones 
jóvenes con cierta cantidad de instrucción primaria es bastante buena: in-
cluso en los países del grupo III una mayoría de estas personas tiene más de 
cuatro grados de escuela primaria. Esta no es aún la situación en las áreas 
rurales, donde en todas partes, sin embargo, las diferencias entre los gru-
pos de edades son nuy marcadas, lo que indica que la calidad de por lo menos 
la enseñanza primaria está mejorando, 
los resultados del análisis de edad de los niveles de instrucción en América 

latina indican que las características de los cambios en los países menos desarro-
llados son: 

a) Un crecimiento excepcional de las proporciones de población con cualquier 
cantidad de instrucción primaria y mejoramiento de la calidad de esta ins-
trucción primaria a través del tiempo; 
P ) además, aumento de las proporciones de la población con instrucción nás 
allá de la primaria en los países ríenos desarrollados, que se produce aproxi-
madamente a una velocidad similar a la de otros progresos educacionales por 
lo que la cantidad relativa de personas que tienen instrucción más allá, de 
la primaria no crece con mucha rapidez,, 
En los países más desarrollados, la proporción de la población nás joven con 
instrucción prinaria, no es mucho nás alta que la proporción respectiva de 
las poblaciones de más edad. Hay, sin embargo, una diferencia inportante se-
gún la edad con respecto a la cantidad relativa de las personas que tienen 
instrucción nás allá de la primaria» Por lo tanto, en estos países, no sólo 
los progresos en la educación son visibles a través de las diferencias en 
la estructura interna de la población con instrucción primaria, sino que 
tanbién una proporción creciente de la población en las edades bajas tiene 
una instrucción nás allá de la primaria» Pe hecho, v.g. en el grupo urbano 
de 15-19 años de edad en Pananá la cantidad de personas egresadas de la es-
cuela elemental que está obteniendo algún tipo de instrucción nás alto que 
la primaria es superior a la cantidad de personas que sólo posee cierta ins-
trucción primaria. 
f) Estinación de la estructura del nivel de instrucción de los países de 

Anérica Latina a comienzos de la década del 70 
El análisis de la estructura de la población por nivel de instrucción y por 

edad, puede utilizarse cono una herranienta comparativamente adecuada para propor-
cionar estimaciones restringidas del nivel de instrucción de poblaciones totales 
en un futuro cercano. El concepto es el siguiente: al conparar la estructura de 
los grupos quinquenales de edades por nivel de instrucción con la estructura res-
pectiva de las poblaciones totales en los once censos de los países de Anérica 
Latina realizados en 1960 o poco después, encontramos que en casi todos los paí-
ses la estructura del grupo de 30-34 años de edad es la nás semejante a la estruc-
turo. de la población total. (Véase apéndice, tablas A VII-1 a A VII-ll). El gru-
po de 20-24 años de edad de los censos de comienzos de la década del 60 tendrán 
30-34 años de edad en los primeros años de la década del 70. Se presume por lo 
tanto que este grupo de edades cono tal es una buena aproximación a la estructura 
de la población total por nivel de instrucción para comienzos de la década de 1970, 
(Véanse cuadros VII-12, 13). 
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Sienpre que nuestros argumentos sean básicamente racionales, tenemos ahora 

una idea de las características generales de la población de América Latina por 
nivel de instrucción tanto a comienzos de la década del 60 (cuadro VII-3) como 
a comienzos de la década del 70 (cuadro VII-13). Sobre la base de esta informa-
ción, se pueden hacer algunas conjeturaso 

La estructura de la población por nivel de instrucción definitivamente está 
mejorando. No obstante, esta mejora se realiza en forma bastante lenta. Aunque 
(como se demostró en los capítulos III y IV) las matrículas escolares en todos 
los niveles de la enseñanza están creciendo a un ritmo muy acelerado, sin embar-
go, los cambios en la estructura del nivel de instrucción de la población son 
bastante lentos. Una razón importante es que vista desde un cierto punto en el 
tiempo, la mayoría de la población adulta ya tenía cierta cantidad específica de 
nivel de instrucción diez años antes del punto en el tiempo que estamos conside-
rando. Incluso si el desarrollo del sistema educacional no pierde su rapidez, 
la estructura de la población total por nivel de instrucción no cambiará a un 
ritmo muy rápido. 



Cuadro VI 1-12 

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE EDADES 20-24 AÑOS POR NUMERO Y TIPO DE AÑOS DE INSTRUCCION APROBADOS 
EN ONCE PAISES DE AMERICA LATINA HACIA 1960 

Años de instrucción 
aprobados 

Costa 
Rica 

Chile Panamá Colombia Ecuador México 
República 
Dominicana 

Perú El Salvador Honduras Guatemala 

Ningún año de instrucción 

aprobado 12,3 10,6 21,0 21,3 27,3 32,2 22,0 30,6 48,4 49,9 2,3 

Primaria (cualquier número 
de años) 

1 a 3 años 
4 y más 

69,9 
32,0 
37,9 

56.4 
18.5 
37,9 

53,7 
17,1 
36,6 

61,9 59,4 
30,1 
29,3 

58,0 
31,8 
26,2 

72,4 
44,8 
27,6 

51,2 
17,8 
33,4 

41,9 
25.4 
16.5 

42,2 
29,4 
12,8 

32,1 
19.5 
12.6 

Media (cualquier número 
de años) 13,4 27,2 22,4 15,0 10,4 8,5 4,7 14,6 8,8 5,6 5,5 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 4,3 2,4 2,6 1,8 1,6 1,3 0,9 2,6 0,3 0,3 0,8 

Sin información 0,1 3,4 0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 1,0 0,6 2,0 59,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Véase Capítulo V I I , nota 28. 



Cuadro VI1-13 

ESTIMACION DE LAS FLUCTUACIONES DE LAS PROPORCIONES DE LAS POBLACIONES ADULTAS POR NUMERO Y TIPO DE A13OS DE INSTRUCCION 
APROBADOS EN GRUPOS DE AMERICA LATINA HACIA 1970 Y ESTRUCTURA REAL DE LA POBLACION 

DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 1967 
(En porcentajes) 

Años de instrucción 
aprobados Grupo '. Grupo 11 Grupo I11 

Años de instrucción 
aprobados 

Estados Unidos 

Ningún año de instrucción Ningún año de instrucción 
aprobado (5)-10 21-31 48-(59) aprobado 1 

Primaria (cualquier número Primaria (por lo menos un año, 
de años) 70-56 72-51 42-32 excluyendo el octavo grado) 14 

1 a 3 años 32-19 45-17 29-20 1 a 4 años 4 
4 y más (45)-38 37-26 17=13 5 a 7 años 10 

Media (cualquier número Media (incluyendo el octavo grado 
de años) 27-13 22-5 9-6 de l a escuela primaria) 67 

Enseñanza superior Universidad (cualquier número 
(cualquier número de años) 4,3-2,4 2,6=0,9 0,8-0,3 de años) 19 

Fuente: Estimación propia 
Datos de los Estados Unidos - Víase cuadro VI1-3 
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APENDICE 

Tabla A VI1-1 

COSTA RICA: ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS DE EDAD Y HAS POR NUMERO Y TIPO DE AÑOS 
DE INSTRUCCION APROBADOS EN 1963 

(Totales) 

Años de instrucción Grupos de edades 
aprobados 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 y más 

IO tai 

Ningún año de instrucción 
aprobado 8,4 12,3 16,6 16,6 18,3 20,5 20,8 25,8 22,3 28,9 17,2 

Primaria (cualquier número 
de años) 

1 a 3 años 
4 y más 

70.3 
28.4 
41,9 

69,9 
32,0 
37,9 

67,3 
33,5 
33,8 

70,5 
34,8 
35,7 

69.4 
36.5 
32,9 

70,0 
39,2 
30,8 

70.4 
38,9 
31.5 

65,1 
38,7 
26,4 

65,9 
37,0 
28,9 

62,2 
34,7 
27,5 

68,5 
34,1 
34,4 

Media (cualquier número 
de años) 20,5 13,4 10,9 8,3 8,2 6,9 6,5 6,1 9,0 6,6 11,1 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 0,7 4,3 5,0 4,3 3,8 2,4 2,1 2,8 2,7 2,0 3,0 

Sin información 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 o , i 0,3 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 860 5 867 4 581 4 282 3 731 2 907 2 491 2 294 1 441 3 828 38 282 

Tabla A VI1-2 

CHILE: ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS DE EDAD Y HAS POR NUMERO Y TIPO DE AÑOS 
DE INSTRUCCION APROBADOS EN 1960 

(Ambos sexos) 

Años de instrucción G r uP 0 S d e e d a d é s 

aprobados 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 y más 
' Total 

Ningún año de instrucción 
aprobado 8,4 10,6 11,7 12,8 16,3 16,2 17,7 20,7 21,8 31,0 15,6 

Primaria (cualauier número 
de años) 

1 a 3 años 
4 y más 

58,1 
18.5 
39.6 

56.4 
18.5 
37,9 

56,6 
18,2 
38,4 

57,0 
19,8 
37,2 

54,8 
20,4 
34,4 

55.0 
20,9 
34.1 

53,7 
21,7 
32,0 

53,3 
22,2 
31,1 

53,7 
25,5 
28,2 

47.4 
21,9 
25.5 

55,0 
20,2 
34,8 

Media (cualquier número 
de años) 31,4 27,2 25,6 24,5 23,9 23,1 23,0 20,1 18,1 14,6 24,2 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 0,2 2,4 2,3 2,3 1,7 2,2 2,2 2,1 1,8 1,1 1,7 

Sin información 1,9 3,4 3,8 3,4 3,3 3,5 3,4 3,8 4,6 5,9 3,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8 660 7 110 6 255 5 971 4 915 4 330 3 850 3 280 2 548 5 892 52 811 



Tabla A VI1-3 

PANAMA: ESTRUCTURA OE LA POBLACION OE 15 AÑOS OE EOAO Y MAS POR NUMERO Y TIPO DE AÑOS DE INSTRUCCION APROBADOS EN 1960 

(Totales) 

Años de instrucción G r uP 0 S de e d a d e s 

aprobados 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 y más 
i u la i 

Ningún año de instrucción 
aprobado 15,9 21,0 25,0 25,0 25,7 23,6 29,0 36,7 46,1 53,7 27,3 

Primaria (cualquier número 
de años) 

1 a 3 años 
4 y más 

58,9 
15,5 
43,4 

53,7 
17,1 
36,6 

51,3 
19,7 
31,6 

54,5 
21,8 
32,7 

56,2 
20,7 
35,5 

59,2 
23,7 
35,5 

55.6 
19.7 
35,9 

48,7 
18,1 
30,6 

43.1 
17,9 
25.2 

35,9 
12,1 
23,8 

52,8 
18,4 
34,4 

Media (cualquier número 
de años) 24,9 22,4 19,8 17,2 15,3 14,9 12,8 13,2 8,5 8,6 17,6 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 0,2 2,6 3,7 " 2,9 .2,6 2,2 2,4 1,2 1,8 1,4 2,1 

Sin información 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 222 4 568 3 850 3 374 2 937 2 528 2 169 1 536 1 241 2 948 30 373 



Tabla A VII - 4 

COLOMBIA: ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS DE EDAD Y MAS POR NUMERO Y TIPO DE AiüOS DE INSTRUCCION 
APROBADOS EN 1364 

(Totales) 

Años de instrucción 
aprobados 

Grupos de Edades 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 y más 
Total 

íJingún año de instrucción 
aprobado 

Primaria (cualquier número 
de años) 

1 a 3 años 
4 y más 

Media (cualquier número 
de años) 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 

Sin información 

Total 

19,0 21,3 22,9 24 ,3 27,6 28,8 30,9 35,0 36,4 49,1 27,1 

62,2 61 ,9 61 ,6 61 ,1 59,4 58,7 57,3 53,9 52,4 44,1 58,6 

18,4 15,0 13,8 13,1 11,8 11,4 10,8 10,2 10,3 6,2 13,2 

0,4 l , í 1 ,7 1 ,5 1 ,2 1 ,1 1 ,0 0,9 0,9 0,6 1 ,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 766 040 1 417 375 1 1 65 820 1 030 298 924 41 6 718 678 592 224 518 298 331 602 864 228 9 328 979 

Fuente: XIII Censo Nacional de Población, págs. 84 y 85 
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Tabla A VI1-5 

ECUADOR: ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 ANOS DE EDAD Y HAS POR NUMERO Y TIPO DE ANOS 
DE INSTRUCCION APROBADOS EN 1962 

(Totales) 

Grupos de edades 

aprobados 15-19 20-24 25-29 30=34 35=39 40=44 45=49 50=54 55=59 60 y más 
loxai 

Ningún año de instrucc ión 
aprobado 20,7 27,3 31,7 33,3 37,1 41,1 40,1 44,5 41,5 50,0 33,9 

Pr imaria (cualquier número 
de años) 

1 a 3 años 
4 y más 

62,2 
29,6 
32,6 

59,4 
30,1 
29,3 

57.2 

30.3 
26,9 

56,7 
29,0 
27,7 

54,3 
28,5 
25,8 

51,4 
27,2 
24,2 

53,2 
27,7 
25,5 

48,8 
24,7 
24,1 

51.3 
24.4 
26,9 

45,1 
22,3 
22,8 

55,5 
28,1 
27,4 

Media (cualquier número 
de años) 15,5 10,4 8,3 7,5 6,5 5,6 5,0 5,0 5,8 3,7 8,5 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 0,2 1,6 1,8 1,5 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 1,1 

Sin información 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 1,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12 394 10 345 8 936 7 541 6 695 5 186 4 452 3 847 2 432 6 888 68 716 

Tabla A VI1-6 

MEXICO: ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS DE EDAD Y MAS POR NUMERO Y UPO DE AÑOS 
DE INSTRUCCION APROBADOS EN i960 

(Totales) 

Años de instrucc ión Grupos de edades 
aprobados 

15=19 20=24 25-29 30=34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 y más 
lotal 

Ningún año de instrucc ión 

aprooado 29,6 32,2 36,1 37,7 39,4 41,8 44,6 50,0 51,3 58,8 39,2 

Pr imaria (cualquier número 
de años) 59,1 58,0 55,8 54,9 54,1 51,9 49,8 45,2 44,5 38,3 53,1 

1 a 3 años 30,2 31,8 32,4 32,0 32,3 30,3 29,3 26,6 26,8 22,2 29,9 
4 y más 28,9 26,2 23,4 22,9 21,8 21,6 20,5 18,6 17,7 16,1 23,2 

Media (cualquier número 
de años) 11,0 8,5 6,6 6,0 5,2 5,1 4,3 3,7 3,5 2,3 6,6 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 0,3 1,3 1,5 1,4 1,3 1,2 1,3 1,1 0,7 0,6 1,1 

Sin información 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

51 249 42 655 35 584 29 439 27 118 19 105 17 029 14 692 11 003 26 034 273 908 
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Tabla A VI1-7 

REFÜBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS DE EDAD Y MAS POR HUMERO Y TIPO DE AÑOS 
DE INSTRUCCION APROBADOS EN 1960 

(Totales) 

Años de instrucción Grupos de edades 
aprobados 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 y más 

Ningún año de instrucción 
aprobado 17,6 22,0 26,0 30,9 38,9 45,5 47,1 57,6 58,1 71,6 35,5 

Primaria (cualquier número 
de años) 78,2 72,4 68,7 65,2 57,6 51,9 49,9 39,7 39,0 26,5 60,6 

1 a 3 años 41,9 44,8 44,1 40,9 36,9 31,9 31,1 23,9 22,1 14,8 36,5 
4 y más 36,3 27,6 24,6 24,3 20,7 20,0 18,8 15,8 16,9 11,7 24,1 

Media (cualquier número 
de años) 4,0 4,7 4,0 2,7 2,6 2,0 2,5 2,1 2,2 1,6 3,2 

Enseñanza suDerior 
(cualquier número de años) 0,2 0,9 1,3 0,9 0,6 0,5 0,6 0,7 0,3 0,7 

Sin información 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

18 966 16 985 14 142 12 406 9 978 8 152 6 368 5-1)31 3 356 10 069 106 353 

Tabla A VI1-8 

PERU: ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS DE EDAD Y MAS POR NUMERO Y TIPO DE AÑOS 
DE INSTRUCCION APROBADOS EN 1967 

(Totales) 

Años de instrucción aprobados 
Grupos i Je Edades 

Total Años de instrucción aprobados 
15-19 20-24 25-29 30 y más 

Total 

Ningún año de instrucción aprobado 26,1 30,6 34,4 44,0 37,6 

Primaria (cualquier número 

de años 
1 a 3 años 
4 y más 

55,2 
22,1 
33,1 

51,2 
17,8 
33,4 

49,4 
17,3 
32,1 

41,3 
15,7 
25,6 

46.3 
17.4 
28,9 

Media (cualquier número de años) 16,8 14,6 12,7 8,8 11,5 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 0,7 2,6 2,7 2,0 2,0 

Sin información 1,2 1,0 0,8 3,9 2,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

973 716 848 190 741 270 3 048 497 5 611 673 

Fuente: V[ Censo Nacional de Población 1961. págs. 246 y 247 
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Tabla A VI1-9 

EL SALVADOR: ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS DE EDAD Y HAS POR NUMERO Y TIPO DE AÑOS 
DE INSTRUCCION APROBADOS EN 1961 

(Totales) 

Años de instrucción Grupos de edades 
aprobadas 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 y más 

Ningún año de instrucción 
aprobado 45,6 48,4 53,6 56,1 60,8 64,3 64,9 65,4 66,4 69,6 56,7 

Primaria (cualquier número 
de años) 45,7 41,9 38,0 37,8 33,4 30,6 30,5 29,8 29,9 26,5 36,5 

1 a 3 años 23,9 25,4 23,3 25,5 22,3 18,0 20,8 20,8 20,1 17,4 22,5 
4 y más 21,8 16,5 14,7 12,3 11,1 12,6 9,7 9,0 9,8 9,1 14,0 

Media (cualquier número 
de años) 8,6 8,8 V M 4,5 3,3 2,7 3,0 2,0 2,5 5,7 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 0,0 0,3 0,5 0,6 0,2 0,4 1,3 0,4 0,0 0,3 0,3 

Sin información 0,1 0,6 0,7 1,1 0,6 1,4 1,7 1,1 0,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 421 2 113 1 843 1 578 1 420 1 137 858 792 538 1 372 14 072 

Tabla A VI1-10 

HONDURAS: ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS DE EDAD Y MAS POR NUMERO Y TIPO DE AÑOS 
DE INSTRUCCION APROBADOS EN 1961 

(Total es) 

Años de instrucción ' 6 r u P 0 S d e e d a d e s 

aprobados 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 y más 
iu lai 

Ningún año de instrucción 
aprobado 47,6 49,9 52,6 59,0 62,2 60,5 62,5 64,7 66,1 60,5 55,8 

Primaria (cualquier número 
de años) 

1 a 3 años 
4 y más 

45.3 
29,9 
15.4 

42,2 
29,4 
12,8 

39.0 
27,9 
11.1 

35,8 
24,5 
11,3 

33,2 
24,1 
9,1 

32,7 
22,9 
9,8 

30,7 
21,3 
9,4 

28,6 
21,3 
7,3 

29,7 
19,2 
10,5 

32,9 
21,0 
11,9 

37,5 
25,8 
11,7 

Media (cualquier número 
de años) 5,4 5,6 5,3 2,4 1,9 3,3 3,7 2,9 2,5 2,6 4,0 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 0,1 0,3 0,6 0,9 0,3 1,0 0,7 0,2 0,6 0,2 0,4 

Sin información 1,6 2,0 2,5 1,9 2,4 2,5 2,4 3,6 1,1 3,8 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 870 1 605 1 313 1 150 951 722 592 479 354 817 9 853 



) 250 ( 

Tabla A VI1—11 

GUATEMALA: ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 15 AÑOS DE EDAD Y MAS POR NUMERO Y TIPO DE AÑOS 
DE INSTRUCCION APROBADOS EN 1964 

(Totales) 

Años de instrucción Grupos de edades 

a p r o b a d o s Î5-Ï9 20-24 25̂ 29 3CW4 35^39 40^44 45^49 50^54 55-59 ^ 60 y más T o t a l 

Ningún año de instrucción 
aprobado 1,7 2,3 2,5 2,3 2,7 2,9 3,1 3,2 3,0 2,7 2,6 

de años) 34,6 32,1 31,5 30,0 28,4 26,3 26,0 23,5 21,9 20,1 29,1 
1 a 3 años 20,2 19,5 20,1 19,8 18,7 16,8 16,1 14,7 13,2 11,4 18,0 
4 y más 14,4 12,6 11,4 10,2 9,7 9,5 9,9 8,8 8,7 8,7 11,1 

Media (cualquier número 

de años) 6,4 5,5 5,1 4,2 3,2 2,9 3,0 3,3 3,0 2,6 4,4 

Enseñanza superior 
(cualquier número de años) 0,1 0,8 1,1 1,2 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8 0,4 0,7 

Sin Información 57,2 59,3 59,8 61,8 64,9 67,3 67,4 69,2 71,3 74,2 63,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
21 012 16 775 14 364 12 881 11 722 9 039 7 063 5 906 4 198 9 957 112 917 




