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INTRODUCCION 

En e s t e estudio se desea examinar algunos de los mitos sobre e l ingreso 
y deserción del sistema e s c o l a r , en cuatro países de América Lat ina , 
es tudiar l a s c a r a c t e r í s t i c a s pr inc ipales del ingreso de los niños de 
grupos de extrema pobreza, d i s c u t i r posibles formas de reducir los 
aspectos negativos que están asociados con l a pertenencia a dichos 
grupos, es d e c i r , reducir el f racaso escolar en esos grupos y, f i n a l -
mente, presentar algunos de ios resultados obtenidos en e l ingreso a l 
nivel básico por niños que han a s i s t i d o a i n s t i t u c i o n e s de nivel pre-
e s c o l a r . Estos antecedentes permitirán estimar posteriormente (en 
forma aproximada) l o s benef ic ios y costos de ampliar l a cobertura de 
l o s programas de educación p r e - e s c o l a r en los s e c t o r e s de extrema 
pobreza. 

I . ALGUNOS MITOS SOBRE EL INGRESO Y 
SUPERVIVENCIA ESCOLAR 

Es frecuente observar que muchos niños desertan en el primer grado 
de l a educación primaria» También se observa que muy pocos niños 
terminan el' c i c l o . De e s t a s observaciones se inf ieren usualmente dos 
t ipos de conclusiones: i ) oue e x i s t e un grave problema de deserción; 
se cree que hay muchos niños que abandonan apenas ingresan y i i ) que 
l a s causas de e s t a deserción se encontrarían fuera del sistema escolar 
ya que é s t e no puede e v i t a r que los niños deserten. 

Las dos conclusiones anter iores parecen ser f a l s a s y e l l o se 
e x p l i c a , en p a r t e , poraue l a s c i f r a s aue se publican habitualmente 
sobre r e p e t i c i ó n tienden a subestimarla . En el Cuadro 1 se han calculado 
los "nuevos" alumnos que ingresan al sistema e s c o l a r a p a r t i r de los 
datos de r e p e t i c i ó n publicados para cinco países<,_l/ Estos "nuevos" 

/ Solo se incluyen los países examinados en mayor d e t a l l e en o t r a s 
secciones de es te informe.. La s i tuac ión es s imilar cuando se 
considera el r e s t o de los países de América Latina como, se puede 
ver en E, Schiefelbein y M.C. Grossi , " S t a t i s t i c a l Report on 
Repeti t ion in Latin America", UNESCO, P a r i s , 1979« 
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Cuadro 1 

COMPARACION DE LOS QUE INGRESAH POR PRIMERA VEZ A PRIMES ORADO ES EL GRUPO I® SIETE AlHOS DE EDAD 

Año t 

lasa 
de repe-
tición 
Año t 

Matricola 
de primes' 

grado 
Año t 

Repitentes 
Año t 

Matrícula 
d® primer 

grado -,. 
Año t+1 

Huevos 
ingresaron 

en 
Año t+1 

Poblac.ion 
de 7 años 

Año t+1 

Relación 
nuevos 
sobre 

población 
7 años 

Argentina 
1961 26.0 702 239 182 582 712 296 529 714 436 000 1.21 
1962 26=4 712 296 183 074 705 192 517 118 436 382 1.19 
1963 26o8 705 192 188 803 723 264 534 461 439 836 lo20 
1964 24.9 723 264 179 951 712 182 532 231 443 317 , 1.19 
1965 24 »O . 712 182 170 609 732 732 562 123 446 826 1.25 
1966 23.3 732 737 170 679 723 102 552 423 •449 521' •" 1.22 
1967 23c0 . 723 102 166 520 722 746 . 556 226 452 235 1.22 
1968 23.0 722 746 166 231 751 046 584 815 454 961 U27 
1969 23.0 751 046 172 739 741 940 569 » 1 457 706 1.23 
1970 23.0 741 940 170 646 733 579 562 953 460 467 1.20 
1971 22.0 769 237 169 232 719 072 549 840 463 191 1.19 
1972 21.0 719 072 151 005 718 483 567 478 465 931 1.22 
1973 21.0 718 483 150 8S1 739 667 • 588 786 468 687 1.26 
1974 21.0 739 667 155 330 705 023 - 549 693 471 459 1.17 
1975 21.0 705 023 148 055 703 258 555 203 474 248 1.17 

Bolivia 
I960 30.0* 127 656 38 287 132 872 94 584 87 396 1.08 
1961 30.0» ' 132 872 39 862 143 134 103 273 90: 458 • ; . 1.14 
1962 30.0* 143 134 42 940 151 203 108 264 93 626 1.16 
1963 30.0* 151 2Ù3 45 361 149 045 103 684'' 96 906 1.07 
1964 JSO.O.,, 149 045 44 714 169 141 124 428 100.300 1.24 
1965 30o0* 169 141 ' 50 742 172 199 121 457 103 814 1.17 
1966 30.0* r 172 199 • 51 660 182 116- 130 456 107 195 1.22 
1967 30.0* . 182 116 54 635 180 713 126 078 110 ¿87 1.14 
1968 ' 30.0* 180 713 54 214 167 123 132 909 . 114 292 •1.16 
1969 30.0» 187 123 56 137 186 080 129 943 118 015 1.10 
1970 30.0* 186 080 55 824 183 126 127 302 121 859 1.04 
1971 30.0* . 1 8 3 126 54 958 , 190 223 135 285 125 438 1.08 
1972 30.0* 190 223 57 067 200 958 143 891 129 125 1.11 
1973 30.0* 200 958 60 287 £00 523 140 235 , 132 915 1.06 
1974 30.0* 200 523 60 157 235 866 175 709 136 818 1.28 

Colombia i 
I960 25.7 778 914 . 200 181 .. 810 441 610 260 ,. 486 012 1.26 
1961 25.8 810 444 209 014 863 602' 654 508 503 757 1.30 
1962 25o3 : 863 602 218 060 • 910 097 692 037 ' 522 150 • 1.33 
1963 24.9 910 097 226 250 936 972 710 722 541 214 1.31 
1964 24.9 936 972 233 306 922 056 688 750 56o 975 1.23 
1965 24.7 922 056 227 656, 949 341 721 685 581 457 1.24 
1966 24.4 949 341 231 259- 1011 927 780 668 599 281 1.30 
1967 23.1 1011 927 237 803 1056 066 818 263 617 651 1.32 
1968 24.4 1056 066 244 374 1 152 508 908 134 636 584 1.43 
1969 22.8 1152 508 280 751' 1 246 819 968 068 656 097 1.48 
1970 22.4 1 252 641 • 279 913 '•• 1286 541 1006 628 676 209 1.49 
1971 20.9 1286 541 269 243 1 307 333 1 038 090 679 577 1.53 
1972 20.3 1 307 333 265 193 1 348 198 1083 005 682 962 1.59 
1973 20.0 1348 198 269 290 1 353 823 1 084 533 686 363 1.58 
1974 20.0 1 353 823 271 207 1379 839 1108 632 689 782 1.61 
1975 20.0» 1 379 839 275 968 1 416 257 1140 289 693 218 1.64 
1976 20.0« 1 416 257 283 251 1441 207 1157 956 692 789 1.67 
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Cuadro 1 (conelnsiSn) 

RelaciSn 
lasa tlatricula . . . . * Matrícula Kusvos PoblaciSri nuevos 

Año t 
de repe- de primer Repitentes de primer ingresaron de 7 anos sobre Año t 

tición grado Año t • grado en Año t+1 población 
¿ño t . ; Ago t Año fc+1 Año t+1 7 años 

Chile 
- ' 

1964 30.4 385 086 117 066 446 372 329 306 218 985 1.50 

1965 25 »4 446 372 113 379 411 478 298 099 227 063 , 1.31 
1966 24.4 411 400 ' 10Ó 38¿ 408 300 307 919 231 806 1.33 
1967 23»2 408 300 94 726 402 900 308 175 235 817 1.31 
1968 17o7 402 900 71 .313 406 200 . 334 887 239 897 1.40 
1969 13o8 406 200 56 056 395 400 339 345 244 048 lo39 
1970 13° 2 395 400; 52 193 436 100 ' 333 908 ' 248 271 1.55 
1971 11.6 436 100 .50 588 402 400 351 813 246 107 1.43 
1972 12»7 402 400 51 105 407 200 356 096 243 962 1.46 
1973 16«7 407 200 68 002 406 200 338 198 241 835 . : lo40 
1974 18=8 406 200 . 76 366 375 400 299 035 239' 728 lo25 
1975 2D.3 375 400 76 206 354 745 278 494 237 638. 1.17 
1976 20.0 354 745 70 949 359 000 288 051 236 449 1.22 

Ecuador 
1964-
19® 27o4» 263 552 72 2L3 " ' 261 417 189 204 147 289 1.28 
1965-
1966 2?.4# . 261 417 . 71 628 259 282 . f 187 654 151 979 lo23 
1966-
1967 27.4* ¡ 259 282 71 043 252 571 . 181 528 156 816 I0I6 
1967-
1968 27o4* 252 571 69 204 273 535 204 330 161 808 1*26 
1968-
1969 27.4 273 535 74 946 285 481 210 535 166 959 1.26 
1969-
1970 26.1 285 481 74 665 298 975 224 310 172 273 1»30 
1970- , 
1971 S o l 298 975 75 163 299 730 . 224 567 177 757 1.26 
1971-
1972 25o3 . . 299 730 76 024 » 6 363 230 323 182 642 ' 1.26 
1972- • 

1973 20o5 306 363 62 758 318 945 256 187 187 661 1.37 
1975-
1974 22-6 318 945 , 72 052 328 694 256 842 192 819 1.33 
1974-
1975 328 894 198 117 

Fuente» E. Schiefelbein, y Mo C. Gro¿si, "Statistical Report on Repetition in Latin America", UNESCO, 1979» Paris. 
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alumnos se han comparado con l a población de s i e t e años de e d a d . 2 / 
En cada país y cada año, durante más de diez años en -cada p a í s , se 
observa que l o s nuevos siempre exceden, a veces en más de 30%, l a 
r e s p e c t i v a cohorte de edad.3 / Las c i f r a s son muy e s t a b l e s y no 
corresponden, por lo tanto , a un esfuerzo especia l por incorporar 
a un mayor número de niños en un año determinado. La extraña s i t u a c i ó n 
d e s c r i t a por e l Cuadro 1 sugiere rué e x i s t e una subestimación del monto 
de l a r e p e t i c i ó n . ^ / 

El Cuadro 2 permite e x p l i c a r , en p a r t e , l a anomalía a n t e r i o r . En 
este cuadro se presentan l a s tasas de e s c o l a r i z a c i ó n por edades simples. 
La comparación, en cada p a í s , para l a s i tuac ión en diversos períodos -
muestra aue e l incremento de l a e s c o l a r i z a c i ó n en cada edad es r e l a t i -
vamente l e n t o . 5 / Esto tiende a confirmar l a e x i s t e n c i a de un e r r o r 
e s t a d í s t i c o en e l cuadro a n t e r i o r . 

2 j CELADE, c i f r a s no publicadas por quinquenios. Para e s t e t r a b a j o 
se hizo una interpolación logarí tmica para obtener l a s c i f r a s anuale, 

3 / Se verá más adelante que e l porcentaje de exceso de los nuevos podrí; 
aumentar considerablemente s i , en vez de considerar el t o t a l de l a 
c o h o r t e - d e . s i e t e años, se considera sólo e l t o t a l de l o s que alguna 
vez ingresan a l sistema educacional, es d e c i r , s i se descuentan 

. aquellos cue nunca ingresaron a l sistema educacional . 
b j E . Schiefelbein , "Repeatings an Overlooked Problem of Lat in American 

Education", Comparative Education Review, 19 ( 3 ) , Octubre, 1975® 
5 / . No podrían e s t a r ingresando en Argentina 2.0% más que cada cohorte 

de edades (durante 15 años) , sin que e x i s t i e r a un incremento consi - . 
derable en l a proporción atendida de cada cohorte . El Cuadro 2 
muestra, en cambio, que entre 1966 y 197^ sólo se habría producido 
un cambio promedio i n f e r i o r al 10$ en cada cohorte . La d i ferenc ia 
entre ambas t a s a s correspondería , entonces, a una mayor r e p e t i c i ó n , 
salvo que l o s datos del Censo o de l a matrícula fueran erróneos. 
Sin embargo, dichas fuentes son consis tentes entre s í y se estima 
por CELADE e l margen de e r r o r del censo (que es i n f e r i o r a 5%) para 
generar sus estimaciones de población. Algo s imilar ocurre para l o s 
r e s t a n t e s p a í s e s . En el caso de B o l i v i a , a l no disponer de datos 
de r e p e t i c i ó n , se estimó de part ida una fuerte r e p e t i c i ó n (30%) y 
a pesar de e l l o e x i s t i r í a de todas maneras un 10$ de incremento anual! 
de l a proporción de cada cohorte , a pesar que l a s c i f r a s del Cuadro c 
muestran bastante constancia en l a proporción atendida, es d e c i r , l a 
r e p e t i c i ó n podría alcanzar hasta el k0%~en primer grado (o más s i 
se consideran los que nunca ingresan a l s i s t e m a ) . 

/Cuadro 2 



Cuadro 2 

DISHQBOCIOK DE LAS EASAS DE ESCOURIZACION POR EDADIS SIMPLES 

Argentina Bolivia Colombia Chile 
Edad 1966 ¡/ 1967 

.si 

1974 
a/ 

1968 
b/ 

1970 
b/ 

1975 
a/ 1961 1964 1958 1964 

a/ 
1970 
a/ 

1975 
a/ 

5 5 5 2 2 - 3 
6 94 94 100, , . 30 • • 30 51 23 40 49 
7 96 93 1Q0 68 68 71 51 56 62 78 99 90 
8 97 95 100 • 80 80 ,.. 79 62 65 65 88 100 96 
9 98 95 100 81 , 81 77 68 22 2à ¿ 2 . 100 98 

10 95 96. 100 82 82 78 65 66 €9 92 99 £ 
11 92 94 . 10Q 68 68 . 68 63 64 69 . 84 . 91 .99 
12 89 92 97 55 55 64 48 48 53 88 92 99 
13 74 76 .82 36 . 36 ' 56 34 39 48 75 87 97 
14 59 63 66 22 22 •50 20 23 62 80 86 
15 43 44 51 M3 13 44 45 68 76 
16 34 35 . 42 7 7 38 51 52 61 
1? 24 29 33 3 3 31 22 37. 47 
18 a 20 17 1 • .1. 22 17 26 36 
19 9 • : 12 11 22 25 
20 • 5 8 . 10 17 
21 ' 3 5 7 13 
22 4 6 11 
23 : 3 5 . f i 

frentes E. Schiefelbein y H.C. Grossi, op<,cito 

a/ Incluye alumnos de primaria y secundaria., 
b/ Sólo incluye primaria« 

/ E l Cuadro 
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El Cuadro 2 permite sugerir que los alumnos tienden a permanecer 
v a r i o s años en el sistema e s c o l a r . En e l caso de los países cuyas 
t a s a s se acercan a l 100$ dicha afirmación es evidente . La mayoría de 
los alumnos de s i e t e años ya han ingresado a l sistema y se mantienen, 
c a s i en su t o t a l i d a d , hasta l o s doce o t r e c e años en que empiezan a 
d e s e r t a r . Es decir l o s alumnos han pasado s e i s o s i e t e años dentro 
del sistema aunque, en muchos casos , sólo han aprobado uno o dos grados. 
En o t r a s palabras , no hay una deserción inmediata, sino que luego de 
r e p e t i r v a r i a s veces l o s primeros grados del sistema formal. 

Si se supone que los analfabetos no han pasado por l a e s c u e l a , 6 / 
es posible r e a l i z a r un a n á l i s i s s imilar a l a n t e r i o r para l o s países 
con menores t a s a s de e s c o l a r i z a c i ó n . En el Cuadro 3 se presentan los 
porcentajes de analfabetismo. En e l caso de Colombia se tendría que 
de cada 100 niños que ingresan al sistema e s c o l a r , a l menos 80 permane-
cer ían unos cinco años dentro del s i s t e m a . 7 / 

Si los niños permanecen var ios años dentro del sistema e s c o l a r y 
logran tan bajos niveles de promoción, debe concluirse que e l segundo 
mito también es f a l t o . Una par te importante de l a s causas de l a deserció 
en l o s primeros grados e s t a r í a n "dentro" del sistèma e s c o l a r 

El problema es especialmente importante porque cuando se u t i l i z a n 
métodos adecuados para c a l c u l a r l a verdadera r e p i t e n c i a en el primer 
grado se constata que "uno de cada dos niños que ingresa a l sistema 
escolar r e p e t i r í a e l primer g r a d o " . 8 / Es d i f í c i l pensar que e x i s t a un 
problema de mayor magnitud que és te y su solución requiere concentrar 
diversas e s t r a t e g i a s . 

6 / E x i s t e una a l t a c o r r e l a c i ó n entre los porcentajes de analfabetos 
del tramo 1 5 - ' 9 años de edad y los porcentajes de no atendidos en el 
tramo de 10 años de edad desfasado en 5 años. Sólo en e l caso de 
Colombia y Cuba ex is ten di ferencias importantes entre ambas c i f r a s 
en América L a t i n a . 

7/ Habría un 1 0 . 9 $ de analfabetos en e l grupo 15-19 años de edad que 
debe r e s t a r s e a l 100$ aue puede ingresar-. Esto a l t e r a a l 73$ 
de l o s que alguna vez ingresan a l sistema escolar (ver Cuadro 2) 
que a l c a n z a r í a a l 82$ . Sin embargo, algunos desertan a los 10 y 
11 años, por l o que se puede suponer que, a l menos, un 80$ perma-
nece entre l o s s i e t e y los once años de edad. 

8 / E . Schiefelbein , "La subestimación del problema de l a r e p e t i c i ó n 
en América L a t i n a " , Revista del CEE, México, VII<2) , 1977-

/Cuadro 6 
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Cuadro 3 

AMERICA LATINA: PORCENTAJE DE AKALFABE2ISK0 SEGUN SEXO X EDAD W CUATRO PAISES Y SUS CAPITALES, 1960-1970 

Argentina Bolivia Chile Colombia 
Ano 

País 
C5.udad 

c o i t a l 
País 

Ciudad 
capital a/ 

País 
Ciudad 
capital 

País 
Ciudad 
capital 

Total I960 7.7 67.9b/ 15.2 6.3 26.6 • ; 9 . 4 
1970 7 .1 2 .5 32o9c/ 13.8 10.7 4 .8 19.1d/ - , 

Hombres' ' 1960 7.0 57.6b/ 13.8 4.1 25.3 5 .4 
1970 6.3 1.7 21.7c/ 6-3 10.1 4.0 18.0 -

Trajeres 1960 8 .5 4» 77.2b/ - 16.4 7.9 27.9 12.7 
1970 7 .8 3.2 4 3 . 4 p 21.6 11.3 6.6 ' 20.2 -

Edad 
1 0 - 1 4 .1960 7 .8 - - .• - . 9.7 4 .9 24.8 6,3. 

1970 4 .6 0 .8 10.9 2.4 6.2 3 .6 16.8 -

1 5 - 1 9 I960 6.3 - - 8.6 3.0 10.4 4 .6 
1970 4.1 0 .9 ' 14.8 4 .9 3.8 - 1 .8 10.9 -

2 0 - 2 4 I960 5.6' - - - - 11.1 3.8 19.9 6.4 
1970 4 .3 • 1.0 20.3 : 6 .7 5.7 2.4 - -

2 5 - 3 4 I960 4 .9 • nm - - . 12.6 6.1 23.7 8.0 
1970 4.7 1 .4 30.5 10.7 8.2 3 .3 - -

3 5 - 6 4 I960 10.4 - - „ 18.1 7.0 33.3 14.3 
1970 9 .1 2.1 52.6 26.2 13=6 6.0 - -

65 y mis 1960 " 22 o 2 - - - ' 21.5 4.9 52.0 29.3 
,1970 . 18.2 - 9 .0 73.5 :46.1 29*2 . 14.6 - . -i.- -

Fuentes UMESCO/CEPAL/PíIUDo Escansión educacional y estratificación social en América Latina, 1960-1970» 
1977. 

a/ Población de 10 años. 
b/ Población de-15 y más años, 1950» • . . 
cf Población de 10 y más años. 
d/ Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas XIV censo nacional de población y I I I de vivienda, 

muestra :de avance, Bogotá, agosto de 1975. 

/ I I . ¿QUIENES 
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I I . ¿QUIENES SON LOS QUE REPITEN? 

Desgraciadamente e l r e d e f i n i r e l problema de l a educación básica no 
cambia e l grupo s o c i a l sobre e l cual recae e l problema. Tal como se 
señala en e l documento de s í n t e s i s de l a s i t u a c i ó n de l o s menores que 
viven en condiciones de pobreza en l a región, " l a educación . . . , apa-
rece una y o t r a vez como estrechamente asociada con l o s p e r f i l e s de 
los grupos pobres y no p o b r e s " . 9 / Tampoco se cambia, con l a r e d e f i -

nición del problema, e l qu 

un primer grado o segundo 

is los alumnos no avanzan mucho más a l l á de 
grado, al abandonar luego de r e p e t i r en 

v a r i a s oportunidades. Un Jestudio de seguimiento permite i l u s t r a r 
claramente e s t a s i t u a c i ó n jtanto en r e l a c i ó n a l a educación- de los padres 
como en cuanto a l a ocupación de e l l o s (ver f igura 1 ) . Mientras e l 
100$ de los alumnos cuyos padres tienen educación u n i v e r s i t a r i a termina 

r 
su educación media, sólo e l 43$ de los que tienen padres con educación 
primaria logra terminar es,te nivel y e l 22$ e l nivel medio. En l a zona 
de. mayor desigualdad, repr 
analfabetos , sólo uno de c 
y sólo t r e s en cien e l niv 

La s i t u a c i ó n es muy e 

Es te f racaso e s c o l a r 
extrema pobreza r e a l i z a n , 

esentada por los alumnos cuyos padres son 
adá diez alumnos termina e l nivel básico 
el medio. 
imilar cuando se consideran l a s ocupaciones 

(ver f igura 2 ) . Los hijos de l o s campesinos ubicados en e l extremo 
de l a desigualdad s o c i a l , son l o s que repi ten en mayor proporción y 
deben abandonar e l sistema} educacional cuando han aprobado muy pocos 
grados. 

t iene como agravante e l que l o s grupos de 
aparentemente, grandes esfuerzos para l o g r a r 

que sus h i j o s sobrevivan ¿entro del sistema e s c o l a r . Una forma.de 
manifestar dicho i n t e r é s ¡̂ e aprecia en e l Cuadro k donde l o s grupos 

i 
de extrema pobreza gastanjmás en educación a veces en nivel absoluto 
y siempre en forma r e l a t i v a , que l o s grupos medios. (Los datos son 

9/ Fernando Galofré, "Pobreza y los primeros años de l a niñez 
Si tuación en América 
Santiago, Agosto, 1979 

Latina y e l Caribe" , CEPAL, E/CEPAL/PROY.1/19, 

/ G r á f i c o 1 
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Gráfico 1 

CHILE : ESCOLARIDAD ALCANZADA DE ACUERDO A LA 
EDUCACION DEL PADRE, 1970-1977 

Fuente; E, Schiefe lbein 'y J . F a r r e l l , "Determinantes de l a supervivencia".escolar 
y e l ingreso al.mercado de t raba jo" , Documento de Trabaáo^ 18, CIDE, 
Santiago, 1978« . . . ' • . 

Nota: Las l ineas cortadas indican l o s que l legaron oportunamente (sin retraso o 
repet ic iones) a l f i n a l del nivel medio; l a s l í n e a s . s ó l i d a s indican todos los 
que l legan a l f i n a l del n ive l medio (s in o con r e t r a s o ) . La di ferencia mide 
e l esfuerzo por completar e l c i c l o . 
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Gráfico 2 

CHILE : ESCOLARIDAD ALCANZADA DE ACUERDO A LA 
OCUPACIOÍÍ DEL PADRE,' 1970-1977 ' 

51% Gerentes y profe-
sionales 

2k% Empleados y co-
merciantes 
(cuel lo blanco). 

6% Trabajadores urba-
nos industr iales 

Jfo Campesinos 

Educación básica Educación media Universidad 

Fuente 

Nota 

E.Schiefe lbein y J . F a r r e l l , "Determinantes de l a supervivencia escolar y 
e l ingreso a l mercado de t r a b a j o " , Documentos de traba.io, 18, CIDE, San-
t iago , 1978 • • • • ; 
Las l ineas cortadas indican l o s que llegaron oportunamente (s in retraso 
o repet ic iones) a l f i n a l del nivel medio; l a s l íneas sólidas indican 
todos los que l legan a l fina], del nivel medio (s in o con r e t r a s o ) . La 
di ferencia mide e l esfuerzo por,completar e l c i c l o . 
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Cuadro 4 
CHH£: GASTO EN EDUCACION POR HUO ESTUDIANTE, PROMEDIOS Y DESVIACIONES 

ESTANDAR POR EDADES Y NIVELEŜ SOCICECOKOMICOS, 1968-1969 

(Tabulaciones especiales de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares de 1968-1969) 

Edad de 
los s o c 3 £ 

alumnos ®con6 

Primer.período 
septiembre a 

noviembre 1968 

Segundo período 
dicimbre 1968 
a febrero 1969 

Tercer período 
marzo a mayo 1969 

Cuarto período 
junio a agosto 1969 

mico X s 

7 - 1 0 Alto 223 392,06 293 604,87 

Medio 23 864.16 64 518.42 

Bajo 40 084,38 283 807,53 

Total 106 673.22 247 025.45 

11-13 Alto 235 055,65 364 317.00 

Hedió 18 336.39 57 386,18 

Bajo 131 097,56 464 769,60 

Total 127 593.85 326 077,73 

1 4 - 1 6 Alto 185 825,83 342 370.94 

Medio 40 697,75 138 558.74 

Bajo 96 -995,97 384 524.00 

Total 110 090.47 294r577.42 

17 - 20 Alto 256 916.68 : 514 156.00 

Medio 65 .381,96 148 202.33 

Bajo 68 890.07 156 206.91, 

Total 142 420.00 247 165.10 

158 525.34 276 537.69 

4 621.67 25 482.13 

3 119.34 8 983.57 

58 056.28 187 534,48 

138 750.14 250 758.98 

3 748,13 1,6 461.67 

12 849.63 62.584,97 

59 362.51 173.099.89 

139 385.41 263 792.23 

9 896.70 34 077.24 

16 710.64 75 347.23 

62 924.79- 181 684.73 

169 514,00 268 704.73 

73 270.09 279 746.97 

24 277.77 108 617.83 

101 437.05 254 772.56 

189 442.93 318 355.69 

26 289,43. 37 865,81 

12 362.69 22 770.79 

88 877.20 216 859. 31 ' 

190 636.42 276,259.15 

36 636.07 55 687.54 

43 041.6? 94 5 1 3 . a ; 

99 517.32 197 203.29 

' 147 717¿45 216 029.27 

59 586.86 I6fr688¿45' 

41 642.22 74,596.99 

91 003.36 180 838.79 

259 916.57 381 275,62 

.135 671.79,. 240 635.19 

52 460.28 68 768.49 

168 727.40 296 470.73 

852 117.16 199 865.20 

22 477,78 141 920,04 

5 980.91 20 733.98 

44 274.16 158 662.52 

94 885.26 197 » 2 . 7 3 

9 576.28 25 739.22 

7 801.40 30 922.02 

43 493.62 133 240.59 

85 267.07 172 909.23 

12 247.80 -40 602,90 

27 136.59 72 107.18 

44 440.47 121 a 3 . 2 6 

131 843.41 357 419,66 

, 54 !1Ì3.30 225 469.28 

17 348.15 45 250,13 

77 860.31 270 500.99 

Puente; Carlos Clavel y Ernesto Schiefelbein, "Factores de la demanda por educación en sectores de extrena 
pobreza", Decon-PIIE, Santiago, 1979. 

Notas Se expresa en moneda de cada período, 
"Bajo" corresponde al grupo del 18.8% de las familias de menores.ingresos en el Gran Santiago y sería 
equivalente al grupo de "extrema pobreza" del mppa. 
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de 1968-9 y l a s i t u a c i ó n habr ía cambiado en l a a c t u a l i d a d ) . En muchos 
casos e l mandar a l o s h i j o s a l c o l e g i o , i m p l i c a r e a l i z a r gastos en 
uniformes, lavado, movi l izac ión , ú t i l s s y , .a v e c e s , en r o p a . i n t e r i o r 
y zapatos . 

Finalmente, conviene s e ñ a l a r qué l o s que r e p i t e n no son, n e c e s a - . 
riamente niños que t i e n e n n i v e l e s d e . i n t e l i g e n c i a s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
i n f e r i o r e s a l o s de l o s que son-promovidos. En un es tudio de :segui-
miento se c o n s t a t ó que eran o t r o s los';: fa.ctore§. que discr iminan en 
.cuanto a r e p e t i c i ó n . 10/ .. • 

I I I . ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS; PARA; AFRONTAR • EL PROBLEMA • 

No se conoce, exactamente o con e l s u f i c i e n t e d e t a l l e í ' l o s elementos' 
que determinan que un alumno no sea prbmovido a l grado s i g u i e n t e . 1 1 / 
De ahí que sea p o s i b l e d i s b u t i r numerosas modalidades que ' 'podrían" 
r e d u c i r e l impacto de l a r e p e t i c i ó n , p e r o - s i n poder est imar con 
p r e c i s i ó n cual puede s e r e l r e s u l t a d o que g e n e r e n . 12/ . 

10/ L. Bravo y S . S a l a s , " C a r a c t e r í s t i c a s ps ico-pedagógicas de e s c o -
l a r e s b á s i c o s r e p i t e n t e s " , R e v i s t a del Centro' de Estudios Educativos 

... 5 (*+), 1975 . En g e n e r a l , parece que es f recuente achacar a d i s f u n -
c iones orgánicas l o s problemas de aprendizaje", paró parecéh c o n s t i -
t u i r un p o r c e n t a j e , muy ba jo , de I o s - n i ñ o s con-. .dif icultades, de aj?r$n-
d i z a j e según G . S . Co les , "The L e a r n i n g - D i s a b i l i t i e s Test B a t t e r y , 
Empir ica l and S o c i a l Issúfes" , Harvard Educat-ional Réview^ '48 (3 )» 19 

11/ W.D. Haddád, "Educat ional" and Etíonomic E f f é c t s bf Prdmotióñ and 
• . Repetion Pract ices 'S--World,Bank S t a f f Working Paper W 3;19> 1979-

12/ Dieciocho medidas a l t e r n a t i v a s s e d i s c u t i e r o n en un seminar ia orga-
nizado por el. BID y ; e l Gobierno de México. Entre e l ig ís : educación 
p r e - e s c o l a r ; modif icac ión de l a s modalidades de promoción; n u t r i c i ó n 
s a l a s cuna; programas de c a p a c i t a c i ó n de padres; es t imulac ión precoz 
mediante programas de TV; programas de r a d i o f u t i l i z a c i ó n de padres , 
alumnos mayores y o t ros miembros de l a comunidad como t u t o r e s , espe-
c ia lmente para a tenc ión remedial ; ' cambios en e l curriculum; formació 
de p r o f e s o r e s ; d i s p o n i b i l i d a d de l i b r o s de t e x t o y m a t e r i a l e s de 
enseñanza; f a c i l i d a d de ingreso y continuación de es tudios (completa 
e s c u e l a s oue ofrecen pocos grados) ; f a c i l i d a d e s de t r a n s p o r t e para 
alumnos que viven en lugares a l e j a d o s ; disminución de l a r o t a c i ó n de 
p r o f e s o r e s ; duración y períodos del ca lendar io e s c o l a r ; c r é d i t o s por 
t r a b a j o s y e x p e r i e n c i a s de va lor educat ivo; prevención de enfermedad 
b o n i f i c a c i o n e s y b e c a s . E . S c h i e f e l b e i n , "Requerimientos f i n a n c i e r c 
de cambios en l a s p o l í t i c a s de educación b á s i c a " , BID, Departamento 
E s t u d i o s , 1978 . 

/Las a l t a s 



- 13 -

Las á l t a s t a s a s de r e p e t i c i ó n parecen e s t a r asoc iadas , ent re o t ros 
f a c t o r e s , a l a escasa es t imulac ión en la- temprana i n f a n c i a , a 'problemas 
de ambientación en uri grupo d i f e r e n t e a l de l a fami l ia» a d i f e r e n c i a s 
en e l vocabular io que se ertiplea én l a escue la y e l de l a casa y a l a 
f a l t a de c i e r t o s h á b i t o s de conducta o a p a r i e n c i a externa, que l o s 
p r o f e s o r e s consideran i m p r e s c i n d i b l e s . Todos e s t o s f a c t o r e s , a su 
vez, se pueden a s o c i a r a l a s c a r a c t e r í s t i c a s del n i v e l socio-económico. 
^ Los r e s u l t a d o s del Proyecto Y p s i l a n t i - P e r r y sugieren que s i bien 
l o s e f e c t o s de l a educación p r e - e s c o l a r , en términos del d e s a r r o l l o 
i n t e l é c t u a l j t ienden a desaparecer con e l tiempo, se logra r e d u c i r 
considerablemente muchos de l o s problemas para avanzar h a c i a l o s 
n i v e l e s super iores del s is tema e s c o l a r ¿ 1 3 / • 

En e l caso de l a s p r o v i n c i a s de Chi le se ha constatado una c o r r e - ?r 
l a c i ó n de - 0 . 7 8 entre l a proporción de alumnos de primer grado que 
a s i s t e a prepr imaria , en cada p r o v i n c i a , y l a t a s a de r e p e t i c i ó n en 
primer grado en l a provinc ia correspondiente .1b/ 

Por o t r a p a r t e , l o s es tudios de l o s f a c t o r e s que dterminan l a 
demanda por mayor educación sugieren que l a s condiciones de h a b i t a c i ó n , 
n u t r i c i ó n , educación de.l.! j e f e de l a f a m i l i a y l o s n i v e l e á de ingreso 
de l a f a m i l i a son especialmente importantes en e l caso de l a s f a m i l i a s 
de e s t r a t o s de extrema pobreza.15/ 

13/ D.P. Weikárt y L . J . Schweinhart, - ' 'Research Report : Can Pre -school 
Education make a Las t ing Differen.ce Resul te ' o f Fóllow-up through 
EiglithGradé for the Y p s i l a n t i Perry Pre -school P r o j e c t ? " , B u l l e t i n 
of the High/Scópe Foundation, 1977« El proyecto-mezclaba medio 
día de c l a s e s durante 5 d ías a l a semana con medio día de ense-
ñanza en e l hogar-una vez por semana (una vers ión en español fue 
publicada por Educación Hoy, VI I (*f2) , 1 9 7 7 ) . Una revis ión- de l a 
l i t e r a t u r a se encuentra en M. Smilansky,, " P r i o r i t i e s in Education: 
P r e - s c h o o l ; Evidence and Conclusions" , World Bank S t a f f Working 
Paper, N2 323 , Washington, Ápri l 1979 . , " 

1 V J . F i l p y C .L . L&torre, "Antecedentes sobre l a educación prebás ica 
en Chile" , 'Documentos de Traba jo , N2 11, CIDE, 1978 . 

2 2 / c » Clavel y E . . S c h i e f e l b e i n , " F a c t o r e s de l a demanda por educación 
en s e c t o r e s de extrema pobreza" , DECON-PIIE, Sant iago , 1979» 

/Estos antecedentes 
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E s t o s antecedentes sugieren l a conveniencia de e s t u d i a r t a l menos, 
dos t i p o s de educación p r e - e s c o l a r ; l a que se puede o f r e c e r en i n s t i -
tuc iones especialmente dedicadas a esa labor y l a que se es p o s i b l e 
o f r e c e r a t r a v é s del entrenamiento de l o s propios padres .16/ (En l o s 
p á r r a f o s s i g u i e n t e s se presentan l o s antecedentes obtenidos has ta e l 
momento en un e s t a d i o comparativo para Argent ina , B o l i v i a , Colombia y 
Chi le sobre e s t e tema.17/ ¿En e s t e es tudio se da e s p e c i a l importancia 
a l .proceso de aprendiza je en l a s a l a de c l a s e s a f i n de obtener algunos 
elementos a d i c i o n a l e s de j u i c i o sobre l a determinación de l a d e c i s i ó n 
de hacer r e p e t i r a un alumno.18/ En todo c a s o , es e l acontecer a l 
n i v e l de l a s a l a de c l a s e s l o que a f e c t a en ^orma roas d i r e c t a a l niño y 
e l que r e p r e s e n t a , a un n i v e l e s p e c í f i c o , l a s jaormas y va lores del 
s is tema g lobal de educación. , . . . . - . 

16/ G. Whelan e t a l , " E l proyecto padres e h i j o s : un programa de 
, educación f a m i l i a r ; y comunitaria para . e l d e s a r r o l l o del , niño 

r u r a l en C h i l e " , R e v i s t a Educación Hoy 7 ( ^ 2 ) , 1977; B r a l i c , 
: I . ' Haeuss ler ; M . I . L i r a , H. Montenegro y S . Rodríguez, "Estimu-
l a c i ó n temprána.^Importancia del ambiente para e l d e s a r r o l l o del 
n i ñ o " , UNICEF, 1978; H. Montenegro, "Es t imulac ión precoz" en. 
Educación, niñez y pobreza, Edic iones Nueva Universidad, 1977 . 

22/. E . Luna, J . S u b i r a t s , IJ. Mendoza y J . F i l p , "Threshold S tudies 
in Pre -school arid Primar y School Achievement in L a t i n Atíierica", 
C'IDE1, Sant iago , Mayo de 1979 . *EÍ"'informe corresppnde so lo a 

' l a primera p a i t e d e s a r r o l l a d a entre Agostó de 1 9 7 8 ' y M a r z o de 
1979.« La segunda etapa concluye en 1980 . : 

1 8 / Los estudios sobre.';Función de Producción en Educación han permi-
t ido detecta*1 e l e f e c t o de l a educación p r e - e s c o l a r en e l rendi-
miento ( v e r : E . Schiefelbein y J . Simmons, "The:Determinánts of 
School Achievement'.1, International-Developnrent Research Centre, 
IDRC-MR 9 , Ottawa, Mayo de 1 9 7 9 ) . Pero s ó l o . l a observación d i r e c t a 
del proceso de aprendizaje que t iene lugar en l a s in teracc iones 
entre alumnos y profesores , podría permit ir entender, l á forma de 
solucionar los problemas--que enfrentan l o s alumnos (ver B. Bloom, 
"The New Direct ion .in. Educational Research:. Al terable Var iables" , 

. s / f ) . 

/ I V . EL PROCESO 



IV . EL PROCESO EN LA SALA DE CLASES DE PRIMER GRADO 

En l o s cuatro p a í s e s e x i s t e un é n f a s i s en e l proceso de enseñanza 
mas que en e l a p r e n d i z a j e . 1 9 / El profesor t iende a " t r a n s m i t i r " 
c i e r t o s contenidos que l o s alumnos deben aprender alcanzándose e l 
óptimo cuando son capaces de r e p e t i r en forma más o menos t e x t u a l l o 
aue e l p r o f e s o r ha d icho . Los niños t i enen más i n i c i a t i v a eh escue las 
para e s t r a t o s a l t o s . En l a medida que l o s pro fesores t iendén a iden-
t i f i c a r s e con e l e s t r a t o s o c i a l medio, e l contenido de sus mensajes 
t iende a a l e j a r s e de l o s i n t e r e s e s de l o s niños de n i v e l e s medios o 
b a j o s . 2 0 / 

En g e n e r a l , parece e x i s t i r una predispos ic ión favorable del 
docente h a c i a e l niño y su d e s a r r o l l o , s i n embargo, e x i s t e también 
r i g i d e z en cuanto a i o s n i v e l e s de rendimiento que deben a lcanzar 
l o s niños para aprobar e l primer grado, especialmente en mater ia de 
l e c t u r a y e s c r i t u r a . 2 1 / Por o t r a p a r t e , se detec tan c i e r t a s c o n t r a -
d i c c i o n e s entre l a s " d e c l a r a c i o n e s " de p r i n c i p i o s pedagógicos que 
ap l i can y l a s ac tuac iones c o n c r e t a s . Por e jemplo, mientras se a s p i r a 
es t imular e l d e s a r r o l l o personal y c r e a t i v o del niño se u t i l i z a l a 
memorización y l a d i s c i p l i n a e s t r i c t a . 

E x i s t e n c o n t r a d i c c i o n e s entre l o que se m a n i f i e s t a en forma e x p l í -
c i t a a l o s niños y l o s mensajes i m p l í c i t o s . Por e jemplo, a l niño que 
termina su t r a b a j o y se l e v a n t a , e l profesor l e dice "quién t e dió 
permiso para l e v a n t a r t e " , es d e c i r , e l mensaje señala no tomes i n i c i a -
t i v a propia ; a l que no sabe como continuar porque se l e acaBó l a ho ja 

19/ E . Luna e t cal, " T h r e s h o l d . . . " op. c i t . . , p . 18 . 
20/ Es f á c i l observar en l o s l i b r o s de t e x t o que l a s i l u s t r a c i o n e s 

( r o s t r o s , v e s t i d o s , h a b i t a c i o n e s , preocupaciones) r e f l e j a n l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l o s n i v e l e s medios o altos, de l a soc iedad. 
En e l proyecto de l e c t u r a "Adelante" desarro l lado en Chi le a f i n e s 
de l a década del 60 se i n t e n t ó i d e n t i f i c a r s i t u a c i o n e s del n i v e l 
medio-bajo , pero en l a s s i g u i e n t e s edic iones se cambió por l a s del 
n i v e l m e d i o - a l t o . 

21/ E . Luna, e t a l , " T h r e s h o l d . . . " op» c i t . , pp„ 9 - 1 1 , ver también E . Lu' 
"Estudio de umbral en educación p r e e s c o l a r y p r i m a r i a . Etapa 
p i l o t o . Informe f i n a l " , Buenos A i r e s , marzo 1979 , pp. 2 1 - 2 2 . 

/de papel 
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de papel , l e puede d a c i r "sigue a l a v u e l t a , eres <̂ el único que no sabe 
donde s e g u i r " , es d e c i r , e l mensaje impl íc i to podría ser. "no has tomado 
una i n i c i a t i v a y por e l l o eres i n f e r i o r a los otros"» Se dispone de 
muchos de es tos ejemplos en e l estudio de Chile lo que r e v e l a una 
posible fuente de problemas para muchos niños que no pueden resolver 
e s t a s inconsis tenc ias en l a conducta del profesor<>22/ Esto es espe-
cialmente importante para niños de niveles de extrema pobreza que 
pueden tener mayor sensibi l idad para captar esos mensajes. 

Es in teresante destacar que mientras e l niño de s e c t o r e s de 
extrema pobreza r e a l i z a más t a r e a s domésticas en forma autónoma que 
los niños de niveles medios y a l t o s , dicha capacidad no se valora en 
l a e s c u e l a . En cambio, ese n iño . t iene d i f i c u l t a d e s para r e a l i z a r l a s 
t a r e a s que le pide l a e s c u e l a . "Así se crean l a s condiciones para 
que e l niño d e s a r r o l l e una autoimagen d e s v a l o r i z a d a " . 2 3 / E l . p r o f e s o r 
a veces intenta generar aspiraciones más a l t a s , "cuando sean grandes 
l e s preguntaré en qué t rabajan y s i son zapateros rae s e n t i r é muy 
defraudada", pero al mismo tiempo puede e s t a r valorando en forma, 
negativa e l t r a b a j o del padre o lo que e l alumno cree que es tá r e a l -
mente a su a l c a n c e . _ 

Lo que ocurre en l a s a l a de c l a s e s se ve reforzado jsor l a s opi-
niones de los padres. En l o s s e c t o r e s de extrema pobreza, los padres 
esperan que sus h i j o s : se queden cal lados puando habla e l profesor ; 
que hagan lo que e l profesor dice ; que atiendan en c l a s e y agraden a l 
maestro. En cambio, en los s e c t o r e s medios y a l t o s los padres esperan 
que sus h i j o s : sean capaces de asumir responsabilidades sin angustias ; 
sean perseverantes en- sus a c t i t u d e s ; buenos compañeros y respetuosos 

2 2 / J . F i l p et a l , "Estudios del umbral entre l a educación p r e - e s c o l a r 
y primaria en Latinoamérica. Informe f i n a l dé l a etapa p i l o t o . 
Chi le" , CIDE, Agosto de 1979, PP 29-3^ y 6 1 - 6 2 . 

2 3 / J . F i l p et .al., " E s t u d i o s . . . . " , op. c i t . , p . 6 1 . 

/ c o n e l 
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con él p r o f e s o r . En l a medida que en l o s s e c t o r e s de extrema pobreza 
se pone énfasis en va lorar l o s mensajes que r e c i b e en l a escuela , es 
posible que l a s contradicc iones mencionadas más a r r iba puedan tener 
un e f e c t o negativo mayor en ese t ipo de alumnos. 

V. EL PROCESO EN LA SALA DEL KINDERGARTEN 0 JARDIN INFANTIL 

Llama l a atención e l escaso número de t rabajos de invest igación que 
se han real izado en e s t e nivel en América: L a t i n a . 2 k / Esto pUede e s t a r 
relacionado con l a proporción relativamente pequeña que se atiende eh 
e l nivel p r e - e s c ó l a r y a su c o n c e n t r a c i ó n en' niños que provienen de 
famil ias 'de ^estratos' medios y a l t o s . 2 5 / En e l estudio comentado fue 
necesar io e l e g i r con cuidado l a s escupías de primaria a f in de contar 
con un número s u f i c i e n t e de niños que hubieran estado previamente en 
establecimientos p r é - e s c o l a r e s . ¡La s i t u a c i ó n mejora considerablemente 
en e l caso de Argentina donde se ha logrado una mayor cobertura . 

En e s t a etapa sólo se considera e l hecho de a s i s t i r o no a 
programas pre -escolares . : Sin embargo", l o s résul tados de esta' primera 
etapa señalarí que e x i s t e n diversos t ipos de establecimientos con d i f e -
r e n c i a s considerables" en -el próceso qué! ocúrré afectivamente en é l 
establecimiento, es d e c i r , hay 'diversos 'grados en qué se "impleméntan 
los objet ivos y t e o r í a s pedagógicas .26 / ~ 

Zk/ En un a n á l i s i s de 1 .000 resúmenes de invest igaciones y ensayos en 
educación, sólo ún 2 . 3 $ sé r e f e r í a n a l ' n i v e l p r e - e s c o l a r . J . E . 
García Huidobro.y J . Ochoa, "Tetídencias de l a invest igación en 
educación en América La t ina" , . Documentos de t rabajo 1 , CIDE, 
Santiago, Í^78, p. 5 0 . 

2 5 / Un problema adicional para r e a l i z a r es tos estudios es que, usual-
mente, los niños de famil ias de e s t r a t o s más a l t o s a s i s t e n un mayor 
número de años a establecimientos del nivel p r e - e s c o l a r . 

2 6 / En Un estudio de seguimiento real izado en Y p s i l a n t i , Michigan, no 
se detectaron d i f e r e n c i a s en los .resultados de programas bastante 
di ferentes por lo que. concluyeron, que más que un enfoque determi-
nado era necesario tener un enfoque definido con prec is ión y bien 
implementado (ver Weikart y Schweinhart, " R e s e a r c h . . . " op. c i t . ) . 
Sin embargo, esas c a r a c t e r í s t i c a s pueden ser muy diferentes de l a s 
que se encuentran en es tos p a í s e s . De ahí l a necesidad de explorar 
los posibles e f e c t o s de e s t a s d i f e r e n c i a s en l a segunda etapa del 
proyecto . 

/En general , 



En g e n e r a l , en l a s s a l a s de e s t e n i v e l observó una mayor cantidad 
de a c t i v i d a d e s e n t r e t e n i d a s para l o s niños t a l e s como: juegos , puzzles , 
p i n t u r a , dramatizaciones y cantos« Las a c t i v i d a d e s eran menos e s t r u c -
turadas y mucho más f l e x i b l e s ciue l a s del primer, grado. E s t a s d i f e -
r e n c i a s se veían a f e c t a d a s , a v e c e s , por e l hecho de e s t a r anexas a 
e s c u e l a s pr imar ias , por t ener un c a r á c t e r de " g u a r d e r í a " de niños 
durante e l período de t r a b a j o de las madres.27/ En todo c a s o , e x i s t e 
en . e s t e n i v e l mucha mayor variedad que i e l prijner grado de f p r i c a r i a . ; 
Los, niños t i e n d e n . a contar, qjtás ,s,us experiencias , p e r s o n a l e s y,.pueden„ 
hacer a s o c i a c i o n e s l i b r e s con e l tema que se. e s t á t r a t a n d p . . I n c l u s o , 
e l no cumplir con> c i e r t a s , ob^igacicoies,da l u g a r , en o r a c i o n e s , para 
que e l niño cuente s,u,s e x p e r i e n c i a s . . JSn resumen,,, l o s maestros ¡están 
más preparados y jdesdican más tie/apo a l d e s a r r o l l o ps icomotr iz . y. - a f e c t i v o 
del niftQ,*: • ,? • • - ^ r • V 

E l reducido número ..de e s t a b l e c i m i e n t o s hace que,, en .Chile),r:.f.xi5,ta 
c i e r t a uniformidad en l a formación de l o s p r o f e s o r e s .que . trabajan en 
es tablec imientos , para diversos niveles, s o c i a l e s . E s t o , a su vez, 
parece e x p l i c a r e l .que e x i s t a n pocas d i f e r e n c i a s .en l a d i sponib i l idad 
de . m a t e r i a l e s d i d á c t i c o s , ya que se usa gran cantidad... de m a t e r i a l de 
deshecho y, por ende,, dependen de l a . a c t i v i d a d e , i n t e r f s del p r o f e s o r . 

Entre l o s aspec/t,os que se. espera cons iderar en mayor, deta l le , en 
l a segunda etapa, que f i n a l i z a r í a a mediados de 1 9 8 0 , e s tán e f e c t o 
de dar mayor o menor é n f a s i s a l apresto para l a l e c t o - e s c r i t u r a ; l a -
adaptación á l a d i s c i p l i n a de la. vida e s c o l a r ; e l cuidado de l a salud 
y l a formación dé h á b i t o s de orden, aseo y t r a b a j o . ' Luego se v e r í a 
l o s p o s i b l e s - e f e c t o s de e s t a s v a r i a b l e s en e l rendimiento en el. primer 
grado. . . . . . 

27/ En e l es tudio .de B ó l i v i a se cons ta tó que ;en algunos Kindergartens 
a s i s t í a n niños de 6 y 7 años de.edad, mientras que en algunos 
"primeros grados" a s i s t í a n niños de k y"5 años de edad. Ver J«-
S u b i r a t s y H. P i n t o , "Estudios de umbral én edúcación p r e - e s c o l a r 
y primaria én América L a t i n a . Informe complementario de l a etapa 
p i l o t o en B o l i v i a " , CEBIAE, La Paz, Marzo d e . ; l 9 7 9 , . p . 2 7 . 

; " t, '• 
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VI . RELACIONES ENTRE EL ASISTIR AL PRE-ESCOLAR Y EL 
APROBAR PRIMER GRADO 

Al f i n a l de l a primera etapa del proyecto Mencionado anteriormente 
s ó l o fue p o s i b l e obtener antecedentes sobre l o s e f e c t o s , en l a 
promoción a l f i n a l del primer grado, en dos de l o s cuatro p a í s e s . 2 8 / 
Los datos d isponib les se presentan en e l Cuadro 5 . 2 9 / En e l caso de 
Argentina e x i s t e una c l a r a r e l a c i ó n entre e l a s i s t i r a cursos p r e - e s c o -
l a r e s y e l s e r promovido a l f i n a l del primer grado. En e l caso de 
Colombia se observa una r e l a c i ó n s i m i l a r a l n i v e l de t o t a l de l a s 5 
e s c u e l a s . S in embargo, a l c o n t r o l a r por n i v e l socioeconómico l a 
r e l a c i ó n c a s i desaparece . En l a s b e s c u e l a s de n i v e l " b a j o " e l porcen-
t a j e de promoción de l o s que a s i s t i e r o n a l p r e - e s c o l a r (78$ ) es muy 
s i m i l a r a l de l o s que no a s i s t i e r o n ( 7 6 $ ) . E x i s t e , además una gran 
v a r i a b i l i d a d , ya que en dos de l a s e s c u e l a s e x i s t e l a r e l a c i ó n p o s i -
t i v a esperada, mientras que ocurre l o c o n t r a r i o e n , l a s o t r a s dos. En 
e l n i v e l "medio" e l haber a s i s t i d o a l a enseñanza p r e - e s c o l a r no genera 
ninguna d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a . ' Es i n t e r e s a n t e des tacar que en l o s 
dos e s t a b l e c i m i e n t o s donde se detectan l a s r e l a c i o n e s negat ivas l o s 
p r o f e s o r e s consideraban, a su vez, que l a " r e l a c i ó n entre l o s propó-
s i t o s del j a r d í n y e l primer grado e lementa l " era " d e f i c i e n t e " . No 
se sabe', por e l momento, s i e s t a ' o p i n i ó n era e l r esu l tado dé''Su expe-" 
r i e n c i a con l o s alumnos o s i e l resu l tado de los, alumnos quedaba ' 
condicionado por su opinión. Lo. que s i se sabe es que precisamente , 
en esas' dos escue las era dónde se consideraba como único c r i t e r i o de : * 
promoción e l n i v e l en l e c t o - e s c r i t u r a . En e l Cuadro 6 se presentan 

28/ En Chi le y B o l i v i a no se pudo obtener l a información sobre l a 
a s i s t e n c i a a l n i v e l p r e - e s c o l a r porque no e s t á r e g i s t r a d a en l o s 
f i c h e r o s de l a s e s c u e l a s . 

29/ De acuerdo a l o señalado en l a nota 25 s e r í a n e c e s a r i o haber 
controlado, además, por e l número de años que permanecieron en 
e l n i v e l p r e - e s c o l a r y l a edad de ingreso a l primer grado. 

/Cuadro 5 
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, CuadroS .. 

PROPORCION DE NIÑOS QUE FUERON PROMOVIDOS AL FIHftL DEL PRIMER GRADO DE ACUERDO A PREPARACION PREVIA 

Pa£s 

Argentina 

Escuela 

A 

B., 

es/ 

Nivel 
socio 

económico 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

No atendieron preescolar '' . • Atendieron nivel presseolar '• 

Seminaron' ' , PorcentajffíTerminaron ' ;:>v Porcentaje'" 
Fracasaron "" _ Fracasaron 

ano aprobado .ano aprobados 
"lili •'• III • " , H"-L 'i - ' . i i'll.i - li' . i li" 

, 2 Q 

17 

95 

.95 10 
.2,. 

6, 

60, 

H 

Tasas 
promoción 
total 1er 

grado 

88 

75 

79 : 

Total •37b/ 2'. :.; 95 . 15b/ - . S '•'•' í i ? ; 80 

Colombia A Bajo 18 2 88 47 17 64 71 

B Bajo 14 2 '"'85 71 13 81 82 

C Bajo 1 5 ' 5 66 ' ' 60 15 75 : 73 

D Bajo 21 ' 6 ' '71 9 0 100 80 
V-

E Medio 53 0 100 17 0 100 100 

F' Medio '78 " 3 96 4 ' 0 100 96 

Total . . 1 8 
J- '• \ * . 

, . , 91 • 209c/ 78 85 

Chile Ai/ Bajo - ' i 79 

B§/ Bajo Í\ ••• ' r 86 

> c a / > Mtedio • .:• 1 ' » •- . • i- • - 95 

Fuente» Luna, Subirats, Mendoza y Filp, "Threshold studies in pre-school and prifliar^ school achi.evement,in Latín America 
Phase II" , Research Proposal, CIDE,- Mayo 1979« (Tablas II y Vil) . 

a/ No se dispuso de datos distribuidos por la atención a preescolar. 
b/ De una matrícula inicial de 60 alumrics desertaron 8 durante el año por lo que se presentaron a examen-solo 52 en las 

escuelas A y B® 
c / De una matrícula inicial de 462 alumnos desertaron 54 durante el año por lo que sólo se presentaron a examén 408 

alumnos. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

COLOMBIA s CARACTERISTICAS QUE DISCRIMINAN ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DOÑEE OBTIENEN fEJOHES 
RESULTADOS LOS ALUMNOS QUE PHEVïâffîîffiE ESTUVIERON EN' ESCUELAS W NIVEL PREESCOLAR 

Encuesta a profesores (en.porcentaje) Encuesta Pruebas rendimiento • *• • , M a padres ni im x 

,k Matemática Lenguaje 

Escae 
la 

4 y + 2 y S '- Buena Mala 
Lecto-
escri-
tura 

Otros 
criterios 

Ingreso 
bajo 

ucupa» 
ción 
baja 

Con 
jardín 
infan-

Sin 
járdín 
infan-

Con 
jardín 
infan-

Sin 
jardín 
infan-

Porcentaje t i l t i l t i l t i l 

i l ) (2) . (3) (4) (5) (6) (7) 

A 50 50 o. . ... 100 . 63 78 14 . 14. 15 13 

B 100 • 100,, 100 53 97. 11 12 9 , 12 

C 100 100. . • 100 61 89 8 , 8 a i 12 

D < 50 50 ; 100 100. ••. 27 15 11 7 

E 100 100í • . 100 13 12 15 12 14 10 

F 100 50,:- 50 100 0 10 15 18 15 14 

Fuente» J . Rozo y N. Mendoza, "Estudio sobre la relación entre la educación preescolar y primaria. Etapa piloto 
realizada para la República dé'Colombia", Instituto Pedagógico fíacionel, Bogotá, mareo de 1979. 

Notat Descripción de las columnas: •••"'' 
(1) Experiencia docente en años» Porcentaje de profesores en cada.gfupo, . , . 
(2) Relación entre los prepósitos del jardín y los del primer grado elemental. Porcentaje de profesores 

que queda en cada grupo ' 
(3) Criterios dé promoción de los profesores, entrevistados 
(4) Ingresos familiares. Proporción de familias que queda bajo los $3 000 de ingreso 
(5) Tipo de ocupación del padre. Proporción de familias cuyo-padre está desocupado o es obrero 
(6) Media aritmética de la prueba de matemática de los niños.que tuvieron (con) o no atendieron (sin) el 

Jardín Infantil 
(7) Media aritmética de la Prueba de Lectura de los niños que atendieron (con) o no tuvieron la oportunidad 

(sin) de estar en el Jardín Infantil. 

/algunas de 
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algunas de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s cuatro escue las de n i v e l " b a j o " . 
Conviene notar que l a s escue las con r e s u l t a d o s negat ivos (C y D) no 
siempre corresponden a aque l las con una mayor proporción de f a m i l i a s 
cuyos padres t i e n e n ocupaciones como " o b r e r o s " o "desocupados" .30/ 
En algunos de l o s j a r d i n e s i n f a n t i l e s se l e s enseñaba algo de l e c t u r a 
a l o s n i ñ o s . • ; , • • . . . . . . . 

. Todo e s t o sugiere que l o s r e s u l t a d o s . deben, ser anal izados a l a 
luz de l o s procesos que. realmente ocurren.dentro de l a s s a l a s de c l a s e s 
en p r e - e s c o l a r y 'en pr imar ia , y del medio ambiente que a f e c t a a l o s 
álumnos en su casa y b a r r i o . En l a segunda etapa se -pondrá más é n f a s i s 
én l a búsqueda de e x p l i c a c i o n e s , a e s t a s c o n t r a d i c c i o n e s que se d e t e c t a n , 
aprovechando e l mayor número de escue las que se es tudie en esa oportunidad. 

Uno de ; l o s aspectos que parece más complicado e s t u d i a r es l o r e l a -
cionado con l a s a c t i t u d e s de l o s p r o f e s o r e s del n i v e l pr imar io .31/ En 
l o s d iversos pa íses ' se apreciaron marcadas d i f e r e n c i a s e n t r e sus 
opiniones r e s p e c t o a - l a . c o n v e n i e n c i a de que l o s niños pasaran p r e v i a -
mente por e l j a r d í n i n f a n t i l . Algunos parecen e s t a r convencidos de 
l o s b e n e f i c i o s que proporciona, o t ros aparecen indecisos, y, f ina lmente , 
e l r e s t o considera que es p e r j u d i c i a l porque l o s "echa a perded". 
Esto últ imo puede i n d i c a r que e s t o s p r o f e s o r e s han r e c i b i d o niños con 
inquietudes .que desean "formular preguntas, qué no aceptan s i n c r í t i c a 
l o que'dic'e e l p r o f e s o r y que desean expresar sus propias, op in iones . 

30/ En l a escue la C no se valoraba l a r e a l i z a c i ó n de reuniones con' 
padres . En promedio, l o s resu l tados de l a s pruebas de r e n d i -
miento son desfavorables a l a s dos e s c u e l a s C y D. 

3 V En adic ión a l o s es tudios pr ioneros de Rosenthal y Jacobson, 
(Pygmalion in the classroom, Holt , Rinehart and Wiston, 1 9 6 8 ) , 
un estudio r e c i e n t e t razó loe r e s u l t a d o s en l a vida adulta has ta 
l o s e f e c t o s de l a s p r o f e s o r a s en l o s primeros grados de p r i m a r i a . 
La maestra que esperaba que todos y cada uno de sus alumnos 
t u v i e r a é x i t o lograba mejores promociones y f a v o r e c í a un mejor 
é x i t o en todo e l r e s t o de su v ida . Ver E . Pedersen, T. Faucher 
y W. Eaton, "A New Perspec t ive on the E f f e c t s o f F i r s t Grade 
Teachers on C h i l d r e n ' s Subsequent Adult S t a t u s " , Harvard Educa-
t i o n a l Review, 48 ( 1 ) , 1 9 ? 6 . 

/ E l Cuadro 
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E l Cuadro 7 presenta l a d i s t r i b u c i ó n del tiempo en d iversos ' t ipos 
de a c t i v i d a d e s en l o s j a r d i n e s i n f a n t i l e s y en l o s primeros grados de 
p r i m a r i a . Se puede observar aue e l juego desaparece , como a c t i v i d a d 
pedagógica, en e l primer grado 32/ y l o mismo ocurr? con e l tiempo 
dedicado a a c t i v i d a d e s de índole mas c r e a t i v a comò:la dramatización 
c o r p o r a l , 3 3 / mientras que algo disminuye e l tiempo dedicado a l a s 
a r t e s p l á s t i c a s y l a música. La información presentada en e s t e cuadro, 
s i n embargo, es s ó l o i l u s t r a t i v a 3 V y , en todo c a s o , ho permite 

- " 9 ^ • S 

a p r e c i a r l a s d i f e r e n c i a s c u a l i t a t i v a s propias del proceso- educativo 
propiamente t a l , que se pretende examinar en d e t a l l é en l a s i g u i e n t e etapa 

V I I . DISCUSION DE IOS RESULTADOS ANTERIORES 

Los r e s u l t a d o s de e s t a primera etapa podrían l l e v a r ' a révásar l a e s t r a -
t e g i a de proporcionar educación p r e - e s c o l a r para r e é o l v e r , en p a r t e , 
l o s problemas del f r a c a s o e s c o l a r en p r i m a r i a . Es ñ e c e s a r i o , eviden-
temente, emplear simultáneamente o t r a s e s t r a t e g i a s para generar cambios 
en l o s métodos empleados por l o s p r o f e s o r e s . 3 3 / 

Una l í n e a que conviene explorar es e l p o s i b l e e f e c t o de demostración 
que podría t e n e r , en p r i m a r i a , :una a c t i v i d a d más masiva en e l n i v e l 
p r e - e s c o l a r . Como p a r t e de e s t a primera etapa se r e a l i z a r o n reunionès 

32/ Conviene mencionar que e l juego d i r i g i d o s ó l o se observó en dos 
de, l o s c inco j a r d i n e s es tudiados . S in embargo, en todos había 
oportunidades para e l j u e g o ' l i b r e . 

33/ Se dedicó tiempo (durante l o s períodos observados) a dramatización 
y expresión corpora l en t r e s de l o s c inco j a r d i n e s es tudiados . 

3j*/ Es probable que cambiaran l a s d i s t r i b u c i o n e s de tiempo s i se 
observara durante un mayor número de s e s i o n e s , especialmente s i 
cambiaran l a s épocas del año en que se observa. A pesar de todo 
parece i n t e r e s a n t e proporcionar una i l u s t r a c i ó n de l o s cambios 
en e l uso del tiempo en ambos n i v e l e s . 

35/ Ver nota 12 en que se d e s c r i b í a n 18 t i p o s de e s t r a t e g i a s . 

/Cuadro 7 



Cuadro 7 

CHILE« CUADRO RESUMEN la . Y 2a. OBSERVACION = PRBEROS BASICOS X JARDINES INFANTILES 

(Porcentajes del tiempo total observado) 

Actividades a las que 
se dedica tiempo 

Jardín fiscal 
sectores 

ingresos bajos 

Cursos préescolares 
Escuela fiscal 

con Kinder 

1er grado: de primaba 
Colegio privado 

con Kinder 
Escuela fiscal 

sin Kinder 
Escuela fiscal 

con Kinder 
Colegio privado 
" con Kinder 

Jardín fiscal • „. , Jardín privado 
con Kinder . . 

s6ctor@s ~ ¿rectores 
sectores de , . sectores ingresos sectores ingre sectores ingre sectores ingresos 

ingresos bajos . - . ingresos medios — . — , ingresos bajos medios y altos sos bajos sos bajos medios y altos 

Minutos observados 

( E ) 

iteuüuru o bbux'xuiu-b 
Matemáticas 
Ciencias sociales 
Formar filas 
Recreo 
Administración 
Colación 
Higiene 
Aseo y orden sala 
Artes plásticas 
Kfisica 
Planificación activ. 
Expresión oral 
Evaluación 
Juego libre (N.R.) 
Juego dirigido (N.R.) 
Apresto lectura-escritura 
Dramátisno y expresión corporal 

14.7 
2.2 

: 20.6 
11.8 
16.9 
11.8 

5.7 
3.7 

13.2 

1.5 
100.0 

(F) CD) (B) (A) 

2i;4 

21.4 
9.6 

;J7íl 

11.9 

14.3 

14.3 
100,0 

26.5 
4.1 
4.41 
7.4 " 

19.1 
7.4 

1.5 
13.5 ; 
>8.8 

7.4 

100.0 

11.5 
n ; 5 

3.8 

< 11.5 
. I9.2 

26.9 
15.4 

100.0 

16.9 i 
10.Ï 
6.6: 
4.4 

15.2 
15.2 

2.7 
16.9 

11.8 

100.0 

14 .7 ' 

1 .3 
18.7 

4.0, 
6.7-
5 .3 

s • 
2.7 
9 .6 
1 . 3 ; 

8.Ö1 

100.0 

(P) 

20*7 
17.2 
6.9 

34.5 

12.6 

1.2 
3.4 

2 .3 
1.2 

100.0 

(680 .0W (210.0)b/ ; (340 .0W (130.0)b/ (296.0)a/ (375.0)a/ . (435.0)a/ 

(A) 

26»1 
8.2 

19.2 
1 .4 

2.7 
22.0 

1.4 

9 . 3 
8.2 

100.0 

fa-ro 
5 
03 <D 0) cí" 
O 
0) 

Fuente» Filp, Cardemil, Schiefelbein, Donoso, Dieguez, Torres, "Estudios del umbral entre ia educación preescolar y«primaria en$Latinoamérica. Informe final 
de la etapa piloto. Chile", CU3E, agosto 1979. . ' . . . 

a/Dos jomadas. i . • 
y Sólo una observación. ; ^ 
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de maestros de primaria con educadoras de párvulos . Los primeros se 
mostraban dispuestos a emplear los- enfoques pedagógicos del jardín 
i n f a n t i l en e l nivel s iguiente , pero.manifestaban, a su vez,, que l a s 
exigencias del sistema (por que los niños sepan l e e r y e s c r i b i r a l 
f i n a l del primer año b á s i c o ) , l o s obliga , en e l .hecho, a adoptar un 
•rol más a u t o r i t a r i o frente, a los niños. 

En l a medida que l a s expec ta t ivas del profesor parecen tener un 
r o l importante en e l resultado del primer grado, t iene espec ia l i n t e r é s 
e l examinar s i ciertos, t ipos de jardines i n f a n t i l e s permiten a l t e r a r 
l a "impresión i n i c i a l " que l o s niños generan en e l profesor de primaria , 
a f in de u t i l i z a r en forma p o s i t i v a la " s e l f f u l l f i l l i n g prophecy". 

De l a misma manera se puede' i n t e n t a r in tegrar a los padres dentro 
del proceso de aprendizaje que estimula e l jardín i n f a n t i l . El lograr 
un mayor refuerzo pos i t ivo del hogar en e l nivel p r e - e s c o l a r podría 
tener un impacto iínpdrtanté más tarde en los resul tados del primer 
grado. En este sentido l a s experiencias del Programa Padres e Hijos 
(PPH), desarrollado por un equipó dél CIDE," han resultado ser muy 
p o s i t i v a s a l nivel encolar 36/ y podrían complementar l o s programas 
de Estimulación Temprana,37/ qué han operado en l o s dos primeros años 
de Vida de los niños. 

En resumen, l a educacióii pfre-éscóla'r parece haber tenido un 
impacto pos i t ivo en los cásos examinados, pero es necesario avanzar 
en e l n ive l de d e t a l l e dél examen, s i se desea p r e c i s a r l a s s i tuac iones 
e s p e c í f i c a s en que es ta e s t r a t e g i a puede tener un r o l más decis ivo para 

3 6 / J . F i l d e t a l , "Educación p r e - e s c o l a r en e l kindergarten o en e l 
hogar" , Revista del Centro de Estudios Educativos, VII ( k ) , 1977 . 

3 7 / H. Montenegro, "Estimulación precoz" , op. c i t . , S . B r a l i c et a l , 
"Estimulación temprana . . . . " o p . c i t . 

/ r e s o l v e r e l 
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r e s o l v e r el' problema de l a r e p i t e n c i a . ¿ 8 / Más adelante será necesar io 
examinar, especialmente, l o s e f e c t o s que es tos programas puedan tener 
en e l a tea r u r a l . La ' 'ruptura" entre e l contexto famil iar r u r a l y l a 
escuela primaria es mucho, más fuerte que l a observada en é l área 
urbana, donde se sitúan las* experiencias comentadas anteriormente. Dé 
a l l í que puede ser más importante el ; d e s a r r o l l a r l a educación p r e - e s c o l a r 
en e l medio r u r a l que en e l urbano. • 

V I I I . HACIA UNA ESTIMACION PRELIMINAR DE LA FACTIBILIDAD 
DE ESTAS POLITICAS 

La discusión y datos examinados en l o s dos. primeros puntos permiten 
^firmar que l o s alumnos de l o s países examinados, permanecen cinco o 
más años dentro del sistema e s c o l a r . ,Xa sociedad i n v i e r t e en e l l o s 
e l costo por alumno correspondiente a . l o s primeros grados durante ese 
período, a pesar de que una proporción importante.de e l l o s no sea , en 
d e f i n i t i v a , promovida a l segundo grado» 

, Los antecedentes presentados en l o s puntos s iguientes permiten 
esperar que una proporción, que puede s e r importante, de l o s que no han 
sido promovidos a l segundo grado podría l o g r a r l o s i antes pudieran ser 
atendidos durante un año en kindergartens o jardines o i n f a n t i l e s . 
Desgraciadamente l o s datos no son suficientemente r e p r e s e n t a t i v o s como 
para estimar dichas proporciones de incrementos en l a s promociones. 

3 8 / Un estudio real izado en B r a s i l muestra que e l haber pasado por 
e l kindergarten t iene un e f e c t o posi t ivo sobre e l rendimiento 
académico, que a su vez incide positivamente en l a promoción... . . 
Ver, L . Wo.l,f.f,, "Why Children F a i l in F i r s t Grade in Rio Grande 
do Sul; Implications for Pol icy and Research", Human Resources 
Off ice , USAID, Río de J a n e i r o , 1970 . De u n ' t o t a l dé cuatro 

. estudios rea l izados en países en d e s a r r o l l o , en t r e s casos l a 
var iable kindergarten r e s u l t ó i n f l u i r positivamente en regresiones 
múltiples en que se controlaba e l e fec to de o t r a s v a r i a b l e s 
incluido e l nivel socioeconómico de l a f a m i l i a . Ver, E . Schiefelbei ; 
y J . Simmons, "The Determinants op. c i t . 

/ P o r ahora 
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Por ahora l a evaluación de la f a c t i b i l i d a d de implementar es te 
t ipo de p o l í t i c a s tendría que descansar en l a se lecc ión de supuestos 
a l t e r n a t i v o s sobre l o s incrementos en l a s tasas de' promoción. En 
e l Gráfico 3 se i l u s t r a la s i tuación ac tual de los grupos de extrema 
pobreza, tanto en cuanto a l a permanencia como a l grado f i n a l alcanzado, 
a p a r t i r de los datos de los g r á f i c o s 1 y 2 y de l a s tablas 1 a 3 . 

Como no es necesario estimar en cuanto puede incrementar l a 
a s i s t e n c i a a l sistema e s c o l a r , g r a c i a s a l a educación p r e - e s c o l a r 
previa , sino que estimar e l posible progreso a a lcanzar , es posible 
examinar l a primera a l t e r n a t i v a del Gráfico 3 . En e l l a sólo se ha 
reemplazado e l primer grado habitual por un kindergarten, y supuesto 
incrementos s imilares a l o s que se detectaron en l a s escuelas argen-
t i n a s en e l Cuadro 5» Al duplicar la' t esa de aprobación en primer 
grado, y suponer que e l l e e r y e s c r i b i r es l a barrera más s e r i a para 
su progreso p o s t e r i o r , es posible incrementar e l r e s t o del proceso 
con t a s a s de promoción parecidas a l a s t r a d i c i o n a l e s . En e s t a perspec-
t i v a optimista , nó hay incremento de costos sino que una reasignación 
de recursos que permite elevar considerablemente e l nivel de educación 
alcanzado por l a mayoría de los miembros de es te grupo. Evidentemente 
e x i s t i r í a una presión por permanecer más tiempo dentro del sistema 
para una f racc ión de los que l legan a l f i n a l del quinto grado (que se 
i l u s t r a con l ínea punteada). Si se atiende a esa presión habría un 
incremento en l o s costos de ese grupo, pero sólo s e r í a equivalente a l , 
por ejemplo, 20$ del costo de un año de escolaridad de todo e l grupo. 

En l a a l t e r n a t i v a dos, del Gráfico 3 , l a s ventajas son menos 
c l a r a s . E x i s t i r í a un mayor costo s i se desea atender a l o s que quieren 
alcanzar e l sexto grado, pero sólo a esa f r a c c i ó n . Las ventajas 
s e r í a l a menor f r u s t r a c i ó n de haber fracasado e l número ac tual de 
veces , ya que l a s posibil idades de f racaso se eliminan en e l primer 
gño de es tadía en e l sistema p r e - e s c o l a r , puesto que todos son promo-
vidos a l primer grado a l f i n a l de su es tadía en kindergarten. 

/Gráfico 3 



Gráfico 3 

ILUSTRACION DE MODALIDADES ALTERNATIVAS DE COMPARAR 
LOS' COSTOS DE UN PROGRAMA PRE-SSCOLAR Y LOS BENEFICIOS 
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La a l t e r n a t i v a t r e s , que es l a que se. examina frecuentemente, 
considera e l agregar un año más a l a e s t a d í a habitual de los alumnos. 
Esta a l t e r n a t i v a involucra e¡l supuesto, de que l a s famil ias están 
dispuestas a demandar un año adic ional , que podría ser aceptable 
(aunque habrían . c i e r t a s l imi tac iones de acuerdo a lo examinado en e l 
Cuadro y de que e l costo, del año adicional sea equivalente o 
superior a l monto ahorrado por. concepto de r e p e t i c i ó n dentro del 
sistema, es de-cir, se supone.,que los alumnos (o l a s fami l ias ) deseaban 
l l e g a r a c i e r t o s niveles de educación y que s i l o s logran en forma 
anticipada salen antes del s is tema. Esta sa l ida anticipada se indica 
con e l achurado en sentido opuesto. Sin embargo, este, supuesto no 
parece r e a l i s t a ya- que e x i s t e una presión s o c i a l para que los alumnos 
de c i e r t a s edades permanezcan.dentro del sistema e s c o l a r . 

Finalmente, se presenta una cuarta a l t e r n a t i v a , que muestra i n c r e -
mentos s imilares en l a promoción que l a primera a l t e r n a t i v a , pero que 
agrega un año pre-rescolar . En e s t e caso, además de l o s comentarios 
a l a a l t e r n a t i v a anter ior .en re lac ión 3,1 incremento de un año en la 
permanencia, se debe :suponer (como se. debería hacer en los casos 
a n t e r i o r e s ) que e l aprobar un grado más en e l sistema e s c o l a r e s t á 
asociado a mayores ingresos en e l mercado de t rabajo y que ese mayor 
ingreso t iene un valor actualizado superior a l costo del año p r e - e s c o l a r . 

¿ 9 / El r e a l i z a r cá lculos más detal lados sólo se j u s t i f i c a r í a una vez 
que se contara con datos más prec isos sobre e l posible e fec to de 
de l a educación p r e - e s c o l a r . Se"dispone de antecedentes sobre los 
va lores de costos en ingresos , con"diversas a l t e r n a t i v a s , en e l 
estudio del • - ' ' en preparación y evaluación 
de proyectos , "Atención i n t e g r a l a menores en extrema pobreza 
urbana", BID-ODEPLAN, Santiago, 1977« 

/En e s t a 
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En esta última alternativa se puede considerar, además, la posi-
bilidad de que' una mayor cantidad que logre aprobar el, sexto grado 
podría presionar-como se comentara ma3 arriba, por una permanencia 
más larga dentro del sistemaak0/ ¿ . . 

Es evidente que se pueden realizar análisis de sensibilidad más 
finos, pero parece que las ilustraciones, anteriores, a pesar de su 
simplicidad, pueden bastardara impulsar, al menos, un proceso de 
investigación ¡más cuidadosa sobre relaciones, entre ambos niveles, 
así como diversos tipos de experimentos graduales, que pueden ser 
dirigidos a grupos muy determinados.de la .población, a fin de entender 
en mejor forma las diversas secuelas de efectos que podrían tener los 
cambios propuestos- En todo caso, es posible esperar que si .estos 
programas son dirigidos a grupos con1 características muy bien defi-
nidas, se puedan obtener resultados-más .impor.tant.es y significativos. 

En todo caso.conviene .recordar qua si bien no deberían existir 
incrementos considerables del gasto total dedicado, a educación,M/ por 
este tipo de programas, se.obtienen numerosos beneficios adicionales bZ/ 
en especial el que una cantidad, importante, .de cada grupo de edades logre 
aprobar varios grados más de educación. Esto último,, a su vez, tiene 
un efecto en los ingr'esos y salarios cuyo valor, es fácilmente cuantifi-
cable. ••• 

kO/ En caso que no se desee limitar la mayor demanda que se podría 
generar por el déseo de continuar durante más años (al tener 
éxito en los primeros grados), sería necesario considerar el 
mayor costo asociado a los años adicionales de estudio que perma-
nezcan por encima de los patrones tradicionales de permanencia. 

b-1/ Salvo en la hipótesis de un incremento en el tiempo de permanencia 
por encima de los patrones tradicionales. 

bZf Una descripción detallada de los posibles beneficios se encuentra 
en el trabajo mencionado en la nota 39 (ver pp. 5^-60). 


