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I . LA POBLACION DE AIDEICA LATINA 

! • Población total 

En e l cuadro 1 se presentan estimaciones de la probable población tota l de 

América Latina desde 1950 hasta 1975, dividida en sus partes constitutivas 

urbana y rural« 

De acuerdo con las hipótesis que sirven de fundamento a las proyec-

ciones, realizadas desde 1950 y que se realizarán en e l futuro, la población 

tota l de América Latina puede alcanzar a 293 millones hacia 1975, contando 

con los 44 millones del último decenio y con cerca de 94 millones durante 

los quince anos a partir de 1960. Esto supone en e l futuro una tasa de 

crecimiento algo mayor que en e l pasado inmediato, es decir 2.6 por ciento 

anual, en vez de 2.55 por ciento. 

El Brasil , que tiene la mayor población de América Latina (unos 66 

milIones de habitantes en I96O), se espera que alcance a $6 millones en 

1975. Le sigue en población üáxico, con 35 millones de habitantes en 

I96O. Los lugares tercero y cuarto los ocupan, respectivamente, la 

Argentina (21 millones en I96O) y Colombia (14.8 millones). 

Con excepción de l a Argentina, Chile, e l Uruguay, Venezuela y Cuba, 

donde hay más habitantes urbanos que rurales, la población de los países 

latinoamericanos sigue siendo predominantemente rural. México y Colombia 

parecen estar en una etapa de transición, pues en ambos países la población 

se divide casi por igual entre zonas urbanas y rurales. Se espera que e l 

elemento rural conserve su supremacía hasta 1975 en la mayoría de los 

países restantes (Bolivia, e l Brasi l , Costa Rica, Ecuador, Guatemala 

Haití, Honduras, Panamá, Paraguay y l a República Dominicana). Solamente 

El Salvador, Nicaragua y e l Perú registrarían una transición antes 

de 1975. 

Si se considera e l conjunto de América Latina, puede decirse que l a 

- población se encuentra en una etapa de transición, pues dentro de los 

próximos cuatro años la población urbana comenzará a superar a la rural 

y la diferencia en su crecimiento aumentará progresivamente en adelante. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

Pkèa Miles Indlees: i960 = 100-

1950 1955 I960 19é5 I970 1975 1950 1955 I960 1965 1970 1975 

Argentina, 

Bolivia 

Spazll 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

ffcraguay 

Peni 

Uruguay 

Venezuela 

Total 

pòsta Riea 

Cviba 

El Salvador 

Guatemala 

Usiti 

Honduras 

Mexico 

Nicaragua 

Panami 

Rep. Dominicana 

Total 

Ü 11 040 
R 6 150 
T 17 190 
0 1 015 
R 1 915 
T 2 930 
U 18 815 
R 33 160 
T 51 975 
U 4 170 
R 6 975 
T 11 145 
U 3 575 
R 2 500 
1 6 075 
u 910 
R 2 28«» 
T 3 195 
U 390 
R 1 010 
T 1 400 

S 1 $ T 8 170 
U 1 895 
R 515 
T 2 410 
0 2 675 
R 2 300 
T I* 975 
D 47 460 
R 62 005 
T 109 465 

0 
R 
T 
u 
R 
T 
U 
R 
T 
a 
R 
T 
Ü 
R 
T 
0 
R 
T 
0 
R 
T 
V R 
T 
U R 
T 
U 
R 
T 
U 
R 
T 

i m 
19120 
1170 
2 065 
3 235 735 

720 
+55 

12 

2 
6 
1 
2 
3 

1 

l i p 
9 185 
2 100 

P 
7fc»o 
165 
696 
465 
035 
500 

265 
535 
800 

3 065 
2 455 
5 520 

685 
1 
1 

3 520 
2 360 
5 880 

57 105 
66 175 

123 280 

3U5 
605 
950 

3 
2 
6 

¡70 
760 
280 
o4o 
380 
730 
110 
430 

1 3 8 5 
1 1 265 

il Ili 

1 
1 

30 

1 o!°o 
285 
$ 

505 
1 625 
2 130 

18 009 
28 096 
46 1Ö5 

14 205 
6 795 

21 000 
1 380 
2 220 
3 600 

27 380 
38 480 
55 860 

7 065 

14 770 
5 010 

m 
1 500 9 fan 
sì m 

565 
1 OéO 
1 625 

4 48o 
6 030 

10 510 
2 2U5 

B5 
2 760 

>420 
935 

4 
2 
6 

68 

138 
n 

a 
22 960 
16U5 
2 385 
^ 030 

llx4 
74 570 

8 890 
16 9^5 

5 890 
2 690 
8 580 

4 9ÌÓ 

1 0I5 
1 780 

12 105 
2 380 

2 Ì9Ì 
5 600 
2 480 
8 080 

81 485 
¡5 75 ^10 
0 156 895 

America del Sur 

!0 
!4 990 
1 980 

4 540 

19 230 
7 890 

27 120 

' 2 390 

5 
47 680 
48 110 
95 790 
13 755 
8 945 

22 700 
7 970 
2 830 

10 800 

84 44o 
11 080 

8 510 
19 590 

6 900 
2 760 
9 660 

2 235 o ÌOC 
t w 

860 
1115 
1975 
7 030 
7 000 , , . _ 

14 030 16 370 

r» ncn 

1 070 
1 145 
2 215 
8 830 
7 540 

78 
91 
82 

89 
95 
91 

100 
100 
100 

111 
105 
109 

123 
110 
119 

s 
129 

7^ 
86 
81 

85 
93 
90 

100 
100 
100 

119 
107 
112 

143 
115 
126 

173 
124 

§ 79 
83 
S i 

100 
100 
100 

121 
108 
113 

145 
l l S 
128 

174 
» 

59 

S 

78 

S 
100 
100 
100 

126 
105 
115 

157 
110 
133 154 

71 
II 

84 

II 
100 
100 
100 

118 
102 

.112 

138 
105 
127 

159 
108 
141 

61 firt 78 ai 100 122 149 180 * oc 
75 » 100 

100 
¿10 
115 

¿¿2 
131 i f o 

69 82 
98 
92 

100 
100 
100 

123 
102 
110 

152 
105 
122 

189 
108 
136 

2 505 
515 

3 020 
6 805 
2 545 
9 350 

96 660 
Bo 565 

177 225 

2 630 
515 O 11.1 c A-ry 

8 175 
2 605 

l o 780 

114 425 
86 080 

200 505 

66 
86 
78 
84 

100 flT "/ 
59 

79 

58 
130 
830 

1 280 
2 1-10 

950 

3 % 
520 

2 870 
3 390 

46o 
685 

1 1 4 5 

4 110 
2 710 
6 820 

1 
1 
2 
1 
2 
3 

C^ntro^ri^rloe y Zone. del Carli?? 

055 
550 
020 

0 
485 
76 0 

1 245 
350 

Wo 
660 

1 
2 

22 203 
30 322 
52 525 

020 
375 
395 
205 

9Ì0 
710 

3 015 
3 725 

5?o 
1 165 
1 755 

ÌUI° 
35 i l ! 

625 
i S ? 

430 
580 

1 010 
865 

1 980 

27 
32 
60 2 

560 
775 

1 335 
4 705 
2 05O 
7 555 
1 245 
1 485 
2 730 

1 530 
065 
595 l 

3 m 
& 135 

720 
285 
005 

io 
760 
930 

1 690 

685 
875 

1 560 

5 3^5 

8 % 

1 515 
1 600 

115 
940 
385 
325 
2 

835 
990 
825 
035 
150 
185 

850 
"»20 

IO 
0 

•20 
885 
420 
305 

1 
6 
3 
9 
1 
1 
3 
2 465 
3 740 
6 205 

1 710 
3 500 
5 210 

26 
20 

25 

_4Ó 
1 175 
1 135 
2 1Ö5 
3 320 

33 930 

lì ¡11 

17 3 $ 
930 

1 025 
1 955 

670 
700 

1 570 
1 4fio 

3 
4 l 640 
18 175 
9 815 

51 005 65 
41 250 36 
92 255 77 

80 
»3 
17 
94 

100 
95 

II 
84 

5§ 
78 
70 
75 
21 
81 
67 
86 
78 
63 
82 
76 
54 91 
83 

1 100 73 
1 570 82 
2 670 79 

55105 75 
1-135 §9 
1 135 02 
2 270 72 

840 66 
770 81 

1 610 75 

I I 

B 
83 
86 
95 
90 
81 

79 
21 
87 
?? 

91 
84 

8 
80 

78 

8 
75 

81 

76 

81 

00 
00 
00 

QO 00 r\n uv 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

115 
106 
100 
105 

124 
102 
117 

10$ 
113 

122 
113 
117 
114 
105 
111 
122 
108 
114 
127 
110 
115 
136 
105 
111 
122 
110 
114 

122 
111 
115 
125 

Ì B 
131 
Ilo 
117 
123 
108 
115 

157 197 
116 125 
133 156 
112 117 
loò 100 1 nn i^h ÌVJ Xi1» 
151 l8l 
105 108 
135 155 
l4l 167 
114 122 
128 144 

149 181 
128 145 
136 159 
130 147 
111 116 
122 135 
149 181 
116 
130 n 
161 205 
122 135 
134 156 
182 
n o 
124 140 
150 186 
122 135 
131 152 

ÌIÌ ìli 
135 157 
14? 182 
122 135 
133 I55 
156 195 
i!il fó 
171 - 224 
137 ì l i 

5 g ì l i 132 153 
&/ Estimaoiones a mediados del ano. 
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En efecto, l a primera crecerá en 67 por ciento entre 1960 y 1975 y l a 

segunda en 22 por ciento, de resultar correctas las hipótesis empleadas 

en los cálculos anteriores. Si la tasa de crecimiento rural en e l Brasi l 

- e l país de mayor población del grupo — descendiera a menos del 1 .5 por 

ciento anual postulado, es evidente que e l proceso de urbanización se 

acelerarla más. 

En los países centroamericanos, tomados en conjunto, también se 

espera que e l crecimiento de l a población urbana sea más rápido que e l de 

l a rural (casi 85 por ciento entre 1960 y 1975 en comparación con 26 por 

ciento), pero e l predominio numérico de la población urbana no se pondrá 

de manifiesto antes de 1965-70. En este, caso, l a población más grande, 

la de. México, i n f l u i r l a positivamente en la tendencia, y las naciones 

centroamericanas con menor número de habitantes experimentarían una tasa 

relativamente más alta de crecimiento rural que l a s naciones sudamericanas 

más pequeñas. 

Es de esperar que en e l futuro continúe l a tendencia actual hacia 

una concentración cada vez mayor de habitantes en las grandes ciudades, 

con una población relativamente pequeña en los pueblos medianos, aunque 

la de éstos, así como l a que vive en aldeas y v i l l o r r i o s , puede experi-
t 

mentar cierto crecimiento. Se ha dicho a este respecto que ' las zonas 

con densidad de población muy baja, baja y moderada comprenderán casi 

igual número de habitantes en 1950 y 1980, mientras que l a población de 

l a s zonas con xaayor densidad (25 o más habitantes por kilómetro cuadrado) 

se t r ip l icará con creces. En efecto, casi todo e l aumento de población 

de América del Sur se re f le jará en e l crecimiento y expansión de este 

último tipo de zonas" .^ 

Como l a relat iva densidad de l a población es un factor que influye 

en la dotación de escuelas y en la matrícula y asistencia escolares, la 

decreciente importancia relat iva de los sectores dispersos de la población 

atenuará e l problema de la educación en América Latina. 

i / Estudio preliminar de l a situación demográfica en América lat ina 
(E/CN.12/604, mayo de 1961), pp. 22-24. 

/2. Población 
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Poblao.vjo en .edad a.pcolar 

Como primera medida, e l to ta l incluido en los grupos de edad de 5 a 14 

y de 15 a 19 años puede considerarse como l a población adecuada para 

analizar la sivaación educativa de un país. En e l volumen I I de l a 

publicación de UNESCO, Morid ..Survey of Education (Estudio de la educación 

en e l mundo), los niños matriculados en las escuelas primarias se relacionan 

con l a población de 5 a 14 años para l legar a un "coeficiente de matricula 

primaria". Los de 15 a 19 años podrían considerarse como la población 

potencial de la escuela secundaria, aunque, según las leyes de educación 

del país y algunos otros factores, es posible que alumnos menores de 

15 años y mayores de 20 concurran a las escuelas secundarias. 

Los cálculos sobre e l número de niños de 5 a 14 y de 15 a 19 años 

se han reunido en e l cuadro 2. (Véase también los anexos I l l a y I l l b . ) 
Se estima que e l número de niños de 5 a 14 años ha aumentado desde 

alrededor de 38.5 millones en 1950 a 49.5 millones en 1960 y se espera 

que aumente hasta unos 74 millones en 1975-. Esto s igni f ica - siempre 

que los supuestos concuerden con la realidad - que mientras e l alimento 

de la población en este grupo de edad ha sido 29 por ciento durante e l 

último decenio, puede ser aproximadamente 33 por ciento sn e l decenio 

en curso. La diferencia entre ambos decenios es algo más pronunciada 

en e l caso del grupo de 15 a 19 años. Estos fenómenos coincidieron con 

e l "rejuvenecimiento" de las poblaciones, como demuestra e l aumento de 

los porcentajes de personas de 5 a 19 años en l a población t o t a l , y es 

una función de la decreciente mortalidad con su más a l ta incidencia en 

las edades más bajas. 

LRS precedentes totales globales ocultan divergencias entre algunos 

países, cuya situación puede o no coincidir con l a antes descrita, según 

l a fase d e l c i c lo demográfico que puedan haber alcanzado.' La situación 

demográfica en América Latina varía desde e l caso de la República Dominicana, 

de población en rápido crecimiento y una a l ta tasa de fecundidad, con 

37*3 por ciento en e l grupo de edad de 5 a 19 años, proporción que puede 

/Cuadro 1 
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Cuadro 2 
POBLACION DE 5 - l 4 Y 15-19 MOS Y PROTECCIONES HASTA 1975 

Miles Indice 1960=100 
País Edad 

1950 1955 i960 1965 1970 1975 1960 1965 I97O 1975 

Afiiérloa del Sur 
Argentina 5-14 

15-19 
3 355 
l 605 

3 745 
1 645 

4 110 
1 800 

4 425 
2 010 

4 720 
2 170 

5 025 
2 325 

100 
100 

108 
112 

115 
121 

122 
12? 

Bollvia 5-14 
15-49 

750 
310 

820 
34o 

9IO 
375 

1 025 1 165 
460 

1 330 
525 

100 
100 

113 
108 

128 
123 

146 
l4o 

Brasil 5-14 
15-19 

13 350 
5 310 

14 550 
6 l i o 

16 645 
6 550 

19 470 
7 270 

22 110 
8 720 

24 725 
10 090 

100 
100 

117 
111 

133 
133 $ 

Colombia 5-14 
15-19 

2 85O 
1 160 

3 3§5 
í 280 

4 565 
1 790 

5 165 
2 100 

5 895 
2 380 

100 
100 

114 
120 

129 
141 

148 
160 

Chile 5-0.4 
15-19 

1 460 
590 

1 625 
675 

1 840 
755 2 $ 5 

2 # 5 
1 050 

100 
100 

111 
111 

125 
128 » 

Ecuador 5-44 
15-19 

835 
320 

955 
370 l 8 S l 8 ? 

1 520 
595 

1 74o 
675 

100 
100 

118 
109 m 154 

152 
Paraguay 5-14 

15-49 % 385 
150 

420 
165 

46o 
I80 

520 
200 

590 
225 

100 
100 

110 
109 

124 
121 

14o 
136 

Perú 5-44 
15-19 

2 090 
835 

2 3^5 
935 

2 730 
1 070 

3 170 
1 230 

3 700 
1 H30 

4 355 
1 675 

100 
100 

116 
115 134 

I60 
157 

Uruguay 5-14 
15-19 

410 
215 

44o 
215 

470 
210 

490 
2S5 

5,00 
24o 5,05 

245 
loo 
100 

104 
107 

106 
114 $ 

Venezuela 5-14 
15-49 

1 245 
500 

1 470 
570 i a ¡ 

2 115 
795 

2 400 
98O 

2 665 
1 145 

100 
100 US 116 

136 
1Í3 

Total globals 5-44 
15-4? 

26 705 
10 990 

29 74o 
12 290 39 095 

15 230 
44 100 
17 860 

49 700 
20 335 

100 
1Q0 115 

112 
130 
132 

146 
150 

Total global: 
porcentaje de la 
poblaoion total 

5-44 

' S 
24.4 
10.0 
34.4 

24.1 
10.0 
34.1 

24.5 
9.7 

34.2 

24.9 

à 
24.9 
10.1 
35.0 

24.8 
10a 
34.9 

Centroamerloa y sor», del Caribe 
Costa Rica 5-14 

1 W J 
210 
85 

245 
100 

300 
115 

365 
130 

425 
165 

490 
195 

100 
100 

122 
113 

142 
143 

163 
170 

Cuba 5-44 
15-19 

1 290 
5*W) 

1 £ 5 
600 

1 550 
670 

1 
730 

1 84o 
805 

100 
100 

110 
109 

119 120 
127 
132 

SI Salvador 5-44 
15-19 

480 
200 

510 
220 

605 
240 

74o 
255 

835 
335 

94o 
380 

100 
100 

122 
106 

155 
158 

Guatemala 5-14 
15-19 

790 
320 

9OO 
36O 

1 055 
405 ias 1 445 

565 
1 680 

650 
100 
100 

118 
115 8 159 166 

Haití 5^.4 
15-19 

% 5 
320 

835 
345 

930 
375 

1045 
420 

1 175 
470 

1 335 
530 

100 
100 

112 
112 

12 6 
125 

144 
l4l 

Honduras 5-14 
15-19 

355 
l í o 

4oo 
160 

450 
180 

515 
205 

605 
230 270 

100 
100 

114 
114 

134 
128 

157 
150 

México 5-14 
15-19 

6 825 
2 650 

7 890 
3 095 

9 260 
3 560 

10 84o 
4 165 

12 615 
4 925 

14 635 
5 735 

100' 
100 

117 
117 

136 
138 

158 
161 

Nicaragua 5-14 
15-49 

290 
115 

315 
130 

380 
150 

470 
155 

54o 
210 

620 
245 

100 
100 

124 
103 

142 
14o 

163 
I63 

Panana 5-14 
15-49 

190 
70 

225 
85 

. 265 
100 

315 
120 

365 
145 

430 
165 

100 
100 

114 
120 

133 
135 

155 
155 

Rep.Doraiíiicaaa 5-14 
15-49 

575 
225 

650 
270 

770 
290 

9,00 
345 

1 065 
410 

1 270 
480 

100 
100 

117 
119 

138 
141 

165 
166 

Total global 5-44 
15-19 

11 770 
4 665 

13 385 
5 365 

15 565 
6 085 

18 135 
6 990 

20 910 
8 255 

24 080 
9 535 

100 
100 

117 
115 

134 
136 

155 
157 

Total global: 
porcentaje de la 15-19 

poblaoion total 5-19 
25.5 
n 

25.5 
10.2 
35.7 

25.8 
10.1 
35.9 

26,2 
1Q.1 
36.3 

26.1 
& 

26 J . 
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elevarse a 38 por ciento hacia 1975 - ambos porcentajes exceden e l promedio, 

como puede verse en e l cuadro 2 hasta la s i tuación del Uruguay, país 

que ha llegado a l a última etapa de l c i c l o demográfico con un bajo nivel 
m 

de fecundidad y mortalidad y en cuya población sólo e l 24.6 por ciento 

está en e l grupo de edad de 5 a 19 años, s in que se excluya l a posibilidad 

de otra disminución a 23,9 por ciento en 1975. Aunque otros pocos países 

como Colombia, Cuba y Chile pueden considerarse casos marginales, que 

tienden a avanzar hacia esta última f a s e , virtualmente sólo Argentina 

podría agruparse con e l Uruguay en este sentido. Anibos países son l a 

excepción a la norma — no inadecuadamente representada por e l promedio 

antes descrito - según l a cual cabe esperar que en l a mayoría de los países 

latinoamericanos l a juventud aumente en importancia numérica r e l a t i v a , 

elevando aún más l o s ya altos coef ic ientes de dependencia. 

De esas conclusiones se i n f i e r e que l a carga económica de proporcionar 

servic ios de educación pasará a ser , ceter is paribus. más onerosa en e l 

futuro, es decir , que habrá más niños en edad escolar por cabeza de familia 

que antes. En l a Argentina, Cuba o e l Uruguay, con sus más bajos c o e f i -

cientes de dependencia, e l problema puede ser menos grave que en la 

mayoría de los demás países. 

3« Población en edad de rec ib i r instrucción primaria . 

El término "población en edad escolar" se define en e l Manual of Educational 

S t a t i s t i c s (1960) de UNESCO^ como 'tel número t o t a l de personas en c iertos 

grupos de edad, que deben normalmente o desde un punto de v i s ta ideal 

estar recibiendo educación, pero que pueden o no estar matriculadas en 

la escuela", y se añade que "e l otro término 'población en edad escolar 

obligatoria* debe s i g n i f i c a r precisamente e l número de personas que 

están obligadas a rec ib ir educación, conforme a l a s leyes del p a í s " . 

Como "e l número que debe normalmente o desde un punto de v i s ta idea l 

estar recibiendo educación" no es prominente un concepto estadíst ico y. 

como e l aná l i s i s se concentra en l a educación primaria, e l segundo concepto, 

2/ Pág. 81. 

/e l de 
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e l de "población en edad escolar ob l iga to r ia" , tendrá que s e r v i r como 
punto de par t ida para determinar los l ími t e s de edad a los e fec tos de 
l a a s i s t enc i a escolar ob l iga to r ia apl icable en los veinte países l a t i n o -
americanos, como se indica a continuación: 

Está c la ro que e l in te rva lo de edad 7 - 1 4 const i tuye e l valor 
medio y, como se verá más adelante , la mayoría de los países que han 
decretado 6 - 1 4 , 7 - 12 y 7 - 13 como l ími t e s de edad dentro de l o s 
cuales se ha de hacer cumplir l a a s i s t enc ia escolar pueden, por razones 
p rác t i cas , i n c l u i r s e en l a categoría 7 - 14» Este in te rva lo de edad 
comprende ocho años de v ida , lapso algo más breve que e l de l a edad 
e fec t iva de niños en edad de a s i s t i r a l a escuela primaria, pero más 
la rgo que e l valor medio de se i s años de as i s tenc ia escolar que exigen 
l a s leyes en l a mayoría de los países lat inoamericanos. Con respecto a 
e s te último se pueden prever d i f e r enc i a s , s i a s í se desea, dentro d e l 
marco de ese grupo de edad, que aquí se selecciona como l a "población 
en edad de r e c i b i r ins t rucc ión primaria". 

Los datos sobre l a población de 7 a 14 años para cada año c i v i l 
en t re 1950 y 1975 S e condensan en e l cuadro 3, en e l cual también se 
d is t inguen l a s zonas urbanas y r u r a l e s . Por ser es te grupo de edad 
par te d e l grupo 5 - 14, l a s e r i e presentada en e l cuadro 4 exhibe 
tendencias s imilares a l a s d e s c r i t a s en l a sección precedente. Como 
consecuencia de l a esperada decl inación de l a mortalidad, l a población 

/Cuadro 3 

Límites de edad 
años 

Número de países 

6 - I 4 
7 - 1 2 
7 - 1 3 
7 - 1 4 
7 - 1 5 
7 - 1 6 

5 
2 

1 
8 

3 
1 

Tota l 20 
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POBLACION URBANA (ü), RURAL (R) Y TOTAL DE 7-14 J o s , l?30-é0 Y PROYECCIONES META 1975 

País 
H i l e s Indice: i960 » 100 

1950 1955 i960 1965 1970 1975 1950 1955 i960 1965 1970 19% 
América del Sur 

Argentina 

Bol ivia 

Brasil 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

Paraguay 

Perú 

Uruguay 

Venezuela 

Total 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

Guatemala 

Hait í 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

U 
R 

U+R 
. U 

R 
y+R 

u 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 

U 
R 

WR 
U 
R 

U+R 
0 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
U 
R 

U+R 
Rep,Dominicana U 

R 
U+R 

Total U 
R 

U+ft-

3 
7 

1 4' 
1 l i . 
2 630 

160 
425 
585 
260 
185 

10 445 
780 

1 415 
2 195 

610 
525 

1135 
160 
48o 
640 
55 

220 
275 
505 

1 110 
1 615 

245 
85 

330 
470 
490 
960 

7 740 
13 670 
20 8Í0 

2 935 
190 450 64o 

3 770 
7 490 

11 260 
1 015 
1 575 
2 590 

735 
54o 

1 275 
210 
535 
745 
70 

225 
295 
625 

1 205 
1 830 

260 
85 

345 
630 
505 

1 135 

i l f ó 
23 050 

990 
260 

1 
1 
3 250 

215 485 
700 

4 610 
8 130 

12 740 

2 195 
1 305 
.3 500 

270 
525 
795 

5 930 
9 090 

15 020 
1 380 
1 715 
3 095 

875 545 
1 420 

275 
585 
860 
95 

230 
325 
780 
305 
085 
290 
85 

375 
825 
530 
355 

765 
785 
550 
Ò40 
560 
600 

355 
670 
025 
115 
24o 
355 
025 
420 
445 
305 
85 

390 
070 
560 
630 

2 395 
1 340 
3 735 

335 565 
900 

7305 
9 855 

17 160 
2 190 

810 
000 
210 
570 
780 
430 
74o 
170 
150 
250 
4oo 
310 

315 
85 

4oo 
300 

II 
26 505 

14 070 
" 240 1 6 21 

30 310 
vntro. jtórie 

16 94o 
17 3£° 34 270 

2 5§5 1 385 
3 970 

410 
615 

1 025 
8 

l o 
19 250 

1 $45 
4 560 
1 430 

590 
2 020 

525 
815 

1 340 
195 
260 
455 

1 685 
1 670 
3 355 

320 
80 

4oo 
1 515 

570 
2 085 

20 150 
18 3Í0 
38 460 
•U-l Culbe 

75 

84 

B 
82 
V 
83 
71 
70 
á é 
80 
58 
82 
74 
58 
96 
85 
65 
85 
77 
84 

100 
88 
57 

79 

& 
90 
83 
93 
91 
82 
92 
88 
74 
92 
84 
84 
99 
90 
76 
87 
^ 
98 
88 

• 80' 
92 
88 
90 

100 
92 
76 

82 

97 
91 
80 

80 
89 

% 90 
86 
90 
89 
78 
92 

79 
I 
18 

79 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

71 100 
88 100 
82 100 

100 
100 
100 

100 
100 100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

- l e e -

110 
104 
108 
126 
10,8 
114 
129 
112 
118 
128 
104 
115 
119 
103 
113 
129 
115 
119 
121 
104 
109 
131 
109 
117 
105 
100 
104 
130 
106 
120 
124 
109 
116 

118 
124 
116 
103 
110 

13 
11 
125 
134 
113 
119 
138 
107 
112 
124 
110 
114 
127 
109 
117 
143 
120 
129 
132 
113 
120 
134 
U 2 

127 
110 

— 

120 130 
106 110 
115 122 
156 191 116 127 
129 146 
158 190 
121 129 
135 151 
15? 106 íoS 
12? 147 
138 163 105 108 
125 142 
156 191 
126 139 
136 156 
158 205 
109 113 123 140 
168 216 
118 128 
137 161 
109 lio 
loo 94 
107 107 
158 184 
108 108 
138 
149 178 
117 123 
131 147 

165 204 
134 144 151 

169 
132 147 
105 108 
119 129 
166 200 
ffl i l o 
170 218 
126 139 
138 161 
188 254 
113 119 126 143 
152 iSSi 124 137 
133 154 

195 118 126 
137 159 
176 214 
134 146 
150 171 
166 211 126 14o 14o I65 
178 241 

J i m 
157 194 
119 128 
W' 

/en edad 



UNSSCO/ED/CEDES/8 
, \ ST/ECLA/CONF.10/L.8 

PAU/SÜC/8 ' 
Pág. 9 

en edad escolar probablemente crecerá en general con más rapidez que 
e l t o t a l de l a población. Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y Panamá 
•parecen c o n s t i t u i r excepciones, mientras que Chile puede considerarse 
como caso marginal. En e l o t ro extremo, e l Bras i l , El , Salvador .y Nicaragua 
t a l vez experimenten los más elevados incrementos relat ivos, de su población 
en edad escolar , A consecuencia de d i fe renc ias en l a es t ruc tura por edad, 
un pa i s como Colombia es posible que tenga a f i nes de l decenio más niños 
de 7 a 14 años que l a Argentina, por ejemplo, cuya población t o t a l puede 
sobrepasar a l a de l primero en 5.4 millones de hab i tan tes . 

Para l a s veinte repúblicas en conjunto, l a población en edad escolar 
era ca s i 30 millones en 1950 y alrededor de millones en 1960, lo que 
representa un aumento de más de_8 millones. Es posible que aumentará en 
otros 12 millones hacia 1970, ya que entonces l a población en edad escolar 
probablemente pasará de 50 millones. De 1970 a 1975, es posible que se 
agreguen 7 millones a l t o t a l . Como proporción de . la población t o t a l , l a 
población en edad escolar r e g i s t r a un aumento gradual: podría haber 
alcanzado a 19.2 por ciento de l a población de todas l a s edades en 1950 
y a 19.2 por ciento en 1960, pero bien podría l l e g a r a 19.6 por c iento 

en 1970. 
Esas e s t a d í s t i c a s indican e l orden de magnitud de l problema 

educativo que se deberá encarar, y revelan que en los años venideros 
se requer i rá un esfuerzo relativamente mayor en l a gran mayoría de l o s 
países lat inoamericanos. 

Habida cuenta de los movimientos rurales-urbanos entre l a población 
t o t a l , a l o s que se ha hecho referencia en l a sección 1, cabe esperar que 
l a población en edad escolar de pueblos y ciudades haya aumentado con 
mayor rapidez y continúe creciendo en e l fu tu ro a un ritmo más rápido 
que e l de l a s zonas r u r a l e s . No obstante, debido a l a prevalencia de 
jóvenes en l a es t ruc tu ra demográfica de l a s úl t imas, su población en e l 
grupo de edad 7 - 1 4 continuará"sobrepasando a l a de l a s 2onas urbanas 
durante más tiempo que en l o que concierne a l t o t a l de l a población 
(todas l a s edades). Por l o t an to , desde un punto de v i s t a demográfico, 
l a s zonas ru ra les deberán hacer f r en t e a una carga más pesada en materia 
de educación. 

/Según l a 
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Según l a dis t r ibución urbana-rural de la población en edad escolar, 
pueden d is t ingui rse l a s t r e s categorías s iguientes : 

a) Argentina, Cuba, Chile, Uruguay y Venezuela, donde ya hay más 
niños en edad escolar en l a s zonas urbanas que en l a s rura les ; 

b) Colombia y México, que posiblemente entren pronto en l a etapa 
alcanzada por l a primera categoría, y 

c) Bolivia , Bras i l , Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Hai t í , Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y l a República Dominicana, 
donde - s i se rea l izan l as tendencias esperadas - l a población en edad 

3 / 
escolar será todavía predominantemente rura l hacia 1975» 

Por consiguiente, aunque con la creciente concentración de la población 
habrá mayores oportunidades de educación^ e l problema de proporcionar 
escuelas a l a s zonas de menor densidad r e l a t iva de población continuará 
planteándose en l a mayoría de los países latinoamericanos, a menos que 
e l ritmo de urbanización sea considerablemente mayor que e l que se ha 
supuesto a l preparar los cálculos de población. 

I I . LA POBLACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 

1 . Matrícula bruta en l a escuela primaria 

En e l cuadro 4 se indica , por quinquenios, e l promedio de niños matriculados 
en laa escuelas primarias a p a r t i r de 1930-34, según c i f r a s de l a UNESCO 
y de publicaciones o f i c i a l e s de los países interesados. Para continuar 
l a se r ie de "coeficientes de matrícula primaria", publicada por l a UNESCO 
en e l volumen I I del World Survey of Education, e l ntümero de alumnos se 
expresa en porcentajes de la población de 5 a 14 años, Gomo los cálculos 
de l a magnitud de es ta última no t ienen e l mismo grado de exactitud para 
todos los años, los coeficientes anter ior y poster ior a 1945-49 no 
necesitan s e r directamente comparables. 

El cuadro 4 revela un constante aumento de la población matriculada 
en números absolutos, salvo en e l Paraguay, donde l a matrícula parece 
haber disminuido entre 1940-44 y 1945-49. Desde 1945-49 e l ritmo de 
crecimiento ha sido decididamente más rápido que durante e l período 

2 / En e l Perú l a t rans ic ión puede preducirse en 1975, según e l 
cuadro 3. 

/Cuadro IO (cont.) 
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Cuadro 4 

AMERICA DEL SOR : MATRICULA ST LA SSCtfELA PRIMARIA, 1930-59 

País 1930-34 1935-39 1940-44 l?45-49 1950-54 1955-59 

Argentina 
A 
B 

1 547 
53 

179Ó 
60 

1 939 
64 

2 oto 
65 

2 383 
68 

2 716 
70 

S o l i v i a 
A 
B 

• • • 
• • • 

94s/ 
16 

143 
21 

lé8 
23 

2 4 5 ^ y 
32 

340b/ 
40 

B r a s i l 
A 
B 

2 l44c / 
22 

2 757 
26 

3 148 
27 

3 
29 

4 754 
34 

6 526 
43 

Colombia 
A 
B 

« • a 596 
2 6 

569 
26 

732 
28 

957 
31 

1 'K)Ob/ 
39 

Chile 
A 
B 

528¿/ 
50 

5 ? W 
48 

650 
50 

702 
51 

843 
55 

1 oéiy 
62 

Ecuador 
A 
B 

162 
24 

i 9 4 y 
27 

290 
39 

3 7 4 t / k / 
43 

48 Ob/ 
47 

Paraguay 
A 
B 

103 43 136 
49 

174 
56 ' 

172 
50 

227 
61 

280 
71 

Perú 
A 
B 

* • « 
• « • 

• • • 

954f / 
47 

1 001 
46 

1 192b/ 
48 

Uruguay 
t, 
B 

227 
54 

262 

62 

303b/ 
67 

Venezuela 
•rt 
B -

274 
27 

392 
34 

557 
¡í2 

8 0 6 ^ 
51 

Total g loba l A 
B h / 31 33 34 

9 333 
. 37 

11 603 
42 

15 102 
48 

Puente; UNESCO y publ icaciones o f i c i a l e s * 
Note.: Los c o e f i c i e n t e s de matricule, desde 1945 adelante no son necesarifinente coKpf.rc.blos con los de cííos a n t e -

r i o r e s . ' 
A: Promedio matriculado (en railes). ' 
B: Coef ic ien te de matr ícula primario, b r u t a : A como porcenta je de la .poblac ión de 5 a 14 años. 
s J 1935. 
b / Estimación, 
c / 1932-34. 
d / Ko sé incluyen l a s escuelas pr imarias municipales . 
j / 1935-36. 
t f 1948-49. ' 
r¡ Preliminar.-
Vj/ Los promedios únicamontfi de aquellos pa í ses cuyos c o e f i c i e n t e s aparecen efectivnmente en l e s columnas re spec -

t i v a s . 
2 / 1951-55 ooiaprende escuelas nocturnas . 
y 1950-53 comprende escuelas nocturnas . 

/Cuadro 21 (cont .) 
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Cuadro 4 (cont inuación) 

CENTR0AME3ICA Y ZONA DSL CARIBE: KATRICOU SK LA ESCUELA PRIMARIA, 1930-59 

País 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 

Costa ñ i ca A 53 .62 73 V 91 127 167 Costa ñ i ca 
B 4o 4 i 43 47 V 53 

Cuba c / Á 66Bb/ 84ob/ Cuba c / 
B 50 57 

21 Salvador 
A 5W 82 90 13c 1-58 247 
B 14 20 21 29 34 45 

Guatemala y 
f 104y 12 zy 134 162 184 248 Guatemala y 
B 19 21 21 22 22 26 

Hai t í 
Á 8 9 y 12 9y 166 205y Hai t í 
B 12 17 21 24 

Honduras 
¿ 35y 42 55 71 110 153y 
B 13 15 18 22 30 36 

México 
A 1 760 1 937 2 239 2 779 3 343 4 296 México 
B 43 4l 4o 44 46 51 

ííicaregua 
A w o y 134 

ííicaregua B 33 4& 

Panamá 
A - 5 0 y 6iy ésy 97 120 145 Panamá 
B 4o 43 42 56 59 éO 

República Dominicana 
A 222 274 473b/ República Dominicana 
B 41 45 68 

Total g loba l 
A 

37 37 34 
5 260 6 908 

Total g loba l 
B 37 37 34 39 42 49 

Ex. Ha i t í B J / 37 37 37 4 i 44 50 

Puente: OIS SCO y publicaciones o f i c i a l e s . 
Mota: Los c o e f i c i e n t e s de mat r ícu la desde 194-5 ade lan te no son necesariamente conp'-tv.bles non los de tííos a n t e -

riores. 
A: Promedio matriculado (en m i l e s ) . 
3: Coef i c i en te de mat r ícu la primerie, b ru t a : A como porcen ta j e de l a población de 5 & 1*+ saos . 

a / Hasta 1940-44 las c i f r a s se r e f i e r e n evidentemente a l a mat r ícu la n e t a , es dec i r , a los alumnos a l f i n a l de l 
c i c lo e sco l a r . 

b / Est imaciones. 
c / Comprende alumnos de dos grados ad ic iona les de Ir. educación pr imnria supe r io r . No s s t £ jauy c laro en qué medida 

pueden ' i nc lu i r s e los alumnnos de k indergar tens y escuelas p r e -p r i aa r i&s . 
y 1931-33. 
j / 1934. 
t j 1935, 1938-39. 
s/ 1941-43. 
y 1949. * 
y 1932-34. 
y 1951-53; est imación. 
k / Estimación. Los alumnos que a s i s t e n a l&s escuelas públicos se conv i r t i e ron en t o t a l e s para l a s escuelas 

públ icas y privadas extrapolando los po rcen ta j e s en l a s escuelas p r iv sd r s durante 1950-59 
mediante una ecuación de regres ión l i n e a r . 

y Estas c i f r a s se presentan con el f i n de seña la r que le dec l inac ión en el c o e f i c i e n t e de mat r ícu la pfí 1940-44' 
no represente, un re t roceso s ino que se debe a l a i p c l o s i á n , en ese per íodo, de datos de educación sobre Hai t í» 

/nn» í>eH entfl 
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precedente, con un pronunciado aumento durante 1955-59 en la mayoría de 
los países . En e l caso de Cuba y Hai t í , esos promedios ocultan c ie r t a 
f luctuación entre algunos años que a corto plazo s ign i f i có un retroceso. 
También en l a Argentina parece haberse registrado una disminución en 1956. 

El progreso de la matrícula en la escuela primaria r e sa l t a más en 
los coef ic ien tes de matrícula, que exhiben una poderosa tendencias 
ascendentes después de 1945-49» Con la mencionada reserva respecto a 
esta s e r i e , esos coeficientes revelan una vaci lacién en c ier tos casos y 
f luctuaciones en otros durante los años 1930 y 1940» Considerando e l 
t o t a l global de los países para los que se dispone de c i f r a s , e l promedio 
de los coef ic ientes de matrícula era de alrededor de un t e rc io de todos 
los niños de 5 a 14 años en e l decenio de 1930, proporción que se eleva 
a dos quintos en 1950, y a casi l a mitad en los años más rec ien tes . Estos 
últimos t o t a l e s comprenden diversos coeficientes de matrícula que varían 
de 24 en Hai t í a 71 en e l Paraguay, Probablemente la comparación en e l 
transcurso del tiempo no es enteramente exacta debido a fluctuaciones en 
l a exacti tud o alcance de l as es tad ís t icas escolares . 

El "coeficiente de matrícula primaria" aquí empleado no constituye 
una base de comparación de l a s i tuación educativa en los d i s t in tos 
pa í ses . . Entre l a s principales def ic iencias que presentan a este respecto, 
cabe mencionar l a s s iguientes; su denominador comprende un número excesivo 
de años de edad a l hacer de 5 e l l ímite más bajo; se ignoran l as di ferencias 
en l a proporción de los repi tentes , a s í como entre matrícula y as is tencia 
e fec t iva y entre as i s tenc ia y éxito académico; en e l numerador se excluyen 
algunos niños del grupo de edad 5 - 1 4 que ya no as i s t en a la escuela 
primaria, sino que han pasado a cursos secundarios debido a que en su país , 
e l c ic lo primario consta de cuatro o cinco años en vez de se i s , s i e t e u 
ocho, o porque entraron a la escuela a una edad más temprana que otros 
o tuvieron más éxito en sus estudios; se ignora, por último, e l papel que 
l a educación de adultos desempeña en e l mejoramiento del nivel de a l f abe -
t i zac ión y formación. En términos e s t r i c t o s , los coef ic ientes de matrícula 
sól© son comparables cuando han sido uniformados para todos esos fac tores o 
la mayoría de e l l o s , lo que se examinará más adelante en l a medida que l o 
permitan los datos disponibles. 

/ 2 . Matricula 
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2. Matricula ,y reni tentes 

La población cuya matrícula en l a escuela se espera puede determinarse 
para cada país por separado según sus leyes o empleando uniformemente 
para todos los países algún grupo de edad promedio. Si se procede conforme 
a l a segunda a l t e rna t iva , e l grupo de edad de 7 a 14 años se rv i r í a para es te 
propósito. 

Además, como se indica a continuación, 6 parece ser e l valor modal del 
nfimero de años del c ic lo completo de estudios primarios. 

Años que cómprenle un c ic lo completo de estudios primarios 

Esas dos magnitudes, 6 años de escuela y e l grupo de edad 7 - 14, 
servirán de base para determinar l a matrícula escolar . Debido a la d i s t r i -
bución de los alumnos de escuela primaria en e l grupo de edad 7 - 14, que 
se examinará en una sección u l t e r i o r , parece p re fe r ib le usar como denominador 
6/8 (se is octavos) de l número en ese grupo de edad (que comprende 8 años 
simples de vida) para tomar en cuenta los que ingresan en l a escuela después 
de los 7 años de edad y a los que siguen asis t iendo a e l l a después de los 
12 (7-12 comprenden e l c i c lo de seis años) . 

Los resul tantes coef ic ientes de matrícula continuarán siendo medidas 
algo burdas ya que, por un lado, i n f l u i r á en su nivel e l número de rep i ten tes 
que aumentan l a s f i l a s de alumnos matriculados en l a escuela s in aportar 
necesariamente una contribución neta a l nivel educativo, o aportando a lo 
sumo una contribución muy pequeña. Muchos alumnos abandonan l a escuela 
durante e l año o f racasan en s us exámenes, para regresar a l año siguiente 
o en alguna fecha u l t e r i o r . A f i n de tener en cuenta es te fenómenos en 

Húmeros de años 

4 ' 
5 
6 
7 

Número de países 
1 
2 

15 
2 

20 

/ e l coef ic iente 
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e l coef ic ien te de matr ícula, su efecto podría t raduci rse mejor en una 
prolongación del tiempo medio exigido para aprobar e l c ic lo primario o 
cualquier número de años de ese c ic lo , prolongación que aumenta e l 
número efect ivo de niños que deben permanecer en l a escuela para alcanzar 
cualquier objet ivo propuesto. Este fac tor podría ignorarse s i fuese 
i n s ign i f i can t e . A juzgar por los datos presentados en e l cuadro 5, no 
es ins ign i f i can te por l o menos en Colombia ni en Costa Bica y, según 
información indi rec ta relacionada con ese aumento, l a s i tuación que r e f l e j a 
dicho cuadro no deja de ser representat iva de muchos otros países l a t i n o -
americanos. 

El cuadro 5 revela que aproximadamente un quinto de los alumnos 
matriculados en años recientes en los dos países mencionados son rep i t en tes . 
En Educación, rev i s ta de orientación pedagógicaj^se emplea l a c i f r a de 
25 por ciento para tener en cuenta los que repi ten curso en l as escuelas 
primarias mexicanas. Los porcentajes son más a l t o s en e l primer grado 
y van disminuyendo hasta un bajo nivel en e l grado primario superior 
(por ejemplo, de 28.9 por ciento en e l primer grado a 3.5 por ciento en 
e l sexto en e l caso de Costa Rica) . Entre los niños y niñas de l a s zonas 
urbanas es relativamente menor e l número de rep i ten tes que entre los de 
zonas ru ra les , l o que puede indicar un mejor rendimiento escolar o un menor 
número de alumnos que vuelven después de haber sal ido mal en los exámenes, 
de haber abandonado l a escuela o de ambas cosas a la vez. 

Cuando l a s t a sas de rep i ten tes por grado se apl ican a los datos de 
sobrevivientes por grado^y se da por supuesto que un grado no se rep i te más 
de una vez, se advier te que e l número de años que se ha de inc lu i r en e l 
c ic lo primario y, por ende, en l a población en edad escolar , para tener en 
cuenta l a repet ic ión, aumenta en 19 por ciento para Costa Rica, o de 6 años 
(duración del c ic l« primario) a poco más de 7 años, y en 20 por ciento 
respecto a Colombia, o de 5 a 6 años. El d i fe renc ia l urbano-rural se r e f l e j a 
en una adición de aproximadamente 15 por ciento respecto a los alumnos de 
escuelas urbanas y de 29 por ciento en los de escuelas r u r a l e s . 

Sin embargo, algunos alumnos repi ten curso más de una vez. En e l 
ejemplo ci tado en e l cuadro 5 repet ía por segunda ve2 un 17 por ciento 

y N° 3 (México 1959), P. 62. 
¿ / Se t r a t a r á de e l l o s más adelante . /Cuadro 5 
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Cuadro 5 

ALUMNOS &UE REPITEN GRADO COMO PORCENTAJE DE LA MATRICULA BRUTA 

Grados Todos los grados 

I IX 111 17 V VI (porciento) 

Colombia (1958) Total 22.9 14.3 10.8 9.2 - 20.9 

Urbana Niños 21.0 16.9 13.5 10.6 9.2 -

Niñas 19.6 17.1 13.4 10.0 9.1 -

Rural' Niños 30.7 29.9 19.4 12.2 7.8 -

Hiñas 29.1 29.9 19.2 15.2 9.6 m 

Cesta Rica (1959) Total 28.9 20.3 18.1 14.2 9.1 3.5 19.7 

Urbana Niños 26.5 19.0 19.3 15.2 10.4 2.9 17.9 

Niñas 22.3 17.5 19.2 15.2 12.9 2.7 16.3 

Rural Niños 33.9 23.3 18.8 14.8 7.0 5.3 23.8 

Niñas 28.7 19.6 15.3 11.0 6.9 4.3 19.8 

(1957) Total 29.1 18.3 1 6 . 9 12 .7 10.3 4.4 19.3 

Numero de ve-
oes que re-

74 82 76 piten (1957) Una vez 72 74 82 91 93 55 76 

Dos veces 19 20 13 8 6 5 17 

Tres^veses 
y mas 9 6 5 1 1 - 7 

100 100 100 loo 100 loo 100 

Fuentes; Publicaciones o f i c i a l e s y Chacón, Necesidad de una reorganización del sistema de educación costarr i -
cense, 

/y por 
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y por te rcera o más veces un 7 por ciento. Si se toma en cuenta este hecho, 
e l porcentaje adicional con e l que se ha de ponderar l a población en edad 
escolar se eleva aun más, de 19 a 24 por ciento y de 20 a 26 por c iento, 
respectivamente, en los casos de Costa Rica y Colombia. 

Como es pequeña l a maestra en que se basan estas conclusiones, 
no vale la pena emplear porcentajes exactos. Por l o t an to , se propone 
que, para los f i nes que se persigue, se defina la población en edad 
escolar como 7/S ( s i e t e octavos) del grupo de edad 7-14 en l a s zonas 
urbanas, y 8/8 (es deci r , e l t o t a l de este grupo) en l a s zonas ru ra l e s . 
Aunque los coef ic ientes resu l tan tes no cons t i tu i rán una medida muy refinada 
ni establecerán d i ferencias entre los países .con respecto a l a incidencia 
de repet ic ión, tendrán en cuenta en c ier to modo l a escolaridad efect iva 
que supone l a matricula bru ta . La medida a s í obtenida se denominará en 
adelante "coeficiente de matrícula a justado". 

Las precedentes observaciones, le ídas en conjunto con e l aná l i s i s 
de l a s ca rac te r í s t i cas por edad y promoción de alumnos que se hará más 
adelante, sugieren un método senc i l lo que podría usarse con f ines prácticos 
para determinar l a población en edad escolar de Améí'ica Latina y.quizá 
también la de otros países poco desarrol lados. Si se considera que 
6 años es la duración media deseada del c ic lo primario o de l a educación 
obl iga tor ia , y no se establece d is t inc ión entre zonas urbanas y ru ra les , 
l a proporción del grupo dé edad 7 - 1 4 que se incluya se acercaría 
bastante a 7/8 ( s i e t e octavos), conforme a l o expuesto en e l penúltimo 
párrafo, para que se acepte como norma general. Por otra par te , s i 
sólo se dispone de datos demográficos para e l grupo de edad 5 - 14, 
l a proporción pert inente ser ía aproximadamente 0.675 de este grupo 
de edad,^/ en lugar de 7/8 (7-14). 

6 / Si 'cada grupo de edad fuera de .igual tamaño, e l coeficiente ser la 
7/10 ó 0 .7 . Sin embargo, dadas las estructuras de población t í p i c a s 
en América Latina, l a población de 5 y-6 años es mucho más numerosa 
que la de cualquier subsiguiente grupo de edad por año simple. Por 
lo t an to , 0,675 se aproximaría más a l coeficiente correcto que se 
ap l icar ía a todo e l grupo de edad 5-14. 

/En e l 
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» 

En e l cuadro 6 se presentan para todos los países l a t i n o -
americanos los coef ic ientes de matrícula anual ajustados para 1950-59> 
distinguiéndose l a s t a sas correspondientes a zonas urbanas y ru ra les . 
Se verá que aunque no todas l a s se r ies cronológicas r eg i s t r an una 
continua progresión - en v i s t a de l a f luctuación algo e r rá t i ca en 
l a s t a sas de l a Argentina, Cuba, Ha i t í , Panamá, Perú y l a República 
Dominicana - , l a tendencia general era ascendente y en algunos casos 
en forma muy notable. En Cuba l as e s t ad í s t i ca s revelan un aumento 
muy pronunciado de 72 en 1958 a 107 en 1959, en l a República Dominicana 
de 54 a 84 entre 1953 7 1954 y en Venezuela de 77 a 90 entre 1958 y 
1959. Sn Hai t í l a población en edad escolar ha crecido evidentemente 
con mayor rapidez que la población escolar , por l o que e l coef ic iente 
de matrícula ajustado disminuyó de 33 en 1956 a 30 en 1958. 

Para los veinte pa íses , e l coef ic iente a r ro jó un promedio 
i n f e r i o r a 60 por ciento en los primeros años del decenio de 1950, 
aumentando a más de 70 por ciento en 1959• 

La tendencia de algunos países con e l más a l t o promedio de 
matrícula a r e g i s t r a r aumentos menores constituye en parte un 
fenómeno es tad í s t i co , haciéndose más limitado e l campo para una 
nueva expansión. En e l caso de coef ic ientes relativamente bajos , 
e l esfuerzo especial desplegado para mejorar l a s i tuación ( a s í , 
por ejemplo, en Cuba, l a República Dominicana y Venezuela) pudiera 
haber teiiido un efecto "aglomerado": no sólo se podrá r ec ib i r a 
los nuevos alumnos que habían cumplido 6 ó 7 años - edad mínima 
usual pura en t ra r por primera vez a l a escuela sino que además 
se podría haber incorporado a l sistema de educación a niños 
mayores que normalmente l a hubieran eludido. 

Tasas de 90 y más se alcanzaron en 1959 en la Argentina, 
Costa Rica, Cuba, Paraguay, l a República Dominicana, Uruguay y 

/Cuadro 10 
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Cuadro 6 PÁG. 1 9 ' 

COEFICIENTES AJUSTADOS DE MATRICULA PRIMARIA: ALUMNOS MATRICULADOS POR 100 NIÑOS 
EM "EDAD ESCOLAR" DE ZONAS URBANAS (U) Y RURALES <R), 1950-59 

feía 
I95O-

54 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 , 
Nûnero ajustado.no matriT 
oulado en 1959 ( a n mil««/ 

1 B « 

Amirica del Sur 
Argentina (7)a/ U+R 93 91 92 93 95 96 97 94 94 95 98 $0 457 457 
Bolivia (6) U 

R 
U+R 

20 
u 2 y lìy 

94 
• f i 

97 
36 
53 

103 
% 56 

115 
37 
59 273 273 307 

Brasil (4) 
(1)5/ 

U 
R 

U+R 

90 
28 
i+é V» 45 46 47 49 

99 
31 
52 

104 
33 
55 

106 
34 
57 

Ilo 
36 
60 

114 
39 
63 4 385 1 3100/ 2 913 

Colombia ( 5 ) U 
R 

U+R 

69 
30 
43 

60 
28 
39 

65 
29 
40 

66 
29 
41 

75 
30 
46 

75 
32 
47 

80 
34 
50 

82 
34 
52 

83 
34 
52 

86 
35 
55 

• • • 

86 1 244 708 70S 

Chile (6) U+R 76 73 73 75 79- 80 81 85 87 88 89 147 147 147 
Ecuador (6) U 

R 
U+R 57b/ 552/ 55 54 59 • • * 

Ilo 
46 
62 

117 
46 
64 

116 
46 
64 

111 
46 
64 

• •• 
66 277 277 319 

Paraguay (6) U+R 83 73 81 84 85 89 93 94 95 95 95 16 16 16 
Perd (6)e/ U+R 61 63 63 61 60 61 62 64 64 66 67 637 271 271 
Uruguay (6) U 

R 
U+R 86 83 85 . 85 88 89 90 

102 
68 
93 

* 8 
93 

104 
69 
95 

• •• 
• •• 

94 19 19 26 
Venezuela (6) U D 

r 
it 

U+R 58 56 57 58 59 60 60 62 65 w 
• • • 

90 121 121 121 
Total global U+R 56 62 67 70 7 179 3 599 5 285 

Centro a/né r i e a y Zona de 1 Acribe 
Costa Rica 

(6) 
U 
R 

U+R 77 71 76 76 78 81 85 85 89 88 
l25 70 

90 
Cub. g j U 

R 
U+R 

105e/ 
36|! 
w 68ß/ 67a/ 66 67 

114 
38 
74 

107 
4o 
72 

100 
39 
66 

105 
41 
72 

' i r 
107 

El Salvador (6) U 
R 

U+R 45 40 43 44 47 52 54 

114 

9 
119 
lì 

125 
lì 

126 
41 
70 

Guatemala 
(6) 

U 
R 

U+R 

85 
15 
30 2 8 y 29 29 30 32 

83 
17 
32 

85 
17 
34 

S 
35 

a 
36 

95 
19 
37 

Haiti (6) U 
R 

U+R 28 20 24 29 30 33 

141 
18 
33 

125 
18 
33 

105 
18 
30 

102 
17 
30 

• • • 
• • • » 

29fi/ 
Honduras 

(6) 
U 
R 

U+R 
& 
39 39 38 39 4o 39 43 44 47 

97 37 
53 56s/ 

Mexico (6) U 
R 

U+R 63 60 62 62 64 67 
8 
68 68 

S 
70 

101 
í ? 71 

103 
* 

Nicaragua (6) U 
R 

U+R 38 45 51 •11 51 53 53 58 

105 
36 
59 

Panami (6) U p % 22 n 
U+R 80 79 79 77 80 82 82 82 il li 76 

84 
Rep. Dominioana 

18 
Tortai global 

U 
R 

U+R 
U+R 

ft 

60 
57 

52 54 55 54 84 
131 

9 
64 

lil 
92 

% 92 
112 
86 
92 

••• 

92.fi/ 
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Cuadro 6 (continuación) 

A m Sobro la base del requisito uniforme dé 6 años de asistencia a la esouela primarla. 
B « A base de las leyes de cada país. 
C * Cuando el coefioierrte de matrícula urbana era superior a 100 por ciento, la. cifra se basó únicamente en la 

población rural en edad escolar, usando la hipótesis B. como premisa. 

a/ La primera cifra entre paréntesis, después del nombre del país, se refiere a la duración ofiolal.dS la 
asistencia primarla obligatoria. La Secunda cifra denota el minero adicional de años de estudios ofrecidos 
en algunas escuelas primarias o Intermedias. 

b/ Estimación. 
«/ 1950-53 comprende escuelas nocturnas. 
d/ Zncliye e l grado de transición. 
e / Comprende el kindergarten. 
f / SI n\5mero calculado en el sexto grado se dedujo de la matrícula. 
y Estimación. 
h/ 1950-55 oomprende escuelas nooturnas. 
y 1951-53. 

/Venezuela; Chile 
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Venezuela; Chile con 89, está en e l l imi te de esta categoría . En 
El Salvador, México y Panamá se han regis t rado tasas entre 70 y 89. 
En l a categoría de 50 a 69 se encuentran Bolivia, Bras i l , Colombia, 
Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú. Guatemala y Hai t í exhiben 
coef ic ientes i n f e r i o r e s a 40. A es te respecto conviene recordar 
que l a s tasas aumentan en aquellos países donde e l c i c lo primario 
dura 7 años o que ofrecen cursos postprimarios, l o que contrasta 
con aquellos otros donde los estudios sólo comprenden 6 años. Lo 
contrario sucede en los que cuentan con ciclos primarios de 4 y 5 
años y donde los alumnos de quinto y sexto año tendrían acceso 
a l a s escuelas secundarias. 

Aunque l a matrícula en l a s éscuelas primarias ha aumentado tan to 
en términos re la t ivos como absolutos, elevándose, en e l t o t a l 
global, de unos 17 millones en 1950-54 a cerca de 25 millones en 
1959, e l número de niños no matriculado en l as escuelas ha disminuido 
en la misma medida. En e l cálculo ac tua l , e l número no matriculado 
se redujo de 12.9 a 10.2 millones entre 1950-54 y 1959. La última 
c i f r a no debe considerarse como magnitud única, pues no constituye 
más que una entre var ias estimaciones posibles . En e fec to , e l 
concepto "niños no matriculados" no es un concepto único; depende 
de la in te rpre tac ión que se dé a "número que debe es t a r en l a 
escuela", lo que a su vez puede va r i a r según l a meta que se persigue. 
A manera de ejemplo se presentan en e l cuadro 6 t r e s estimaciones 
de "niños no matriculados en l a escuela" en diez países l a t i n o -
americanos, basadas en t r e s hipótes is d i f e r en t e s . Las estimaciones 
ascienden a 7 179 000, 5 285 000 y 3 599 000, t r e s resul tados 
completamente d i s t i n t o s . Si "niños no matriculados" ha de r e f e r i r s e 
a alguna posición óptima, sólo ¡»dría dársele un contenido s i g n i f i -
cativo después de considerar todos los demás fac tores que intervienen 
en l a educación primaria. 

/ 3 . Variaciones 
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3 . Variaciones regionales en l a matricula 

Cada uno o l a mayoría de l o s re fe r idos coef ic ien tes de matrícula consi -
derados como promedios nacionales, entraña una gran variedad de c o e f i -
cientes obtenidos en d i fe ren tes regiones del mismo p a í s . Descartando 
una posible ac t i tud no cooperativa de par te de l o s niños - o de los 
padres que p r e f e r i r í an tener a sus h i j o s en casa —, esas d i fe renc ias serán 
función de l o s servic ios escolares disponibles en l a región, lo que a 
su vez dependerá en parte de l a densidad de l a población. Cuando és ta 
se ha l la muy dispersa , es d i f í c i l que l a s escuelas estén si tuadas de 
modo que sean fácilmente asequibles para todos. S i , en t a l caso, se 
excusa l a matrícula del niño que vive fue ra de un radio de, por ejemplo, 
cinco kilómetros de l a escuela, l a t asa de matrícula será relativamente 
b a j a . Estas observaciones no son ap l icables cuando l a población r u r a l 
es tá concentrada en pequeñas aldeas u o t r a s localidades compactas» 
Por otra pa r t e , debido a l a rápida urbanización, que supone una gran 
concentración, a veces casual o improvisada, de l a población en pueblos 
o ciudades o en suburbios, puede ser necesario aumentar los servic ios 
escolares no s in gravar de manera importante los recursos nacionales . 
Sin embargo, en es te caso l a dis t r ibución de la población como t a l 
f a c i l i t a r á l a matr ícula, aunque es imposible que, debido a l a s nuevas 
condiciones socia les en que se" encontrarán los inmigrantes ru r a l e s , 
és tos adoptan una ac t i tud poco cooperativa. 

Con respecto a l a s i tuación en e l Bras i l , se ha dicho: 
"Más aún, no debemos ocu l ta r que probablemente cerca del 20 por ciento 
de l a población erj edad escolar todavía no ofrece condiciones n i p o s i b i l i -
dades de escolar ización, ya sea por condiciones socioeconómicas o 
por condiciones sociodemográficas. . . Como pr inc ipa l condición socio-
demográfica indicamos e l aislamiento i n t e r i o r de fami l ias que, por 
v i v i r en lugares de d i f í c i l acceso, hace d i f í c i l l l e v a r l a s a la escuela, 
a lo que se asocia e l problema de l a s v ías de comunicación que, por no 
ser su f ic ien tes n i s a t i s f a c t o r i a s , no permiten e l t ransporte escolar . 

2 / J.Roberto Moreira, Educagao e Desenvolvimento no Bras i l , p. 221. 
/Para apreciar 
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Para apreciar plenamente e l s ignif icado de l a s i tuación educativa 
en diversas regiones de un p a í s , constituye un medio val ioso l a represen-
tación gráf ica mediante mapas de e s t a d í s t i c a s de l a educación. Esos 
mapas permiten presentar l a d is t r ibuc ión de l a población en edad escolar 
y e l número de escuelas que ex is ten , en e l mejor de los casos junto con 
ca r ac t e r í s t i c a s ambientales como r í o s , lagos, col inas, l í neas f é r r e a s , 
caminos, etc» Así, por ejemplo, los mapas con algunos de esos d e t a l l e s , 
a s í como muchos diagramas con numerosos datos sobre educación produci-
dos por e l Ministerio de Educación Nacional de Colombia representan en 

8/ 
forma vivida l a si tuación en ese país,— Un estudio sobre l a ubicación 
de l a s escuelas rura les emprendido por e l Departamento de Educación 
de Panamá es otro de los muchos ejemplos que pueden o f rece r se . 

A continuación se presentan datos re fe ren tes a l Ecuador sobre e l 
porcentaje de niños no matriculados en l a escuela en re lac ión con e l número 
de d i s t r i t o s , permitiendo a s í es tablecer l a s d i fe renc ias entre un 
d i s t r i t o y o t ro , 

ECUADOR: NIÑOS NO MATRICULADOS EN LA ESCUELA, 1956-57 

Porcentaje de niños no matriculados D i s t r i t o s 
en l a escuela 

1 - 2 4 6 
25 - 40 17 
4 1 - 5 0 15 
5 1 - 6 0 17 
6 1 - 7 0 16 
71 - 83 9 

80 

Fuente; Junta Nacional de P lani f icac ión y Coordinación Económica, Bases 
y d i rec t ivas para programar e l desarrol lo económico de Ecuador. 
Tomo I I , p. 327. 

8/ Ministerio de Educación Nacional, Oficina de Planeamiento Educativo, 
Sección de Es tad í s t i ca , La educación en Colombia.Boletín No. 19 
(diciembre de 1960). 

/Las c i f r a s 
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Las c i f r a s precedentes revelan una amplia gama en l a incidencia 
de l a matr ícula , desde 1 . 5 por ciento en un d i s t r i t o hasta 83 por 
c iento en o t r o . Al comentar es te fenómeno, un e sc r i t o r ha dicho: 
"Los fac to res determinantes de es ta rea l idad son: l a f a l t a de escuela y 
maestros y en algunos casos también l a inadecuada ubicación de l o s 
p l a n t e l e s . Naturalmente, e l último f a c t o r podrá ser comprobado con 
a n á l i s i s más local izados . La ac t i tud de l a comunidad f r en t e a l a 
escuela y los incentivos que és ta ofrece f r e n t e a l a s necesidades y 
demandas de l a v ida , constituyen o t ra causa muy s i g n i f i c a t i v a . " ^ 

Si se dist inguen solamente dos amplias categorías de regiones — l o s 
t rad ic iona les sectores urbano y ru ra l l a si tuación en América Latina 
puede es tudiarse remitiéndose a l cuadro 6 . A primera v i s t a se observa 
un pronunciamiento d i f e r enc i a l u rbano-rura l . Los coef ic ientes de 
matrícula urbana alcanzan aproximadamente 100 ó una c i f r a super ior . 
El exceso sobre ICO puede obedecer a var ios f ac to re s , Así, es posible 
que l a def in ic ión censal de «zonas urbanas" y l a compilación de e s t a d í s -
t i c a s de educación no se ajustara del todo; quizá se haya subestimado l a 
población urbana; t a l vez algunos niños de zonas ru ra les as i s tan a 
escuelas urbanas; vina aglomeración de alumnos que ingresan tardíamente 
- es dec i r , que no entraron a l a escuela a l a edad usual de alrededor de 
7 años a pr inc ip ios de l a década de 1950 - podría haberlo hecho, como 
resul tado de una intensa campaña o f i c i a l , a f i n e s de ese decenio, 
cuando eran ya mucho mayores; acaso exis ten porcentajes de rep i ten tes 
más a l t o s que l o s tomados en cuenta; puede dejarse s en t i r e l e fec to de 
algunos de l o s demás fac to res mencionados en e l último párrafo de l a 
sección 1 de es te capítulo, y que aún no se han tenido en consideración. 
El hecho de que algunas t a sa s sean superiores a 100 no es sorprendente, 
dada l a def in ic ión de población en edad escolar aquí empleada, según 
l a cual parece darse un a l t o n ive l de matrícula en l a s zonas urbanas 
de todos l o s países latinoamericanos, incluso de aquellos en los que son 

2 / G«R. Orbe, Aspectos educativos (Quito),1958), pg. 32. 

' / b a j a s l a s 
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ba ja s l a s t a sas globales (urbanas más rura les)» En pronunciado contraste 
es tán l a s t a sas de matrícula r u r a l "a jus tadas" , que muestran una 
var iación mucho mayor - l a más ba ja 17 y l a más a l t a 86 - y que l legan 
a 70 por ciento o sobrepasan e s t a c i f r a en una minoría de l o s pueblos 
de l continente - a saber, Costa ñ ica , Cuba, Panamá, l a República Dominicana 
y probablemente l a Argentina y e l Paraguay con e l Uruguay quizá en e l 
l ími te de es ta categoría» La mayoría de los sec tores ru ra l e s t ienen 
menos de l 50 por ciento de su población en edad escolar "a jus tada" 
matriculada en l a escue la . 

Correlacionando es tos hechos con l a s tendencias de población antes 
d e s c r i t a s , se observa que e l centro de gravedad de l problema de l a educa-
ción primaria en términos numéricos se s i túa y continuará situándose en 
l a s zonas r u r a l e s . 

4» Locales escolares 
Los se rv ic ios escolares of rec idos son uno de l o s f a c t o r e s de evidente 
in f luenc ia sobre l a matr ícula . Los pocos ejemplos ci tados en e l cuadro 
7 muestran que sólo pocas escuelas cuentan con se rv ic ios docentes que 
permitan a l o s alumnos terminar e l c ic lo completo de es tudios primarios 
s i a s í lo desean, entendiéndose por "completo" e l de mayor duración, 
que coincide con e l tiempo que dura normalmente l a enseñanza pr imaria . 
Los porcenta jes correspondientes en l a s escuelas públ icas son: 16,4 
en Colombia, 21.6 en México, 27.4 en Costa Rica, 38 .4 en Panamá y 42 
en Paraguay. En dos t e r c i o s de l a s escuelas de l o s precedentes 
ejemplos no se enseña más de l a mitad del c i c lo primario "completo". E l 
t ipo de escuela de emergencia de l a República Dominicana ofrece un curso 
de t r e s años. Las zonas urbanas están en mejor s i tuación que l a s 
r u r a l e s , pues l o s porcenta jes comparativos dé l a s escuelas que ofrecen 
e l c i c lo completo son, respectivamente, 48.0 y 1 .2 por c iento en Colombia 
y 77r6 y 3»2 por ciento en México» En l a gran mayoría de l a s escuelas 
ru ra les l o s es tudios comprenden dos y t r e s años, Este n ive l de grados 
ofrecidos concuerda quizá con e l s igni f icado que suele darse a l concepto 

/"educación rura l" 



UNESCO/ED/CEDES/8 
ST/ECLA/C0NF.10/L.8 
PAU/SEC/8 
í>ág. 26 

"educación ru r a l " , en e l sentido de no abarcar sino dos, t r e s , cuatro o 
cinco grados» 

Estos datos acerca; del número de escuelas no dicen nada sobre su 
e fec t iva capacidad f í s i c a . Si se comparan l a s c i f r a s costarr icenses 
sobre l a d is t r ibución de l a s escuelas por grados y los porcentajes de 
alumnos matriculados en l o s diversos t ipos de escuela, se verá que laB 
que ofrecen e l c ic lo completo son mucho más importantes en cuanto a 
capacidad e fec t iva de l o que indica l a simple d is t r ibución numérica. 
Por ejemplo, en e l 27.4 por ciento de l a s escuelas que en 1959 of rec ían 
se i s grados estaban matriculados e l 70.4 por ciento de todos l o s alumnos. 
La simple d is t r ibución numérica en s í misma demuestra que l o s loca les 
sean inadecuados para atender a todos los alumnos que deseen seguir a 
cursos superiores . Sin embargo, puede s i g n i f i c a r que l a dotación 
es inadecuada s i un alumno, después de aprobar e l más a l t o grado que 
ofrece su escuela y , debido a c i rcunstancias económicas o de o t ra 
índole, no puede ingresar en alguna que ofrezca cursos superiores, quedando 
a s í privado de l a oportunidad de continuar sus es tudios . 

En último a n á l i s i s l a capacidad de l a s aulas no se mide adecuada-
mente por su tamaño o número. La "capacidad" es un concepto f l e x i b l e 
que depende del número de veces u horas que l a s sa las de clase se 
u t i l i z a n por día o. por semana. Es evidente que en l a misma aula se 
podría enseñar diariamente, y en muchos a s í se hace, a dos grupos de 
alumnos. Los fac to res l imi ta t ivos serán en es te caso e l número de 
maestros disponibles y l a s horas que cada uno pueda t r aba ja r» 

5. Papel que desempeñan l a s escuelas privadas 
En los cuadros 8 y 8a se indica el papel que desempeñan l a s escuelas privadas 
en l a educación primaria de l o s países latinoamericanos, desde.el punto 
de v i s t a de l a población escolar que absorben. Esa función var ía de un 
país a otro y se ha modificado con e l tiempo. Es de suma importancia 
en Chile, donde l a proporción de escuelas privadas en e l t o t a l de l a 
matrícilla primarla alcanzó 26 por ciento en 1954-59. Sigue de cerca 
Ha i t í , con un 24 por c iento . No deja de tener importancia en Bol ivia , 

/Cuadro IO (cont.) 
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Cuadro 7 

DISTRIBUCION DS LAS ESCUELAS PRIMARIAS POR GRADOS OFRECIDOS 

Año Total 
I II I I I 17 V 

Otros 
7 1 a / 

Colombia 1958 100 7.1 53.5 13.6 4.4 16.4 

Urbanos 
Rurales 

100 
10Ó 

1.3 
'7.4 

12.2 
73.4 

14.1 
13.4 

19.4 
4.6 

48.0 
1.2 * 

Costa Rica 1959 100 2.4 26.6 7.2 13.3 5.3 27.4 17.8 

Porclento de alumnos 
matriculados 100 0.7 7.4 3.0 5.0 4.3 70.4 6.2 

Chile ' 

Públicas rurales 1953 100 53 lo 28.0 I9.O 

Eouador 

Rurales 19^6 100 1.0 6.6 51.2 27.2 6,0 8.0 

México 1952 100 6.5 29.3 30.9 12.3 3.2 17.5 
Urbanas 
Rurales 

100 
100 

1.3 
7.9 

4.1 
36.3 

5.6 
37.9 

11.9 
12.4 

6.4 
2.3 

70.7 
3.2 

1957 100 5.7 28.2 30.2 11.3 3.0 21.6 

Urbana 
Rurales 

100 
100 

1.3 
7.0 

3.6 
35.4 

4.6 
37.7 

7.7 
12 .4 

8 . 3 
2.3 

77.6 
5.2 

Panamá i960 100 4.7 12.4 17.4 18.5 8.6 38.4 

Paraguay -

Escuelas públicas 1954 90 b / 37.G 11.0 42.0 

Fuentest UNESCO y publicaciones o f i c i a l e s . 
_a/ Combinando var ios grados. por ejemplo: 3 y 5 ° 2, 4, 5» e t c . 

? . 

y El 10 por c ien to r e s t a n t e comprende escuelas 
especi f icado. 

"enexns" y privadas con un número de grados no 

/Colombia, e l 
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Colombia, e l Ecuador, Guatemala, Uruguay y Venezuela, donde l a c i f r a 
correspondiente f luc túa ent re 15 y 20 por c iento . En un país de 
gran población escolar como e l Bras i l , por ejemplo, una proporción 
más ba ja (12.3 por ciento) s ign i f i ca todavía números absolutos consi -
derables (923 000 en 1959). 

No obstante , l a inf luencia de l a s escuelas privadas sobre e l 
sistema de educación es tá mejor representada, por l a «tasa de matrícula 
marginal», que" expresa e l porcentaje de aumento del número de todos l o s 
alumnos que inglesan en l a s escuelas pr ivadas . En e l t o t a l global" 
para ímiérica Latina dicha tasa fue 13.4 por c iento, lo que indica una 
creciente importancia de l a s escuelas privadas en años recientes en 
lo que a enseñanza primaria .se r e f i e r e , En algunos países es ta 
tendencia fue muy pronunciada, habiéndose regis t rado una tasa marginal 
de 59 por ciento en Bolivia y 38 por' ciento en e l Uruguay, (ambos 
países con coef ic ien tes medias de alrededor de 18 por c iento) , 33 por 
ciento en l a Argentina (coef ic iente medioi 9 por c iento) , 30 por ciento 
en Chile, 23 por ciento en Paraguay (coef ic iente medio: 7 por ciento) 
y 19 por ciento en e l Perú (coef ic iente medio: 10 por c ien to) , En 
números absolutos l a s escuelas privadas de Sudamérica únicamente t ienen 
vina matrícula de 152 000 alumnos del aumento anual medio de 871 000. 

Lo contrario acontece en e l caso de algunos países donde l a tasa 
marginal ha sido superada por e l coef ic iente medio, pues a l a s escuelas 
públicas se debe.el aumento t o t a l de l a población escolar en Cuba y 
casi todo e l aumento de E l Salvador y Nicaragua; los alumnos de l a s 
escuelas privadas disminuyeron con más rapidez que l a matrícula en l a s 
escuelas públicas de Ha i t í , 

Según e s t ad í s t i c a s disponibles , l a mayoría de l a s escuelas privadas 
se encuentran en l a s zonas urbanas. Solamente en Bolivia, Costa Rica, , 
Guatemala, Hai t í y Honduras l a s escuelas privadas rura les atienden 
alrededor de 40 por ciento del t o t a l de l o s alumnos primarios matricu-
lados en todas l a s escuelas pr ivadas. En Panamá l a proporción es un 

/Cuadro 10 
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Cuadro 8 

AMERICA PEL SUR: ALUMNOS MATRICULADOS EN ESCUELAS PRIMARIAS PRIVADAS 

Pais 
Promedio 

1545-1+9 1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 

Promedio 
alrede-
dor dBgj 

1955-59* 

Tasa 
de ma-
tr í cu -
l a mar-
ginal 

Argentina A 212 230 , 247 262 : 294 249 
B 8.0 8.8 9.2 9.5 10.2 9.2 33.4 

Bollvia A 46 55 68 84 63 
B 14.4 16.6 18.9 21.9 18.1 59.2 

Brasil A 503 569 672 745 8dl 858 923 800 
B 13.8 12.0 12.0 12.2 12.4 12.3 12.3 12.3 13.4 

Colombia A 41 97 183 198 213 225 • • • 205 
B 5.7 10.1 14.8 I5 .I 15.4 15.1 15.1 16.5 

Chile c / A 254 d / • • • 266 271 289 275 
B 30.8 25.9 25.2 26.2 25.9 30.0 

Ecuador A • • • 94 95 99 96 
B 19.8 19.7 19.8 19.8 19.6 

Paraguay e / A 11t/ 17 18 21 21 24 20 
B 5.6 6 .4 6.6 7.4 7.1 8.0 7.1 22.6 

Peru A 89 99 106 110 130 • • • 111 
B 8.9 9.2 9.2 9.3 10.5 9.6 19.0 

Uruguay A 32 40 48 51 54 59 53 
B 14.0 15.4 17.0 17.4 17.8 23.3 17.8 38.5 

Venezuela f / A 84 120 133 143 l 4 l 170 142 
B 14.8 18.6 19.1 19.0 15.4 15.4 17.2 11.0 

Total global A 2 014 
B 13.4 17.4 

A •» Número de matriculados redondeados a l mil más cercano . 
B m Porcentaje de la matrícula to ta l eh escuelas públicas y privadas. 
Nota: Los porcentajes se basan en la suma de los alumnos de escuelas públicas y privadas que no siempre 

ooncuerdan con los datos sobre matrícula total» 
a / Promedio únicamente de aquellos años para los que se dan c i fras en las oolunnas precedentes. 
b / Porcentaje del promedio de aumento del tota l de alumnos de enseñanza primaria que absorben las escue 

las privadas« 
fi/ La Informaoión publicada disponible sobre escuelas públicas y privadas data de 1900, pero estas se-

r les atribuyen a las escuelas privadas más al tos porcentajes que los que se ref lejan en e l cuadro 
aquí presentado. Víase, por ejemplo, Hsmay, The Problea of the low levéis of Educatlon of the 

' people of Chile, Fourth * World Congres3 of Sociology, Hilan 1959. 
d/ 1952. 
e / Comprende kindergartens. 

f 195°- /Cuadro 8 (cont . ) 
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Cuadro 8 a 

CENTROAMERICA Y ZONA DEL CARIBE: ALUMNOS MATRICULADOS EN ESCUELAS PRIMARIAS PRIVADAS 

País Promedió 
1950-57 

1955 1956 1957 1958 1959 

Promedio 
alrede-
dor de / 

1955-59^ 

Tasa 
de matrí-
cula mar-
ginal 

Costa Rica A • • • 5 8 8 8 7 
B 3.2 4.7 4.8 4.4 4.3 11.0 

Cuba A 110 o/ 120 117 118 120 d/ 120 d/ 120 d/ 
B 15.0 15.6 15.4 16.2 15.3 10.1 14.5 0 

Dominican Rep. A 18 20 19 20 • • • 19 
B 4.2 4.2 3.9 4.0 4.1 2.5 

£1 Salvador A • • • 18 19 , 19 19 
B 7.7 7.6 6.9 6.2 7.0 1.1 

Guatemala A 40 39 41 46 49 53 46 
B 21.5 17.9 17.9 1G.6 18.8 18.9 18.4 22.3 

Haití A • • • 58 46 45 • • * 50 
B 27.4 22.? 22.4 24.3 -120.8 e / 

Honduras A 16 
B 9.1 16.0 ^ 

Máxico A • • • 340 358 376 4o4 369 
B 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.2 

Nicaragua A - • • • 18 16 15 18 16 
B 13.7 12.0 10.1 11.7 11.8 1 . 2 

Panama A 7S/ 8 9 9 10 10 9 
B 5.6 5.3 6.2 6.5 £,6 6.6 6.4 12.9 

Total global A 671 8/ 
B 5.0 

A Íhímero de matriculado3 redondeados al mil más cercano» 
B * Porcentaje de la matrícula total en escuelas ptíblieas y privadas» 
Puentes UNESCO. 
a/ Promedio únicamente de aquellos a*os para los que se dan cifras en las oolumnas precedentes. 
t¡¡/ Porcentaje del promedio de aumento del total de alumnos de enseñanza primarla que absorben las 

escuelas privadas. 
S/195Y 
¿ / Estimaolín. 
e / Errtre 1956 y 1958 el número de alumnos en las esouelas privadas disminuyó más que el nrimero total . 
t j Promedio de I950 y 1954. 
g / Comprende la cifra de 1958 para Honduras. 

/ t e r c i o . Esos 
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t e r c i o . Esos pa íses , con excepción de Panamá, son también aquellos 
donde e l papel de l a s escuelas privadas en l a s zonas ru ra les es compara-
ble a l que desempeñan en l a s zonas "urbanas, siendo aproximadamente 
de iguales dimensiones, 

En ot ras palabras, l a par t ic ipación de l a s escuelas privadas en 
l a matrícula urbana e s , en general, mayor que l a r e f l e j ada en los 
porcentajes presentados en e l cuadro 8, Por l o t an to , l a obligación 
de l a s autoridades públicas de proporcionar loca les escolares es 
reíativarasnte mayor en l a s zonas rura les que en l a s urbanas, 

6 , Carac te r í s t i cas de los alumnos según l a edad 
Los coef ic ientes de matrícula por edades, reunidos en e l cuadro 9, indican 
e l porcentaje de niños que en cada año simple de edad de 6 a 15 e s t á 
matriculado en l a s escuelas pr imarias . El empleo de esos l ími t e s 
de edad no s ign i f i ca que no haya en l a escuela niños menores de 6 y 
mayores de 15 años, ya que algunos entran a l a escuela primaria a l o s 
5 años, mientras que o t ros permanecen en e l l a hasta los 19, En l a 
mayoría de los pa íses , s in embargo, e l número que ingresa en l a escuela 
a l o s 5 y 6 años es i n s ign i f i c an t e , salvo en l a Argentina donde se 
obtiene una tasa de 79 (de cada 100 niños de 6 años) y , en menor grado, 
en Costa Rica, Cuba, Paraguay y Venezuela, Casi siempre se alcanza 
l a tasa máxima a los 10 años, l o que revela que los niños entran a l a 
escuela por primera vez en cualquiera edad entre los 6 y los 11 años. 
Después de los 10 años l a s t a sa s por edad van disminuyendo, lo que 
denota una gradual separación de l a escuela . No obstante , es muy 
probable que algunos alumnos ingresen en l a escuela por primera vez 
después de los 10 años y se separen de e l l a antes de cumplir esa edad, 
pero que en l a primera fase e l número que ingresa en l a escuela sea 
superior a l que se separa y en l a segunda fase predomine é s t e . 

De los países respecto de los cuales se han obtenido datos, l a 
Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay alcanzaron un coef ic iente 
máximo por edad de 90 por ciento o más en l a s fechas mencionadas en 
e l cuadro 9, De haberse obtenido para fechas más rec ientes es 

/Cuadro IO (cont.) 
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TASAS DE MATRICOLA PRIMARIA SEGUI-' EDADES (POR 100 NlfOS EN EDAD ESCOLAR) 

Pafs Año 
E d c d 

Promedio b ru to de 
ma t r í cu l a por años 

e sco la res 

Promedio 
de rSíos 
escolares 

60/ 7 8 9 10 11 12- 13 14 w 
Estimación 
pa ra 1959 

c / 

f r e c u e n -
tados 

1959 y 

argent ina 1956 79 87 91 90 92 88 77 47 33 . 4 6.88 7.12 6.76 

Brasi1 à/ 1957 50 63 71 72 60 50 33 19 14 4,32 4.76 4.40 

Colombia 1958 53 6? 65 68 55 <¥ 32 — > 
3.4o 4.14 3.93 

Ohi l e 1954 73 75 % 78 72 69 50 34 20 5.47 6.53 - 6.20 

Paraguay 1959 22 96 98 93 92 91 90 il 45 36 7.3Q 7.30 6.94 

Venezuela 1958 11 3o 81 77 . 77 68 62 47 31 27 5.61 ó. 78 6.20 

Costa Rio a 1959 13 94 100 100 100 90 72 43 19 9 6.4o 6..40 6.20 

Cuba 1955 30 46 55 59 ¿5 63 61 49 33 38 4.99 7.98 7.6o 

Suateamla 1959 39 45 43 45 36 34 21 10 2.79' 2.-79 2.66 

H a i t i 1954 23 8 9 9 9 O 8 7 14 0.96 0,84 o.8o 

Honduras 1955 45 46 51 51 4o 32 24 14 9 3.12 4.09 3.89 

?anam6 1958 83 37 88 91 83 76 49 29 21 6.07 á.27 5.96 

Cuento; UNESCO. 

:J A menos que hub ie ra un número oons iderable de alumnos matr iculados a .la edad de 6 años, se tomé l a de 7 como 
l a edad i n i c i a l , inoluyendose los de 6 oños en e s t e úl t imo grupo. 

b / Aunque hay algunos alumnos mayores de 15 eños en l a esouelti p r imar i a , so consideré que a esa edad termina l a 
e sco la r idad p r imar i a . 

3/ Calculada a base de l -supues to de que l a d i s t r i b u c i ó n r e l f t i v r . de lns t a s a s por edades permaneció cons tan te 
h a s t a 1959. 

d / A s i s t e n c i a ne t a (o e f e c t i v a ) conver t ida a mat r ícu la b r u t a . 

e / Basado en el supuesto de que los que abandonan l a esouela en el curso del aíío es tán igualmente d i s t r i b u i d o s 
durente e l nKo. Cuando no f u e p o s i b l e obtener los datos noaesc r ios se ;Uó pór supuesto un o o e f i c i e n t e de 
100í90 en t re m a t r í c u l a i n i c i a l y a s i s t e n c i a f i n a l . 

/posible que 
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posible que e l número de países habría sido mayor. El n ive l de l a s 
tasas ®n l a s edades más a l t a s e s t á positivamente correlacionado con e l 
coeficiente t o t a l , edad de ingreso, duración de l a a s i s t enc ia escolar 
obl igator ia y promedio de años efectivamente pasados en l a escuela» 
Cuando l a s variaciones de esos f ac to re s condicionantes son divergentes, 
como en real idad ocurre, e l resul tado no puede predecirse El 
coef ic iente de matrícula a los 14 años var ía de 7 en Ha i t í a 45 en e l 
Paraguay. 

Sumando los coef ic ientes por edades se obtiene una magnitud que 
puede llamarse e l promedio bruto de años durante los cuales se espera 
que un niño que l l ega a l a edad escolar a s i s t a a l a escuela, s in 
considerar l a probabilidad de fa l lec imiento . La duración de vida 
escolar esperada, que se estima en 7,98 años según datos de 1959, fue 
más a l t a en Cubaj sin embargo, l a c i f r a calculada es tá probablemente 
inf lada a causa de un repentino aumento en la matrícula de niños de 
diversas edadesP^ Para l a Argentina, Costa Rica, Chi le , Panamá, 
Paraguay y Venezuela, l a duración media fue superior a 6 años. La 
c i f r a de Hai t í es menos de 1 año y l a de Guatemala de 2.80 años. 
Estos promedios no s igni f ican que cada niño se ha matriculado para a s i s t i r 
durante e l tiempo especif icado. Algunos nunca se inscr iben, mientras 
que otros pueden hacerlo por 10 años o más. E l aumento en l a expec-
ta t iva de vida escolar entre l a fecha mencionada en l a primera columna 
del cuadro 9 es una indicación aproximada de una mejor matrícula en l o s 
últimos años. 

Si se ha de tener en cuenta l a mortalidad entre escolares , es 
posible preparar t ab las de vida escolar aplicando l a s mismas técnicas 
que se usan en l a construcción de t ab las de vida de t r a b a j o . Tomando 
como ejemplo l a si tuación de Venezuela en 1958, se comprueba que mientras 
l a vida escolar bruta esperada fue 5.61 años, l a duración neta esperada 

10/ El grado de correlación que ex i s t e entre l a s t a sas para 14 años,, 
por ejemplo, y e l número medio de años pasados en l a escuela, según 
demuestran l a s c i f r a s de l cuadro 9 es en p a r t e consecuencia de l a 
autocorrelación• 

31/ La c i f r a de 4,99 años en 1955 indica una mejor matr ícula, que puede 
inc lu i r una aglomeración de alumnos que ingresan en l a escuela t a r d í a -
mente, como ha ocurrido en ese país desde 1955» 

/ f u e 5.46. 
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fue 5 . 4 6 . ^ Si bien es ta c i f r a se r e f i e r e a todos los niños que 
l legan a l a edad escolar , también es posible determinar l a duración 
media esperada de vida escolar de l o s que efectivamente ingresan en l a 
escuela* Esta magnitud fue 8.66 años en e l caso de Venezuela (1958) 
para l o s que se inscriben a l o s 5 años; 6.73 para los que empiezan a 
l o s 7 años y 1,17 para los que todavía es tán en l a escuela a l cumplir l o s 
15 años. 

Mientras l a suma de los coef ic ien tes por edades hasta l a correspondiente^ 
por lo menos, a l a matrícula máxima ascienda a más de 100, no se podrá 
saber , a base de esos datos, s i hay niños que nunca ingresaron en l a 
escuela y chantos pudiera haber. En Ha i t í , donde l a suma de los 
coef ic ien tes en todas l a s edades no l l ega a 100, puede decirse que, 
segiín niveles de 1959, l a población matriculada nunca l lega a Un mínimo 
de 16 por ciento de l a población en edad e sco la r . 

La duración esperada de l a vida escolar se ha expresado en función 
de l a matr ícula . Si se t iene en cuenta l a as is tencia e fec t iva — que se 
examinará más adelante — y conforme se indica en l a última columna de l v / 

cuadro 9» l a expectativa de vida escolar e s menor, 

7 , Grado escolar y edad de los alumnos 
En una c las i f i cac ión cruzada de l a edad de los alumnos y e l grado a que 
han l legado, e l promedio (mediana en es te caso) de edad por grado y l a 
proporción de niños de edad mayor que l a "normal" pueden determinarse 
suponiendo que 7 es l a edad "normal" de ingreso y destinando un año 
de vida para cada grado superior . Los resul tados de los cálculos, 
reunidos en e l cuadro 10, confirman l a s conclusiones derivadas del "anál is is 
de l a sección precedente. 

La s i tuación educativa en todos los países latinoamericanos se 
carac ter iza por e l r e t r a so . En todos los grados l a edad mediana de l o s 

12/ Basado en modelos de cuadros de vida que ar ro jan un promedio de 
expectat iva de vida a l nacer de 55 años, 

/Cuadro 10 
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Cuadro IO 

AMERICA DEL SURI GRADO ESCOLAR SEGUN LA EDAD 

Grado Total 
rais 

I 11 III Vi V VI VII VIII 6*o b a l 

Colombia 19Í& A 8.9 10.6 11.3 12.1 
B 73.5e/ 82.8 80.1 78.8 75.9 77. & 

1958 A 8.9 10.4 11.1 11.9 13.0 
B 6 9 . ^ 79.7 77.2 73.8 73.6 73.* 

Urbana 1958 B 74.2 76a 73.2 73.^ 

Ria* ci B 7 2 . ¥ 86.6 84.7 84.6 88.2 77.1^ 

Urbana pública B 71.0 79.0 81.3 81.8 79.8 %.% 
Urbana privada B 50.1^ 56.6 61.1 63.5 64.4 

Chile 1951» A. 8 .5 ' 10.0 l l . o 1S.9 12.6 13.5 
B 63.4 • 70.4 71.2 68.6 64.6 61.8 66.90 

Nwnere 
de años 
sobre la 
edad 

1 a£ío 24.3 21.3 20.9 a . 7 25.2 25.7 23.CJS Nwnere 
de años 
sobre la 
edad 

2 años 15.6 17.3 17.4 19.9 18.9 20.7 17.4 Nwnere 
de años 
sobre la 
edad 

3 años 
4 años 
5 añ^s 
y mas 

10,2 
5¿? 

12.3 
9.5 

14.7 
9.6 

13.7 
9.0 

13.0 
5.5 

10.5 
3.6 

12.1 
7.5 

normal 

3 años 
4 años 
5 añ^s 
y mas 7.3 lo .o 8.6 4.4 2.0 1.3 6.9 

Total global 63.4 70^4 , 68.6 &Û6 61.8 66.9JÍ 

Ecuador 1954 A 8.2 9.7 10.9 11.8 12.5 13.5 

Venezuela 1958 A 8.5 9.9 10.7 11.8 12.7 13.7 
B 61.05S 62.0 6 5 a 65.4 66.1 65.7 62.9^ 

Nmere 1 año 22.35? 21.0 20.6 20.1 21.2 21,6 21.4 
de años 2 años 14.0 17.O 15.8 18.1 18.8 . 19.2 16.I 
sobre la 3 años 10.1 • 6.5 12.8 13.2 13.4 13.1 10.8 
edad 4 años 6.1 8.6 8.2 6.1 7.4 7.4 7 a 

normal 5 años 
y más 8.5 8.9 7.7 7.9 5.3 4.4 7.5 

Total global 61.O 62,0 65.1 65.4 66.1 65.7 62.9 

A « Edad media en años« 
B • Porcentaje sobre la edad "normal" por g ¡rado. 

/Cuadro IO (cont . ) 
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Cuadro IO (oontlnuaolón) 
CENTROAMERICA Y ZONA DEL CARIBES GRADO ESCOLAR SEGON LA EDAD 

País Año Orado 
II III IV VI v n 

Total 
VIII ~ 

Costa Rica 

Cuba 

Guatemala 

1359 

í a l t í 

íonduras 

Total 

Urbana 
Rural 

1953 

Total 1959 

Urbana Rural 
Numero 
de años 
sobre l a 

edad 
normal 

Total global 

1951* 

1955 

Numero 
de años 
sobre l a 
edad 

normal 

A 
B 
B 
B 

A 
B a / 

A 
B 
B 
B 

ano 
años 
anos 
anos 
aíjos 

A ;. ' 
B d / 

A 
B 

ago • 
años 
años 
años 
aíjos 
mas 

7.9 
46.06 
33.¿ 

8.4 
57.55S 

b2 
68.4$$ 
60.7 
76.0 
24.4$ 
16,5. . IO 1 AJ»* 

7.1 
7.4 

68,5 

Ì*1 -, 61.W 
9.0 

7o.o^ 
20.7^ 
17.9 
13.4 
7.7 

9.2 
5 .̂2 
41.8 
62,5 

10,0 
67.7 

10.4 
75.5 
67.0 
88.6 
21. 20 
12.0 
6.5 

75.5 
12.0 
84,3 
10,2 
76.3 
22,5 
20.0 
13.8 
9.8 

10.2 
55.7 
47.4 
63.2 

l l . o 
68.9 

U.1 
72.2 

&3 
23.O 
19.6 
17.2 
8.8 
3.6 

72.2 
2 
1 12: 

11.0 
74.6 
23,9 
18.3 
15.5 
9.2 

11.2 
54.7 
48.0 
62,4 

11.8 
66.4 

12.1 
70.7 
69.9 9O.0 
23.6 
22.3 
15.3 

7.0 
2.6 

•70.8 
13.6 
79a 
11.8 
69.0 
23.8 
14.3 
15.5 
8.3 

12.1 
5O.9 
46.6 
55.7 

ö 
13.0 
69.9 
69.5 

100.0 
27.6 
20.5 

13.0 
49.6 
41.8 
57.1 

13.3 
57a 
14.0 
66.7 
66.7 *» 

26.3 
21.1 in o ^ / jy 

14.1 
53.5 

51.¥ 
42.20 

15.1 
52.6 62.85? 

y 

69.9 .66.7 
14.1 
81.5 
12.8 
69.4 
24.2 
21,0 
12.9 
6,5 

14.8 
82.4 
13.6 
66.7 
2§*2 
18.8 
12.5 
6.2 

11.3 • 10.2 7.7 7.1 4.8 4.2 

69.3^ 

71.7ÍÍ 
22.0 
18.3 
13.8 
8.3 
9.3 

--anama 1954 A 
B 

7.8 
40.8 I ' 3 

58.7 
10.3 
57.1 

11.6 
65.7 

12.4 
58.4 

13.6 
66.9 56.5 

1958 A 
B a 56*2 

10.1 
53.2 

11.3 
56.6 

12.1 
52.7 

13.2 
55.6 53.0 

Sqgró 
numero 
de años 
sobre l a 

edad 

1 
2 

i 

año 
años 
años 
años 

24.5 
11,2 
5.6 
2.6 

24,3 
14.5 

8.7 
4.8 

23.0 
13.6 
8.5 
5.1 

23.8 
15.6 
9.8 
4>9 

24.6 
15.0 

8.4 
3.0 

25.9 
16.0 
8.7 
3.1 

24.2 
13.9 
8,0 
4.0 

normal 5 y arjps 
mas 2.9 4,1 3.0 2.5 1.7 1.9 2.9 

'u entes UNESCO y publicaciones o f l o í a l e s , 
i f Edad media en años. 
: = Percentaje sobre l a edad "normal" por grado, 
</ Aunque se prevé que l a escolaridad obligatoria comienza a l e s 6 años, se ha supuesto que empieza normalmente a 

l o s 7 años, l o que tiene por efecto reducir l o s porcentajes a niveles más bajos de l o s que se hubieran obte-
nido de otro modo. 

i j 4 años y más. 
i / 3 años y más. 
I/ Determinado dividiendo proporcionalmente l o s dos grupos de edad en grupos de años simples. 

/alumnos es 
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alumnos es de 1 a 2 años sobre l a normal. El porcentaje de alumnos 
de edad mayor que l a normal revela mejor l a situación« Sólo en 
un sistema de educación de los representados en e l cuadro 10 es 
i n f e r i o r a l 50 por ciento para todos los grados y en otro caso l l ega 
a l 74 por c iento . Si todos los alumnos hubieran estado obligados a cursar 
todos los grados, e l porcentaje de alumnos retrasados probablemente habría 
aumentado progresivamente con cada grado superior , El hecho de que 
esto ño suceda, por lo menos después del segundo o t e rce r grado, se 
debe s in duda a l a deserción de los que ingresan en l a escuela a una 
edad mayor o que repi ten curso con mucha f recuenc ia . Un a n á l i s i s 
más a fondo de los alumnos de edad superior a l a normal revela que 
algunos están atrasados en 5 años o más, en cada uno de l o s cinco o 
se is grados de inst rucción primaria esco la r . Tomando a Honduras con» 
ejemplo, se puede afirmar que, segiín datos de 1955, e l 22 por ciento 
de todos los alumnos matriculados estaban atrasados en un año, e l 1803 
por ciento en dos años, e l 13.8 por ciento en t r e s años, e l 8 .3 por 
ciento en cuatro años y e l 9 ,3 por ciento en cinco o más años. En 
este aspecto no son muy apreciables l a s d i fe renc ias entre los grados, 
l a información fragmentaria presentada en e l cuadro 10 revela también 
que e l grupo de edad superior a l a normal es macho más numeroso en . l a s 
zonas ru ra les que en l a s urbanas y en l a s escuelas públicas que en l a s 
privadas. 

La siguiente d is t r ibución por edades de los alumnos matriculados 
en e l primer grado en Venezuela en 1958 muestra cuán tardíamente 
ingresan en l a escuela y los e fec tos de l a repe t ic ión : 

Edad: 2 8 £ U. ¿2 2á 3-5-19 TOTAL 

• 5,6 33.4 22.3 14.0 10.1 6 . 1 4 .4 2 .4 1 . 1 .0 .6 -100 

Este es en c i e r to modo un caso extremo, pues en l a mayoría de los 
demás pa íses no hay niños mayores de 15 años en .el primer grado de l a 
escuela primaria; s in embargo, en o t ros aspectos es ta s i tuación no deja 
de ser representat iva en América Latina, En e l primer grado de enseñanza 
primaria hay alumnos que a su edad encontrarían normalmente en los grados 
superiores de l a escuela secundaria. 

/La edad 
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La edad media en que e l niño ingresa en l a escuela está estrechamente 
relacionada con l a s i tuación soc ia l y económica de sus padres. Mientras 
más ba ja sea é s t a , más elevada será l a edad media de ingreso y e l grado 
de r e t r a so . 

8. Coeficientes de retención por año escolar 

A f i n de determinar e l número proporcional de alumnos que permanece en 
l a escuela en cada grado sucesivo a p a r t i r dé un grupo or ig ina l o cohorte 
de 100 que empezó, e l primer año, puede seguirse e l progreso de los que 

1° 1 

pasan de un grado a otro en años sucesivos.-*^ 
El cuadro 11 recoge se r i e s cronológicas de coef ic ientes de re tención 

por grado re la t ivos a varios p a í s e s . ^ ^ Se verá que, salvo una o dos 
excepciones, disminuye con re l a t iva rapidez e l número de sobrevivientes de 
cada año escolar sucesivo. La disminución es muy pronunciada entre e l 
primero y e l segundo grado, siendo más de 40 en la mayoría de los casos y 
68 entre 100 alumnos" de primer grado en un c a s o . ^ ^ De ahí en adelante 
l a s tasas de abandono escolar f luc túan en torno a un nivel medio más bajo 
s i n modalidad alguna precisa, excepto l a tendencia hacia una declinación, 
aparente en unas pocas s e r i e s , a medida qüe se avanzan los grados. 
1/3/ Los datos disponibles no permiten calcular coef ic ientes "puros" de 

sobrevivencia de una generación, ya que en cada grado suele haber un 
número considerable de alumnos r ep i t en te s . Estos, desde luego, no 
se considera sobrevivencia del grupo de alumnos que e l año procedente 
s iguieron e l grado i n f e r i o r . Además, algunos niños pueden interrumpir 
su educación durante uno o más años y regresar a l a escuela u l t e r i o r -
mente. Cuando no fue posible computar coef ic ientes brutos de sobre-
vivientes de um generación se recurr ió a "coeficientes de retención 
mixtos de una cohorte", basados en coef ic ientes de sobrevivencia por 
grado correspondientes a dos años escolares sucesivos. Otras de l a s 
medidas que se usó fue e l "coeficiente de retención sus t i t u t ivo" , que 
representa la d i s t r ibuc ión re l a t iva de alumnos entre grados durante 
cualquier año c i v i l , en que e l primer grado es igual a 100, Estas 
últimas magnitudes tenderían a se r menores que los coeficientes ' de 
"generación" en un período en que la matrícula ha regis t rado un 
rápido aumento, 

14/ Estas se r ies se han traducido en sentido contrar io , en e l Anexo 7 -
para expresar l a s tasas de abandono escolar ent re y durante grados. 

15/ En Colombia, por excepción, la tasa de abandono escolar entre e l 
segundo y e l t e r ce r año es mayor que entre e l primero y e l segundo 

/Los coef ic ientes 
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Los coef ic ientes de retención por grado d i f i e r en bas tante . De una 
cohorte o r ig iha l de 100 alumnos en e l primer grado, menos de 10 l legan 
a l último de l c ic lo primario en Honduras y Nicaragua; entre 12 y 19 en 
Colonbia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay; de 20 a 30 en e l Bras i l , 
Cuba, Chile, El Salvador y Perú; entre 31 y 40 en Costa ñ ica , Uruguay 
y Venezuela, y 46 en Panamá. A juzgar por l a tendencia de los 
coef ic ien tes de retención en los últimos decenios, gradualmente ascendente, 
l a t asa de supervivientes por grado puede se r en l a actualidad ligeramente 
más a l t a . Las tasas de abandono escolar han tendido a disminuir en forma, 
algo más rápida en los grados superiores , de modo que en muchos casos l o s 
sobrevivientes en los grados t e rce ro , cuatro, quinto o sexto han aumen-
tado a un ritmo mayor que en los grados i n f e r i o r e s . Por ejemplo, en 
México e l número de los alumnos que pasaron a l segundo grado aumentó de 
44 a 54 entre 1926-30 y 1955-56, mientras que los sobrevivientes de 
quinto y sexto grado aumentaron de 7 a 21 y de 5 a 18, respectivamente. 

A juzgar por los datos fragmentarios de que se dispone sobre promo-
ciones, es probable que los que completan e l ciclo primario sean todavía 
menos que los que l legan a l último año esco la r . La c i f r a parece se r 15 
de cada 100 alumnos que empiezan sus estudios primarios en e l Bras i l ( e l 
c ic lo primario comprende 4 grados), 29 en Costa Rica y 15 en México. 
Para obtener l a s c i f r a s correspondientes respecto a ot ros países deberá 
reducirse e l número que ha llegado a l último grado en proporciones más 
o menos s imilares . 

Las escuelas urbanas están a es te respecto en mejor s i tuación que 
l a s ru ra les . El más a l to coef ic ien te de retención r u r a l para e l sexto 
grado en e s t a s últimas es 12, comparado con 50 para l a s zonas urbanas 
(Uruguay), mientras que en t r e s casos e l número correspondiente es i n f e r i o r 
a 1 en comparación con 17, 19 y 32 para l a s zonas urbanas. (Véase e l 
cuadro 11.) Este fenómeno se comprenderá mejor tomando en cuenta e l t i po 
de locales escolares en l a s zonas ru r a l e s , según se explicó en l a sección 
an te r io r . 

/Cuadro 10 
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AMERICA DEL SUR: COEFICIENTES DE RETENCION POR GRADO DE ESCUELA'PRIMARIA (NUMERO DE ALUMNOS 
ÖUE PERMANECEN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE UNA COHORTE INICIAL DE 100, INCLUSO REPITEN TES 

Pa í s 
Cohortes 

de 

Tipo 
d e a / 

Medida I I 

Grado 

I I I IV V IV 

Número 
que com-
p l e t a B, 
c i c l o 

B r a s i l j s / ( t o t a l ) G 100 • 42 29 17 . . ? 

19^5 •i 100 42 30 . 18 . 1 
19^7 n 10p 42 29 18 1 12jg/ 
1949 ir 100 4o 28 17 1 12 
1951 . n 100 ' 38 27 17 1 12 
1953 11 100 4o 29 18 1 12 
1954 tt • 100 39 28 19 14 

1956-37 M 100 . . 41 32 21 2 15 

Colombia ( t o t a l ) 1950-54 A 100 u 62 28 19 13 11 
1954 G 100 60 28 19 14 

1957-58 . 100 60 30 20 15 12 
. ' / • • (urbana) 1953 G 100 4o 33 

1954 ff 100 nh f 57 42 34 
1957-58 M 100 72 56 42 32 

. - ( r u r a l ) 1954- G 100 49 6. 1.6 0.5 
1957-58 M 100 50 7 2' 0.6 

(púb l i ca ) 1957-58 M 100 71 52 36 2.4 
(p r ivada) f / 1957-58 M 100 77 72 68 6 5 

Chi le ( t o t a l ) 194o G 100 59 49 34 23 16 
1942 G 100 62 50 35 24 17 
1944 G 100 "64 52 38 27 20 
1946 G 100 64 . ' 5 1 39 28 21 
1943 11 100 63 52 39 30 23 
1950 n 100 58 49 40 29 23 

25 1951 « 100 61 51 41 30 23 
25 

1955-56 M 100 63 • • 54 44 33 2? 

Ecuador ( t o t a l ) 1951-54 E 100 , 5 4 . 41 26 17 13 

Paraguay ( t o t a l ) 1950 G 100 57 • 36 23 15 11 
1951 11 100 53 34 22 15" 11 

,195.2 n 100 53 37 24 16 11 
1953 11 100 54 37 24 16 ' 12 

. .1954 ti 100 54 37 25 17 12 
- 1958-59 M . 1 0 0 58 41 29 20 14 

Perú " ( t o t a l ) 1950 G 100b/ 53 41 32 23 18 
1951 11 100 55 43 33 25 18 

: ' 1952 11 100 54 43 34 25 21 
1953 11 100 57 45 37 27 23 

1957.58 M 100 60 49 41 31 26 

Uruguay ( t o t a l ) y 1956-57 M 100 79 72 66 49 37 
(urbana) e / 1956-57 M 100 86 83 78 65 50 
( r u r a l ) ¿ f 1956-57 M 100 65 52 42 18 12 

Venezuela ( t o t a l ) l ? 5 0 G 100 44 37 29 23 13 
1951 G 100 45 38 31 24 19 
1952 11 100 46 4o 32 26 20 
1953 ii 100 50 43 35 29 23 

1957-58 K 100 62 57 , 49 4l 

Fuen-tes; Adaptado de p u b l i c a c i o n e s o f i c i a l e s , UNESCO y las s i g u i e n t e s f u e n t e s o f i c i o s a s : "Desa r ro l lo de l a educa-
c ión c h i l e n a desde l jkCf ' , Bo le t ín E s t a d í s t i c o de l a Univers idad de C h i l e , v o l . I I I , No. I , año 1959;0RBE, 
Aspectos Educat ivos (Ecuador) . 

_a/ G - C o e f i c i e n t e s de r e t e n c i ó n por "Generac ión" , es d e o i r e l p rogreso de una cohor te s imple de alumnos de c u a l -
qu ie r síío a t r a v é s de l o s grados suces ivos ; A - Promedio p a r a d i v e r s a s coho r t e s ; M - C o e f i c i e n t e s de r e t enc ión 
de una cohor te mix ta , es d e c i r , basados en l o s c o e f i c i e n t e s de supe rv ivenc ia e s c o l a r indicados por dos años 
suces ivos ; E - Es t imación; S - C o e f i c i e n t e s s u s t i t u t i v o s de r e t e n c i ó n , en e f e c t o , l a d i s t r i b u c i ó n r e l a t i v a con 
e l grado I s 100. b / E l grado 1 es de t r a n s i c i ó n , c / Basado en l a m a t r í c u l a e f e c t i v a . El c i c l o de escuelr 
p r ivada propiamente dicho comprende 4 años únicamente. _e/ Escue la s púb l i cas únicamente, f / Escuelas urbanas 
solamente , e / Basado en un c i c l o de 4 años solamente p a r a e l B r a s i l . 

Jn 1 1 1 ( \ 
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CENTRO AMERICA Y ZONA DEL Cí.RIBE: COEFICIENTES DE REHTENCION POR GRADO DE ESCUELA PRIMARIA 
(NUMERO DE ALUMNOS QUE PERMANECEN EN LA ESCUELA FREIRIA DE UNA COHORTE INICIAL DE 1 0 0 , 

INCLUSO RjSPÍTENTES) 

G r a d o Número que 
Peía * completa e l Peía de medide e / j I I I I I IV V VI c i c l o b / 

C j s t a Rica t o t a l 1935 G 100 62 38 22 13 8 
15Í+0 it 100 60 36 29 l8 11 10 

g S 
il 
i» 

100 
100 

66 
66 a 

32 
34 

20 
25 

17 20 15 
19 

I95O it 100 66 so ?5 26 22 1? 
I952 ti 100 69 52 4o 30 24 21 
1954 H 100 74 55 42 2 l 27 25 

1957-59 MjA 100 77 6l 49 38 32 29 

Cuba t o t a l 1954-55 M 100 68 58 46 3 4 26 
urban a 1954-55 M 100 77 71, 65 52 43 
r u r a l \¡t 
p u b l i c a 

1554-55 M 100 55 4o 27 15 7 r u r a l \¡t 
p u b l i c a 1954-55 M 100 72 63 56 41 31 
p r i v a d a 1954-55 M 100 104 113 108 101 97 
V J S / 

1954-55 

XI Salvador t o t a l 1951-56 E 100 59 4o 31 25 20 
LU a t emala t o t a l 1949 G 100 4 4 26 17 13 11 

19^4-59 S 100 47 3 0 22 16 12. 
urbana 1959 S 100 53 44 35 26 15 
r u r a l 1959 s 100 3 4 10 2 0.6 0 . 3 
p u b l i e a b / I959 S 100 51 4 l 32 23 15 
p r i v a dr. ¿ / 1 9 5 9 S •100 72 53 57 itô 4o 

Hondur es t o t a l 1951-56 E 100 48 29 13 9 
urbana 1956-58 S 100 55 43 2 5 17 
r u r a l 1956-53 S 100 33 3ft 

0 . 5 0 . 3 
publ ic 956-50 s 100 53 3ft 31 23 15 
p r i v a d « / 1 9 5 6 - 5 8 s 100 73 64 62 51 4o 

Mexico t o t e l 1926-30 G;A 100 44 25 17 7 5 5 
- 1931-35 11.11 > 100 ÏÏ 2 5 16 8 7 5 

1936-40 ii.tt » 100 46 26 17 11 9 7 
1941-45 »1.11 V 100 48 30 18 12 10 8 
1946-50 11.11 > 100 48 32 21 15 13 11 
1951-54 11.11 > 100 50 36 25 19 16 14 
1955-56 M 100 54 39 27 21 18 15 

urbana 1946 G 100 63 52 4o 3 1 27 23 
1951 G 100 64 55 48 41 31 30 

r u r a l 1951 G 100 40 20 8 3 - 3 2 . 3 1 . 9 
î l e e r agua t o t a l 1954-59 E 100 32 21 12 10 .0 U 
?enam£ t o t a l 1950 G 100 77 • • • 54 43 4 l 

1951 » 100 • • • 74 70 49 48 
1953 H 100 95 67 67 47 45 

1957-55 M 100 86 67 66 48 46 
p u b l i c a 1950 G 100 78 • • « 54 42 40 

1951 it 100 • * « 74 70 49 48 
1553 11 100 96 66 67 46 44 

p r i v a d a 1950 G 100 65 • • • 59 59 53 
1951 ti 100 • • • 75 69 6 4 63 
1953 il 100 79 74 68 63 62 

Puentes : Adaptado de fuen te s ' o f i c i a l e s , UKE3 CO y le s s i g u i e n t e s p u b l i c a c i o n e s : Chacón. Necesidad de una Reorgan i -
zac ión del S i s t a r Educat ivo Cos t a r r i cense» S e c r o t c r í n de Educación Público. (México), Educación, R e v i s t a 

* de Or i en t ac ión Pod-y^ai.ea» No. 3» Segunda Epoca, d ic iembre de 1959» 
n / Besado er. da tos sobre promoción, 
b / Escuelas urbanas solamente* 
o / No curaulntivo, es d e c i r los c o e f i c i e n t e s de supe rv ivenc i a s ep r r ados en t r e un grado y e l s i g u i e n t e ind icados 

por los dos r.~os s u c e s i v o s . El t m s l a d o de o t r a s escue las puede s e r le causc de l a s t o s e s de r e t e n c i ó n s u p e -
r i o r e s r. 100 por c i e n t o . 

/Las escuelas 
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Las escuelas privadas exhiben coef ic ientes de retención más a l tos 
que l a s escuelas públicas. El hecho de que l a s tasaa de sobrevivencia 
de algunas escuelas privadas sean superiores a 100 se debe a l a re ten-
ción de alumnos que han fracasado en sus exámenes, a s i como a l posible 
t r a s l ado de alumnos de l a s escuelas públicas a l a s privadas* En l a 
medida en que se dé este último f a c t o r , e l d i f e r e n c i a l entre escuela 
privada y escuela pública será exagerado. Lo mismo puede decirse d e l 
d i f e renc ia l urbano-rural . Se ha demostrado también que l a s t a sas de 
sobrevivencia se correlacionan positivamente con la s i tuación económica 
de los padres: l o s más pudientes mantienen a sus hi jo» en l a escuela 
hasta alcanzar grados más a l t o s que los más pobres."^/ 

Los datos sobre coef ic ientes de retención por grado podrían expre-
sarse en e l promedio de grados completados por una cohorte que pasa por 
l a escuela primaria, en e l supuesto de que han sal ido nal l o s no 
promovidos a l curso s iguiente . Como algunos alumnos promovidos aban-
donan l a escuela , r e s u l t a r l a subestimado e l número de grados completados. 
Esto puede compensarse, e incluso con creces con e l reingreso de niños 
que interrumpieron sus estudios y con los rep i ten tes , algunos de los 
cuales se incluyen en l o s cálculos de la cohorte, aunque en e s t r i c t a 
j u s t i c i a no debieran i n c l u i r s e . Comparando l a s c i f r a s del cuadro 12 
con datos a f ines fragmentarios, t a l e s como promociones, los resul tados 
no dejan de ser representat ivos de l a s i tuación r ea l . Conviene recordar 
no obstante, que esos resultados representan e l promedio de grados 
cursados por una cohorte de 100 niños que empiezan e l primer grado y 
los que han sa l ido bien entre quienes continúan sus estudios de un grado 
a l próximo, hasta que, después de 4 , 5 ó 6 años (según l a duración del 
c ic lo primario) , completan .los es tudios aquéllos que no han desaprobado 
sus exámenes. El promedio de grados cursados por una población que ha 
vivido a t ravés de la edad escolar es muy probable que sea mayor porque 
algunos de l o s que fracasan rep i ten grado y lo aprueban con©integrantes 
de la cohorte s iguiente . 

16/ E. Hamuy, Educación elemental, analfabetismo y desarrol lo económico, 
p. 68. 

/Cuadro IO (cont.) 
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Cuadro 12 

HUERO DE GRADOS COMPLETADOS POR TJNA COHORTE DE 100 ALUMNOS (AUffiDEDOR DE 1955-59) 

País 
Cohorte 

de 

G r a d o s 

II I I I IV VI a / 

Prome 
dio 

adine-
ro de 

g r a 
do 8 

Niímero 
poten-
c i a l de 
grados 
en c i c l o 
primario 
completo 

Promedio 
como por 
o e n t a j e 

del 
poten?» 

c i a l 

América del Sur 

Bj^asil 1956/57 59 9 11 6 15 1.09 3 / 4 27 
Colombia 1957/58 4o 30 10 5 3 12 1 .37 5 27 

;¡* Urbana 28 16 14 10 7 25 b / 2.27 45 
iRural 50 43 5 1 .4 0.1 0 . 5 Í / 0.60 12 
Piíblica c / 29 19 16 12 5 « 19 b / 2.02 40 
Privada c / 23 5 . 4 3 13 52 b / 3.34 67 

Chile 1955/56 37 9 10 11 6 4 23 2.44 6 4l 

Ecuador 1951/54 46 13 15 9 4 2 11 1.62 6 27 
Paraguay 1958/59 42 17 12 9 6 2 12 1.74 6 29 
Perií 1957/58 4o 11 8 10 5 4 22 2.29 6 e / 33 
Uruguay 1956/57 21 7 6 17 12 6 31 3 .34 6 56 

; Urbana 14 3 5 13 15 7 43 4.05 68 
:: Rural 35 13 10 24 6 2 10 1.99 33 

Venezuela 1957/58 36 5 8 8 9 5 27 2.68 6 45 

- Certtroam¿riea y Zona del Caribe 
Costa Rica 1957/59 23 16 12 11 6 3 29 2.86 6 48 

Cuba 1954/55 32 10 12 12 8 4 22 2.54 6 42 
• Urbana 

1954/55 
23 6 6 13 9 6 37 3.45 58 

!Rural 45 15 13 12 8 .1 6 1.50 25 

El Salvador 1951/56 41 19 9 6 5 3 17 1.92 6 32 

Guatemala 1954/59 53 17 8 6 4 4 8 1.35 6 23 
v Urbana 47 9 9 9 7 3 16 1.93 32 

Rural 66 24 8 1 . 4 0.3 0 . 1 0 .2 0.47 8 
: Piíblica c / 49 10 9 9 8 2 13 1.75 29 

; ;P r ivada a / 28 9 6 9 8 6 34 3 .14 52 

1'pnduras 1951/56 52 19 12 4 4 1 8 1.24 6 21 
i Urbana 12 9 9 8 3 14 1.88 31 
Rural 67 22 10 0 .5 0.2 0 . 1 0.2 0.46 8 
Piíblica c / 47 12 10 8 8 2 13 1.76 29 
Privada c / 27 9 2 11 11 6 34 3.24 54 

I'-íxico 1955/56 46 15 12 6 3 3 15 1.74 6 29 
.Urbana 1951 36 9 7 7 10 1 30 2.69 45 
Rural 1951 60 20 12 4 . 7 1 0 .4 1 .9 0.76 13 

Panamá 
Pública 

1957/53 14 19 1 18 2 7 39 3.52 6 59 Panamá 
Pública 1953 4 30 0 20. 2 7 37 3.55 59 
Privada 1953 21 5 6 5 1 9 53 3 .99 67 

á / Los datos sobre l a h i s t o r i a completa de una oohorte "pura" en B r a s i l - p a r a 1953-56 a r r o j a n 0.79 g rados , 
b / Estimaciones. 
¿ / Escuelas urbanas solamente. 
á j Cuando no fue posible obtener información sobre l a t a s a de aprobados en e l últ imo grado, se di5 por supuesto 

un 85 por c i e n t o . 

/E l cuadro 
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El cuadro 12 indica en primer lugar cuántos niños de l a cohorte 
o r ig ina l de 100 apruehan 0, 1, 2, e t c . grados. Como los datos de 
dicho cuadro constituyen o t ra manera de presentar l a información con-
signada en e l cuadro 11, ambos coinciden. Las c i f r a s son más a l t a s a l 
pr incipio (0 grados)y a l f i n a l , l o que indica que, salvado e l obstáculo 
del primer grado, aumentan l a s posibi l idades de seguir hasta e l f i n 
del c i c lo . En la mayoría de los países aproximadamente un 40 por ciento 
o más de los alumnos no completan e l primer grado la primera vez. 

El resul tado promedio de grados cursados por una cohorte var ia 
entre 1.09 (con un c ic lo primario de 4 años) y 3»52 años (con u n d c í o 
primario de 6 años). Guando e l promedio de grados completados se 
expresa como porcentaje de la duración de l c ic lo primario completo 
(número potencial de años), se comprueba que los porcentajes varían 
entre 20 y 29 en s i e t e pa í ses , entre 30 y 39 en dos, entre 40 y 49 en 
cuatro y en t re 50 y 60 en dos países . Como l a s observaciones preceden-
t e s permitían esperar , los porcentajes son mucho más a l t o s en l a s zonas 
urbanas que en l a s rura les y en l a s escuelas privadas que en l a s públicas. 

A es te respecto in teresa mencionar los resul tados de un estudio 
que rea l izó e l Consejo Brasileño de Educación Primaria: "De un examen 
de l reg is t ro y de l a s promociones durante l o s diez años precedentes, 
llegamos a la conclusión de que 42.7 por ciento de los que abandonan la 
escuela no aprueban ningún grado - lo que s ign i f i ca que ese porcentaje 
no domina todavía la lec tura n i l a e s c r i t u r a , es dec i r , l a s técnicas 
cul tura les bás icas - ; 18.3 por c iento sólo aprobó e l primer grado a l 
abandonar l a escuela; 14 por c iento , únicamente e l segundo; 13 por ciento 
e l t e rce ro , y sólo 12 por ciento han aprobado e l cuarto g r a d o " . ' ^ ' 

S i e l incumplimiento de l a matricula esoolar de los niños que han 
llegado a l a edad escolar es uno de los problemas fundamentales de la 
educación, otro consiste en que tina gran proporción de la población en 
edad escolar no l lega a los grados super iores , es dec i r , l a prematura 
deserción escolar . Esta última se ha considerado en algunos países como 
e l mayor problema en es ta etapa. HEn o t ra s palabras - comentan un 

12/ UNESCO, World Survey of Education, vol . I I , p. 172. Véase también 
Kessel, Revista Bras i l e i ra de Estudos Pedagógicos, octubre -
noviembre de 1954; Moreirá, Educacao e desenvolvimento no Bras i l . 
pp. 233-243 
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e l problema pr incipal de l sistema educacional /de Chile7 es 
ahora l a deserción escolar en lugar de la e sco l a r idad . . , " Según o t ro 
autor« que se ooupa de l a s i tuación en e l Ecuador, " los datos absolutos 
y r e l a t i vos de l aná l i s i s de e s t e aspecto nos están demostrando que nos 
encontramos f r en t e a un problema muy grave, que complica enormemente l a 
s i tuación de nuestra educación pr imarla . Que a más del tremendo problema 
de la f a l t a de escuelas y maestros, es necesario tener presente e l grado 
de permanencia escolar , en función de l a calidad de la preparación de 
nuestras generaciones jóvenes».¿2/ 

9» Asistencia escolar 

Los fac tores que explican l a disminución de promovidos ent re un curso y 
e l s iguiente son, en suma, los s iguientes : absentismo de los matriculados, 
abandono (deserción) escolar durante e l año, inas i s tenc ia 9 loe exámenes 
f i n a l e s de cada año, fracaso en l o s exámenes y abandono de l a escuela 
después de aprobar o desaprobar l o s exámenes. Los dos primeros f ac to res 
s ign i f i can que puede haber d i fe renc ias entre e l número de matriculados 
"y e l de los que a s i s t en (o que efectivamente reciben ins t rucc ión) . Se 
aceptan diversas circunstancias como excusas vál idas de l a de inas i s t enc ia . 
Entre o t r a s , cabe mencionar: l a pobreza de los padres, que viven a más 
de 2 , 3 ó 5 kilómetros de l a escuela, l a f a l t a de medios de comunicación 
y ropa inadecuada. Es evidente que no se puede obligar a cumplir l a 
matrícula n i l a as is tencia cuando no se cuenta ,con serv ic ios escolares 
adecuados. 

A este respecto, la Junta Nacional de Plani f icac ión y Coordinación 
Económica del Ecuador se expresa a s í : ' ' . . . l a matricula de primer grado 
se hace e fec t iva en parte por l a s exigencias y presiones que se e jercen 
sobre l o s padres para obl igar a educar a sus h i j o s en l a escuela primaria, 
especialmente se observa es ta ac t i t ud en e l medio ru r a l ; una vez cumplida 
la obligación i n i c i a l , los niños no continúan en e l proceso educativo. 
Otro fac to r puede ser e l que la escuela no dispone de todos los incentivos 
indispensables para a t r ae r y re tener a los escolares hasta l l e g a r a l más 

18/ Hamuy, o p . c i t . , p . 30. . . . 
19/ Orbe, op. c i t . . p . 20. 

/ a l t o grado 
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a l t o grado de educación. Los n ive les cul tura les y l a s condiciones econó-
micas de los padres son también fac tores determinantes de l éxodo observado 
de primer a segundo grado; como lo son también en los demás. Otro elemento 
importante es también e l hecho de que un a l t o porcentaje de los niños que 
se matriculan en e l primer grado se r e t i r a de l aula en pocas semanas o 
antes de f i n de año y vuelve a matricularse en e l s iguiente año escolar . 
Esto ocurre especialmente en l a s escuelas r u r a l e s " . ^ ^ 

La escasa información e s t ad í s t i ca presentada en e l cuadro 13 indica 
que e l absentismo puede ascender a más de 13 por ciento y l l e g a r incluso 
a 24 por c iento en l a s zonas ru ra le s , en comparación con 14 por ciento eti la 
l a s zonas urbanas, lo que s ign i f i ca que e l promedio de as i s tenc ia será 87 
por ciento o menos del número i n s c r i t o . Si l a as is tencia es i r r egu l a r , no 
cabe progreso académico s a t i s f a c t o r i o . Sin embargo, los datos sobre absei>-
t i s ao incluyen algunos de los e fec tos del abandono escolar durante e l año. 
Cuando estos últimos efectos se eliminen de l o s índices , e l absentismo 
neto de los que permanecen en la escuela se reducirá a cas i un t e r c i o d e l 
absentismo bruto , como demuestra e l ejemplo de México en e l cuadro 13. 

Si los datos incluidos en e l cuadro 14 pueden considerarse represen-
t a t i vos de la s i tuación en América Lat ina, es posible af i rmar que de 6 a 15 
por ciento de los alumnos matriculados en la escuela primaria a pr inc ip ios 
del año escolar no a s i s t en a e l l a durante e l curso del año. En un país 
como e l Bras i l es ta s i tuación afec ta a más de un millón de alumnos. Cada 
año, e l l o s contribuyen a aumentar e l número de alumnos oficialmente 
matriculados s in aumentar e l de los que han recibido instrucción durante 
todo ese año. Aunque estos coef ic ientes de deserción tienden a disminuir 
en los grados superiores , t a l .disminución no es muy pronunciada» Es 
evidente que la deserción durante e l año no asume proporciones mayores 
en' l a s zonas ru ra les que en l a s urbanas. 

Dando por supuesto q¿e e l abandono de los alumnos se dis tr ibuye 
uniformemente durante e l año esco la r , e l promedio de los años de estudio 
a que a s i s t e cada niño en edad escolar se reduce a menos d e l promedio de 
los años durante los cuales se ha matriculado en l a s proporciones que 

20/ Junta Nacional de Planif icación y Coordinación Económica, Bases y 
d i r e c t i v a s . . . , tomo I I , p, 312. 

'/Cuadro 13 
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Cuadra 13 

AUSENTISMO: ALUMiOS QBE NO ASISTEN A U ESCUELA COMO PORCENTAJE SE 

LA MATRICULA BROTA 

Todo« 

País Año 1«> 
O r a d o 

grados I I I I I I IV V VI 

Ecuador Urbana 1947/48 13.2 1 7 , 7 12 .8 7*1 1 1 . 4 10*1 

Rural 15 .0 16 .8 14 .4 12.3 12.4 1 1 . 9 12 .8 

H a i t í Urbana 195Í/57 14.0 

Sural 24.0 

Mécioo V * R 1956 1 7 . 1 21 .6 1 7 . 4 ' 16.2 14.9 14.2 9,5 

Poroentajc do l a Matrícula e f s o t l T a a / 

M&ioo U * R 1956 6.3 7 . 7 7.3 6.3 5 - 7 5 . 6 2.4 

guanta»a Uic í tegui , Compulsory Education In Ecuador. (UNKSCO)t Manual of Eduoational S t a t i s t i c s ; 

fuentes o f i c i a l a s . 

a/ 100 menoa ooefioiente nadio da a s i s t e n c i a basado en l a matríoula e f e c t i T a . 

/Cuadro 14 



UNESCO/ED/CEDES/8 
ST/ECLA/COHF ,10/L. 8 
PAU/SEC/8 
Pág. 48 

Cuadro }14 • 

DESERCION DURANTE EL AÑO ESCOLAR (CCfoO PORCENTAJE DE LA MATRICULA BROTA) 

País 

Brasil 

Años 

1950-53 

1954-56 

Promedio 
todos los 

grados Z 

14.4 

14.8 

14.7 

15.0 

G r a d o 
II III 

14.6 

15.3 

13.9 

14.3 

IV 

12.3 
12.7 

14.9 

14.8 

vi 

Costa Rloa 1957 . 7.5 9.9 8.1 H.8 6.7 6.5 3.8 

1959-2/ 6.4 A -
0.3 5.5 6 . 8 6.2 4.5 2 .7 

Urbana ... 6.3 9.3 6.0 6.2 5.7 4.5 1.9 
Rural - 6.4 7.7 5.4 6.0 7.2 4.6 2.8 

Ecuador 
Rural 1946/47 9.2 10.5 8.5 7.8 7.1 8.3 6.5 

Kexio« 1954-56 10 .4 u . 7 9.3 10.2 10.0 9.4 7.5 
Urbana U . 7 15.2 11.1 10.8 9.9 9.3 7.5 
Rural 8.7 9.0 7.3 9.0 10.3 10.3 8.3 

Fuentes: Adaptado de publicaciones o f i c i a l e s , 

a / Esouelas públicas tínicamente. 

/ indican l a s 
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indican las dos últimas columnas del cuadro 9» en e l que se presentan 
l a s t a sas de matricula por edadesi Si e l alumno abandona la escuela 
pronto después de matr icularse , la as is tencia escolar se reduce en esa 
proporción* Cuanto más temprano ocurre esta deserción, tanto mayor es 
e l elemento f i c t i c i o en l a s c i f r a s de matricula bru ta . Es un hecho que 
s i la as is tencia se reduce a t r e s meses, por ejemplo, no puede t ene r 
s ignif icado posit ivo en lo que a n ive l educativo de la población se 
r e f i e r e . También resu l ta obvio que desde e l punto de v is ta educativo 
t a l abandono es un f a c t o r negativo mucho más importante que no presen-
t a r s e a exámenes o f racasa r en e l l o s a f i nes del año, pues en e s tos casos 
los alumnos se benef ic iaban por Ib menos de un año de ins t rucción. 

Según la manera de presentar l a s e s t ad í s t i c a s , l a Inas is tencia puede 
también r e f e r i r s e a un número apreciable de alunaios que - aun as i s t iendo 
con bastante regularidad durante e l año - f a l t a n a la escuela durante 
breves lapsos (por una corta enfennedad, e t c . ) . Resulta d i f í c i l . , por 
lo t an to , d i s t i ngu i r en t re aquella par te de inas is tencia que puede espe-
rarse normalmente y que no impide mayormente e l progreso educativo, y 
aquella ot ra que equivale a deserción o abandono escolar . Para logra r 
una in terpre tación mejor de l a inas i s tenc ia convendría saber e l número 
de días que a s i s t e cada alumno en e l t ranscurso del año, a f i n de poder 
d i s t i ngu i r ent re los alumnos cuya as is tencia - aunque i n f e r i o r a 100 
por ciento - es por lo menos razonablemente s a t i s f a c t o r i a para obtener 
beneficios educativos, y aquellos otros cuya as is tencia fue i n f e r i o r a l 
mínimo aceptable. 

No es posible comprender e l s ignif icado exacto del fenómeno de l a 
inas is tencia con respecto a l n ive l educativo de la población s i sólo se 
juzga por e s t a d í s t i c a s . No es improbable que és tas r e f l e j e n en par te una 
matrícula puramente f o r n a l , para cumplir una obligación impuesta por 
l a s leyes de educación obl iga tor ia . El proceso puede repe t i r se año t r a s 
año, aumentando e l número que f igura en los r eg i s t ros de matr icula , pero 
dejando a muchos niños s in educación de ninguna especie. Puede sospecharse 
que esto sucede a menudo, especialmente en la matricula de primer grado. 
El efecto de e s t e fenómeno desde o t ros puntos de v i s t a puede demostrarse 
determinando cuál habría sido l a s i tuación s i l a matrícula i n i c i a l y f i n a l 
- en o t ras palabras , bruta y neta (e fec t iva) - hubiera sido la misma. 

/Las consecuencias 
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Las consecuencias de t a l eventualidad sobre e l número de promovidos 
por grado se indican en e l cuadro 1$, en e l supuesto de que están su j e to s 
a l a s t a sas oorr ientes de fracasos en los exámenes y de deserción ent re 
años. Este último concepto se reserva para l a separación de la escuela 
ent re e l f i n a l de un año escolar y e l pr incipio del s igu ien te . De una 
cohorte i n i c i a l de 100 alumnos, e l número de l o s que pasarían a l grado 
segundo y a l o s superiores podría aumentar en 21 por ciento en Costa Hica 
y en 49 por ciento en e l Bras i l . En p a r t i c u l a r , e l número de alumnos que 
completa e l c i c lo primario, segiin e l a n á l i s i s de l?;s cohortes, podrí« sustentar 
de 29 a 42 en Costa Rica, de 11 a 18 en e l Ecuador, de 15 a 28 en México 
y de 15 a 37 en e l Bras i l . El primer país mencionado podría tomarse pro-
bablemente como ejemplo de un mínimo, y e l último representar ía e l cambio 
máximo que podría r ea l i za r se en América Latina obligando a a s i s t i r a 
clase a los alumnos matriculados. 

Un aumento en e l número de sobrevivientes por grado también conducirá 
a aumentar e l promedio de grados completados por una cohorte. En e l supuesto 
de que l o s que abandonan la escuela durante e l año e s t a r í an su je tos a l a s 
t a sa s de promoción vigentes (aprobados en exámenes), en e l Anexo VI se 
muestra cómo disminuirían los números de una cohorte que han completad« 
los grados 0, 1 y 2 y cómo amentar ían los que completan los grados superio-
res s i la matrícula neta se iguala a l a matrícula bruta . La adición a l 
promedio de grados completados f luc túa entre 23 y 62 por ciento. También 
en es te caso s i los que abandonan l a escuela durante e l año escolar no 
contribuyeron a l a s t a s a s de sobrevivientes por grado, de haber permanecido 
en la escuela por l o menos hubieran aumentado e l número de aquellos a 
quienes se da la oportunidad de someterse a examen. Es dec i r , con vina 
invar iable d i s t r ibuc ión de sobrevivientes por grado, aun podría haber 
aumentado e l promedio de los grados aprobados entre 14 y 28 por ciento 
que son los dos valores extremos entre los cuatro ejemplos que especif ica 
e l cuadro 15. 

/Cuadro IO (cont.) 



UNESCO/ED/CEDES/8 
ST/ECLA/C0NF.10/L.8 
PAU/SEC/8 
Pág. 51 

Cuadro 15 

CONSECUENCIAS DE LA DESERCION SOBRE EL NUMERO DE SUPERVIVIENTES a / 

Número 

País 
G r a d o que 

País Cohorte — ' completa 
d o : I I I i n iy V VI e l 

c ic lo 

Brasil y 1956-57 Be. 
Ino. 

100 
100 

41 
49 

32 
4 6 

21 15 
37 

Costa Rioa 1957-5? Ex. 
Ino. 

100 
100 

77 61 
71 

49 
61 

38 
50 

32 
45 

29 
42 

Ecuador I95I-54 Ex. 
Inc. 

100 
100 

54 61 41 
51 

26 
35 

17 
24 

13 
20 

11 
18 

¡;áxico 1955-56 Ex. 
Inc. 

100 
100 

54 
62 

39 
4? 

27 
38 

21 
33 

18 
31 

15 
28 

a/ Suponiendo que ningdn alumno abandona la esouela durante el año y que están sujetos a tasas 
de fracaso y deserción entra años que se determinan reconstituyendo la historia de una cohorte 

b/ La historia' del oaso de una oohorte "pura" da resultados algo diferentes. 

Ex. •= Excluyendo a los que abandonan la escuela. 
Ino.= Incluyendo a los que abandonan la escuela. 

/De todos 
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De todos modos, en l a medida en que se han proporcionado servicios educa-
t i v o s para los alumnos matriculados, e l porcentaje de deserción durante e l año 
mide la cuantía de los servicios desperdiciados. 

10. Promoción de l o s alumnos 
.ilgunos de los alumnos que as is ten a la escuela durante todo e l año académico 
no se presentan a l examen f i n a l ; y por lo t an to , no ascienden de curso o pos-

21/ tergan su promoción. La si tuación en t r e s países es como sigue:—' 

AUSENTES DE LOS EJUMBNES 
Porcentaje de la matrícula bruta 

' G r a d o s Todos l o s 
I I I I I I IV V VI grados 

Colombia (195®) 20.7 16.4 15.7 12.5 11.1 • • • 17.8 
Costa Rica (1956) 14.3 13.3 15.0 14.4 15.9 5.7 13.8 

(1*57) 13.4 12.9 14.5 15 .1 14.9 5.7 
Méxic* (1956) 7.9 4.6 3 .9 3 . 1 2 .4 1 .8 5.4 
México r u r a l 9.6 5.9 5 .6 ; 5.4 4.5 3.6 7.9 

Porcentaje de la matrícula neta 

México (1956) 9.0 5.0 4 .4 3.5 2.6 1.9 6 .0 

Estos pocos datos —' revelan una variedad de condiciones, lo que indica 
que e l no presentarse a exámenes puede ser un f a c t o r importante en la t a s a 
de sobrevivientes por grado en algunos países como Colombia, donde en 1958 
e l 17.8 por ciento de la matrícula bruta no se presentó a l examen de f i n 
de año. Con referencia a la matrícula neta, e l porcentaje es mayor. 

21/ UNESCO, Manual of Educational S t a t i s t i c s ; Colombia: Ministerio de 
Educación Nacional, Boleo "ST NOj,_j8; Mexico: Anuario Es tad ís t ico , 1957. 

22/ Sobre l a s i tuación en México véase Navarrete: El financi^miento de .la 
educación.jráblica en México, Suplementos del Seminario de Problemas 
c i e n t í f i c o s y f i l o s ó f i c o s , IV, 15, segunda s e r i e , 1959. 

/No todos 
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No todos los que se presentan a l examen lo aprueban. Cuando l a s 
promociones - excluyendo los alumnos cuya promoción queda aplazada -
se expresan en porcentaje de l a matrícula bru ta , los resultados son 
de l a magnitud indicada en e l cuadro 16. 

De los pocos ejemplos estudiados parece deducirse que a t ravés de 
los años ha aumentado l a tasa de promoción en todos l o s grados de la 
enseñanza primarla. La tasa más a l t a (para tod&s los grados es 72 por 
ciento y l a más ba j a 51 por c ien to , de modó que e l sistema de examen, 
dado e l n ive l de instrucción, debe considerarse como una fuerza poderosa 
que reduce e l número de sobare vivientes por grado. No s ign i f i can gran 
cosa a es te respecto l a s d i fe renc ias entre l o s países , ya que la t a sa de 
promoción dependerá del t i po de preguntas que se hagan en e l examen y de 
los conocimientos exigidos para aprobarlo. En algunos casos, l a promoción 
a l grado siguiente no se basa en los exámenes propiamente dichos. 

Probablemente como consecuencia de un proceso se l ec t ivo , e l c o e f i -
ciente de promoción es más bajo en e l primer grado, aumentando a un 
máximo en e l último grado. A medida que se avanza hacia los grados supe-
r io res han quedado eliminados los alumnos menos s a t i s f a c t o r i o s , por lo 
que aumenta la oportunidad media de éxi to en t re los que quedan. Parece 
ser que los alumnos t ienen mayor éxi to en l a s escuelas urbanas que en 
l a s ru ra l e s . 

Empleando l o s coef ic ien tes de promoción con» elemento básico, es 
posible determinar cuántos años necesi tará una cohorte de 100 alumnos, 
que empiezan e l c ic lo primario, para que todos lo completen. Si se da 
por supuesto que un alumno que sa le mal r e p i t e e l mismo grado una sola 
vez, se l lega a l o s resul tados s iguientes (para un año rec ien te) respecto 
a los cuatro países incluidos en e l cuadro 16. S i , como sucede en la prác-
t i c a , algunos repi ten grado más de una vez, será mayor e l tiempo necesario. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 16 

PROM.OCION̂ DE ALUMNOS DE ESCUELA PRIMARIA 

País o l ° s 
período grados 1 I I I I I IV V VI 

Como porcen ta je de l a matr ícula b / 

Brasi l 1950-52 48 39 57 60 68 

1953-56 50 41 59 62 69 

1956 51 41 59 ¿4 72 

Colombia 195? 65 59 68 ' 69 74 77 

Costa Rica 1946-48 64 54 67 69 70- 75 89 

1949-51 67 57 71 69 70 76 «A 7U 

1952-54 69 60 72 71 71 77 93 

1955-57 70 62 72 72 73 74 89 

1959 72 64 74 72 73 76 92 
Urbana .74 69 75 71 73 83 92 
Rural 68 62 73 71 73 77 89 

Como porcentaje de l a matrícula e fec t iva 

Costa Rioa 1955-57 75 68 77 76 78 80 93 

México 1955 69 61 73 73 75 74 84 

Urbana 72 64 74 73 75 74 85 
Rural 65 60 73 73 73 73 78 

Puentes : Of ic i a l e s» 

a / Sin inc lu ir alumnos cuya promoción se aplaza a l f i n a l del año escolar* 

b / Se re f iere a alumnos i n s c r i t o s ; no a l a as i s tenc ia e fec t iva que puede ser infer ior* 

/NUMERO DE 
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NUMERO DE AÑOS QUE NECESITA UNA COHORTE DE IOO ALUMNOS 
PARA QUE TODOS COMPLETEN EL CICLO PRIMARIO 

Duración del 
c ic lo Número de años necesario 

Número 
medio de 

(años) 4 5 6 7 8 9 10 11 años 

Bras i l 4 11 34 36 16 3 - - 5.7 
Colombia 5 - 16 35 32 14 2 1 6 .5 
Costa Rica 6 - - 15 34 32 14 5 7.6 
México 6 - — 17 35 31 13 3 7.5 

Sólo una pequeña minoría completará sus estudios dentro del periodo 
mínimo de 4> 5 ó 6 años, cualquiera que sea l a duración d e l c ic lo primario 
en e l caso de aquellos que nunca desaprueban un grado. Algunos necesi tan 
cuatro o cinco años más para alcanzar l a meta. Reduciendo es tas magnitudes 
a promedios, resu l ta que e l tiempo medio empleado representa 5.7 años 
para un c ic lo primario de cuatro grados (Bras i l ) , 6 .5 años para uno de 5 
grados (Colombia) y alrededor de 7«5 para un c ic lo de 6 grados. Estos 
lapsos exceden e l promedio de años de escolaridad a que a s i s t en los 
alumnos de los países interesados, según se vio en e l cuadro 9« 

En e l Anexo VII se presenta l a d i s t r ibuc ión de sobrevivientes por grado 
que se obtendrá s i los in tegrantes de una cohorte de 100 aprobados pro-
sigue sus es tudios . Comparando es tos datos con los coef ic ien tes de 
retención por grado, reunidos en. e l cuadro 11, se verá que esa Colombia y 
México, donde los primeros exceden a los últ imos, e l número de los que 
continúan en l a escuela es menor que e l de los que ascienden de grado; 
lo contrario sucede en los demás pa í ses . Si e l promedio de grados cursados 
por una cohorte de 100 - en la cual la t asa de sobrevivencia por grado 
sólo la determina e l número de los que ascienden de grado - se conpara 
con los grados completados según se i n f i e r e de los coef ic ien tes e fec t ivos 
de retención, concuerda con l a conclusión an te r io r . 

/ I I . His tor ia 
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l io Historia completa de una cohorte de escuela primarla 

Disponiendo de información completa (o cas i completa) de los diversos 
fac to res mencionados en l a s dos últimas secciones, puede reconstruirse 
la h i s to r i a educativa de una cohorte de alumnos de enseñanza priKiari&<, 
Como resultado de este a n á l i s i s , los sobrevivientes por grado serán 
aproximadamente los de una cohorte "pura", ya que se ha eliminado e l 

23/ 
efecto de los repitentes»--- Se ha intentado t a l aná l i s i s en el Bras i l , 
(Véase e l Anexo VIII„) A continuación se resumen los resultados de l a s 
cuatro generaciones de escuela primaria de 1950-53 e n dicho país , 

I año I I año I I I aíío IV año Completaron e l 
Curso 

Numero i n i c i a l 
de alumnos 100 30 1? 10 
Abandono escolar 
durante e l año -15 - 5 - 2 - 1 
Fracasos en los 
exámenes -46 - 8 - 4 - 2 
Abandono escolar entre años - 9 - 1 - 1 -
Sobrevivientes -30 -16 10 

23/ Esto no es del todo c ie r to , ya que en e l grupo del primer grado, 
que constituye l a base de los cálculos, se incluye a los rep i t en tes . 
La pureza de la cohorte también puede a l t e r a r s e debido a que algunas 
famil ias acostumbran a l t e rna r la matricula de sus niños para que 
haya siempre algún miembro de la famil ia en casa. Esto s ign i f i ca 
que no son siempre los mismos los individuos que forman la cohorte, 

/Comenzando con 
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Comenzando con un número i n i c i a l ds 100 alumnos matriculados en 
e l primer grado a pr incipios del primer año, 15 abandonan la escuela 
durante ese año, 46 no pasan a segundo grado por no presentarse a 
examen o no aprobarlo y de los que pasan, 9 abandonan l a escuela a 
f i n e s d e l año» Por consiguiente, bay 30 sobrevivientes que in ic ian 
e l segundo grado a principios de l segundo año. Durante es te año 5 
abandonan la escuela antes de l l ega r a los exámenes 8 son desaprobados 
y 1 de los aprobados no sigue a l t e r c e r grado. Durante e l t e r c e r año 
ocurren los mismos hechos, disminuyendo ligeramente los números 
absolutos correspondientes a cada s i tuación, para r epe t i r se en e l cuarto 
grado. Al f i n , de l o s 100 alumnos or ig ina les , 7 han completado e l c i c le 
de cuatro años de estudio en los cuatro años» Compárese e s t e resultado 

• con la c i f r a bruta de retención-, del cuadro 11, que es e l doble. La 
d i fe renc ia entre ambas c i f r a s y l a s r e l a t i v a s a coef ic ien tes brutos de 
retención establece l a medida en que regresan a l a escuela más ta rde 
los que la han abandonado durante e l año, l o s que fracasan en l o s 
exámenes y , en menor grado, l o s que no continúan sus estudios después de 
aprobados. 

De la h i s to r i a educativa antes descr i ta se i n f i e r e que durante e l 
primer año primario es mayor e l desperdicio, lo que corrobora la obser-
vación precedente de que, una vez cumplida l a obligación de matr icular a l 
niño, l o s padres no muestran mayor i n t e r é s en obl igar lo a continuar 
estudiando» 

I I I , EL PERSONAL DOCENTE 

1 0 Pxx)porción, entre alumnos y maestros 
No cabe duda de que e l n ive l de los serv ic ios educativos que pueden 
of recerse en cualquier país dependerá de la cantidad y calidad del 
personal docenteo La primera magnitud puede representarse adecuadamente 
recurriendo a l promedio (ar i tmét ico) de l número de alumnos matriculados 
por maestro, como se resume en e l cuadro 17 y se expone con mayor de t a l l e 
en e l anexo IX» 

/Cuadro IO (cont.) 
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País 

Argentina 

Bol iv ia 

B ra s i l 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

Paragüey 

Peni 

Uruguay 

Venezuela 

Cuadro 17 

PROMEDIO DE ALUMNOS POR MAESTRO (ALREDEDOR DE 1955-59) 

Esouelas 

Urbana Rural 

América del Sur 

25 

36 

36 

35 

35 

38 

43 

44 

37 a / 

36 b / 

32 * / 

41 b / 

U + R 

23 

29 

37 

39 

36 

40 

29 

36 

34 

35 

País 
Escuelas 

Urbana Rural U + B 

Centroamérlca y Zona del Caribe 
Costa Rica 22 

Cuba 24 

El Salvador 28 

Guatemala 26 

H a i t í 37 

Honduras 31 

México 43 

Nicaragua 30 

Panamá 33 

Rep« Dominicana 57 

27 

42 

43 

31 

69 

32 

50 

30 

31 

65 

25 

29 

33 

28 

.48 

32 

46 

30 

32 

62 

Fuente; UNESCO. 
a / Escuelas públ icas únicamente r. 
b / S in i n c l u i r e l k indergar ten . 

/De los 
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De los veinte países incluidos en e l cuadro 17, s e i s muestran promedios 
nacionales de menos de 30 alumnos por maestro, once t ienen entre 30 y 40 
por cada maestro y de l o s t r e s r e s t an t e s l o s promedios son 46, 48 y 62, 
respectivamente. El t o t a l efect ivo de alumnos a cargo de un maestro en un 
momento dado será menor aun que e s t a s c i f r a s en e l caso de que algunos 
maestros ocupen más;: de un- catgo, como ocurre en: l a República Dominicana, 
por ejemplo o, Cuando se expresan en función de alumnos que asis ten a la 
escuela, l a s c i f r a s se reducen más, debido a l gran número de l o s que abando-
nan la escuela o no as i s t en con regularidad después de matr icularse . 

La proporción entre alumnos y maestros puede compararse con e l promedio 
de alumnos por grado que, en t r e s pa í ses , era como sigue: 

G r a d o s Promedio 
I I I I I I IV V VI 

Colombia (1958) 40.4 23.9 26.6 25 »7 27.4 - 30.7 
Costa Rica (1959) 38.8 30.8 31.4 29.5 29.4 25.7 32.2 
México (1957) 60.7 32.4 32.6 40.0 42.4 , 38.1 42.6 

Coincidiendo con e l t o t a l relativamente elevado de alumnos matriculados 
en e l primer grado, e l tamaño medio de es tos grupos es considerablemente 
mayor que e l de l o s grados superiores . El hecho de que e l tamaño medio de 
una clase por grado en uno de los t r e s países sea mayor que la proporción 
entre alumnos y maestros parecería indicar que algunas c lases (por grado) 
están divididas en dos o más secciones y colocadas bajo la dirección de 
d i s t i n tos maestros. Los otros dos ejemplos r e f l e j a n también una si tuación 
en que e l maestro t i ene a su cargo más de un grado« Esto es especialmente 
c i e r to en l a s escuelas rura les , donde relativamente pocos alumnos están 
repar t idos entre dos o cuatro grados y deben r e c i b i r instrucción del mismo 
maestro. 

Los promedios del cuadro 17 ocultan una gran variedad en l a proporción 
de alumnos por maestro entre l a s escuelas privadas y públicas y en diversas 
regiones del mismo pa í s . Aunque no es umversalmente c i e r to en toda América 
Latina, e l promedio t iende a ser mayor en l a s escuelas públicas que en l a s 
privadas. También suele haber más alumnos por maestro en l a s zonas rura les 
que on l a s urbanas, diferencia que en un caso es de 69 contra 37. A juzgar 
por la dis t r ibución de frecuencias que muestra e l cuadro 18 y e l anexo X, l a s 
d i ferencias entre l a s d i s t i n t a s escuelas son mucho más notables» 

/Cuadro IO (cont.) 
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Cuadro }8 • 

MSXICO» CISTRIBUCION CE ALUMNOS POR MAESTRO EN ESCUELAS, ERARIAS RURALES BE 
SOSTENIMIENTO FEDERAL, CON MAESTRO UNI?;?, 1¡>60 

Alumnos por República 
Entidades f ede ra t ivas 

maestro Mexicana Baja C a l i f o r 
n í a , Sur 

S«9 jtals 
P«t08Í 

Zaaatecas Michoacán 

- 10 5 . - - -

11 - 20 133 21 1 2 

21 - 30 914 51 11 - a 2 

31 - 4o 1 514 8 41 18 12 

41 - 50 1 811 4 135 53 ' 41 

51 - 60 2 056 2 131 84 135 

61-70 1 135 1 49 65 > 
7 1 - 8 0 602 1 4o 45 39 

81 - 90 389 - 20 21 . 35 

9! - 10Ó 236 - 24 28 - 16 

101 - l i ó 209 - 18 10 21 

111 - 130 172 - 20 11 21 

131 - 150 80 •r 15 4 10 

151 - 170 31 4 1 3 

171 - 190 18 - 1 - 2 

191 - 200 10 - - - 3 

1 a i 39 21 57 53 55 

Md 52 26 66 63 64 

«3 66 30 85 79 85 

Puente; Secretaría de Educación Pública, Departáfaento de Estadís t ica Escolar, Estadíst icas Educa-
t ivas 19¿0. Educaold'n Primarla Rural eh l a República, Káxico, 1960«, 

/Según e l 
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Según e l cuadro 18, algunos maestros t ienen en su clase 10 alumnos o 
menos, mientras que o t ros , t ienen a su cargo 200. Asimismo se observa, que 
hay gran diferencia en e l promedio y en l a amplitud de la d is t r ibución en t re 
una entidad f ede ra l y l a s o t r a s t r e s incluidas en e l cuadro, como también 
entre l a s provincias y d i s t r i t o s mencionados en e l anexo correspondiente. 
En e l primer caso los valores extremos de la mediana son 26 y 66, y los de 
l a s d i ferencias entre los c u a t r i l e s primero y t e r ce ro , son 9 y 30. 

Las s iguientes observaciones, tomadas del World Sur-rey of Education 
de l a UNESCO, vol . I I , confirman aun más la desigual d is t r ibución de alumnos 
por maestros. Argentina: debido a l a f a l t a de aulas , pero no de maestros, 
l a s c lases que no deberían comprender más de 25 alumnos conforme a los r e g l a -
mentos, a veces t ienen hasta 40 a 45 alumnos, Bras i l : "en los centros densa-
mente poblados hay a menudo 40 o más alumnos en una clase; en una zona r u r a l 
pueden haber sólo 15". Algunas de es tas clases comprenden en conjunto los 
cuatro cursos primarios. Ecuador: "la proporción entre alumnos y maestros 
legalmente establecida es 40 alumnos.por maestro. Muy a menudo se excede esa 
c i f r a en la p rác t i ca" . Panamá: "la ley prescribe l ími tes de 25~35 alumnos 
por c lase , pero en sectores densamente poblados es tas c i f r a s son sobrepasadas". 

Un examen del anexo IX revela que en los últimos años ha prevalecido en 
la mayoría de los países la tendencia a aumentar la. proporción-de alumnos 
por maestro. Por lo t an to , parte de l incremento de matrícula regis t rado en 
América Latina se.ha logrado aumentando la carga media de los maestros. 
Este es un indicio de que 3.a capacidad, de l personal docente para, enseñar 
- expresado en horas de instrucción o en aluinn.es que pueden r e c i b i r 
educación - no es solo función.de su.importancia numérica. Con un número dado 
de maestros, l a "producción" de niños educados puede evidentemente mul t i -
p l icarse aumentando e l tamaño medio de una cía se P permitiendo que l o s 
maestros acepten más de un puesto docente y usando l a s aulas para enseñar a 
más de un grupo de alumnos por día» Sin embargo, t ü l e s procedimientos 
tendrán un efecto adverso sobre la calidad de l a educación. 

2 . Nivel profesional de los maestros 
Uno de l o s fac tores que determina e l n ive l de educación que reciben lo s esco-
l a r e s es l a cantidad de instrucción y formación profesional que han recibido 
los maestros, aunque t a l formación no sea una garantía de apt i tud para e l 

/magis ter io . Si 



UNESCO/ED/ CEDES/8 • 
ST/aCLñ/ Cul\iF.10/ L.8 
PAU/SEC/8 
Pág, 62 

magisterio. Si se distinguen únicamente dos categorías de maestros - con y 
sin t í t u l o la'situación en América Latina podrá apreciarse estudiando la 
información recogida en e l cuadro 19, que sólo se ref iere a l último grupo. 
Este grupo no está cal if icado académicamente, pues no ha completado con éxito 
un curso prescrito de formación o f i c i a l , aunque algunos podrían haber pasado 
cierbo tiempo en instituciones de capacitación. 

En s iete de los países latinoamericanos e l t o ta l relativo de maestros 
sin t i t u l o se calculaba en 1957 en poco más de la mitad, lo que representa 
unas 145 000 personas. En nueve países la cifra es algo menor de la mitad, 
o sea aproximadamente 99 OCX) profesores. Con la salvedad de que e l con-
cepto "sin t í tu lo" no siempre tenga e l mismo significado en todos los países, 
las c i fras indican una gran variedad de situaciones, desde e l caso de Panamá, 
con 10.6 por ciento de maestros sin t í t u l o - Cuba informa que no hay nadie en 
esta categoría - hasta e l de Nicaragua, donde 67.6 por ciento de los maestros 
(de las escuelas públicas) carecen de certif icados pro fe s lona l e s ¿r̂ ' Como 
en e l caso del coeficiente de matrícula, aquí también el problema de la 
aptitud profesional del maestro se concentra principalmente en las zonas 
rurales, donde no son excepcionales porcentajes comprendidos entro 80 y 100. 

Donde se ha efectuado una investigación completa del nivel educativo de 
los maestros, hayan recibido o no formación profesional, se ha comprobado 
que aunque algunos tienen t í t u l o s universitarios, otros no han completado 
e l c i c lo primario., Después de un anál is is exhaustivo de la situación de las 
escuelas públicas en Colombia, e l Departamento Adroinistrativo Nacional de 
Estadística de ese país l lega a la siguiente conclusión*, "Sin tsner en 
cuenta l o s que estudiaron solamente primaria - por su -absoluto signo negativo -
ni universitaria. - por la transitoriedad de sus cargps de los maestros que 
cursaron enseñanza secundaria, en número de 26 967* apenas terminaron e l 
c ic lo respectivo 7 608, es decir, asimilando l e s estudios de bachillerato, 
comercial, etc.., con ios normalistas, de todo e l magisterio colombiano e l 
2,3 ¿>2_ por ciento está en condiciones de ejercer su alta misión de manera 
científ ica. £ re^mgable , porcentaje que no nos atreveríamos a ca l i f i car 

2Zj/ Sin embargo, pueden poseer los certificados de competencia que otorgan 
diversas autoridades„ 

/Cuadro IO (cont.) 
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Cuadro 19 
MAESTROS PRIMARIOS SIN TITULO 

(Porcentaje de l to ta l de maestros) 

País Promedio 

19^5-49 1950-5.4 
1956 1957 1959 

* Húmero ab so lu to 
I959 en años r e c i e n t e s 

Número 
América del Sur 

Bras i l " Total " 4 1 . 3 46 e4 48.3 48.4' 44.9 1957 ' 77 200 

Colombia Total 75.2 70.5 560O ... .1958 21 500 
'U rbano . • 68<,1 é l 08 39=7 ... 9 800 

Rural . OOO . 87.8 86,4 85.4 9 * . 11 7co 

Ecuador Total • • • 65o 5 65.0 - eoo ¿957 8 000 
• ' Urbano 

• • • . 60.0 5 9 $ 00 • . • « 4 000 
• Rural « » • 70O9 71.4 © • • ... 4 000 

Paraguay Total • 9 9 33 »7 33«3 33.7 34.6 " 1959 3 600 
Perú a / Total • • • • e • • • ©# 52,0 4«<l Í95S' 18 000 

Uruguay Total • * 0 i 4 . o 12 .5 11,6 « • <1 1958 1 loo 

Venezuela Total e « 9 eso e » • 53.4 • • O 1958 13 300 
Urbano' • • « • • 3 4203 195& • 8 000 

; - Rural • • • • « » • « e 88.3 1958 5 300 
Total ¿Lobal Total 51oCte./ 

CentroaraGVJ^a ry Zona dáL . y 
Costa Rica Total • ® • ••« «4« • o 9 62,7 63.9 58.7 1959 4 4oo 

Urbano 39*5 1 500 
Rural 76.3 2 900 

Cuba Total 0.0 
El Salvador c / Total 33» 0 1556 2 300 
Guatemala Total « e • 48,8 47 .7 47.8 46„ 8 1959 4 4 co 

Urbano 33c3 29,8 33=3 2.9,-0 1 800 
Bnral « 4 0 8e„6 3ou6 81.3 81<T3 2 600 

Honduras . Total 54c 5 e » • 59.2 « • • 1958 3 200 
Urbano 24.0 24.0 25.0 • 600 
Rural 9 ^ 7 90.5 • 92,3 2 600 

¡lezi oo Total 58.1 59.3 59*2 • 58.7 1958 56 900 
Urbano 47.0 47.5 48,1 47.7 nn 9 28 800 
Rural , , . 75.5 78.8 78o4 77.0 » 0 e 28 100 

Nicaragua d / Total eoe • 00 67.6 • es 1958 2 500 
Urbr.no 45.5 1 000 
Rural 100 1 500 

Panana Total 37.8 25,5 20.0 15aé 12.8 10.6 1.959 500 
Urbano o . . 80o 8c0 8.0 7.0 

1.959 
100 

Rural ». 0 28.0 21o0 l 4 . o 13.0 4oo 
República Dominiaana Total ... « • 9 <•5 0 67o 5 66,7 1959 5 6co 

Urbano• 17*0 3 6o0 500 
Total global s f 

Rural go^o 9?«0 5 200 
Total global s f Total 47.0 
FueHtsi UHESCOo a / Estimación. * b / Redondeado a l t e r c e r d í g i t o . e / Es t l aao ion . Escuelas publ icas ún i -

camente0 o j Solo H a i t í queda excluido del porcen ta je de l o s pa í ses de Centreamerica3 
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2 r>/ 
como optimista y halagador"«-*-^ 

Una ojeada al cuadro 19 muestra .que e l porcentaje de maestros sin prépa-
ración en Colombia, después de 1957? es menor que en otros países» En la 
mayoría de los países la situación ha mejorado en los últimos años, habiendo 
aumentado relativamente e l número dé maestros con t í t u l o s acadéiñicos„ 

3» La disponibilidad de maestros 
El aumento anual neto del personal docente de las escuelas primarias en 
América Latina, t a l como aparece en e l cuadro 20, permits apreciar l a dispo-
nibilidad neta de maestros, es decir, e l to ta l de los recién empleados, 
deducción hecha, de los jubilados, fa l lec idos y separados de la profesión 
docente por otros motivoso Si se comparan los amentos netos con e l to ta l 
de los que están completando su forma,ción para, ejercer la enseñanza., se podrá 
saber con mucha aproximación s i potencial mente habría suficientes maestros *• ÉL—rwiii 11 «imiiinr —1 «juiaii—w »inB—j—«ra—»caa» 
calif icados para ocupar los nuevos puestos« Para apreciar s i se dispondrá de 
maestros calif icados en.número bastante para las actúalos necesidades (a base 
de la demanda efect iva) , es claro que se necesita más información sobre l a 
separación: del personal existente y e l número de candidatos calif icados que 
efectivamente ofrecen sus servicios a la profesión docente. Esto no toma en 
cuenta e l reemplazo, s i se estima deseable, de los profesores sin t í t u l o no 
separados de la fuerza de trabajo por fallecimiento o retiro voluntario, ni 
l a s exigencias de una pol í t ica de aumento de la matrícula,, 

Habida cuenta de las reservas precedentes, parecería que las ins t i tuc io-
nes de formación profesional en la Argentin-3, e l Brasil , Paraguay, El Salvador, 
Guatemala, Haití, México, Nicaragua y Panamá producen ahora candidatos en 
numero suficiente para ocupar -tos nuevos puestos que se crean, dejando un 
margen para llenar las vacantes causadas por jubilación, en e l supuesto de 
que estos candidatos no ingresen en otras ocupaciones» Chile constituye un 
caso marginal^ Los otros diez países mencionados on e l cuadro 20 están inade-
cuadamente dotados de nuevo personal docente. Es posible que haya más países 
en esta última categoría, s i se toman en cuenta l a s reservas ya mencionadas. 

25/ Departamento Administrativo Nacional, de Estadística ds Colombia, Egtadís-
M.Qas^culturaless Encuesta al personal docente en las escuelas o f i c ia l e s , 
Voló I (Colombia p 1960JJ Subrayado en e l origin alTT" Véase también 
Ministerio ds Educación Nacional de Colombia, Oficina de Planeamiento 
Educativo, Boletín No. 18 ( ju l io de 3.9ÓO). 

/Cuadro IO (cont.) 
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ESCUELA PRIMARIA a / 

País Promedio Año r e c i e n t e Ntímero que 
comcleta su 
formacicn en 

1958 Periodo Número Año NvSnero 

Ntímero que 
comcleta su 
formacicn en 

1958 

América de l sur 

Argent ina 
* 

1954-59 2 100 1959 '700 S í . " 
Bol iv ia 1956-59 500 1959 1 200 600 
B r a s i l 1954-57 7 900 1957 6 300 21 200 
Colombia 1954-58 2 300 1958 2 800 1 200 b / 
Chile 1956-58 1 800 1958 1 900 1 800 
Ecuador 1954-57 900 1957 900 700 
Paraguay 1954-59 400 1959 200 500 
Peni 1954-59 2 100 1959 3 800 500 
Uruguay 1956-58 5OO 1958 700 300 
Venezuela 1955-59 2 900 

Centroamárioa y zona 

1959 

del Caribe 

5 900 1 200 

Costa Rica 1954-59 600 1959 4oo 4oo 
Cuba 1956-59 1 7 0 0 1959 6 000 1 200 
El Salvador 1955-59 4oo 1959 0 0/ 800 d / 
Guatemala 1955-59 300 1959 100 e / 1 100 
Ha.it f 1954-56 -200 f / N»A, - O f / 74 
Honduras 1954-58 300 1958 600 b / 4oo 
México 1954-58 1 300 1958 2 800 3 100 
Nicaragua 1954-57 100 1559 0 100 
Panamá 1954-59 100 1959 100 700 
República Dominicana 1954-59 400 b / 1959 4oo No A . 

Fuentes; UNESCO, "n&ieros que completan su formación1 ' reproducido de Hí.V/PP»CC/l960./I, La Habana; f e b r e r o de 1960» 

(¡J Redondeado a l t e r c e r dígito<> 
b / Es t imaciones . 
c / En 1958 e l nifcero aumentó en 400o 
d/ 1959= 
e / En 19?8 e l núnero ausientó en 5-9« 
f / El ntímero aumentó has t a 1954 y evidentemente f l u c t u ó en a d e l a n t e , s i n ninguna t endenc ia d e f i n i d a . 

/En general , 
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En general, e l número de estudiantes egresados de inst ituciones de 
formación de maestros ha tendido a aumentar, coincidiendo con un aumento 
creciente de l a matriculo en estas inst i tuciones . Este último aumento fue 
especialmente pronunciado en 1959 y sus e fectos , en lo que a egresados se 
re f i ere , se manifestarán a partir de 1963 según la duración del c i c lo de 
estudios. 

IV. LA POBLACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

1. Matricula en l a escuela secundaria 
En la expresión "educación secundaria" se entienden aquí comprendidos todos 
l o s t ipos de instrucción entre la escuela primaria y e l n ive l universitario 
o conexo, l o que suele llamarse "enseñanza, media". Al igual que en la matrí-
cula de la escuela primaria y como se demuestra en l o s cuadros 21 y 21a durante 
e l decenio de 1950, se registró en casi todos l o s países latinoamericanos 
un aumento de la matrícula en la escuela secundaria, tanto en términos 
absolutos como relativos» Cuando e l número de matriculados se expresa en 
porcentaje de la población correspondiente de 15 a 17 años, e l hecho de que 
algunos sean menores de 15 y otros mayores de 19 no disminuye e l valor de 
estos índices En todos los países, tomados en conjunto, se estima, que 
los coef ic ientes de matrícula aumentaron por l o menos en un terc io desde 
1950-54 hasta 1956. En la Argentina, la población parece haber crecido con 
mayor rapidez que la matrícula, mientras que en Haití la c i fra absoluta de 
1956 fue. más baja que 1a. del año anterior Los porcentajes de la población 
de 15. a 19 años matriculada han registrado los mayores incrementos en e l 
Paraguay y Venezuela, duplicándose en e l primer país y triplicándose en e l 
segundo. 

Ultimamente se registró en la Argentina e l más alto coef ic iente de 
matrícula secundaria, (44 por ciento) y en Haití e l más bajo (4 por c iento) . 
El coef ic iente de Panamá y Uruguay fluctúa entre 30 y 40 y los de Costa Rica., 
Chile y Venezuela entre 20 y 30» Todos l o s demás países t ienen menos de una 
quinta parte de su población de 15 a 19 años en l a s escuelas secundarias. 

26/ El grupo de edad de 19 años y más, sólo en la Argentina parece 
ser importante. 

/Cuadro IO (cont.) 



UNESCO/ED/CEDES/8 
S T / E C L A / C O N F . I O / L . 8 
P Â U / S E C / 8 
Pág. 67 

Cuadro 21 

jmRICA USL SUR{ NUMERO dE estudiantes EN LáS ESCUELAS secundarias 
(Milas) 

País' 2945-I+9 1950-54 1955 1956 1957 ' 1958 1959 

Argentina a / A 673.0 769-1 776.9 757,7 776.3 775.2 
B 41.3 46.8 46,4 44,4 44.7 43 .8 

Bolivia A 38.4 b / 37.3 39.5 43.2 51.1 
B 11.3 10.7 11.2 12.0 I3 .9 

Brasil A 1+38.2 630,2 806.6 867.I 942,4 993.9 1 076.2 
B 8 .7 11.2 13.2 14,0 15,0 15.6 16c7 

Colombia A 101.7 131.7 154.7 192.I 214.6 
B 8.5 10.3 U . 7 14.1 15.3 

Chile A 118.9 148.2 173,4 192.5 
/ 

B 20 „7 23.8 25.7 27.9 

Ecuador- A 35.3 40.5 48„2 
B 10.4 10.9 12.5 

Paraguay A 14.0 30 .5 
B 9.5 18.8 

Peru A 93.3 y 108.9 y 124.3 139a I59c3 
B 10.8 11.6 12.9 14.1 15*8 

Uruguay A 66.8 
B 31 .1 

Venezuela A 38.6 64.5 93-5 101.6 134.6 
B 7.3 11.3 15,8 16.5 21.0 

Total global A 
B 

Total global Ex«A 
Argentina g 

1 819,0 
15.8 

2 216,0 
I8.0 

2 378.0 
19.0 

Total global A 
B 

Total global Ex«A 
Argentina g 

1 146 
11.6 

1 447 
13.6 

1 601 
14.7 

Puente: UNESCO. 
a / Comprende alumnos de oursos prác t icos b reves , de los que e x i s t í a n 68 100 en 1959« 
b / Estimaciones. 
c / Comprende estimaciones para aquellos pa íses respecto de los cuales no se disponía de datos y que 

no se presentan en a$ cuadro. 
A = NiSaero de es tud ian tes on l a s escuelas secundar ias^en mi l e s , 
B m ¿ como porcenta je de l a población de 15-19 nños, 

/Cuadro 21 (cont . ) 
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Cuadro 21 a 

CENTRO AMERIGA V Z0!"n DSL C.'JUBS: NUMERO DE ESTUDIANTES EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

Pais I945-49 I950-54 1955 1956 1957 1958 1959 

Costa Rloa A 
B 

22.1 
21.6 

27«9 
26.3 

3 1 . I 
28.5 

32.5 
29.0 

Cuba A 
B 

55.9 
10.0 

69.6 
11.6 

68.9 
11.2 

90.6 
13.7 

El Salvador A 
B 

I9c5 
8 .9 

22 .7 
10*1 

265.2 
11.5 

Guatemala A 
B 

19.2 
5 .3 

I 9 . 6 
5 .3 

20.5 
5.4 

21.3 
5.5 

24.2 
6 .1 

Hait i A 
B 

10.5 y 
3 . 1 

15 .O 
4 .3 

12.4 
3 . 5 

Honduras A 
B 

6.1 y 
4 . 1 

9 .1 
5 . 7 

10.0 
6 . 1 

13.4 
7 .8 

M&cioo A 
B 

289.3 
9.3 

2 7 0 . 1 
8.5 

322.0 
9.8 

3 3 2 . I 
9.9 

Nicaragua A 
B 

7,6 0/ 
6 .1 

10.2 
7.8 

Panami A 
B 

I 3 . I 
I 9 . 3 

21.3 
28.O 

25.2 
29.6 

27.3 
31.0 

30.7 
33 .7 

33.2 
35.3 

Rep, Dcminicana A 
B 

17.9 
7 .4 

17»8 
6.6 

19.6 
7.2 

22.7 
8.2 

Total global à / A 
B 

353.0 
7 . 1 

495.0 
9.2 

484.0 
8 . 8 

564.0 
10.0 

Puente: UNESCO y publicaciones o f i c i a l e s » 
a/ 1952-54. 
b/ Estimación. 
5 / 1953-54. 
d / Comprende estimaolones para aquel los pa íses respecto de l o s ouales no se d isponía de 'datos o es tos 

no eran suficientemente cons i s ten tes para s e r presentados en l a s s e r i e s c ronolág ic rs . 
A * Número de e s tud ian te s en l a s escuelas secundar las ,en m i l e s . 
B " cor.;» porc.^tr, '& de Ir, población da 15-19 fifí os . 

/S i l a 
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S i l a tendencia observada ha continuado, l a s es tadís t icas , de 1960 ó 1961 
mostrarán en l a mayoría de los casos coef ic ientes más a l tos que los que 
acaban de indicarse . 

Conviene r e p e t i r aquí la misma advertencia acerca de la comparabilidad 
de los coef ic ientes entre países que se hizo con respecto a la matrícula 
primaria. A igualdad de condiciones, los países con c ic lo primario de corta 
duración tendrán en esa medida relativamente más alumnos en los cursos de 
enseñanza secundaria que en los paíse3 donde e l c ic lo primario es de mayor 
duración, y viceversa. También hay d i ferencias en la duración del c ic lo 
secundario. 

Las ins t i tuc iones privadas desempeñan un papel mucho más importante en 
e l sistema de escuelas secundarias que en e l de escuela primaria de América 
Lat ina. En 1958 dichas ins t i tuc iones tuvieron a su cargo la educación de 
l o s s iguientes porcentajes de alumnos de enseñanza secundaria.: entre 20 y 
29 por ciento en Bolivia., Costa Rica y Hai t í ; de 30 a 39 por ciento en 
Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y l a República 
Dominicana; de 40 a 49 por ciento en la. Argentina, Chile, El Salvador y 

27/ 
Venezuela; de 60 a 70 por c iento -en e l Bras i l , Colombia y Nicaragua,1—' 
Esto s i gn i f i ca que en e l t o t a l global , e l 48 por ciento de los alumnos de 
enseñanza secundaria matriculados en América Latina - excluyendo Honduras y 
Uruguay - reciben educación en escuelas privadas. 

Una de l a s conclusiones que cabe deducir es que s i en cualquier plan 
fu turo de desar ro l lo de l a educación secundaria, la carga ha de recaer sobre 
los gobiernos interesados, un por ciento de aumento de 1a, matrícula, 
exigi rá una expansión de cerca de 100 por ciento en los servic ios públicos. 

2. Tipo de educación secundaria •mrnm 1J1í'mw rjm.ll 

Por razones de conveniencia, la educación secundaria puede d iv id i r se en t r e s 
categorías: general (denominada a veces, educación "en humanidades" o humanista), 
técnica (o profesional) y formación de maestros. Tal vez habría que estable'cer 
además un cuarto grupo de "diversa". (Véase e l cuadro 22.) • Gon.excepción de 

27/ Véase Oscar Vera, La s i tuación educativa en América Latina. Examen de 
l a s necesidades educativas de l a re"gión'(UmSC07sS/^AED7LA/C-3b, ST/ECLA/ 
C0NF.6/L0C-3b, 3T/TA07C0NF.6/L.C~3b„ 

'/Cuadro 22 
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EDUCACION SECUNDARIA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ESTUDIANTES SEGUN TIPO DE EDUCACION 

País Alrededor 
de Cenerai Tecnica 

Formación 
de 

maestros 
Otros Total 

America del sur 

Argentina 1952-5^ 
1955-59a/ 

1959 y 
69 
8 

22 
38 
41 

Bolivia 1950-5̂  72 16 
1955-59 -83 " 12 

Brasil „ 1945-49 
1950-5'+ 
1955-59 « 24 

Colombia 1950-54 63 21 
1955-58 57 23 

Chile 1945-49 5,2 I95O-54 54 •i : 
1955-56 59 <• 

Ecuador I95O-54 60 29 
I955-59 62 28 

Paragw I950-54 24 ?? 1955-59 33 44 
Peril 1950-54 80 18 

1955r58 79 19 
Uruguay 1955 73 22 
Venezuela 1950-54 

1955-58 55 
57 3 

48-46-41-

8 
17 
15 
10 
3 
5 
Ì 
8 
9 

11 
lo 
18 
22 
2 
2 
5 

10 
9 

8 
11 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1,00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 

Ceñtroamérlca y zona del Caribe 

Costa Rica 
Cuba 

El Salvador 

BUti 

Honduras 

México 
Nicaragua 

Panamá 

República Dominicana 

1956-59 
I950-54 
1955-59 
1950-54 
1955-57 
1952-5I+ 
1955-56 
1950-54 
1955-58 
1955-56 
1953-5̂  

1955 
1950-54 
1955-58 
1950-54 
1955-56 

76 
51* 
57 
P 
63 
70 
75 
20 
21 
47 
50 36 
5̂  68 
2 

20 
28 
30 
27 
30 

12 
49 
5 1 

4 3 

45 
52 
41. 
26 
46 
>+9 

4 
18 
13 
10 
7 
1 
1 

3á 28 
10 
5 

12 

! 
2 
2 

100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 

'100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Fuente! UNESCO. ' ' 

a / Sin incluir estudiantes de establecimientos particulares libres de enseñanza secundaria ni de cursos prácticos, 
ciyo número alcanzaba a 165 000 y 68 100 respectivamente en 1959» 

b/ Comprende los estudiantes mencionados en a / . 

/Honduras, Nicaragua 
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Honduras, Nicaragua y Paraguay, e l grupo "general" comprende e l mayor número 
de estudiantes , abarcando más de la mitad del t o t a l de la matrícula secun-
daria salvo en los t r e s países mencionados y en l a Argentina, México, y 
últimamente, también en la República Dominicana, En Bolivia, e l B ras i l , 
Costa Hica, Ha i t í y e l Perú, l a s t r e s cuartas par tes o más de los alumnos 
de l a s escuelas secundarias es tán recibiendo educación "general" . E l 
porcentaje matriculado en l a3 ins t i tuc iones técnicas varía de 12 por ciento 
en Bolivia a 52 por ciento en Nicaragua. La formación de maestros sólo asume 
proporciones relativamente importantes en e l ,s is tema de educación secundaria 
dé Honduras y Paraguay, donde más del 20 por c iento es tá concentrado en es te 
t i p o de escuela. No obstante, es d i f í c i l a t r i b u i r una importancia d e f i n i t i v a 
a esa d is t r ibución por t ipos de ins t rucción ya que en muchos sistemas e l c i c lo 
de educación general , o parte de é s t e , es condición previa para e l ingreso 
en ot ros t ipos de in s t i t uc iones . Así, por ejemplo, en e l Bras i l , después 
de cuatro años de educación general , unos es tudiantes continúan en los campos 
c i e n t í f i c o s y c lás icos y ot ros p re f i e ren la formación técnica , mientras que 
después de cinco años t ienen acceso a algunas ins t i tuc iones de formación 
del personal docente. 

3» Edad de los es tudiantes 
En e l cuadro 23 se presenta un fenómeno semejante a l que se observa en l a s 
escuelas primarias, a saber, a l t o s porcentajes de es tudiantes atrasados en 
cuanto a edad. Al calcular la edad "normal" sobre l a base de 7, como edad 
a l a que se empieaa e l primer año de la. escuela primaria, se comprueba que 
de 50 a más de 70 por ciento de los alumnos de escuela secundaria t ienen 
una edad superior a la. normal, y de és tos más de la mitad pueden es ta r r e t r a -
sados de 2 a 5 años y aún más. Esto se ap l ica a todas l s s etapas de l a 
enseñanza secundaria. El hecho de que e l r e t raso disminuya en los grados 
superiores, como ha sucedido en dos de l o s cuatro países sobre les que- se 
informa en e l cuadro 23, es muy probable que se deba a l proceso de elimina-
ción. 

/Cuadro 23 
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Cuadro }23 • 

País 

AMERICA LATINA: EDUCACION SECUNDARIA PCR GRADOS Y EDAD 

• Afío 
II 

G r a d o 

III IV 
Total 

VI VII VI I I 

Costa Rica 1959 A 
'B 

l4„5 
62 08 

15.4 
5 JA 

16.6 
58.5 

17.6 
55 "2 

18.1 
43=5 58.4 

Chile a / 1954 A 
5 

14.2 
54./ 

15*2 
53->6 

16,2 17.1 18.1 19. 
_ j o 
j j . e * . 

f 1 cño 25 o2 23.5 22.7 22,7 22 o3 20.4 23.5 
Número de años sobre t ^ H 17,6 16,6 16.0 I5.5 14.5 14.1 16.3 
' la edad normal | 3 H 7=9 8.6 8.8 • 8 . 5 8.4 8o2 8 „3 

í 4 » 2.9 3-3 3.6 3.5 3=8 " 4.6 3.4 
( 5 > mes 

1.1 1,4 1.4 1,7 3.0 4.1 1,7 

Panamá 1958 A 14.2 15,2 16.4 17.3 l8=4 19,6 
ß 53.0 52.0 59.O 58.3 61.1 66.J 56.1 

Venezuela I958 A 15.5 16.o lé .9 17.8 I9.I 
B 75.2 70.1 72.7 72.2 67.2 72.8 

Educación general 
solamente B 63.8 6I.0 73 „0 76.0 67,7 66.4 

guanta: UNESCO. 

a/ Sin incluir alumnos de escuelas vocacionales» 
A = Edad media en añosc 

B = Porcentaje sobra la edad normal por grado. 

/4o Coeficientes 
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4. Coeficientes de progreso académico en la escuela secundaria 

Como no se dispone de es tad í s t i cas su f ic ien tes que permitan deducir c o e f i -
cientes de retención, o de sobrevivientes por grados del t i p o "generación" 
o cohorte, en vez de e l los se pueden usar índices de dis t r ibución por grados 
para culaquier año, siendo e l grado I = 100. Los coef ic ientes resul tantes , 
presentados en e l cuadro 24, serán algo más bajos que los de l t ipo generación, 
especialmente cuando e l número de alumnos en grados in fe r io res ha aumentado 
a causa de la matrícula en rápido crecimiento. De esos coef ic ientes se 
deduce que t an to en l a s escuelas secundarias como en l a s primarias e l 
abandono escolar a medida que se avanza a los grados superiores es r e l a t i -
vamente rápido. Por lo tanto , cuanto mayor sea la duración del c iclo de 
estudios, menor será e l número de los que l o completan. Hay una tendencia, 
aunque no muy pronunciada, a los coef ic ien tes de sobrevivencia relativamente 
a l tos , por l o menos en los primeros años de estudios secundarios, entre 
lo s países que experimentan bajos coef ic ien tes de retención en la escuela 
primaria, y viceversa. 

En e l cuadro 25 se han reunido algunas c i f r a s sobre l a s tasas efect ivas 
y estimadas de retención en una cohorte, y se indica que de una c i f r a o r i g i -
na l de 100 alumnos que entran a l primer grado en todos los t i p o s de escuelas 
secundarias, l legan a l último grado del c ic lo o los ciclos secundarios los 
s iguientes: 

Costa Rica 46 (c ic los de 5 grados) 
Chile 31 (b grados de educación general únicamente) 
Panamá 27 (6 grados) 
Bras i l 10 (8 grados) 
Paraguay 8 . (7 grados) 
En e l Perú y Venezuela., con c ic los de 5 grados, 27 y 30 l legan a l 

último grado, respectivamente. Como algunos de estos sobrevivientes no 
aprueban e l último año, e3 menor e l número de graduadoso Las se r i es cronoló-
gicas disponibles muestran c ie r to progreso en los coef ic ientes de retención 
en e l t ranscurso del tiempo. 

'/Cuadro 22 
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Cuadro 24 
'AMERICA LATINA: DISTRIBUTION PC® GRADO EN LA EDUCACION SECUNDARIA 

(Grado I » 100) 

País Año G r a d o 
I II III IV V VI VII VIII 

Brasil 1959 100 % 55 40 29 25 18 6 

Colombia 1958 100 33 23 12 9 

Costa Rloa a/ 1S59 100 76 48 36 27 

Chile b/ 1954 100 72 51 39 26 21 

Honduras a/ I958 100 64 62 55 36 

Panamá 1958 100 75 58 36 26 l8 

Paraguay 1959 10° 75 67 36 28 20 

Venezuela 1958 100 51 35 21 11 

Fuente: INESCO. 
a/ Educación general únicamento. s 
b/ Sin incluir alumnos de escuelas vooaoionales. 

'/Cuadro 22 
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COEFICIENTE DE RETENCION EH LA ESCUELA SECUNDARIA. IÌUMEU0 DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS 
DE UN GRUPO DE 100 QUE ffiíPEZO EL FRB-5ER GRADO 

G r a d o 
País Grupo 

de I II III IV V VI 

Educación Secundaria' 

Chi le -n/ ' 19^0 100 • : - . • 7 » . 57 - ' 45 32 23 
. 19^1 . 100 86 ,. Ck 50 35 25 

19^2 100 77 58 4í 33 26 

1943 " 100 79 59 48 34 26 
1944 100 79 • 62 .... 51 36 ' 27 
1945 100 80 64 52 39 28 
1946 100 82 64 52 38 29 
1947 100 82 64 53 39 36 
1948 loo 85 65 4o 31 

promedio 1Ò0 . 80 62 50 36 27 

Varones promedio 100 79 60 49 35 27 
Niñas promedio 100 81 62 51 37 28 

Costa Rica 1941 100 74 50 45 45 ' 
1946 100 72 52 % 4l 
1951 100 81 77 68 59 
1953 100 78 57 49 4o 

promedio 100 77 ÉO ' 52 46 

Ciclo primario Ciclo secundario 
I • II III IV V VI I II III IV V VI VII VIII 

Chile t / ' pronédio 
1940-42 100 62 50 35 24 . 17 9 8 i •5 3.6 2.8 

Costa Rica 1935 . 100 62 38 . 22 13 8 . . 4 3 2 ' 1.7 1.7 
1940 100 60 36 29 18 11 6 4 3 2.5 2.4 
1945 100 67 42 32 20 17 0, C' c 5.3 4.6" 
1947 _ 100 58 46 31 22 ' 18 13 10 7. 6.3 5-2 

Brasil mixta jy' 100 4i 32 21 - 12 10 8 . T 5 4.7 

Panomá mixta ¿ / .- 100 Sé 67 66 43. 46 32 24 21 14 "12 9. 

Paraguay mixta b/ 100 58 4l 2.9 20 l4 8 f 4 3 2.5 

Puentes; UÍESCO, publicaciones oficiales; Boletín Estadístico de "la Universidad ce Chile, Voi III, í?° I , 1959, 
Desarrollo de.Ir. Educrclón Chilena desde 3940j Chacón, Necesldrd de la Reorganización del Sistema Educa-
tivo Costarricense, 

a) Los supervivientes de la escuela secundaria se refieren a educación "general" áni cemento, 
b/ Estimaciones basadas en coeficientes de supervivencia de varias generaciones de alumnos. Esos coeficientes 

han sido determinados relactonando el número en òrda grado secundario al número en el último grado primario 
del aKo. civi l pertinente en. el período anterior. 

/Como en 
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Como en la enseñanza primaria, e l n ive l de los coef ic ientes de retención 
en la educación secundaria es e l resultado neto de la inas is tencia después 
de la matr ícula , del abandono escolar durante e l año, de l a ausencia de. los 
exámenes, del f racaso en los exámenes y del abandono después de la promoción, 
a s í como del reingreso dé los es tudiantes de l a s categorías precedentesc 

Cuando se vinculan los coef ic ien tes de redención en l a escuela secundaria 
y primaria., e l progreso de una cohorte de 100 niños que entran a l primer grado 
primario puede seguirse hasta e l término de sus estudios secundarios. Entre 
los países representados en e l cuadro 25, y posiblemente también entre l a 
mayoría de otros países latinoamericanos, l a mejor actuación es la de una 
cohorte panameña, de la cual 32 alumnos ingresan en l a s escuelas secundarias 
y 9 l legan a l sexto y último grado que se enseña en e l l a s . Teniendo en 
cuenta que algunos do los sobrevivientes en e l último grado fracasarán en 
sus exámenes^ es probable que 8 completen sus estudios en e l nivel pre-
un ive r s i t a r io y presuperior . En e l Paragusy solamente 8 continúan sus 
estudios en l a s escuelas secundarias, de los cuales menos de 1 l lega even-
tualmente a l último grado. La s i tuación intermedia se da en e l Bras i l , donde 
los respéctivbs Coeficientes son 12 y 1.2$ en Chile, don 9 y 2.8 (educación 
general únicamente) y en Costa Rica con 13 y 5 .2 . Las c i f r a s precedentes 
son más o menos representa t ivas de la gama que se obtiene en los países 
latinoamericanos, con la probable excepción de Hai t í , Honduras y Guatemala, 
donde - a juzgar por la s i tuación de la escuela, primaria - es relativamente 
menor e l número de estudiantes que l legan a l último grado de la enseñanza 
secundaria. 

La naturaleza exacta de la3 de f i c i enc ias , en lo que a duración y t ipos de 
educación se r e f i e r e , sólo podría determinarse mediante un aná l i s i s de l 
sistema educativo en cada, caso y da l a s exigencias del desarrol lo económico 
y s o c i a l . 

5• Indice resumido de la matrícula t o t a l 
S i , para abreviar y por razones de conveniencia, se requieren índices burdos 
y simples para expresar e l n ive l de la matrícula escolar en América Latina, 
que eliminen a l mismo tiempo l a mayoría de los elementos que en la matrícula 
primaria y secundaria contribuyen a l a no comparabilidad, se puede r ecu r r i r 
a los coef ic ientes globales de matrícula, que miden e l t o t a l de la población 

/ e s c o l a r en 
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escolar en contraste con l a población da 7 a 19 años. Los datos pei*tinentes, 
reunidos en e l cuadro 26 muestran que alrededor de 1958-59 e l t o t a l de 
alumnos matriculados en la escuela en América Latina, era como sigue: 

Después de tenér en cuenta todos l o s factores condicionantes - repe t ic ión 
de cursos, abandono escolar durante e l año, absentismo y coef ic ientes de 
retención - l a "cantidad" resu l t an te de ins t rucción o educación que contienen 
l o s índices precedentes es considerablemente menor que la que sugieren los 
índices . 

Sin embargo, e l cuadro quedaría incompleto s i no se mencionaran l a s 
ins t i tuc iones y centros que, además de l a s escuelas primarias cor r ien tes e 
igual que ellas, contribuyen activamente a l a erradicación del analfabetismo» 
Es probable que e l p r inc ipa l objet ivo de l a gran mayoría de l a s escuelas para 
adultos en América Latina sea l a ins t rucción básica en la lec tura y la e s c r i -
t u r a o la a l fabet ización de anal fabetos . Quizá la mejor manera de represen-
t a r la s igni f icac ión de esas escuelas consis ta en expresar e l número de 
adultos matriculados en cursos de a l fabet izac ión o de enseñanza primaria básica 
como una tasa por cada 100 alumnos de l a s escuelas primarias corr ientes para 
niños» A juzgar por los pocos datos consignados en e l Anexo XI, l a educación 
de adultos ha desempeñado un papsl importante en l a República Dominicana, 
donde e l coef ic iente se mantuvo en 63 en 1954. A un n i v e l de 18 fue también 
un f ac to r importante en e l proceso de a l fabet izac ión en Guatemala, En l a 
Argentina, e l Bras i l , El Salvador y Hai t í e l coef ic iente empleado f u s 7 apro-
ximadamente hacia. 1955* Exis te además l a instrucción radiofónica, cuyo3 
efec tos no es f á c i l medir, que también t iende a la eliminación de l analfabe-
tismo» Parece que en aquellas regiones donde e l analfabetismo es e l problema 
más apremiante, la. educación de adultos puede cont r ibu i r en gran manera a 
resolverlo o a a l i v i a r la s i tuac ión . 

Más de 70 

20 - 29 
30 - 59 
40 - 49 

50 - 59 
6 0 - 6 9 

Guatemala, Hai t í 
Honduras, Nicaragua 
Bol iv ia , Bras i l , Colombia, Ecuador, E l Salvador 
Perú y México 
Venezuela 
Costa Rica, Cuba, Chile, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana 
Argentina 

j 

'/Cuadro 22 
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INDICE RESUMIDO DEL TOTAL DE LA MATRICULA ESCOUR (MATRICULA BRUTA EN L*S ES CUSIAS 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS) 

País Ultimo 
pfío 

Número 
(en miles) 

Poblacián 
7-19 

(en miles) 

Coefici ente 
de matrícu-
la (porcen-

taje) 

América del Sur 

Argentina 1959 3 4 960 74 

Bolivia 1959 437 1 053 42 

Brasil 1959 8 56S 18 890 45 

Colombia 1958 1 706 4 280 4o 

Chile 1956 1 218 1 991 Ó1 

Eouador 195$ 523 1 150 45 . 

Paraguay 1959 323 48l 67 

Perú 1958 1 4o4 2 985 y 

Urugüey 1955 350 560 63 
Venezuela 1958 1 035 l 900 54 

Total global n/ 19 228 38 250 50 

Centroamérica y Zona del Caribe 

Costa Rica 1959 218 327 67 
Cuba 1959 1 276 1 850 69 
El Salvador 1957 268 648 41 

Guatemala 1959 306 1 176 26 

Haití 1956 224 1 011 22 

Honduras 1958 185 506 37 

M&cico 1958 4 799 10 055 48 

Nicaragua 1955 129 375 34 

PonnmÉ 1953 179 284 63 

República Dominions. 1957 502 62 

Tot til global c/ 8 086 17 045 47 

a/ Estos totcles globcles no pueden relroionrrse con ninguna fecha precisa, por cu;avto comprenden 
varios filos entre 1955 y 1959; serían nís o menos representativos de 1958-59* 

* Se refiere a los alumnos inscritos; no a la asistencia efectiva que pueda ser inferior. 
/V. PROGRESO 
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V. PROGRESO EDUCATIVO 

1 . Analfabetismo 
Considerando la. ap t i tud para l e e r y e s c r i b i r - o, según l a s def inic iones 
censales, sólo para l e e r - como e l menor adelanto educativo aceptable, l a 
población puede d iv id i r se en personas que cumplen ese requis i to ( a l f a b e t i -
zados) y analfabetos. 

En e l cuadro 27 se relaciona la. incidencia del analfabetismo con l a 
población de 15 años y más, ya que e s t a s personas han pasado l a edad durante 
la cual tendr ían normalmente l a probabilidad de matricularse por primera vez 
en la escuela primaria. 

En toda América Latina se r e g i s t r ó , alrededor de 1950, una tasa de 
analfabetismo de 41 por ciento entre la población de 15 años y más, es dec i r , 
aproximadamente 38 millones de personas. Es na tura l que s i se supone como 
mínimo aceptable un n ive l más a l to - por ejemplo, t a l como lo def ine la 
"alfabet ización funcional" se r ía mucho más elevada l a t a sa de analfabe-
tismo. Los países pueden c l a s i f i c a r s e en l a s t r e s amplias categorías 
s iguientes: 
a) Incidencia relativamente ba.ia d e l analfabetismo: t a s a s hasta de 25: 

Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile y Uruguay. 
b) Categoría intermedia: t a sas en t re 30 y 50: Colombia, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay y Venezuela. 
c) Alta incidencia? coef ic iente en t re 50 y 90: Bo.livia, Bras i l , El Salvador, 

Guatemala, Hai t í , Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana. 
Se advier te pue6, que en 9 países más de la mitad de la. población de 15 

años y mayor de esa edad no sabía l e e r n i e s c r i b i r en 1950» Todos l o s 
países respecto de l o s cuales se dispone de se r i e s cronológicas acusan una 
disminución del analfabetismo en l o s últimos decenios, aunque 1a. tendencia 
no deja de mostrar interrupciones en algún caso. Por ejemplo, en Chile, 
se reg i s t ró un aumento entre 1930 y 1940 y en Guatemala lo misno pudu haber 
sucedido entre 1940 y 1 9 5 0 E n v i s t a de l rápido incremento de los c o e f i - • 
c ientes de matrícula primaria, desde 195o* no cabe duda que l a s c i f r a s para 
1960 serán menores que l a s de diez años antes . Proyectado para 1960 l a s 
tendencias del analfabetismo e i 10 países para l o s que se dispone de s e r i e s 

/Cuadro 27 
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Cuadro 27 
ANALFABETOS SE 15 AiÑOS Y MAS (COMO PORCENTAJE E LA POBLACION EN ESE GRUPO DE EDAD) 

(Alrededor de 1950) 

País Tota Varones Niñas Población 
urbana 

Población 
rural 

Coeficiente da 
matricula 
primarla. 

1945-49 1955-59 

América del Sur 
Argentina, a / 13.6 12.1 15.2 8.8 23.2 65 70 

Bolivia 67.9 57.6 77.2 - - 23 40 
Brasil 50.6 •+5.2 55.8 21.7 66.9 29 43^ 

Colombia 37.6 35.3 39.8 , - - 28 39 
Chile 19.9 17.7 23*3 10.4 36.0 51 62 

Ecuador 414.3 37.9 50.3 - • - 38 47 

Paraguay- 34.2 24.5 42.9 - - . 50 71 

Perú b/ 53.0 - • - - o» 47 48. 

Uruguay b/ 15.0 - - - - 54 67 
Venezuela 47.8 42.8 52.8 29.5 72.0 34 51 

Promedio 4c.l 

Centroamérica y sona del Caribe 
Costa Rica 20.6 19.9 21.4 8.1 27.9 47 63 

Cuba 22.1 24.2 20.0 11.1 40.0 - 57 

El Salvador 60.6 56.4 64.5 34.7 77.1 29 45 

Guatemala 70.6 65.6 75.6 - - 22 26 

Haití 89.5 87.2 91.5 - - 17 24 

Honduras 0/ 64.8 62.9 66.7 43.6 74.7 22 36 

Mexico b/ 38.0 - - - - 44 . 51 
Nicaragua 61.6 62.0 61.3 - - - 4o 

Panamá 30.I 29.I 31.0 7.2 42.9 56 61 

República Dominicana 57.1 55.3 58.9 29.5 67.3 41 68 
44.3 

Fuentes: UNESCO, World illiteracy at mid-rentury (Paris 1957)» Oscar Vera, La Situaolón educativa en 
América Latina, UIESCO/SS/SAED: ' LA/C-3 (b), ST/ECLA/Conf.éA.C, -3 (b), ST/TA0/CmiíV¿¡7 
L.C. - 3 (b), noviembre de i960, 

a / l4 ¡.¡Tíos y n£s. 
b/ Estimaciones. 
0/ 10 ofíos y m* s.~ 

/cronológicas y-
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cronológicas y que comprenden e l 74 por ciento de la población t o t a l de 
1$ años y más de América Latina, se obtiene una t a s a media de analfabetismo 
de 34 por ciento, comparada con 40.5 P° r ciento en 1950» No obstante , 
es te más bajo n ive l para 1960 representa un número absoluto que supera 
aproximadamente en 2 millones l a c i f r a ' de 1950« 

Como es de esperar, hay un a l t o grado de correlación negativa entre 
l a matrícula en l a escuela primaria y la t asa de analfabetismo, siendo la 
iónica desviación notable la de Colombia, en cuyo caso la t asa relativamente 
ba ja de analfabetismo (37.6 por ciento) no puede explicarse por una tasa, 
proporcionalmente a l ta de as is tencia a l a escuela primaria. 

Los t r e s ejemplos s iguientes de analfabetismo por edad son represen-
t a t i v o s del t i po de dis t r ibución que se obtiene en América Lat ina, 

PORCENTAJE DE ANALFABETOS POR EDAD 
Edad (años) Chile (1952) Venezuela (1950) Guatemala (1950) 

7 9 35-8 66.2 87.1 
10 - 14 6 .9 43.6 68.5 
15 - 19 5.8 41 .1 68.0 
20 - 24 6.9 34-7 67.4 
25 - 34 7.7 45-0 69.5 
3 5 - 4 4 9.9 52.3 71.7 
45 - 54 12.9 57.4 75.4 
55 - 64 20.3 54.4 76.9 

Más de 65 24.8 57.8 74.7 

Fuente; UNESCO. World I l l i t e r a c y a t Mid Century (Par ís , 1957). 

La disminución de los coef ic ien tes entre los grupos de edad 7-9 y 
15-19 ó 20-24 indica e l re t raso con que comienzan a a s i s t i r a l a escuela 
grandes sectores de l a población en edad escolar , combinado en algunos 
casos con la instrucción elemental de adul tos . El progresivo aumento, 
con la edad,del número re l a t ivo de personas analfabetas mayores de 15-19 
ó 20-24 años r e f l e j a e l incremento de l a matrícula escolar que l o s países 
han estado experimentando en los últimos decenios. 

La mayor incidencia de l analfabetismo entre l a s mujeres es función 
de l a tasa d i f e r enc i a l de matrícula escolar . En los países s iguientes la 
d i ferencia entre l a s t a sas para hombres y mujeres es de 10 o más: Bolivia 
(20), Bras i l (11), Ecuador (12), Guatemala (10), Paraguay (18) y Vene-
zuela (10). Al parecer, solamente en Cuba y Nicaragua l a s mujeres sobre-
pasaron a los hombres en apt i tud para l e e r y e s c r i b i r . 

/Como en 



UMESCO/SD/CSDES/3 
S T / S G L A / € O N F . 1 0 / L . 8 
PAU/SEC/8 
Pág. 82 

Como en todos los casos antes t r a tados , también en fSte e l problema 
es principalmente r u r a l . En un país la incidencia del analfabetismo 
en l a s zonas ru ra les es 6 veces mayor que en l a s zonas urbanas, y entre 
l o s demá3 es muy frecuente una re lación de 3 s i . 

2• Años escolares completados 
En e l cuadro 28 se dis t r ibuye l a población de 15.años y más según e l 
número de años escolares completados. El porcentaje que completó menos 
de un año de estudios no d i f i e r e ' mucho de l número r e l a t i vo de analfabetos, 
y l a s observaciones formuladas con respecto a és tos son asimismo apl ica-
b les en e s t e caso. Pro razones de brevedad, ese porcentaje se denominará 
"equivalente de analfabetos" . En l a mayoría de l o s países los primeros 
6 años comprenden e l c ic lo primario mientras que l o s años 7-3-1 ó 7-12 
representan l a educación secundaria. Se puede considerar que e l grupo 
de 13 y más r e f l e j a l o s años completados en una universidad o ins t i tuc ión 
equivalente. Para reducir l a d is t r ibuc ión a magnitudes simples suscep-
t i b l e s de f á c i l manejo se puede r e c u r r i r a los índices s iguientes: 
A, promedio de años escolares completados por persona en e l grupo de 
edad de 15 y más añosj B, promedio de años completados por quienes com?- . 
pletaron un año o másj y C, el' número que completó años de estudios 
postprimarios como porcentaje de quienes sólo cursaron los años de estudios 
primarios. 

Debido a l a l t o coef ic ien te de variación entre e l grupo que completó 
menos de un año escolar , los valores de A - promedio de años escolares 
completados por persona en é l grupo de edad de 15 años y más - están 
también ampliamente .dis tr ibuidos, variando de 0 .5 en Hai t í a 4.2 en 
Chile . En cont ras te , los valores B - es dec i r , años escolares completados 
por quienes d i s f ru ta ron de un año o más de inst rucción - d i f i e r e n mucho 
menos ent re s í , siendo los extremos 3 .1 y 5 .3 años. En o t ra s palabras, 
l a s pr inc ipales d i fe renc ias entre los países latinoamericanos en cuanto a 
educación, se r e f i e r en a l a magnitud del sector o muestra que d i s f r u t a de 
un mínimo de educación. ' Las ca r ac t é r í s t i c a s que exhiben es tas muestras 
son menos var iadas . La probabilidad de completar otro año después de 
cursado e l primero es, por término medio, mejor que l a de terminar un año 
en la escuela . Esto se r e f l e j a también en la .ausencia de correlación 

" /Cuadro 28, • 
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SROSSESO EDUCATIVO, (DISTRIBUCION DE LÀ POBUCIOH DE 15 A?OS Y MAS SEGUif AfOS 
DE ESTUDIOS COMPLETADOS), ALHSDEDOH I® I950 

Cuadro 28 

Pais Total 

Kenos 
de 

uno 

Años de estudios completados 

1-3 7-9 10-12 13 + 

Promedio 
Pobla-
ción 

Total con' 
ins-' 
truc-, 
ción 

Población 
con educar-
ción pos-' 
primaria 
en porcien-
to de la : 
educación 
primaria 

América del Sur 

Argentina 0/ 100 15.1 23.2 53.1 3.7 3.8 1.2 3.9 4.6 11.4 
Bpliva ¿ / 100 72.2 . 14.5 8.6 2,6 1.5 0.6 1.2 4.3 20.3 

Brusii 1Ò0 . 62.7 16.0 15.7 1.7 3.1 0.7 1.7 4.5 17.4 
Colombia 100 '42.0 30.4 18 .,2 4.8 3-9 o,7 2.4 , 4.2 19.3 
Chile loo 21.1 • «—56 .9—*• <—20. 1—> 2.2 4.2 , 5.3 39.2 
Ecuador •sí 100 - / 46.0 24.1 23.2 3-7 2.2 0.8 2.3 ' 14.2 
Paraguay 100 . 33.1Ç 42.9 I6.8 <—6. 1 • 0.7 2.4 3-6 11.4 
Venezuela d/ 100 52.0 o/ 24.9 I8.I 2.6 1.5 0.9- 1.5 4.0 10.3 

Centro amèri oc y Zona del Caribe 

Costa Rice 100 19.4 41.2 3I.2 4.2 2.4 1.6 3.2. ' 4.0 11.0 

Cuba 100 23.9 28.1 42.0 2.4 . 2.2 1.4 3.3 4.3 5.0 

El Srlvndor 100 64,2 21,9 10.3 < 3.3 >.• 0.4 1.3 3-7 11.5 

"•ur.tenr.lr. . 100 70.6 17.6 9.0 1.6 0.9 0.4 1.1 3.7 10.9 

Hrí. t í 100 89,6 3-7 4.1 1.5 1.0 0.2 Q.5 5.1 34.6 
•''ondurr.s _f/ 100 

co • 
¿r 
va 24.0 . 5.8 0.5 Q.7 0.2 1.1 3.1 3.9 

íiíxioo u¡ 100 46,0 48.4-r-*- 2-9 1.6 "1..1 2.3 '4.2 11.6 
¿íicarr.gua 100 64.0 20.1 12.8 1.7 0.9 Q.5 1.4 3.8 9.4 
Ponomá. 100 32.2 20.4 32,4 8.4 5.2 1.4 3.5 5.1 28.4 
República Doroinicona 100 <8.9 20,5 9.2 0.8 0.3 0.3 1.0 3-2 4.7 

fuentes: Nr-ciones Unides, Deaographlc yefrbook 1956; UNESCO/SS/SAED: LA/c-3(b). 

x j 20 sros y más, 
y 5 ofíos y más. 
y Comprende peraonrs que no han deslere do los años de estudio completados. 
i j l,r s persont o respaeto r 1¡ s cu; les no se conocían los r>£íos de estudio completados se dividieron proporcional— 

mente sesún la distribución de personns de nivel íe instrucción conocido. 
zf Comprende personrs cuya situación educr.tiva se desconocía. 
t j 10 r"os y n£s. 
2 ¡ 25 p.~os y fflSs, 
h/ Población total . 

/ en t re los 
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ent re los valores C - proporción entre l a s personas con educación pos t -
primaria y l a s que sólo t ienen instrucción primaria - y los porcentajes 
que recibieron un año y más de inst rucción o, alternativamente, los por-
centa jes que no llegaron a completar un año de estudios ( e l equivalente 
de ana l fabe tos) . Las magnitudes C varían de 3 .9 en Honduras, donde e l 
equivalente de analfabetos es 64.8 por c iento , a 39.2 por ciento en Chile, 
con un equivalente de analfabetos de 21.1 por c ien to . Entre esos extremos 
hay valores correspondientes como 11,4 y 15*1 por ciento en la Argentina 
y 34.6 y 89.6 por ciento en H a i t í . Tomando todo e l continente en conjunto, 
se observa que no hay una conexión necesaria entre e l número que d i s f ru t a 
de un mínimo de educación escolar y la proporción que continúa a grados 
superiores . Por otra par te , como era de esperar , hay un a l t o grado de , 
correlación posit iva entre e l porcentaje de la población que a s i s t e a la 
escuela durante un año y más y e l porcentaje absoluto que l lega a más 
a l tos n iveles de educación.-^ ' En países como la Argentina, Chile, Costa 
Rica, Cuba y Panamá, con un elevado nivel de as is tencia escolar , son muy 
a l to s l o s porcentajes de quienes l legaron a r e c i b i r educación un ive r s i t a r i a 
o de grado equivalente. 

La si tuación antes descr i ta puede apreciarse mejor comparándola con 
l a de algunos ot ros pa íses . Tal comparación se hace en la c i t a s iguiente: 
"mientras e l n ivel educativo promedio de la población de 15 años y más 
era en 195° de 9 años escolares en l o s Estados Unidos, de 7.2 en e l Japón 
y de 4 .5 e n Puerto Rico, alcanzaba sólo a 2.2 en e l conjunto de los d iec i sé i s 
países la t inoamer icanos .^^ Los que han tenido oportunidad de r ea l i za r 
estudios más a l l á de l nivel de la educación primaria - que son 81 por 
ciento en los Estados Unidos y $8 por ciento en e l Japón, apenas alcanzan 
a l 1 por ciento en e l conjunto de los países latinoamericanos. Si ca lcu-
lamos e l número de personas que han recibido educación postprimaria por 
cada cien de los que solamente recibieron educación primaria, es te número 
alcanza a 513 en los Estados Unidos, 161 en e l Japón y sólo a 16 en 

28/ Sin embargo, no se t r a t a de autocorrelación, ya que todos pueden 
a s i s t i r a la escuela s in que una gran proporción llegue a los grados 
super iores . 

29/ Excluyendo a. Honduras, Venezuela, Perú y Uruguay. oQ / 
/América Latina.-2-' 
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América Latina .*¿-/ 

Estas observaciones se r e f i e r e n a condiciones que prevalec ían hace más 
de diez años« Pero con l a vigorosa p o l í t i c a de matr ícula escolar aplicada 
desde entonces en l a mayoría de l o s países de l a región, e l número r e l a t i v o 
de personas que no r ec ib i e ron ins t rucc ión o que rec ib ie ron menos de un año 
de ins t rucc ión debe haber disminuido considerablemente a l a f echa . 

VI. LA POBLACION PROYECTADA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
4 

1 . Bases de l a s proyecciones 

La preparación de proyecciones de l a población e sco la r valiéndose t a n 
sólo del c r i t e r i o demográfico depende de cómo se ,de f ina l a edad escolar» 
Se puede considerar que l a población en edad e sco la r es , por ejemplo, l a 
de 5-14 ó 7-14 años, o aquel la f r acc ión de es te último grupo de edad que. 
corresponde a l mínimo de años necesarios para completar e l plan de es tudios 
es tablecido por l a s l eyes de cada p a í s . Cabe además hacer un a j u s t e para 
t ener en cuenta l a i na s i s t enc i a a l a escuela y l o s f racasos de promoción 
que exigen l a r e p e t i c i ó n de un mismo grado. A e s t e respecto, también 
hay que d i s t i n g u i r en t re población urbana y r u r a l en edad e sco l a r . 

Por o t r a pa r t e , se puede considerar que l a población escolar cons is te 
en e l número de niños efectivamente matriculados en la escuela o e l 
número que realmente concurre a l a s escue las . En lo s casos en que l a 
matrícula o l a a s i s t e n c i a escolares no son todavía universa les , l a 
proyección de la población escolar dependerá, (parcialmente a l menos), 
de los cálculos de pos ib les expansiones f u t u r a s de l a capacidad de l sistema 
esco la r . Sobre es te , último aspecto , cada país t i e n e una h i s t o r i a d i f e r e n t e 
y un problema d i s t i n t o que r equ ie r i r á su estudio detenido. En una evalua-
ción comparativa, como es l a del presente informe, no es posible ese 
es tud io . En su lugar , se pueden adoptar var ios c r i t e r i o s a l t e r n a t i v o s 
para l l e g a r a cálculos comparativos, seguidos de un examen de .la per t inenc ia 
de cada punto de v i s t a en re lac ión con cada país en p a r t i c u l a r 0 Se han 
elegido var ios c r i t e r i o s que se descr iben en función de l a s metas indicadas 
a continuación. 

/ 

30/ Oscar Vera, La Si tuación Educativa • . . , op. c i t . , pp. 5-6 . 
/Como meta 
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Como meta I se considerará qué número de niños, conforme a l a s 
leyes vigentes en cada país , deberla concurrir a l a s escuelas para lograr 
l a universalidad de l a matrícula escolar b ru ta . Como no todos los niños 
matriculados a s i s t e n regularmente a l a escuela, se considerará también 
una meta secundaria (meta LA.), cuyo objet ivo es l a as i s tenc ia escolar 
universal o una matrícula que cuantitativamente pueda considerarse como 
e l equivalente de l a as i s tenc ia universa l . 

Como meta I I se examinará un problema pbr completo d i f e r en t e : l a 
matrícula que corresponde a un in tento por reducir los f racasos escolares 
a un mínimo mediante e l mejoramiento progresivo de l as tasas de sobre-
vivencia por año esco la r . 

Ambas metas consti tuyen un objet ivo más bien extremo: prestando 
atención exclusiva a l a universalidad de l a matrícula, se puede impedir 
e l progreso en l as tasas de retención por grado, mientras que l a preocupa-
ción exclusiva por e l mejoramiento cua l i t a t ivo del progres» de parte de 
los alumnos matriculados tendería a r e t r a s a r e l logro del objet ivo de l a 
matrícula universa l . La meta I I I representa un compromiso entre los 
precedentes obje t ivos , más bien extremos, cuya pertinencia varía de un 
país a o t ro . 

En lo que antecede, la s i tuac ión educativa de cada país se considera 
sólo en términos nacionales, mientras que dentro de cada país suele haber 
grandes d i fe renc ias regionales en l a s necesidades y d i f i cu l t ades de l a 
educación. Una importante di ferenciación deriva de l a d i s t inc ión entre 
problemas escolares urbanos y ru ra l e s . . Las repercusiones cuant i ta t ivas 
de un programa especialmente concebido para subsanar l a s d i f i cu l t ades 
de l a s zonas ru ra les se considerarán en la meta IV. 

2 . Meta I : Matricula escolar universal 

Considerando e l grupo de edad 7-14 (ocho años de vida) como punto de 
re fe renc ia , e l objet ivo previs to consiste en obligar a cada niño a 
matricularse para que a s i s t a a l a escuela durante e l número de años 
p resc r i to por la ley de cada pa í s . Esto s ign i f i ca que l a población escolar 
será entonces igual a 4/8, 5/8, 6/8 , e t c . de l a población de 7 a 14 años, 
según que «si plan o f i c i a l de estudios del país comprende 4> 5, 6 o más años. 

/Las estimaciones 
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Las estimaciones de l a fu tu ra población escolar , a s i determinadas, 
se reproducen en e l cuadro 29» Se han calculado con cinco años de i n t e r -
valo para permit i r c ie r ta f l e x i b i l i d a d , ya que no se supone necesariamente 
un aumento anual rnuy preciso del número de alumnos. Las proyecciones deben 
cons t i t u i r e l marco para un posible programa en e l que se harán a j u s t e s 
anuales en relación con e l progreso obtenido. En los cálculos se ha supuesto 
un aumento l i n e a l de los coef ic ientes de matricula entre l a s fechas separadas 
por cinco años. No se tomaron en cuenta los años de estudios adicionales 
que ofrecen algunas escuelas por encima y después del plan de estudios 
primarios oficialmente establecido, excepto en e l caso del Perú, donde se 
ha incluido un año de t rans ic ión para completar los se is grados primarios 
en lugar de los cinco comúnmente ob l iga to r ios . 

Para f a c i l i t a r l a comparación se han agregado c i f r a s sobre l a matricula 
efec t iva o calculada durante 1958 y 1959» Las c i f r a s para 1960 son proyec-
ciones y no cálculos del número r e a l de niños matriculados en ese año. 
También se representan en los diagramas de l apéndice gráf ico l a tendencia 
pasada de la matrícula escolar y la proyectada población escolar cor res -
pondiente a la meta I . 

Se observará que la matrícula previs ta en esta h ipótes is ha sido ya 
lograda o superada en diez países latinoamericanos: Argentina, Bras i l , 
Costa Rica, Cuba, Chile, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. En general, cabe esperar que se sobrepase esa meta, puesto 
que, además de los niños matriculados durante los años que comprende e l 
plan de estudios, deberán matricularse otros para compensar los f racasos 
que supone la repet ic ión de grados y para que los no matriculados en años 
anter iores compensen la oportunidad de educarse que antes perdieron. Sin 
embargo, alcanzar l a meta aquí definida ya no es problema en los diez 
países mencionados. Se espera que los servic ios escolares aumentarán 
en l o fu turo por lo menos para que pueda aumentar la población de niños 
de l a s correspondientes edades, 

/Cuadro 639 
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Cuadro 29 

POBLACION ESCOLAR PROYECTADA SEGUN U META I 

País Fecha 
límite 1958 1959 i960 1965 1970 1975 

América del Sur 

Argentina I960 2 751 2 889 2 845 3 065 3 270 3 475 

Bolivia 1975 359 386 402 504 625 770 

Brasil I960 6961 7 490 6 370 7 510 8 580 9 625 

Colombia 1975 1 494 1 584 1 645 2 000 2 375 2 850 

Chile i960 1 103 1 137 1 065 1 200 1 335 1 515 

Ecuador I970 497 526 548 710 880 1 005 

Paraguay I960 287 292 245 266 300 340 

Peri 1970 1 245 1 300 1 345 1 706 2 14o 2 515 

Uruguay i960 3IO 315 261 293 300 300 

Venezuela i960 900 d/ 1 087 d/ 1 016 1 223 1 403 1 564 

Centroánerica y Zona del Caribe 

Costa Rica i960 174 185 169 210 244 285 

Cuba i960 1 185 911 1 005 1 088 1 175 

El Salvador 1965 269 295 341 428 465 548 

Guatemala 1980 260 282 302 448 624 850 

Haití 1985 201 203 205 304 423 580 

Honduras 1970 172 I85 197 263 349 . 405 

Mfeico 1965 4 477 4 810 5 085 6 280 7 310 8 495 

Nicaragua 1970 145 152 158 236 315 360 

Panamá i960 146 156 150 180 210 248 

República Dominicana i960 494 510 446 521 615 735 

/En El 
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En El Savador y México - habida cuenta de l a s pasadas t a sa s de 
expansión escolar - l a meta de l a matrícula universal podrá fácilmente 
alcanzarse en 1965» También Ecuad.or, Honduras, Nicaragua y Perú podrán 
alcanzarla en 1970, mientras que, en l a s condiciones representadas por 
tendencias rec ientes , Bolivia y Colombia pueden neces i ta r hasta 1975 para 
obtener idént ico resul tado. En Guatemala e l l$gro de es ta meta, incluso 
en 1980, puede r e su l t a r d i f í c i l , mientras que Hai t í acaso tenga que esperar 
hasta 1985, s i e l ritmo de progreso observado durante 1950-54 se reanuda 
a p a r t i r de 1960. 

En algunos países l a s autoridades encargadas del planeamiento y otros 
organismos han preparado proyecciones algo análogas previendo e l logro de 
l a matrícula universal en la escuela primaria o un nivel de matricula 
superior a l ac tua l en una fecha f u t u r a . En Colombia esa fecha es 1970 o 
1 9 7 5 . 2 ^ La J u n f c a 

Nacional de P lani f icac ión y Coordinación Económica del 
Ecuador u t i l i z ó 1964-65 como la fecha ó p t i m a E n e l caso de Costa ñica, 
l a población escolar se ha proyectado para 1 9 7 0 . ^ ^ En México se ha 
proyectado para 1970, bajo e l supuesto de un coef ic ien te de re tención 
escolar en continuo aumento, como se mostrará más a d e l a n t e . ^ ^ La nota 
pesimista l a da un a u t o r ^ ^ quién cuando, suponiendo una inversión mínima de 48.5 
unidades internacionales por alumno-año, estima que, salvo l a Argentina 
y t a l vez e l Uruguay, ningún país latinoamericano puede alcanzar l a 
matrícula completa de la escuela primaria en menos de ocho años s i n gastos 
extraordinarios , l o que s ign i f i ca s a c r i f i c a r l a invers ión en otros sectores 
socio-económicos necesarios para e l desarrol lo de los países . Según sus 
21/ Ministerio de Educación Nacional, Bolet ín Ne 18. 1960, y Ministerio de 

Educación Nacional, Oficina de Planeamiento, Extensión de l a educación 
primaria, 1959» 

32/ Junta Nacional de Plani f icac ión y Coordinación Económica del Ecuador, 
o p . c i t . 

33/ Ramírez, Crecimiento de la población e s t u d i a n t i l u n i v e r s i t a r i a . 1959» 
34/ Secretaría de Educación Pública, Educación. N° 3, 1959. Véase también 

Estructura económica de l a educación mexicana, tomo I . " > "••' 1 i'i r II.. 1 1 iii'i . 1 ' 

35/ Moreira, "Populajao económicamente act iva e necesidades educacionais", 
Boletín do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciencias Socxais, 
mayo de 1960, pp. 45.46. 
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cálculos , e l tiempo mínimo para alcanzar la matrícula universal de l a 
población de 7 a 12 años ser la como sigue: Argentina, 1 añoj Bras i l , 8.2 
años; Perú, 16.6 años; Colombia, 29.4 años. En esos cálculos no se toma 
en cuenta la ayuda externa. 

Al examinar es tas últimas estimaciones conviene señalar que, s i bien 
la educación compite, en rea l idad, por e l empleo de recursos económicos 
escasos, puede considerarse como una condición previa indispensable para 
e l desar ro l lo y aumento de esos recursos. Un defensor de este último 
c r i t e r i o ha dicho; " . . . creemos que l a educación es , en gran medida, 
un problema económico y . . . . creemos, igualmente, que e l desarrol lo 
económico es inseparable del problema educacional. La educación es un 
problema económico. En primer lugar por l a obvia razón de que no es un 
servic io l i b r e sino que requiere un s a c r i f i c i o de ingresos - d i rec to o 
indirecto - de parte de quienes desean disponer de é l . Y es por demás 
sabido que gran parte de l a población no t i ene posibil idades de hacer t a l 
asignación de sus rentas y, por ende, no puede costear su educación. Por 
o t ra pa r t e , l a educación implica l a u t i l i z a c i ó n de recursos humanos y 
materiales que son escasos en nuestras comunidades . . . Hespecto a es ta 
cuestión p r inc ipa l , cabe preguntarse s i nuestros países han estado 
dedicando a l objeto educacional una f racción apropiada de sus recursos 
humanos y mater iales . . . " y afirmó que " empieza a ser generalmente 
aceptado que e l desar ro l lo no sólo depende de l funcionamiento apropiado 
de los instrumentos t r ad ic iona les , de la conquista de un clima general 
favorable, de l establecimiento de los canales f inancieros y del incremento 
del ahorro, sino que también es tá subrodinado a l desalojo o supresión 
de re s i s t enc ias más profundas, arraigadas en la es t ructura del pasado, en 
relaciones soc ia les ya caducas o en l a s de f ic ienc ias más f l agran tes de 
l a s condiciones que afec tan l o s niveles de educación, de salud, de 
seguridad, de es tas comunidades 

36/ L.Escobar Cerda, representante de Chile, discurso pronunciado e l 
5 de mayo de 1961. Véase CEPAL, noveno período de sesiones, documento 
informativo n® 9> PP» 5-6 y 3« 
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Si se admite que e l desarrol lo económico es un modo de vida y que l a 
educación puede desempeñar una función es t ra tég ica en moldearlo para que 
sa t i s faga l as condiciones de l progreso económico, se podría considerar 
de manera d i fe ren te l a cuantía de l a inversión que puede o debe dest inarse 
a f ines educativos y , por consiguiente, l a fecha f i j a d a para alcanzar 
objet ivos declarados. Las fechas óptimas usadas en l a s presentes proyec-
ciones han sido elegidas de t a l modo que l a matricula proyectada representa 
una continuación o in t ens i f i cac ión de l a tendencia ascendente experimentada 
en años rec ien tes . Conviene subrayar una vez más cuán modesto es e l alcance 
de esta meta, pues prevé l a matricula durante los períodos respectivos de 
educación obl iga tor ia . No prevé que e l aprovechamiento de toda l a mat r í -
cula, ya que algunos de los niños matriculados no a s i s t en suficientemente 
a la escuela y otros fracasan s in remedio mientras que tendrán que mat r i -
cularse todavía otros niños que, por l a menor amplitud de los s e rv ic ias 
escolares de que antes se disponía, no pudieron hacerlo a la edad apropiada. 
En resumen, sólo se obtiene una paridad de escolares con e l número de 
niños que debieran e s t a r en la escuela s i todos avanzaran, s in un solo 
f racaso, a t ravés del plan de estudios p r e sc r i t o . Debido a inev i tab les 
fracasos y a anter iores de f i c i enc ias , es evidente que se requiere algo 
más que esta paridad de matrícula para que todos los niños obtengan los 
beneficios previs tos en materia de educación. 

3 . Meta IA; Asistencia escolar universal 

Se ha señalado ya que, debido a l abandono, escolar en gran escala , l a as is tencia 
suele ser mucho más baja que e l nivel, de matr ícula . Cabe esperar c i e r t a 
inas is tencia d i a r i a , ya que los niños pueden ausentarse temporalmente 
- por ejemplo, a causa de pequeñas enfermedades —, aunque no en l a medida 
en que se perjudique necesariamente su progreso en e l correspondiente 
grado. El alcance y def in ic ión de e s t ad í s t i cas sobre' l a as i s tenc ia escolar 
var ía , por lo que"es d i f í c i l saber qué parte de l a inas is tencia es de 
es ta índole, sn vez de deserción y abandono escolar . Para e l l o se r ía 

/ in te resan te disponer 
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in teresante disponer de es tad í s t i cas sobre e l número de niños que han 
a s i s t i d o a l a escuela durante c i e r to número de días o años que se consideran 
su f ic ien tes para e l progreso normal.del alumno y sobre e l número que no 
ha a s i s t i do un número mínimo de días razonablemente su f i c i en t e . A f a l t a 
de t a l e s datos, o de otros estudios de ta l lados , hay que r e c u r r i r a l a s 
e s t ad í s t i cas disponibles . 

En cuatro pa íses , donde se conoce e l porcentaje de deserciones durante 
e l año, habría que ap l i ca r los s iguientes fac tores para lograr l a meta de 
la as i s tenc ia escolar universal , en vez de l a simple matricula, durante 
e l número de años' p r e sc r i t o : ' 100/86 en e l Bras i l , 100/90 en Ecuador y 
i-léxico y 100/94 en Costa ñ ica . Se puede suponer que en otros países e l 
coef ic iente no será en general muy d i fe ren te de 100/90 de modo que se 
usará este cae f i c i en te . Es dec i r , l a s c i f r a s calculadas conforme a l a 
meta I (matrícula universal) se aumentarán en esa proporción, que representa 
una matrícula más amplia que l a que permit i r ía alcanzar, en l a s 
condiciones ac tua les , la as i s tenc ia universal de l a magnitud presc r i t a 
o su equivalente. Tampoco en es te cálculo se toman en cuenta los f racasos 
escolares , n i l a correspondiente necesidad de r epe t i r un grado, n i aquellos 
niños que hubieron de completar después de l a edad apropiada su éducación 
previa incompleta. 

Como puede verse en e l cuadro 30, del cálculo puede r e su l t a r que l a 
matrícula requerida para lograr l a as is tencia universal sea superior a 
l a población en edad escolar calculada. Esto s i g n i f i c a r í a que, además 
de todos los niños de 7 a 14 años, debieran matricularse también algunos., 
de menos de 7 o de más de 14 para que haya paridad entre e l número de 
niños que a s i s t e a la escuela y e l número mínimo que debería a s i s t i r 
para completar e l plan de estudios prescri to» 

Si pudiera hacerse cumplir l a as i s tenc ia e fec t iva de cada niño, 
l a meta IA ser ía idént ica a l a meta I . Conviene alcanzar tina as i s tenc ia 
mejor, ya qúe un coef ic iente de matrícula de 90, combinado con una t asa 
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Cuadro 35 (continuación) 

POBLACION ESCOLAH PROYECTADA SEGUN LA META I-A 

Fcís Feoha 
límite 1958 1959 i960 1965 1970 1975 

Afflarlo» del Sur 

Argentina I960 2 751 2 889 3 160 3 405 3 635 3 860 

Bolivia 1975 359 386 447 560 695 855 

Brasil I960 6 961 7 490 7 405 8 730 9 975 11 I90 

Colombia 1975 1 494 1 584 1 827 2 200 2 640 3 165 

Chile i960 1 103 1 137 1 183 1 335 1 485 1 685 

Ecuador 1970 497 526 610 790 980 1 115 

Paraguay i960 287 292 272 296 333 380 

Peni 1970 1 245 1 300 1 495 1 895 2 378 2 795 

Uruguay 19éO 310 315 312 326 333 333 

Venezuela i960 900 1 087 1 129 1 360 1 560 .1 740 

Centrcam#rloa y Zona del Caribe 

Costa Rloa I960 174 185 18o 223 260 303 

Cuba i960 783 1 185 1 012 1 117 1 209 1 305 

El Salvador 1965 269 295 38o 475 54o 610 

Guatemala 198o 260 282 336 498 693 944 

Haití 1985 201 203 228 333 470 644 

Honduras 1970 172 185 219 292 388 450 

México 1965 4 477 4 810 - 5 650 6 980 8 122 9 440 

Hicaragua 1970 145 152 176 262 350 400 

Panamá i960 146 156 167 200 233 275 

Repiíblica Dominicana i960 494 510 496 579 683 817 

/de as i s tenc ia 
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de as i s tenc ia de 98 por ciento, por ejemplo, representar ía un mejor 
aprovechamiento de los recursos que una matrícula de 100 y una tasa 
de a s i s t enc ia -de -sólo 85. por c iento. Sin embargo, no se formula 
l a h ipótes is de que l a as i s tenc ia puede mejorarse. 

La expansión de la meta X para los efectos de l a meta IA s ign i f i ca 
que en varios países la fecha l ími t e tendrá que aplazarse por algunos 
años, Así> por ejemplo, en l a Argentina y Panamá, donde se alcanzó 
l a meta I en 1960, podría r ea l i za r se l a meta de l a as is tencia escolar 
universal poco después de 1960 a base de l a s anter iores tasas de 
expansión de l a matrícula esco la r . En l a mayoría de los casos, 
habrá que aplazar l a fecha sólo en unos pocos años o no habrá nece-
sidad de aplazamiento, pero deberán i n t e n s i f i c a r s e algo los esfuerzos 
para alcanzar dicha meta. Por ejemplo, en e l caso de El Salvador, 
Honduras, México y Perú se sugir ió 1970 como posible fecha; t a l vez 
sea una fecha f a c t i b l e para alcanzar la meta IA en los casos de E l . 
Savlador y México, a juzgar por l a s an te r iores tasas de expansión, 
pero en los de Honduras y Perú habría que ace lerar l a s anter iores 
t asas de progreso, recurriendo incluso a medidas de emergencia, s i 
1970 ha de continuar siendo la fecha óptima también para l a as i s tenc ia 
escolar un iversa l . Mientras 1970 se sugir ió como fecha para alcanzar 
l a meta I en Bolivia y Colombia, e l logro de la meta IA puede f i j a r s e 
más bien para 1975 s i l a s tasas de expansión continúan siendo l a s 
precedentes. Los mismos argumentos se apl ican en ot ros casos. En 
general , puede decirse que después de alcanzada l a meta IA, l a s 
exigencias adicionales que e l subsiguiente crecimiento de la población 
impone sobre e l sistema escolar serán relativamente menores. 

4 . Meta I I : Mejoramiento de l a s t a sas de sobrevivencia por'grado 

En esta meta e l objet ivo cons i s t i r í a en mejorar e l promedio re l a t ivo 
de la población en edad escolar que completa e l c ic lo primario - variable 
ahora entre 8 y 40 de una cohorte de 100 alumnos que entran a l a escuela 
primaria - o cualquiera de los grados comprendidas entre e l primero y 

/ e l último. 
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e l últ imo. Una vez establecidos los servic ios para una matrícula dada, 
e l objetivo puede alcanzarse simplemente obligando a los alumnos matricu-
lados a a s i s t i r a la escuela, s i n cambiar l a s t a sas de sobrevivencia por 
grado. No se lograr ía a s í s i e l efecto de una mejor as is tencia se 
contrarrestase con más a l t a s t a sas de fracaso en los exámenes; s in 
embargo, a pesar de todo, aumentaría por l o menos e l número que ha 
completado un año escolar , a d i ferencia de un grado escolar . En e l 
Anexo VI ( i ) se muestran los efectos de quedar a s í más expuesto a l 
"riesgo" de la educación. 

También es posible aumentar los sobrevivientes por grado y, con 
e l l o , elevar e l grado.medio completado - s i , después de haberles obligado 
a a s i s t i r a l a escuela, asi mismo se puede obl igar a los alucines que 
hubieran abandonado l a escuela a l f i n a l del año o exhortarlos a que 
continúan sus estudios s i aprueban sus exámenes. El orden de magnitud 
de los probables resultados se ha indicado en e l Anexo VI ( i i ) . Esto supondrá 
un correspondiente aumento del núner© que se matricula y a s i s t e a la 
escuela, por encima del descr i to en el , párrafo precedente, y por l o t an to , 
también en l es serv ic ios educativos requeridos. 

Para formarse una idea relativamente clara de los resultados de aumentar 
gradualmente los coef ic ientes de retención por grados se pueden preparar 
cuadros completos del progreso anual por grados. l a s des variables sobre 
l a s cuales se han de formular h ipótes is son: 

a) e l número de alumnos que ingresan a l primer grado cada año, y 
b) e l coef ic iente de retención por grado, que será l a c i f r a bruta 

de los r ep i t en te s . 
Con respecto a l a primera de es tas var iab les , e l número de alumnos 

de primer grado por edad en años recientes se expresó como porcentaje 
de l a población respectiva (de 7, 8, 9, 10 y más años), porcentajes que se 
aplicaron a l a s poblaciones fu tu ras de l as edades per t inentes para determinar 
e l número de alumnos que e s t a r í a en primer grado cada año c i v i l . Esta h ipó-
t e s i s de proporciones constantes entraña un número absoluto creciente a 
medida que l a población aumenta. Comprende alumnos que ingresan a la 
escuela primaria por primera vez, a s í como los que vuelven a en t ra r a l 
primer grado por segunda, te rcera o más veces. Con respecto a b) los 

/ coe f i c i en t e s de 
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coef ic ien tes de retención por grado se aumentaron paso a paso (linealmente) 
para l l e g a r , en cada país , a l a d i s t r ibuc ión estable de sobrevivientes 
por grado que alcanza una población escolar que recibe constantemente 
100 alumnos en e l primer grado cada año y que está constantemente s u j e t a 
a l a s t a sas de promoción que r igen en l a s escuelas del país en un año 
rec ien te y a l a repet ic ión de sus grados por quienes f r a c a s a n : ^ * / Asi 
de f in ida , l a d i s t r ibuc ión "óptima" de los sobrevivientes por grado, es 
como sigue en algunos países con respecto a los cuales se dispone de datos 
sobre promociones y para los que se han preparado cuadros de sobrevivientes 
por grado? 

Grados Alumnos que com-
I I I I I XV V VI P l e ì c l o e l 

Bras i l 100 70 65 57 - - 41 
Colembia .100 87 86 80 77 • - 59 
Costa Hica 100 86 103 98 96 82 77 
México 

/ 
100 84 84 81 82 ,73 61 

Panamá^ 100 110 87 120 90 102 87 

a / Basado en e l supuesto de que los coef ic ien tes de retención 1957-58 son 
iguales a l a s tasas de promoción. 

Para l l e g a r a es ta d i s t r ibuc ión es table de los sobrevivientes por 
grado se necesi ta un coef ic iente de retención entre grados de más de 
100 por ciento en algunos casos. Esto s i gn i f i ca que los alumnos rec ién 
ingresados en un gradó, más los r ep i t en t e s , sobrepasan en número a 
los alumnos que estuvieron en un grado más bajo e l año an t e r io r . Un 
ejemplo es e l caso de Panamá, donde l a mayoría de los rep i ten tes sólo 
se encuentra en e l segundo, cuarto y sexto grados. 

37/ Aunque l a mortalidad no se ha tomado expresamente en cuenta, puede 
suponerse que antes de l l e g a r a l a posición "óptima", l a separación 
de la escuela comprende fa l lecimiento de alumnos. Sin embargo, en esa 
etapa de l a vida son relativamente pocos. 

/Huelga decir 
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Huelga decir que se pueden formular muchas o t r a s posiciones "óptimas", 
menos exigentes, con respecto a sobrevivientes por grado, cada cuál con su 
propia val idez . Así, por ejemplo, l a población mexicana de l a escuela 
primaria se ha proyectado oficialmente para 1970 conforme a l a h ipótes is 
de que en l a cohorte de 1970 se alcanzará l a siguiente d is t r ibución de 
sobrevivientes: 100, 68, 59, 50, 44, 38, que es tá a un n ive l más bajo que 
la d is t r ibución antes presentada, mientras que a l mismo tiempo l o s alumnos 
de primer grado se determinan de t a l manera que resul tan menos que e l 
supuesto aquí ut i l izado* 

Puede sugerirse de nuevo que l a s tasas de promoción se elevan a l n ive l 
de los aprobados y aplazados en conjunto. Si es to fuera posible , l a d i s -
t r ibución es table de sobrevivientes por grado en Costa Rica, por ejemplo, 
se r í a : 

G r a d o s Alumnos que 
I I I I I I IV V VI completan é l c i c lo 

100 91 93 90 87 82 79 en vez de 
100 . 86 103 98 96 82 77 

como se presentó antes cuando sólo se tomaron en cuenta l o s aprobados a 
f i n de año. 

La matrícula calculada correspondiente a l a meta I I se presenta en 
e l penúltimo cuadro in tercalado, a s í como en los g rá f i cos de l apéndice. 
Aquí no son apl icables l a s c i f r a s l ími t e s , ya que l a s proyecciones repre-
sentan los resul tados de un porgreso gradual en l a s t a s a s de retención 
por grado. En l o que a matrícula t o t a l se r e f i e r e , esta meta impone 
mayores exigencias de los obje t ivos anter iores en l o s casos de Colombia y 
Panamá. En e l Bras i l no es t&nto l o que se neces i ta , mientras que en 
Costa Rica l a s exigencias son menores a l pr incipio , pero aumentan a p a r t i r 
de 1965. De ap l ica r es ta h ipó tes i s a la s i tuación de ot ros países l a t i n o -
americanos, es probable que se obtuvieran resul tados comparativos, dentro 
de es ta esca la . . . . 

Debido a l a s mayores exigencias de es ta meta en algunos casos, se ha 
considerado también una meta modificada que sé i l u s t r a con c i f r a s , en e l 
caso de Costa Rica. En e l l a se supone que e l número r e l a t i v o de alumnos 
de primer grado en l a escuela se reducirá gradualmente, obligando ..a los 

/alumnos a 
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alumnos a a s i s t i r regularmente a l a escuela y disminuyendo l a repe t ic ión . 
Se ha concebido t a l ejemplo únicamente para mostrar los e fec tos de t a l 
cambio de h ipó tes i s . 

De alcanzarse l a proyectada matrícula, no por e l l o todos los países 
es ta r ían igualmente bien atendidos, xiesde e l punto de v i s t a de la educación. 
Aquéllos donde e l período de la enséñanza obl iga tor ia es más largo estarán 
en mejor s i tuación que los países con ciclos más breves, como a s i mismo 
aquéllos donde l a matrícula urbana es por ahora elevada, donde la a s i s t e n -
cia escolar es mejor que e l promedio y donde hay menos f racasos en los 
exámenes. Las c i f r a s no pueden informamos de s i todos l o s que viven a 
t ravés de la edad escolar habrán recibido o no verdaderamente alguna 
ins t rucción. 

Las c i f r a s de l cuadro últimamente mencionado representan e l orden de 
magnitud del fu turo problema educativo de los países latinoamericanos. 
Wo obstante, para que tengan algún s ignif icado es necesario es tudiar cada 
país por separado, l o que podría hacerse remitiéndose a los cuadros 
3 1 - 3 3 , que resumen numéricamente algunas de l a s consecuencias de l a s 
proyecciones (metas I , IA y I I ) . 

5 . Meta I I I : Combinación de l a s metas de matrícula .y mejor t a s a 
de sobrevivencia por grado . 

Al presentar la proyectada población como par te de un programa rea l izab le o 
posible de desarrol lo educativo, conviene tomar en cuenta e l progreso ya 
alcanzado y e l ritmo de t a l progreso, tanto en lo que a l n ive l de matrícula 
escolar se r e f i e r e como a l a s t a sa s de sobrevivencia por grado» Estas 
determinarán, a igualdad de c i rcunstancias , cuándo se pueden concretar 
razonablemente los diversos ob je t ivos . Es necesario r e f e r i r s e a l f ac to r 

•tiempo. 
A es te respecto, se ha dicho: "existen naturalmente muy acusadas d i f e -

rencias entre los d i s t i n t o s países en cuanto a l a población de edad escolar 
que t ienen ya atendida en l a s escuelas . En algunos, como Argentina, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Panamá, Uruguay y Venezuela, una in t ens i f i cac ión s i s t e -
mática de l o s esfuerzos ya in ic iados permit i r ía lograr en t r e s o cuatro 
años la a s i s t enc ia cas i t o t a l a, l a s escuelas de los .n iños en.edad escolar . 

/Cuadro 31 
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Promedio «iual 
efectivo Aumento proyectado de Promedio de aumento neto anual de Indioe de capacidad eseo~ 
1957-59 alumnos matriculados maestros necesarios lar necesaria* 1950 *= 100 

fiseue- Todas <en m l l e s ) (en miles.) 
l a s p ú Ira i960. 1966- 1971- 1957- i960- 1966- 1971- 1 9 5 9 9 5 1 9 7 1 9 7 5 

65 70 75 59 65 70 75 
. , . esoue blie as 

Am r̂loa del sur 
Argentina 82 106 29 41 2.3 1.3 1.8 1.8 100 107 115. , 123 
Bolivia 11 2é 20 24 29 0.7 0.7 0.8 1.0 100 139 179 227 
drasil 451 512 3 214 209 14.2 0.1 5.8 5.7 100 100 117 13? 
Colombia lOCfe/ 101 69 75 95 3.7 1.6 157 2.2 100 133 16? 200 
Chile 27b/ 11 27 36 1.8 0.3 0.8 1.1 100 108 124 l4é 
Ecuador Sb/ 11 y v 31 34 25 0.5 0.7 0.8 0.6 100 143 184 214 
Paraguay 3.5 4.3 « N.A. — =» • • • « •« • • • • « • • • » 

Peni 3 W 62 68 87 75 3.5 1.8 2.3 2.0 100 135 173 206 
Uruguay 4b/ 7 < —N.A. -— > • • • • • • • • • • • • • • • 

Venezuela 163 176 23 36 32 4.9 0.6 0.9 0.8 100 115 134 152 , — -, . . . 
Centroamírica y zona "del Caribe 

Cpsta Rica 8 " 9 4 7 8 0.4 0.2 0.3 0.3 100 114 134 157 
Cpba 226 227 <k — N.A.- > • • • ... • • • ... • • • • • • • • • 

SÍ Salvador 27 26 22 11 13 0.2 0.6 0.3 0.3 100 146 166 188 
Guatemala 13 16 28 35 45 0.3 0.9 1.1 1.5 100 172 249 348 
Haití 2 2 17 24 31 0.04d/ 0.4 0.5 0.7 100 164 240 34o 
Honduras l7d/ 19 13 17 11 0.6d/ 0.4 0.6 0.4 100 146 198 231 
México 253 276. 2U5 206 237 3.6b/ 5.2 4.4 5.0 100 133 157 184 
nicaragua 11 12 lé 9 0.4e/ 0.4 0.5 0.3 100 162 221 254 
Panamá 6 6 6 8 0.1 0.1 0.2 0.2 • • • • • • 

Répiiblica • 

gemini cana 16b/ 15 2 19 24 ... • • • • • • • • • • • • * • • • • » 

;0ta; i!.A. Ho opiiccble. 

I / 1957-58. 
I / 1956-58» 
j / Pam Ecuador se ha estimado un aumento de 29 000 alunnos entre 1958 y 1959« 
•}]?• Estimación. 
.1/ 1958-59. 

/Cuadro 33 
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Cuadro y i 

NECESIDADES DE LA POBLACION ESCOLAR PROYECTADA SEGUN 14 MKTÀ I-A 

País 

Promedio anual 
efectivo 
1957-59 

Esoue Todas 

í-umento proyectado de 
alumnos matriculados 

(en miles) 

Promedio de ausento neto 
. anual de maestros ne-

cesarios 
(en miles) 

Indice de capaoidad escolar 
neo esaria 

195?"100 
las pü 

cuelas i960-
65 

I966-
70 

1971 
75 

- 1957-
59 

ljfeo-
-65 

1966-
70 

I97I-
75 1959 1965 19^ 197 

vmJricy. aol Sur 

... 86 46 Ite ... 2.0 2.0 100 120 123 13/ 

Bolivia • • • 29 27 32 . . . 1.0 0.9 1.1 100 158 203 25Í 

Irusil • •• . . . 207 243 »0» 5.6 6.8 6*6 100 119 138 15< 

Gelorabla . . . . . . 106 84 105 . . . 2.4 1.9 2.4 100 150 183 22; 

Chile . . . 33 30 40 . . . 1.0 0.9 1.2 100 124 142 "16Í 

Ecuador • >t m 38 27 ... 1.1 0.9 0.6 100 163 208 2% 

Paraguay . . . . . . 1 7 9 0.3 0.02 0.3 0.3 100 101 115 13: 

Serri • •e 99 97 83 2.6 2.6 2.2 100 152 194 23c 

Uruguay • • • . . . 2 1 0 0.5b/ 0.05 o.o4 0 100 104 107 lp' 
Venezuela • * * 46 40 36 • • • 1.2 l . o 0.9 100 130 152 175 

Centroaméri®. y zona del Caribe 
Costa Pdca * • • . . . 6 7 9 0.3 0.3 0.4 100 122 143 16 

Cuba • • • . . . No aplicable 

K1 Salvador • •• . . . 30 13 14 0.8 0.4 0.4 100 162 185 20 
Guatemala . . . 36 39 50 • •• 1.2 1.3 1.6 100 194 279 38-

feitf • •• ... 23 26 35 • •• 0.5 0.6 0.7 100 186 270 38! 

Honduras- • •• 18 12 • •• 0.6 0.6 0.4 100 164 221 25 
fléz. ico . . . . . . 362 228 264 • •• 7.7 4.9 5,6 100 149 175 2QÍ 

Nicaragua . . . 18 18 10 • • • 0.6 0.6 0.3 100 16a 247 28Í 

Panarci . . . 7 7 8 0.1 0.2 0.2 0.3 100 138 161 I8s 

.iepublica 
Ticminicana • ». . . . 12 21 27 0.4 0.1 0.2 0.3 100 114 135 16;-
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Cuadro 33 
NECESIDADES DE LA PROYECTADA POBLACION ESCOLAR URBANA (U) Y RURAL (R) SEGUN LA META IT 

País 

Promedio anual 
efectivo 

Escue Todas 
las las 

pdbli esoue-
cas"" las 

Aumento proyectado de Promedio de ausento neto anual de 
alumnos matriculados maestros necesarios (en miles) 

(en miles) 1957- 1960- 1966- I97I-
1960- 1966- 1971- 59 65 70 75 

Indice de capacidad esco-
lar necesaria 1959 = 100 

1959 1965 1970 1975 

65 70 75 

América del sur 
Argentina U • • • • • • 42 Argentina 

R • • « • • r 60 
U+R • • • • • • 102 

Bolivia U 8 20 10 
R 4 6 23 

U+R 12 26 33 
Brasil U • • • 295 244 

R • • • 217 395 
U+R . ••• 512 639 

Colombia U % 59 R % 3? U+R íocf/ 98 
Chile U • • • • • • 3,2 R • • • • • • 24 

U+R • • • • • • 56 
Ecuador V 

R 
5 y 
m/ % 15 

1Î U+R 9 11 48 
Paraguay U • • • 4 Paraguay 

R • • • • • • 6 
U+R • • • 10 

P̂ HÍ U 
R 

U+R 
47 

Uruguay V H 4 Uruguay 
R oí? 3 

U+R • * • • • • 7 
Venezuela U • • • • • • 59 Venezuela 

R 
U+R 

4é 
105 

Costa Rica U • • • 7 R • • • • • • 11 
U+R • • • • • • 18 

Cuoa U 9 4 95 24 
R ' 132 132 31 

U+R 226 227 55 
El Salvador U 11 14 

R 15 24 
U+R 26 38 

Guatemala U 8 10 12 
R 5 6 22 

U+R 13 16 34 
Haití U 3 y 8 

R - w -¿y 15 U+R • • • 23 
Honduras U 10d/ 4 

i' R 
10d/ 

10 
U+R • •• 14 

México U 176 200 I58 
R 76 76 176 

í U+R 252 276 334 
Nicaragua U w e y 8 Nicaragua 

R q/ G/ 10 
ir+R 11 12 18 

Panamá u 2 2 3 Panamá 
R 

U+R 
4 6 4 6 i 

40 38 • • . 

,7 9 
47 47 ... 
13 15 
27 • • • 

4o 48 • • » 

ñz 290 
496 498 
758 788 • • . 

64 78 • • • 
52 53 

117 131 • • * 

34 44 • • * 

y 4 
61 48 .. « 
14 
46 14 
60 33 . . . 

7 9 
2 2 
9 11 • • • 

57 75 
105 2§ 162 100 • . • 

2 1 
-0 0 . . . 

2 1 • » . 

1*6 43 • • . 

4¿ 43 
• • • 
• • • 

Centroamérica y 
5 7 14 6 • • • 

19 13 . . . 

22 23 •«i 
3 3 • • . 

25 26 6, 
11 x3 • • • 

27 6 • • • 

38 19 
13 18 
29 34 
42 52 
11 .14 • • • 

21 21 • • • 

32 35 • • • 

5 8 • « « 

15 17 • • • 
20 25 • • • 

188 226 
203 I* 39I 285 M« 

7 7 • • • 

11 12 • • • 
18 19 • • • 

4 6 
? 3 4 • • • 

... • • • • • • • • • • • • • • • 
4.4 2.0 2.0 100 124 133 142 

• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • 
• • * 

1.1 
• * • 

1.2 
* • • 

1.7 
• * • 

100 
• • • 
166 

• • • 
232 

• • • 
312 

17.3 20.5 21.3 
• • • 

100 
t«( 
158 

• « • 
216 

• • • 
276 

• •• • • • • • • • • • • • • »« • * • « 

2.3 2.7 3.0 100 147 . 193 245 
• • • • •• • • • • • • • • « 

• •• 
1.7 1.8 

• • • 

1.5 
• • • 
100 

• •• 
141 
• • • 

178 • • • 
• • • 
207 • • • 

1.2 1.4 0.8 
• • • 
100 1 • » 

• • • 
173 • « » 

» • • 
245 « • * 

• • • 
284 • > fc-

0.4 0.3 0.4 100 123 l4o 160 

3.3 4.3 2.6 100 165 235 279 

0.09 
,0.19 

0 
0.05 

0 
0.02 

100 
100 

131 
116 

131 
115 

• 131 
- 119 

• • • • • • • • • • •• • • • • • • 

• • • • • • 

2.3 1.2 del Caribe 
• • • 

1.1 
• • • 
100 

• • • 

159 i§5 • • • 
209 

0.7 0.8 0.5 100 160 213 249 
• • • • • • • • • • • • * • • • • • 
• •• 

1.9 0.9 
• • • 

0.9 100 
• • • 
131 

• « • 
143 

• • • 
155 

• •• 
1.0 

• • • 

1.0 
• • • 

- 0.5 
. .. 
100 178 

• • • 
244 276 

• • • 

1.1 
• • • 

1.4 
• •• 
17 

• • • 
100 

• • • 

188 
• • • 

2 79 393 

• • • 
0.5 

• • • 
0.7 

« « • 
0.7 

... 
100 

• • • 
187 

• • • 289 f" 402 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 

0.5 
• • • 

0.7 
• • • 

0.8 
• • • 
100 

• • • 
152 

• • • 

212 
• •• 
285 

... 
7.1 

• • • 
8.3 

• • • 
6.1 100 

* • • 

146 
• • • I9O 

• » * 
222 

• • • • • * • •• • • • • • • • • • 
• • * 

0.6 
« • • 

0*6 0.6 
• • • 
100 

• * • 
179 

• • • 
244 

• •• 
315 

... • •• • •• • • • • •• • • • 
n 0 rt 0 nka 1<C i o£ 
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En l a mayoría de l o s res tan tes , e l mismo objet ivo puede ser alcanzado en 
pr inc ip io a f i ne s de es ta década y en unos pocos, en loa cuales l a s condi-
ciones socia les y económicas son particularmente d i f í c i l e s , ser ía i l u s o r i o 
esperar un resul tado semejante s in e l concurso de esfuerzos realmente e x t r a -
ordinario s . - ^^ 

En.un informe de una conferencia del Comité Consultivo Intergubernamenta1 
3obre e l Proyecto Pr inc ipa l de Educación para América Latina se d i s -
tinguen cuatro grupos de países según e l n ive l de matrícula escolar a lcan-
zado y los esfuerzos que se requiere para eliminar los d é f i c i t de mat r í -
culas : 
a) Argentina, Costa Rica, Chi le , Panamá y Uruguay, donde cuan t i t a t iva -
mente se l l ega a una s i tuación s a t i s f a c t o r i a ; 
b) Ecuador, Paraguay y República Dominicana, que ocupan una posición 
intermedia; 
c) Bolivia., Bras i l , Colombia, Cuba, E l Salvador, México, Perú y Vene-
zuela, donde se necesi tarán considerables esfuerzos (o implícitamente mayor 
tiempo) para lograr una matrícula numérica en l a escuela primaria, y 
d) Ha i t í , Guatemala, Honduras y Nicaragua, en donde habrá que desplegar 
un esfuerzo excepcional para alcanzar e l mismo obje t ivo . 

La naturaleza de l a labor requerida en relación con l a s metas consi-
deradas en l a s presentes proyecciones puede i n f e r i r s e de los cuadros 
31-23, en los que se muestra, para cada país y para cada h ipó tes i s , e l 
aumento anual impl íc i to - promedios ar i tmét icos - de l a matrícula én l a 
escuela primaria a par t i r "de 1960, que se compara con e l aumento anual . 
e f ec t ivo del número de escolares que se r eg i s t ró en 1957-59 en l a s escuelas 
públicas y en todas l a s escuelas . Admitiendo que l a carga que supone e l 

38/ Oscar Vera, "Proyecto Pr inc ipa l para l a extensión de la enseñanza p r i -
maria en América Latina. Desarrollo y perspect ivas". Crónica de l a 
UNESCO, vo l . VI, K° 8-9 (agosto-septiembre de 1960), p . 15. 

J22/ . HAV/PP.CC/1960/l (La Habana, febrero de 1960): Informe sobre e l 
desar ro l lo de l Proyecto Pr inc ipa l K" I . 

/ logro de 
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logro de l as metas recaiga , primero y principalmente, sobre l a s autoridades 
públicas, se usó e l promedio de alumnos por maestro en l a s escuelas públicas 
durante 1955-59 para ca lcu la r e l aumento anual requerido en e l personal 
docente. Las c i f r a s de 1957-59 se r e f i e r en a l promedio de aumento anual 
e fec t ivo o calculado de maestros durante e3os años en todas l a s escuelas, 
de modo que l a s posibles necesidades t o t a l e s en l a proyección son compara-
b les con l a s i tuación en años r ec i en t e s . 

Al computar los índices de l a capacidad escolar f í s i c a requerida se 
dio por sentado que ésta sólo involucraba a l a s escuelas públicas, y que 
e l promedio de alumnos por aula y l a r e l a t iva dis t r ibución de alumnos entre 
grados permanece constante . Ya se ha explicado antes e l fundamento de t a l 
h ipó tes i s . Sin embargo, e s to s ign i f i ca que e l incremento de l índice es 
mayor que s i se tomaran en cuanta todas l a s escuelas, y que cualquier 
aporte de l a s escuelas privadas reducirá l a carga que ha de soportar e l 
sector público. Esto es especialmente c i e r t o respecto a Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Guatemala, Ha i t í , Nicaragua, Uruguay y Venezuela, donde 
l a s escuelas privadas han desempeñado un papel destacado en l a enseñanza 
primaria. 

Al juzgar l a s e s t a d í s t i c a s presentadas en l o s cuadros 31-33 conviene 
recordar que, además de aumentar e l número de axilas y maestros, también se 
puede ampliar eficazmente l a capacidad de l a s escuelas y de l personal 
docente, aunque sólo sea como medida de emergencia, aumentando. e l tamaño 
de l a clase promedio, usando lo s servic ios de l o s maestros para más de un 
horario completo por día y empleando los e d i f i c i o s durante más horas a l 
d í a . Como instrumentos de p o l í t i c a pedagógica, l o s dos primeros procedi-
mientos son de l imitado alcance (véase e l a n á l i s i s respectivo hecho en una 
sección an t e r i o r ) , puesto que ya hay maestros con c lases de 100 a 200 
alumnos y cuyas obligaciones deben reducirse en i n t e r é s de l a s normas 
educativas. Para abreviar , los t r e s procedimientos "extraordinarios" de 
aumentar l a capacidad escolar y docente a que se ha hecho r e fe renc ia se 
denominarán medidas de emergencia. Siempre hay que tener en cuenta, 
naturalmente, su probable e f ec to p e r j u d i c i a l sobré l a calidad de l a 
educación. 

/Al evaluar 
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Al evaluar l a r e l a t i v a per t inencia , en cada caso, de la meta I (o IA) 
o de la meta I I , conviene considerar l a s c i rcunstancias en que ahora se 
atiende a una matrícula dada. Cuando l a inversión por alumno marginal es 
pequeña - y , a causa de l a s "medidas de emergencia" puede por algún tiempo 
mantenerse a un n ive l relativamente ba jo acaso no se obtengan progresos 
tan considerables en l a s t a sas de re tención . Las sa las de clase a tes tadas , 
los maestros con exceso de t raba jo y e l equipo de f i c i en t e posiblemente 
continúen fomentando e l absentismo y l a deserción. Tampoco cabe esperar un 
progreso sustancial de parte de los que as i s ten a l a escuela s i no se mejora 
l a preparación de l o s maestros o s i , debido a los bajos sueldos del magiste-
r i o no se a t rae a l a profesión a personas idóneas n i se inspi ra un adecuado 
sentido de l deber en quienes se dedican á e l l a . 

En v i s t a de l o que antecede, r e s u l t a r í a más oneroso e l logro de l a meta 
I I , incluso s i implica l a misma matrícula numérica. El costo puede ser 
incluso mayor donde los fracasos escolares son f recuentes por razones econó-
micas, como sucede en e l caso de niños que necesi tan de almuerzo esco la r , 
t ranspor te o mejor ropa (especialmente zapatos) , niños que no encuentran 
en sus hogares espació n i medios para hacer sus t a r e a s , e t c . Cuando lo s 
inconvenientes de orden económico mi l i tan contra e l progreso escolar , es 
necesario des t ina r fondos para los subsidios o se rv ic ios indispensables. 
En o t ras palabras , se podrá alcanzar l a meta I I con e l mismo desembolso s i l a 
matrícula disminuye bastante o no se amplía a igua l ritmo. 

Por una par te , los gobiernos t i enen l a c lara obligación de proporcionar 
"educación g r a t u i t a para todos" . Por l a o t r a , es muy necesario que sectores 
cada vez más numerosos de l a sociedad posean una educación adecuada por l o 
menos según un n ive l determinado. Con presupuestos escolares l imitados, 
los dos objet ivos están en c o n f l i c t o . Sobre e l problema, de s i se ha de dar 
pr ior idad a la meta I o a la meta I I , cada gobierno debe e je rce r sus propias 
prer rogat ivas . También son fac to res determinantes, además e l progreso ya 
alcanzado en cada aspecto, los serv ic ios de que ya se dispone y e l n ive l de 
gastos p rev i s ib l e s . En algunos casos, l a persecución continua de l a meta I 
exig i rá todavía una prelación relativamente a l t a . En otros casos, la atención 
del público se puede or ien ta r en mayor grado a l a rea l ización de l a s metas 
de mejor supervivencia por grado, con objeto de aumentar e l número de alumnos 
con un n ive l de educación eventualmente super ior . 

A l a 



UNSSC0/ED/CEDES/8 
ST/ECU/CONF. 10/L.8 
PAU/SEC/8 
Pág. 105 

A l a luz de l a s anter iores consideraciones, la s i tuación de cada p a í s 
puede juzgarse brevemente como sigue: 
a) América de l Sur 

Argentina: Este país ha alcanzado evidentemente una etapa que se acerca 
a l a matrícula universal de l a población en edad escolar y a l parecer no habrá 
problema alguno para s a t i s f ace r l a s condiciones que exigen l a s metas I y IA. 
Una a l t e rna t iva in teresante a la que se podría p res ta r atención s e r í a l a meta 
I I , No se dispone de e s t ad í s t i cas sobre l a s consecuencias de es ta última y 
l a sugerencia se basa en l a in te rpre tac ión de l o s datos sobre n ive l de i n s -
t rucc ión . Además, los sectores que todavía plantean problemas en l a Argentina 
pueden se r def inidos con mayor exact i tud a f i n de lograr un n ive l de educación 
uniformemente más a l t o en todo e l país J ^ 

Bol ivia: Las autoridades públicas por s í s o l a s encontrarán d i f í c i l logra 
cualquiera de l o s obje t ivos f i j a d o s para alcanzar en un 100 por c ien to en 
1975« Con e l concurso de l a s ins t i tuc iones privadas, que absorbieron 22 por 
ciento de l a matrícula en 1959, o cerca de l 60 por ciento de l a matrícula 
marginal durante 1955-59, l a meta IA parecería concordar con l a tendencia 

. experimentada durante es te último quinquenio. Aunque en esas c i rcunstancias , 
incluso e l segundo obje t ivo puede parecer no del todo alejado de l a rea l idad, 
se necesi tarán esfuerzos extraordinar ios en l a s zonas ru r a l e s , donde l a pobla-
ción escolar aumentará de 6 000 en 1957-59 a 23 000 en 1960-65. S i l a s nuevas 
escuelas se han de dotar vínicamente de maestros ca l i f i cados , e l número que 
completa sus cursos de formación cada año tendrá que duplicar con creces 
e l n ive l de,1959. 

Bras i l : En e l caso de este pa ís l a s dos primeras metas no parecen i n d i -
cadas en e l sentido de que e l aumento de la matrícula requerido será muy 
i n f e r i o r a l n ive l de l o s últimos años, pues en 1960 ya se habían alcanzado 
l a s condiciones impl íc i t a s . Se es tá dando formación a un número su f i c i en te 
de maestros para dotar l a s escuelas previs tas en l a meta IV, pero en l a s 
zonas ru ra les habrá que hacer grandes inversiones en ed i f i c io s escolares . 
La meta I I será más f á c i l de lograr que e l obje t ivo previo de capacidad 
escolar y docente, pero entrañará l a sus t i tuc ión de escuelas con menos de 
cuatro grados por" ins t i tuc iones que ofrezcan e l c i c lo completo. 

¿¡0/ Véase i n f r a , l a sección 6, r e l a t i v a a la meta IV. 
/Colombia: En 
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Colombia; En es te país parecería posible alcanzar los t r e s primeros 
objetivos' en 1975. Sin embargo, conviene recordar que la meta IV supone sé l« 
una matricula de 75 por ciento del grupo de edad de 7 a 14 años. Si se 
hubiera supuesto una matrícula de 100 por c iento , l a c i f r a habría sido 
naturalmente mayor. Escasean también los maestros ca l i f icados , de modo 
que e l número que completa su formación tendrá que aumentar en más de 
100 por cianto sobre e l nivel de 1958 para que desparezcan eventualmente 
los maestros s in t í t u l o . La meta I I no impondrá exigencias especiales - . 
durante los primeros años, pero a p a r t i r de 1970 l a matrícula implíc i ta 
será mucho mayor que l a de cualquier otro obje t ivo . 

Chile; Como e l nivel indicad© en la primera hipótesis ha sido sobrepasado, 
no tendr ía sentido t r a t a r de alcanzar l a meta I . Es indudable que l a meta IA 
podrían alcanzar la l a s autoridades chilenas s i n depender necesariamente de 
la ayuda de l a s escuelas privadas, que han estado absorbiendo e l 30 por 
ciento del aumento de l a matrícula primaria.durante 1955-59. Aun con ayuda 
de és tas puede ser d i f í c i l todavía lograr l a meta IV en 1970 en lo que a 
locales escolares se r e f i e r e , a menos que se apliquen medidas de emergencia 
del t ipo antes mencionado. Por otra par te , en cuanto a los maestros nece-
sa r ios , parecen un objetivo asequible. Una vez que se solucione la escasez 
de loca les escolares rura les - es dec i r , en 1970 - , es posible que se requiera 
una inversión adicional muy pequeña en esas zonas. 

Ecuador: Aunque, s i se comparan l a s necesidades proyectadas y la situaciór. 
e fec t iya durante 1957-59* parece dudóse lograr en 1970 e l objetivo previs te 
en l a meta I , e l panorama cambia algo cuando se t iene en cuenta que l a mayor 
matrícula regis t rada en 1959 sobre 1958 ascendía a 29 000 y e l incremento anual 
requerido es 31 000 en I96O-65, 34 000 en 1966-70 y 25 000 en 1971-75. Ya : 

alcanzado e l obje t ivo en 1970, l a s nuevas exigencias disminuirán a un-nivel 
más ba jo . Con una in t ens i f i cac ión de es fuerzos , l a continuada cooperación 
de l a s escuelas privadas, que han tenido a su cargo una quinta parte de l o s 
niños en edad escolar , y algunas medidas de emergencia,. podría alcanzarse e l 
objet ivo IA, Sin ayuda externa habría que el iminar l a meta IV. No obstante, 
l a labor que exigen l a s zonas mírales continuará siendo de enormes proporciones. 

/Paraguay: La 
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Paraguay: La s i tuac ión educativa en es te país ha llegado a una etapa en l a 
cual son "inaplicables" l a s dos primeras metas.. Aunque l a meta IV, s i ha de 
alcanzarse en 1965, requerirá aumentos muy sustanciales de l a matricula, e l 
número de maestros ca l i f icados disponibles será adecuado para hacer f r en te a 
la s i tuac ión, y en otros aspectos hay amplio márgen para l a s medidas de emer-
gencia que antes se def in ie ron . Se espera también que l a población r u r a l 
aumente muy lentamente, de modo que la dotación de servic ios en l a s zonas rura les 
no cons t i tu i rá problema importante. 

Perú: Con l a continua cooperación de l a s escuelas privadas - su coef ic iente 
marginal de matrícula era 19 por ciento en 1955-59 - parece f á c i l alcanzar l a 
meta I hacia 1970. Teniendo en cuenta la disponibil idad rec iente de maestros, 
pero no de locales escolares necesarios, parece también f a c t i b l e la meta IV (qu$ 
alcanzará en 1970). Sin.embargo, es i n su f i c i en te e l número de maestros ca l i f i cado 
disponible. Si se considera conveniente dotar sólo de maestros t i t u l ados l a s 
escuelas fu tu ra s , l a s metas IA y IV requer i r ían un aumento superior a 400 y 600 
por ciento, respectivamente, en e l número de los que ahora es tán terminando 
su formación. 

Uruguay: Como en e l Paraguay, los dos primeros objetivos pueden considerarse 
inapl icables . S i , como se ha supuesto, l a población ru ra l ha de permanecer 
constante, l a meta IV sóla exigi rá proseguir durante 1960-65 los esfuerzos 
actuales encaminados a l a educación primaria . De ahí en adelante, descenderá 
a un nivel muy bajo la capacidad adicional , escolar y docente, que se neces i ta . 
Como la matrícula bruta en l a escuela primaria no constituye problema en e l 
Uruguay, la sus t i tuc ión del pequeño porcentaje de maestros s i n adecuada formación 
y e l aumento de l promedio de grados completados por cohortes de escuela primaria 
parecen valer l a pena como obje t ivos . 

Venezuela: A juzgar por los recursos que ahora se dedican a l a educación 
primaria, Venezuela podrá cumplir l a s metas I , IA y IV. Tanto aquí como en 
muchos otros países , más de l a mitad de l o s maestros no t ienen t í t u l o . Para 
alcanzar l a meta IV sólo con maestros plenamente formados, e l número que completa 
su c i c lo debería duplicarse durante 1960-65 con respecto a 1959« Venezuela 
parece es t a r llegando a l a etapa en que, más que a una matrícula bruta adecuada, 
también podría pres tarse primordial atención a l logro de coef ic ientes de 
retención más a l t o s . 

/ b ) América Central 
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b) América Central y zona del Caribe 
Costa Rica: Aunque, a l parecer, Costa Rica están en condiciones de 

alcanzar con r e l a t iva fac i l idad l a s dos primeras metas, e l objet ivo urbano-
r u r a l exige que en e l presente decenio se dupliquen los esfuerzos para mejorar 
e l nivel an te r ior a 1960, principalmente en l a s zonas r u r a l e s , 

Cuba: Teniendo en cuenta l a s i tuac ión en 1955-59, ninguno de los objet ivos 
exigi rá mucho de los recursos de Cuba, 

El Salvador: La matricula previs ta en l a primera h ipótes i s debe lograrse 
s in d i f i c u l t a d en 1965. La meta IA supone un aumento anual de l a población 
escolar en I96O-65 ligeramente mayor que en 1957-59., pero de ahí en 
adelante disminuye a menos de 50 por ciento de l nivel precedente. Se obser-
vará que e l número necesario de maestros adicionales es muy superior a l n ive l 
de 1957-59. Esto se debe a que e l aumento de l a matrícula durante es te 
último período se ha logrado aumentando e l tamaño medio de l as clases en 
vez de emplear un mayor número de maestros. El número de maestros que completa 
su formación parece mayor que e l que se emplea. Las exigencias de l a meta IV, 
aunque se s i túan a un nivel considerablemente superior que l a s o t ras dos, no • 
l a haeen completamente improbable s i se recurre a algunas medidas de emergencia 
con respecto a locales escolares . La contribución de l a s escuelas privadas 

• en El Salvador es muy pequeña, 
Gua,témala: Desde e l punto de v i s ta de los locales escolares y del número 

de maestros nuevos empleados en 1957-59, e l logro del objet ivo mínimo en 1980 
parece tropezar con d i f i cu l t ades formidables. No obstante, s i l a s i n s t i t u -
ciones respectivas continúan formando e l magisterio en la misma proporción 
que én 1958 y todos los nuevos maestros se or ientaran hetcia l a profesión 
docente, ese número podría bas tar para l a s exigencias del objet ivo mínimo y 
no ser ía muy i n f e r i o r a las exigencias i n i c i a l e s de l a meta IV, que t iene 
más o menos l a s mismas dimensiones. En cuanto a espacio f í s i c o , en defecto 
de una extraordinar ia t asa de inversión en construcciones escolares , para l a 
que puede necesi tarse ayuda externa, ser ía necesario r e c u r r i r a medidas de 
emergencia. Según l a s proyecciones de l a cuarta h ipótes is , son muy cuantiosos 
los d é f i c i t de matrícula que deben atenderse en l a s zonas r u r a l e s . 

/Ha i t í : Si 
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Hai t í : Si pudieran restablecerse y mejorarse l a s condiciones 
exis tentes en 1950-54, cuando l a población escolar y e l personal docente 
alimentaban anualmente en un promedio de 17 000 alumnos y 400 maestros, 
(serian asequibles para 1985) cualquiera de l a s metas. Si l a s c i f r a s 
de 1957-59 indican lo s recursos económicos, disponibles para f i n e s educa-
t ivos , sólo l a ayuda externa podría producir un cambio apreciable en l a 
t asa de matricula primaria. 

Honduras: Habiéndose f i j a d o 1970 como fecha l ími te para l a s proyec-
ciones conforme a l a s metas I y IA y 1975 para l a meta 17, parece que 
todas serian asequibles, habida cuenta de lo que ya se ha logrado. Aun 
a s i , l a tasa actual de maestros ca l i f icados disponibles no basta para l a 
eliminación gradual de los no cal if icados» 

México: Aunque l a población escolar proyectada según l a primera 
hipótesis impíica pequeños aumentos de l a matricula a p a r t i r de 1960 y no 
antes , e l aumento de maestros tendrá que se r superior a l de 1957-59. Esto 
se debe a l creciente tamaño promedio de l a clase durante e l último periodo. 
S i se emplean personas s in t i t u l o y se adoptan l a s llamadas medidas de 
emergencia, l a primera meta podría alcanzarse hacia 1965. Como l a propor-
ción media de alumnos por maestro es ya de 46, e l campo para t a l e s medidas 
es limitado y puede ser muy d i f í c i l alcanzar l a segunda meta en 1965. Las. 
proyecciones según l a cuarta h ipótes is , que supone 1970 como fecha; l ími t e , 
imponen exigencias algo menores a l pr inc ip io , pero mayores que l a meta IA 
después de 1965. 

Nicaragua: La primera meta, cuya fecha l imi t e es 1970, bien puede ser 
fácilmente alcanzada por este pais , y l a cuarta h ipó tes i s , f i j a d a para 1975» 
ar ro ja los mismos resultados para e l decenio 1960-70. El logro de esos 
objet ivos exigirá un aumento de 50 por ciento de l a matricula marginal 
sobre e l nivel de 1957-59. Como l a proporción media de alumnos por maestro 
es relativamente b a j a , no se excluyen del todo l a s medidas de emergencia. 
S i se emplean nuevos maestros en proporción a l proyectado aumento de l a 
matricula, e l número re la t ivo de l o s no ca l i f icados - que ya son lo s dos 
te rc ios del personal docente - aumentará aun más, pues es insuf ic ien te e l 

/número de 
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número de estudiantes que completan su curso en l a s ins t i tuc iones de forma-
ción del magister io. 

Panamá: Se puede considerar que no vale l a pena alcanzar e l primer 
objet ivo y que l a meta IV es fácilmente asequible, pues requiere muy poco 
aumento e fec t ivo de l a matrícula marginal sobre e l n ive l de 1957-59» En 
contras te con l a mayoría de l o s demás países latinoamericanos, l a s a t i s -
facción de l a s necesidades proyectadas en l a s zonas ru ra les no cons t i t u i r á 
gran problema. Aunque l a s exigencias son considerablemente mayores que l a s 
de o t ros ob je t ivos , l a meta I I no es evidentemente "poco r e a l i s t a " , s i es 
que puede resolverse e l problema de l espacio f í s i c o . El número de e s t u -
diantes ca l i f i cados que actualmente sale de l a s ins t i tuc iones de formación 
del magisterio es muy superior a l que se neces i t a rá . 

República Dominicana: E l n ive l de matrícula previs to en l a s dos 
primeras metas fue ya sobrepasado en 1960 y en cuanto a los nuevos maestros 
y loca les escolares necesarios, l a meta IV (con 1965 como.fecha l ími te ) no 
parece gravar indebidamente l o s recursos . Como en Panamá, los d é f i c i t de 
matrícula en l a s zonas ru ra l e s de l a República Dominicana no constituyen 
un problema grave. Por o t ra par te , e l a l t o promedio de alumnos por maestro 
- 6 2 en todas l a s escuelas y 88 en l a s escuelas públicas - indica que ya se 
recurre en grado considerable a l o s aumentos como medida de emergencia. 
Este hecho, junto con l a exis tencia de dos t e r c i o s de maestros s in t i t u l o 
(92 por ciento en l a s zonas r u r a l e s ) , puede hacer que l a consolidación de 
l a posición adquirida sea p re f e r ib l e a una extensa expansión. 

6 . Meta IV: Elevación de l a educación r u r a l a l n ive l urbano 

En un mismo país puede, haber zonas donde l a meta apropiada sea d i fe ren te .de 
l a que procede alcanzar en o t r a . El' programa escolar debe desar ro l la rse 
conforme a un c r i t e r i o geográfico detal lado que no corresponde examinar en 
e l presente estudio. Sin embargo, a t í t u l o i l u s t r a t i v o , se define aquí otra 
meta basada en e l supuesto de que l a s mayores d i f i cu l t ades de l problema 
escolar se presenten en l a s zonas ru ra l e s y de que e l objet ivo propuesto 
consista en elevar l a educación r u r a l a l n ive l ya exis ten te en l a s zonas 
urbanas. En rea l idad , t a l vez no sea esa l a s i tuac ión, pero e l caso señalado 

/puede i l u s t r a r 
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puede i l u s t r a r una posible di ferenciación en la p o l í t i c a escolar ; en c i e r tos 
pa íses , puede ser necesario r e c u r r i r a o t ras d i fe renc ias en cuanto a zonas 
geográficas , grupos é tn icos , etc« 

Hay muchas razones para suponer que e l problema del analfabetismo y 
del incumplimiento de l a matricula se plantea principalmente en l a s zonas 
ru ra les y que cualquier in tento por a l i v i a r o mejorar l a s i tuación puede 
tener que concentrarse sobre todo en esas zonas, A f i n de dar una idea de 
l a s repercusiones de un programa de esa índole, se supondrá - para mayor 
simplicidad - que l a matricula urbana es s a t i s f a c t o r i a y ques 

a) l a s zonas urbanas sólo t ienen que tomar en cuenta e l crecimiento 
na tura l de l a población en edad escolar multiplicado por e l coe f ic ien te de 
matricula obtenido a l d iv id i r l a población urbana de 7 a 14 años estimada 
en un año rec iente por e l número de alumnos matriculados en l a s zonas 
urbanas, y 

b) en l a s zonas ru ra les debe tomarse en cuenta l a progresiva matr icula 
de l a población e¿colar r u r a l def in ida en l a misma forma. 

Cuando no fue posible obtener por separado datos de l a matricula en 
l a s zonas urbanas y ru ra le s , se supuso que e l coef ic ien te de matricula 
urbana era igual a 100 por c iento y en seguida se calculó e l coef ic ien te 
ru r a l vigente como l a matricula r e s idua l relacionada con l a población 
ru r a l estimada. Los coef ic ien tes per t inentes que sirven de fundamento a 
l a s proyecciones se presentan en e l Anexo XII, 

Como a l t e rna t iva de l objet ivo aqui considerado, puede prever.se también 
un programa escolar r u r a l que contemple un número menor de años de estudios 
ob l iga tor ios conforme a l a p rác t i ca vigente en algunos países , . Para dar 
idea de l a s consecuencias de es te objet ivo más modesto, se ha hecho también 
un cálculo con c i f r a s de l Ecuador, además de l a proyección, según l a meta IV 
antes def in ida . 

Como e l grado de absentismo, repe t ic ión y abandono escolar durante e l 
año y a f i n e s del mismo permanecen constantes, l a meta IV implica que e l 
grado medio alcanzado por l o s alumnos urbanos permanecerá cas i i n a l t e r a b l e , 
aunque aumentará e l número absoluto de alumnos de l o s grados superiores, 

/ E l grado 
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El grado promedio a que lleguen lo s alumnos ru ra l e s aumentará s i se cuenta 
con l a s escuelas necesarias para dar ins t rucc ión en esos grados superiores . 

Esta meta impone mayores exigencias que l a s metas I ó IA en v i s t a d e l 
gran d é f i c i t educativo de l a s zonas ru ra l e s y de que, como es bien sabido, 
l a s tendencias de mejoramiento en esas zonas han sido más l en tas que e l 
aumento general de la matricula en cada uno de l o s países considerado como 
un todo. Por consiguiente, l a s fechas l ím i t e s para lograr una paridad ent re 
l a matricula r u r a l y urbana serían algo más remotas que s i se t r a t a r a de 
alcanzar l a paridad entre e l t o t a l de l a matricula escolar nacional y e l 
número mínimo de años que se debe pasar en l a escuela. Así, para l l ega r a 
l a meta IV se sugieren l a s s iguientes fechas* (Véase e l -cuadro 34): 
1965: Argentina, Cuba, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela; 

1970: Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México y Perú; 
1975: Bolivia , Bras i l , Colombia, Honduras y Nicaragua; 
1980: Guatemala, y 
1985: H a i t i . 

Realmente l a Argentina, Cuba, Panamá, l a República Dominicana, e l 
Uruguay y Venezuela son los únicos países en que e l aumento de matrícula 
que suponen esas feehas l ími tes no s ign i f i ca r á una carga muy pesada. En 
l o s demás, l a s exigencias de ed i f i c io s esco la res , de maestros ca l i f i cados , 
o ambas, serán de t a l magnitud que habrá de r e c u r r i r s e a l a ayuda externa, 
a l concurso de l a s ins t i tuc iones privadas o a medidas de emergencia, quizá 
con consecuencias desfavorables en cuanto a retención por grado y sobrevi» 
vencia por grado, a menos de considerar que e l f a c t o r tiempo es de poca 
importancia* 

A es te respecto, cabe señalar que l a población urbana es tá creciendo 
rápidamente merced a l continuo incremento de inmigrantes de l a s zonas ru ra l e s , 
donde l a s oportunidades educativas son relativamente deficientes» Por l o 
t an to , e l mejoramiento de l a s i tuación educativa en l a s zonas rura les t i ene 
importantes consecuencias para e l progreso educativo de l a población. urbana 
re su l t an tes de -la: fuerza de t r a b a j o , * ' 

'/Cuadro 22 



UNESCü/ED/CEDES/8 
ST/ECLA/CONF.10/L.8 

. PAU/SEC/8 
Cuadro 34 ^ ^ ~ ' 

NECESIDADES E U POBLACION ESCOLAR URBANA(U) Y RURAL (R) PROYECTADA SEGUN U KETA IV 

País Pecha 
límite 1958 a/ 1959 ü/ i960 1965 1970 1975 

América del Sur 
Argentina V ' 1960c/ 1 89^/ 1 9 W 1 990 .2 195 2 395 2 585 

R 8565/ CM 

1 010 1 305 1 34o 1 385 
U+R 2 751 CM 3 000 3 500 3 735 3 970 

Bolivia U i960 l82 208 2K 270 335 410 
R 1975. 172 178 19"+ 

409 
450 615 

U+R 1975. 
3 5 9 386 

19"+ 
409 585 785 1 025 

Brasil U i960 4 096 4 407 4 565 5 870 1 8 680 
R 1975 2 865 3 083 3 250 5 455 1 885- lo 375 

U+R 6 961 7 490 7 815 11 325 15 115 19 055 
Colombia U i960 914 • • • 1 035 1 ¿ 5 1 

1 645 2 P35 R 1975 « O • • • 600 1 ¿ 5 1 1 120 1 385 
U+R 

1975 
1 494 • • • 1 635 2 180 2 765 3 420 

Chile U i960 • • • 846b/ 875 1 040 1 210 1 430 
R 1970 2 9 1 E / 300 4 3 5 570 590 

U+R • • • 1 137 1 175 1 4 7 5 1 78O 2 020 
Ecuador U i960 238 253 267 3 4 5 490 415 510 

• R . 1970 260 273 280 
3 4 5 490 720 790 

U+R 497 526 547 §35 1 135 1 300 
Paraguay U i960 • • • 90b/ » 115 1 5 0 . 195 R 1965 202S/ 207 240 250 26O 

U+R • * • 292 302 355 4oo 455 
Peni U i960 745b/ 

555E/ 
780 1 025 1 310 1 685 

R 1970 • »9 
745b/ 
555E/ 574 * 1 022 1 545 1 670 

U+R 1 245 . 1 300 1 354 2 047 2 855 3 355 
Uruguay ' U i960 252 256 264 278 282 29I 

R 1965 59 59 60 77 77 73 
U+R 310 315 324 335 364 364 

'Venezuela U i960 659d/ 78ob/ 825 1 070 1 300 1 515 
R 1965 24W 307Y 318 5 60 570 570 

2 085 U+R 900 1 087 1 143 1 630 1 870 
570 

2 085 

Cewtroamérlca y Zona del Caribe 
Costa Rica U I960 84 

R 1970 • • • 101 
U+R • •è I85 

Cuba U I960 556 • 704 
R 1965 227 482 

U+R 783 1 185 
El Salvador U I960 172 181 R 1970 97 114 

U+R 269 295 
Guatemala U I960 161 175 R 1980 99 107 

U+R 260 282 
Haití U I960 102 103 

R 1985 99 100 
U+R 201 203 

Honduras U I960 84 94 R 1975 88 91 U+R 172 185 
México U I960 2 695 2 896 

R 1970 1 782 1 214 U+R 
1970 

4 477 4 810 
Nicaragua U I960 90 

R 1975 • «• • 62 
U+R 1975 

145 152 
Panamá U I960 §8 61 

R 1965 88 95 U+R 1965 
146 156 

República Dominicana K U+R 
1| |0 138 

m I 

91 
111 
202 
729 
513 
242 
193 
129 
322 
183 
117 
300 
109 
100 
209 

97 
23 

190 
033 

11 
S 

165 
61 

124 
166 
290 
850 
665 
515 
264 
257 
521 
245 
238 
483 1§1 

189 
340 
120 
151 
271 
843 
81 
138 
120 
258 
126 
207 
211 

150 
234-
384 
960 
680 

1 64o 
319 
590 
709 
310 
382 
692 
206 
294. 
500 
14? 
226 
373 

4 785 

1 % 
170 
176 
346 
101 
139 
24o 
280 

185 
263 
448 
075 
695 
770 

ue 
803 
398 554 
952 

ta 
677 
189 
308 
497 
915 
280 
015 
207 

129 15» 284 

mxriouia erecxiva o estimada, 0/ tstimaolones basadas en el supuesto de una matricula de 100 por ciento d< 
niños de zonas cubanas en el grupo de edad 7-14, c/ I96O como fecha límite implica- qup ^esde un principio 
se ha aplioado el coeficiente para la meta couplets que correspondo onceada oasov <d/ No incluyo un minero* 
estimado de alumnos de Kindergarten, 

/Al reconsiderar 
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Al reconsiderar l a l i s t a de países ya examinada, en relación con l a s 
metas I , I I y I I I , podría parecer que se recomienda especialmente una 
p o l í t i c a encaminada a l logro de l a meta IV - concentración del esfuerzo 
educativo en l a s zonas rura les - en aquellos países donde l a si tuación 
educativa es ya, en comparación con o t ros , muy s a t i s f a c t o r i a , donde l a 
r e l a t i v a def ic iencia escolar en l a s zonas ru ra les es particularmente notor ia 
o donde se considera que e l re t raso de l a educación en e l medio r u r a l es 
un obstáculo para mejorar e l promedio de ca l i f i cac iones y condiciones 
sociales , ya sea en relación con planes para e l adelanto económico de l a s 
zonas rura les o con una población urbana en rápido crecimiento de origen 
r u r a l migratorio» 

En l a p rác t ica , se recomienda una p o l í t i c a escolar más detal lada aún 
que l a relacionada con l a mera dicotonomia rural-urbana* Algunas zonas, 
urbanas o ru ra le s , presentan d i f i cu l t ades especiales y pueden ex ig i r 
medidas también especia les . La si tuación d i s t a mucho de ser uniforme 
s i se consideran, en conjunto, todas l a s zonas urbanas o todas l a s r u r a l e s . 
En e fec to , es recomendable un estudio geográfico pormenorizado con objeto 
de d e f i n i r mejor c i e r t a s zonas problemáticas y de poder abordar a s í los 
problemas más urgentes con mayor e f i cac ia y concentración, 

7. Población escolar proyectada por grados 

Para mostrar con mayor clar idad l a s consecuencias de l a meta I I , se repro-
ducen en e l cuadro 35 los cuadros de progreso por grados y por años. En 
e l lo s puede apreciarse año por año, l a progresión de l a matrícula de l a 
escuela primaria por grados. Los resultados d i f i e r é n según l a s d i fe renc ias 
en l a s hipótes is básicas y su verdadero s ignif icado sólo puede apreciarse 
comparándolos con proyecciones a l t e rna t ivas o cuando lo s u t i l i z a n l a s auto-
ridades encargadas del planeamiento como un marco númerico en que apoyar 
l a s posibles orientaciones de l a po l í t i c a en materia, de educación. El 
elemento común en l a s proyecciones es e l cambio grad.ual en l a incidencia 
por grado de l o s incrementos anuales. Al pr inc ip io , los grados más bajos 
experimentan los mayores incrementos, en términos absolutos o r e l a t i v o s , 

'/Cuadro 22 



.Quadro 35 
PCB LAG ION ESC CL AH PROYECTADA POH GRADO 

(Miles) 

Grado i960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 197^ 1975 

I 
II 

m 
IV 

Total 
Numero que com-
pleta el dolo 

4 312 
1 755 
1 250 

723 
8 o4o 

520 

4 44o 4 570 
1 855 1 
1 385 1 465 

4 700 
2 148 
1 598 

4 830 
2 303 
1 71» 

Brasil 
4 960 5 075 
2 463 2 630 
1 888 2 o44 

5 195 
2 790 
2 210 

5 310 
2 960 
2 370 

5 430 
3 130 
2 545 

5 560 
3 310 
2 725 

5 675 
3 500 
2 910 

5 795 
3 69Û 
3 120 

5 920 
3 880 
3 320 

6 050 6 180 
4 085 4 235 

3 530 3 760 
84o 930 981 1 087 1 218 1 340 1 492 1 635 1 800 1 960 2 150 2 330 2 555 2 755 3 000 

11 089 11 687 12 275 12 905 13 555 l1* 235 14 935 15 675 16 420 17 175 

Aumento del nume- 1960-
ro de alumnos 

965 1 074 1 177 1 296 1 411 1 5̂ 8 1 678 1 840 1 984 2 I60 

" ' f - Iffi- Ijff0- i f f i -

I 128 130 130 130 130 115 120 115 120 130 115 120 125 130 130 
II 100 143 150 155 l6o 167 160 I70 170 I80 190 I90 190 195 150 

III 135 80 133 142 148 156 166 I60 175 I80 185 210 200 210 230 
IV 117 -22 J i 106 Ì2L 122 152 ¿Ü2 16£ 160 122 I80 ¿25 200 2ÜS 

Total 48o 443 464 533 569 56O 598 588 630 65O 68o 700 74o 7̂ 5 755 
Aumento en 
poroentaJo 

I 3 3 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
II 6 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 4 

III 11 6 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 7 
IV lé 11 5 11 12 10 11 10 10 9 10 8 10 8 9 

Total global 6 5 5 6 6 5 5 
Colombia 

5 5 5 5 5 5 5 5 

i960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
I 768 783 798 813 828 844 860 882 904 926 948 970 996 1 022 1 o48 1 074 

II 453 484 509 535 553 580 608 628 662 696 722 758 795 827 869 901 
III 215 236 266 295 326 354 389 426 •458 502 550 592 644 700 753 817 

IV 137 150 168 192 215 245 269 303 337 371 412 462 503 56O 616 678 
V 103 114 129 150 Il II IM llf» m 170 , I96 a8 248 283 354 402 44? go4 560 

Total 1 670 1 756 1 855 1 96̂  2 072 2 193 2 322 2 457 2 609 2 778 2 947 3 136 3 34o 3 552 3 790 4 030 

Numero que com-
pleta el ©lelo 75 79 88 99 l i é 131 1 3 l68 191 218 243 273 310 341 388 431 



Cuadro 35 (continuación) •x) Tt O) < tu» fe : 
' \ w c ir o c (—1 Kl ¡̂  C H O ^ ^ 

ce o t 
S ì 

i 
f 1 c 
co 

Grado i960 I96I 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

I 
II 

n i 
IV 
V 

VI 
Total 

Humero que oom-
pleta el clolo 
eeguní 

Hipótesis I 

Costa Rica 

60 62 64 66 68 71 73 75 77 79 82 84 87 90 93 

4 5 47 49 51 53 56 59 61 64 66 68 71 72 75 77 
34 35 38 42 45 50 54 59 64 68 73 78 84 87 90 

25 27 28 32 35 4o 44 48 53 58 62 68 73 80 82 

18 19 21 22 26 30 35 39 44 50 55 60 66 72 79 
_l4 15 JL6 J 7 J2 22 _25 J8 J 2 _35 J¡o _45 _50 _55 61 

196 205 216 230 246 269 290 310 334 356 360 4o6 432 459 482 

13 14 15 16 17 20 23 26 29 32 37 4l 46 ~ 51 56 

13 17 20 

Hipótesis 11 13 18 21 

III 13 24 31 

Panama 

I Ho 4l 42 •+3 46 48 , 49 51 52 53 
II 34 37 4o 42 44 48 51 53 54 56 57 

n i 25 27 29 32 33 35 38 4o 42 43 -44 

IV 25 25 26 32 36 4o 44 50 56 58 59 
V 18 18 18 19 24 27 30 32 37 4o 42 

VI J7 J 7 J-7 _17 18 24 28 Jft J 4 4o _45 

Total 159 165 172 185 200 220 239 255 ,274 289 300 
Número que 
completa el 
ciclo 14 14 14 14 15 20 24 26 29 34 38 

54 
58 
45 
61 
1+2 

11 
307 

40 

96 
80 
93 
85 
81 

J 7 
502 

62 

23 
25 
36 

56 58 60 62 
59 62 64 66 
46 47 49 51 
62 63 65 68 
44 45 45 47 

_47 50 51 JL 
314 325 334 345 

4o 42 43 4 3 



UNESCO/ED/CSDES/8 
S T A C L Ü / C O N F . U O A - ® p.-.u/ssc/a 
Pag. 117 • 

Luego aumentan los grados cent ra les y después l o s más a l t o s , d e acuerdo 
con e l supuesto del aumento de l o s coef ic ien tes de retención por grado. 
En una etapa u l t e r i o r e l procesó es - inver t ido , o puede ser lo , a medida que 
l a población escolar se acerca a una d i s t r ibuc ión por.grados e s t ab le . 
Durante l o s primeros años, e l porcentaje de toda l a población, escolar que 
completa e l c ic lo primario es i n f e r i o r a l que se hubiera obtenido de no 
haberse supuesto cambio alguno en l o s coef ic ien tes de retención, ya que 
l a s c rec ien tes t asas de retención aumentan e l número en l o s grados i n t e r -
medios antes que egresen-los primeros f i n a l i s t a s , como consecuencia de 
mejores coef ic ien tes de sobrevivencia. Sólo después de e s t e periodo, e l 
número que completa e l ciclo. empieza a sobrepasar a l que se obtendría 
según l a s metas a l t e rna t ivas , y l a discrepancia aumenta progresivamente en 
^delante a l aumentar también gradualmente l a "producción" de f i n a l i s t a s 
con re lac ión a los que ingresan. Las c i f r a s para Costa Rica muestran cómo 
varia, l a producción según l a s d i f e ren te s metas empleadas. 

Como es ta meta supone un mayor número de alumnos que l a s o t r a s , es 
na tura l que se necesi te mayor capacidad escolar y docente; ex ig i rá también... 
l a gradual desaparición de l a mayoría de l a s escuelas que ofrecen menos del 
c ic lo completo de estudios primarios, a menos que pueda organizarse l a t r a n s -
fe renc ia de l o s alumnos que poseen grados ba jos a escuelas que ofrecen 
grados superiores» 

Es posible que l a h ipótes is de l a meta XI según l a cual e l número de 
alumnos de primer grado es un múltiple constante de l o s de 7 años de edad o 
una proporción constante de niños cuya edad es de 7, 8 , 9, 10, e t c . exagera 
e l nivel fu tu ro de los que entrarán a una edad normal, de l o s que ingresarán 
tardíamente y de l o s r e p i t i e n t e s . Con servic ios adecuados y obligando a 
l o s alumnos a a s i s t i r a l a escuela, s e podría reducir l a matrícula en e l 
primer grado que se considera necesario para l a educación un iversa l , A 
f i n de dar una idea de los e fec tos de t a l eventualidad, en e l cuadro s iguiente 
se presenta una proyección a l t e rna t iva para Costa Rica en l a que se supone 
que l o s alumnos de primer grado disminuirán de l n ive l an te r io r a 1960 
(180 por ciento en los de 7 años de edad) a 127 por ciento en 1970. Este 
último porcentaje se descompone en 100. por ciento de l o s de 7 años de edad, 
como recién ingresados, y 27 por c iento adicional de r ep i t en t e s . 

/COSTA RIGA 
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COSTA RIGA: HIPOTES1S.II (A) 

Reducción gradual de alumnos de primer grade de 180 por ciento del grupo de 
7 años de edad a 127 por ciento (100 por ciento de los de 7 años para rec ién 

ingresados -t- 27 por ciento para ren i ten tes ) 

Grado 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 197C 

I 60 61 61 61 61 61 61 60 59 59 58 

I I 45 47 48 49 49 50 51 51 51 51 51 
I I I 34 35 38 41 43 46 48 51 53 55 56 

IV 25 27 28 32 35 38 40 43 46 48 50 
V 18 19 21 22 26 29 33 36 39 43 46 

VI 14 15 16 17 19 22 24 27 29 ?2 
196 204 212 222 233 246 257 268 277 288 296 

Comple-
tan e l 13 14 15 16 17 20 22 25 27 29 32 
c ic lo 

Como es de esperar , e l número t o t a l de alumnos involucrados es menor 
que e l del cuadro 35» Aunque lo s que completan e l c ic lo serán también menea, 
dicho número consti tuye una mayor "producción" por 100 alumnos ds l a población 
esco la r . Estas c i f r a s más ba ja s no representan un deter ioro f r e n t e a l a 
s i tuación de l a meta I I , Desde e l punto de v i s t a de l a educación e fec t iva , 
pueden s i g n i f i c a r vina s i tuación semejante, en cuyo caso l a h ipótes is I I (A) 
demuestra e l ahorro que podría obtenerse obligando a una mejor as i s tenc ia y 
a ingresar antes en l a escuela. Más aún, algunos de l o s que, según l a hipó-
t e s i s , están todavía en l a escuela primaria habrían ya cursado todos los 
grados primarios s i se r ea l i za ya l a h ipótes is I I (A) y podrían formar par te 
de l a población de l a escuela secundaria, 

8, Distr ibución a l t e rna t iva por grados 

En l a prosecución de cualquiera de l a s t r e s primeras metas antes examinadas 
se puede proceder de dos maneras, a saber: A) l a s autoridades competentes 
podrían t r a t a r de conseguir l a matricula bruta impl íc i ta en l a s metas s in 

'/Cuadro 22 
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Cuadro 36 

AHERICA DEL SUR: DISTRIBUCION ALTERNATIVA POR GRADO DE POBLACION 
ESCOLAR PROYECTADA, I970 

(Miles) 

País Meta G r a d 0 
Alumnos 

que 
comple-
tan el , 

ciclos/ 

Alumnos 
que in-
gresan 
por pr¿ 
mera vez 

Pobla-
ción 

de 7 
arios ' 

en 1970 y I II III IV V VI 

Alumnos 
que 

comple-
tan el , 

ciclos/ 

Alumnos 
que in-
gresan 
por pr¿ 
mera vez 

Pobla-
ción 

de 7 
arios ' 

en 1970 

Brasil IV A 0/ 
B 

f 7 784 
4 050 

3 189 
3 673 

2 494 
3 764 

1 648 
3 628 

1 121 
3 193 3 200 2 365 

Colombia IV A 
B 1 228 

600 n 368 
559 

246 
539 

185 
522 

142 
475 485 55Q 

Chile IV A 
B 555 

329 
349 
298 

299 
304-

244 
295 

183 
285 

I50 
269 

12 8 
258 263 248 

Ecuador I A 
B 

350 
163 

189 
147 

143 
150 

92 
146 

60 
141 

46 
133 

39 
128 130 164 

Paraguay IV A 
B 

152 
74 

88 
67 

63 
69 

44 
66 

31 
64 

22 
60 

19 
58 59 57 

Perú I A 
3 

698 
396 

417 
358 

342 
366 

285 
355 

216 
342 

182 
323 

155 
310 316 402 

Uruguay IV A 
B 

90 
67 

71 
61 

65 
62 

60 
61 

44 
58 

34 
55 

29 
53 

T 
54 50 

Venezuela IV A 
B 

548 
346 

34o 
313 

312 
320 

270 
310 

224 
299 

176 
282 

150 
271 277 252 

A » Distribución s i se mantienen las tasas de supervivientes por grado* 
B = Si la matrícula en el primer grado se orienta a proporcionar servicios para todos, a f in de que 

oompleten el ciclo (basado en tasas de aprobados y aplazados en las escuelas públicas de Costa Rica, 
1959. 

a / Cuando no fué posible obtener datos sobre promoción en el último grado, se dió por sentado una tasa de 
85$ Para e l cálculo A, 

b/ La hipótesis seleccionada es más o menos la neta más alta, dentro de lo que es factible considerando 
la situación existente oomo criterio» 

0/ En el oálculo A se expresa quizá el número de alumnos en el grado I, por cuanto aumenta el de los 
que tenían 7 «3os entre I959 y 1970» 

/Cuadro 671 
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CENTRO AMERICA Y ZOliA DEL CARIBE: DISTRIBUCION ALTERNATIVA POR GRADO DE 
POBLACION ESCOLAR PROYECTADA, 1J70 

(En miles) 

A lumnos Pobl¿-
Alumnos , , . 

Grado que in- oion 
Péía Meta — q U 9 gresan de 

; I II III IV V VI e o r a p
4

l e ^ n porpri 7 año» e l oiolo ~ mera ye» en l f f i ) 

Costa 
íttoa III A 108 83 66 52 41 34 30 • 

B 71 64 66 64 61 58 56 59 46 
Cuba III A 4?4 336 287 228 167 128 109 

B 305 2y4 260 272 263 248 238 243 191 
El Salvador II A 196 116 78 61 49 4o 34 • 

B 100 90 92 90 86 82 79 81 & 
G-uat emala I A 275 12? 82 61 44 33 28 

B 115 104 107 104 100 34 90 92 156 

Honduras III k 173 83 5Q 2 9 22 16 14 
B 69 62 64 62 60 56 54 55 65 

¡•léxico II A 3 135 1 66 9 1 226 845 658 569 484 
B 1 503 1 356 1 389 1 348 1 300 1 226 1 177 1 200 1363 

Nicaragua I A 01 
S 55 36 20 18 14 12 

B 58 53 54 52 50 48 46 47 58 
Panamá III A 54 46 36 36 26 25 21 
> B 4i 37 38 37 36 34 32 33 37 

i Distribución s i se mantienen las tasas de superviviente por grado. 
.3 = Si la matricula en e l primer grado se orienta a proporcionar servicios para tod*s, a f i n de que terminan e l 

c ic lo completo &/. 

/ p r e s t a r atención-
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pres ta r atención a l a a s i s t énc i a , a l a d is t r ibuc ión por grados, n i a l 
número que termina e l c ic lo completo, dejando estos f a c to r e s a l a z a r . En 
t a l caso, puede continuar l a tendencia hacia un aumento gradual de sobre-
vivientes por grado, y se lograr la una d is t r ibuc ión ligeramente mejor de 
l a retención hacia 1970 Ó 1975« B) El objet ivo podría ser l a mayor 
"producción" posible de f i n a l i s t a s y alumnos de cursos-superiores dentro 
del mismo marco de matricula t o t a l , haciendo caso omiso de que todos l o s 
que viven a t ravés de l a edad escolar reciban un mínimo de educación, o 
prestando poca atención a es te aspecto. Los dos extremos, entre los cuales 
puede haber gran variedad de c r i t e r i o s "mixtos", representan o t r a s t an t a s 
maneras de asignar más o menos l a misma cantidad de recursos eseasos, aunque 
es probable que l a a l t e rna t iva B r e s u l t e algo más costosa por cada alumno 
ins t ru ido . La capacidad escolar necesaria será l a misma en ambos casos, 
aunque tendrán que reducirse l a s escuelas que no ofrecen todos l o s grados 
y consiguientemente aumentarse l a s o t r a s de acuerdo con e l procedimiento B« 
Pero l a s exigencias de personal docente de l a s últ imas serán mayores, ya 
que se necesitarán más profesores ca l i f i cados y habrá que aumentar e l 
personal de inspección. Es probable que sea necesario disponer de mejores 
l i b r o s de texto y e fec tuar c i e r tos gastos soc ia les (en alimentación escolar , 
por ejemplo). Esto s ign i f i ca que para una matricula igual habrá que des t inar 
proporcionalmente más recursos s i se adopta l a segunda l i nea de eonducta. 
Teniendo esto presente, una cantidad igual de recursos puede serv i r de punto 
de arranque, y entonces l a matricula t o t a l según e l procedimiento B, se 
reduc i r la . Comparando lo s resul tados , se podrá adoptar e l procedimiento, 
que más convenga. 

Para determinar l a d is t r ibución a l t e rna t iva por grados de l a población 
escolar proyectada en 1970 (veánse los cuadros 36 j 36 a) e l procedimiento 
adoptado consis t ió en postular matr iculas t o t a l e s igua les . La h ipótes i s 
seleccionada para e l cómputo en cada caso ha sido más o menos l a meta más 
a l t a dentro del campo de l a probabil idad, tomando como c r i t e r i o l a s condi-
ciones exis tentes en 1955-59. La d i s t r ibuc ión A se basa en e l supuesto 
de que los coef ic ientes de sobrevivencia por grado se mantendrán hasta 1970, 

/Esa d is t r ibución 
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Esa d i s t r i b u c i ó n subestima en c i e r t o grado e l número probable de sobrevi -
v ien tes de l o s grados superiores debido a l a tendencia de l o s coe f i c i en tes 
de re tenc ión a aumentar con l e n t i t u d . La d i s t r i b u c i ó n B se basa en l a s 
t a s a s de aprobados y aplazados ^ r e g i s t r a d a s en l a s escuelas públ icas .de 
Costa Rica durante 1959, e indica l o que se r i a l a d i s t r ibuc ión por grados 
s i se d i e r a a l o s alumnos de primer,grado l o s medios necesar ios para terminar 
e l c i c l o comple to ,^Lo que para muchos alumnos s i g n i f i c a una escolaridad mayor 
que l a ob l iga to r i a de 4 , 5, 6 ó 7 años, 

Eo los cuadros 36.y 36a se deducc que, aun teniendo en cuenta una posible 
exageración de l o s a l u m n o s de primer grado en l a d i s t r ibuc ión A, esta d i s t r i b u -
ción se encuentra recargada de alumnos de l o s primeros grados, mientras 
que son relat ivamente pocos l o s que completan l a educación pr imar ia . En 
c o n t r a s t e , como consecuencia d e l procedimiento B, que se concentra en l a 
generación de alumnos mejor educados, en e l número de graduados de l a 
escuela primaria se r i a dos o t r e s veces mayor que e l que se obtuviera 
siguiendo e l procedimiento A, En e l curso de l proceso, e l primero puede -
d e j a r a algunos escolares s in ninguna educación. Este número no puede d e t e r -
minarse con exac t i tud ; pero e l exceso de l a población de 7 años sobre e l 
número de l o s que ingresan por primera vez ^ ^ p u e d e tomarse como ind ic io de l 
número aproximado correspondiente. Según e s t e c r i t e r i o , e l procedimiento B 
no asegurará l a educación un iversa l en Colombia, Ecuador, E l Salvador, Guate-
mala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, 

En o t ro s términos, u t i l i z ando en e s t a forma l o s recursos escasos, no 
será pos ib le a l a la rga el iminar completamente e l analfabetismo. Aumentará 
considerablemente en cambio, e l "número de alumnos c a l i f i c a d o s para ingresar 
en l a s escuelas secundarias de todos l o s t i p o s , l o s que r ec ib i r án una educa-
ción y formación u l t e r i o r e s para c o n s t i t u i r una ca tegor ía intermedia más nume-
rosa en l a fue rza de t r a b a j o y ser más productivos en l a sociedad. Es posible 
que de esas f i l a s salgan más empresarios, e l f a c t o r e s t r á t eg i co de l a producción. 

41/ Se da por supuesto l a probabil idad de t ransformar l o s aplazados en aprobados, 
42/ La d i s t r i buc ión por grados de una población escolar e s t ab l e se ha l l a s u j e t a 

a l a s supuestas t a s a s de f r a c a s o y a l a permanencia de l o s alumnos en l a 
escuela has ta haber aprobado e l último grado. 

43/ E l r e s t o de l o s alumnos de primer grado serán r e p i t e n t e s , como se i n f i e r e 
de l a s h i p ó t e s i s , . , - . ^Apéndice grá f ico 
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Anexo I 

HIPOTESIS BASICAS DE LAS ESTIMACIONES Y PROTECCIONES DE LA POBLACION 

Las hipótesis que s i rven de base a l a s estimaciones de l a población t o t a l 
de América Latina (proyectada por sexo y edad) que se presentan en los 
cuadros 1, 2 y 3 concuerdan, en general, con l a s descr i tas en l a s "Notas 
expl icat ivas" que acompañan a l a s e s t ad í s t i c a s de población publicadas 
en e l Bolet ín Económico para América Latina, vol . V (1960), "Suplemento 
e s t ad í s t i co" . No obstante, en e l caso de algunos países han sido sus t i tu idas 
como consecuencia de a n á l i s i s más detal lados emprendidos por becarios y 
personal de l Centro Latinoamericana de Demografía (CELÁDE), a s í como por 
funcionarios de l a CEPAL. 

Al determinar la probable magnitud de la población r u r a l , se tomaron 
en cuenta l a s def iniciones censales de los diversos países l a t inoamer icanos ,^ 
pues juzgando por informaciones fragmentarias, se consideró probable que 
l a mayoría de los datos sobre educación se c las i f iquen conforme a esas 
def inic iones . Les t o t a l e s de l a población r u r a l se proyectaron a base 
de l as hipótesis deta l ladas que f iguran en e l precitado Boletín, salvo 
en lo que respecta a Panamá; por otra par te , se estimó que l as es t ruc turas 
de esas poblaciones según l a edad variaban en l a misma proporción que 
la de los t o t a l e s nacionales (población urbana más r u r a l ) , excepto en 
aquellos países donde estudios especí f icos sugieren un c r i t e r i o d i f e r e n t e . 
Cuando no fue posible obtener datos censales básicos sobre es t ructuras 
rura les según'la edad para un año rec ien te , los porcentajes en los grupos 
de edad 5-9 J 10-14 años se estimaron comparando con los coef ic ientes 
entre porcentajes rura les y urbanos más rura les en los dos grupos de 
edad en aquellos países latinoamericanos que disponían de los datos 
necesarios. Se comprobó, por ejemplo, la exis tencia de un grado considerable 

1 / En contraste con e l c r i t e r i o seguido en e l Bolet ín Económico para América 
Latina, donde l a s zonas urbanas se def in ieron como local idades de 
2 000 habitantes y más (siendo e l res to r u r a l ) en aquellos países 
donde se obtuvieron los datos per t inentes . 

/de correlación 
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de correlación negativa entre l a re lac ión porcentaje r u r a l a porcentaje 
urbano más ru ra l para los grupos de edad 5-9 y 10-14 años, por una par te , 
y l a s t asas de crecimiento de la población r u r a l y de l a peblación t o t a l 
(urbana f ru ra l ) por l a o t r a . Se empleó esas s e r i e s para l a in terpolac ión 
respecto de los países s i n datos . 

l a población urbana y su magnitud en los grupos de edad es t ra tég icos 
fue estimada a s í como l a d i fe renc ia entre lo s t o t a l e s nacionales y l a s 
poblaciones r u r a l e s . 

•A continuación se presentan l a s h ipótes i s usadas y l a s fuentes 
consultadas para preparar l o s cálculos de población con sus s i g l a s 
respect ivas : ST/SOA/Ser.A/21: The population of South America 1950-1980; 
ST/SOA/Ser,A/28 : The fu ture growth of world population; ST/S0A/Ser.A/30: 
The population of South Bast Asia (including Ceylon and China: Taiwan) 
1950-1980; TAA/LAT/22: Los recursos humanos de Centroamérica. Panamá y 
México en 1950-80 y sus relaciones con algunos aspectos del desar ro l lo 
económico, por Louis Ducoff. 

América de l Sur 

Hipótesis de fecundidad media, inmigración anual de 100 000 
personas y emigración anual de 25 000 personas, como se calcula 
en ST/SOA/Ser.A/21j se supone que l a población r u r a l crecerá 
a una t asa de 1 .0 por ciento anual . 
Proyección de l CELADE e hipótesis de emigración neta anual de 
5 000 personas, segán los cálculos én ST/SOA/Ser.A/30, te rcera 
etapa; l a población r u r a l aumentará en 1.5 por ciento anual, 
ST/SOA/Ser.A/21, promedio de l a s h ipó tes i s de a l t a y mediana 
fecundidad; t a sa de crecimiento de l a población r u r a l , 1.5 por 
ciento anual . 
Proyección de la CEPAL que supone e l Vpor ciento de crecimiento 
de l a población r u r a l . 

/Ch i l e : Proyección 

Argentina : 

Bol ivia: 

Bras i l : 

Colombia: 
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Chile: Proyección de l a CEPAL, promedio de l a s h ipó tes i s de e l t a y 
mediana fecundidad; crecimiento de l a población r u r a l a 0 .5 
por c iento anual . 

Ecuador: ST/$QÁ/Ser.A/21, h ipó tes i s de a l t a fecundidad, a jus tada según 
l a s últ imas estimaciones o f i c i a l e s ; crecimiento r u r a l de 2 , f 
por c ien to anual . 

Paraguay: ST/SOA/Ser.A/28, modelo CDEF de l Apéndice B, con una expecta t iva 
i n i c i a l de vida de 45 años en 1950 y suponiendo una emigración 
neta de 15 000 personas como se ca lcula en ST/SOA/Ser.A/30, 

etapa XII; l a población de l a s zonas ru ra l e s 1- compuestas de 
local idades .pon menos de 2 000 hab i tan tes , según se def ine en 
e l Bole t ín Económico para América Latina -r crecerá a una t a sa 
anual de 0 ,5 por c i e n t o , , 

Perú; ST/SOA/Ser.A/28, model® CDEF de l Apéndice B, con una expectat iva 
i n i c i a l de vida de 45 años sn 1950; crecimiento r u r a l de 1.5 por 
c iento anual . 

Uruguay: ST/SOA/Ser,A/21, h ipó tes i s de fecundidad media; población r u r a l 
constante . 

Venezuela: ST/SOA/Ser.A/21, h ipó tes i s de fecundidad msdia e inmigración 
neta anual de 24 000 personas; crecimiento r u r a l de 0 , 5 por 
c iento anual , 

América Central y zona dgl...Q^ribs 

Costa Rica: TAA/LAT/22, h ipótes i s de elevada fecundidad. a jus tada según 
l a s úl t imas estimaciones o f i c i a l e s^ l a pob.lación r u r a l crecerá 
a una t asa de 2.5 por c iento anual; l a e s t ruc tu ra por edad de 
l a población r u r a l presentada en e l documento precedente, 
a jus tada para r e f l e j a r l a h ipó te s i s de a l t a fecundidad en 
lugar de l a de fecundidad media. 

Cuba: Proyección de l a CEPAL que supone un aumento de l a población 
r u r a l de 1 pop c iento anual . 

/ E l Salvador: 
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El Salvador: T A A / L A T / 2 2 , hipótesis de a l t a fecundidad; crecimiento de l a 
población r u r a l de 1,5 por ciento anual j la es t ruc tura por 
edad de la población r u r a l , calculada en e l documento 
precedente, basada en l a h ipótes is de crecimiento medio y 
a jus tada para r e f l e j a r l a h ipótes is de a l t a fecundidad, 

Guatemala: Proyección de l CELADE; crecimiento r u r a l de 2 , 0 por ciento 
anual . 

H a i t i : ST/SOA/Ser.A/28, modele CDEF del Apéndice B, suponiendo una 
expectat iva de vida de 45 años en 1950; l a población r u r a l 
aumentará a l 1 .0 por c iento anual. 

Honduras: Proyección de l CELADE, h ipótes is de a l t a fecundidad; creció 
miento r u r a l de l 2 por ciento anual . 

México: Proyección de l CELADE, promedio de l a s h ipótes is de a l t a y 
mediana fecundidad; crecimiento de l a población r u r a l de 
1 .5 por c iento anual. 

Nicaragua: TAA/LAT/22, h ipótes is de a l t a fecundidad, a jus tada según l a s 
últ imas estimaciones o f i c i a l e s ; l a población r u r a l aumentará 

O A V«4* A n VM i r i l 
+ W M V i W . 4 » S ¿ * 4 . W W » 

Panamá: Proyección de l CELADE, suponiendo una fecundidad constante 
para l a s zonas ru ra l y urbana proyectadas por separado, l o 
que a r r o j a una tasa media de fecundidad gradualmente decre-
ciente a medida que aumenta l a proporción de habi tantes urbanos. 

República 
Dominicana: ST/SQA/Ser.A/28, modelo CDEF de l Apéndice B, suponiendo una 

expectativa de vida de 50 años en 1950, adaptada a l a composi-
ción e fec t iva por edad en 1950; crecimiento ru ra l de 2,0 por 
c iento anual . 

La población ha sido proyectada por grupos de edad quinquenales a 
in te rva los de cinc» años. Los grupos de edad por año simple se calculan 
mediante mult ipl icadores Sprague, Los datos per t inentes para los años 
c i v i l e s intermedios ent re l a s fechas cardinales (1950, 1955, 1960, 1965, 
1970 y 1975) se obtuvieron por in terpolac ión geométrica. Sin embargo, 

/después de 
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después de redondear l a s c i f r a s a l 5 más cercano, cuando e l l o fue pos ib le , 
a f i n de e v i t a r una impresión de exact i tud absoluta , y de suavizar los 
incrementos anuales para e v i t a r cambios abruptos a l comienzo de in t e rva los 
consecutivas de cinco años, en l a mayoría de l o s casos los resul tados 
aparecen como in te rpo lac iones l i n e a l e s , 

fin benef ic io de l a comparabílidad y debido a l a incertidumbre respecto 
a su magnitud, a s í como a l a d i f i c u l t a d que puede experimentarse para 
i n c l u i r l a s en l a ó rb i t a de l o s sec tores en v ía s de desa r ro l lo , se han 
excluido l a s poblaciones s e l v á t i c a s . Como consecuencia de e s t e p rocedi -
miento y de haberse tenido en cuenta en l a s estimaciones aquí hechas l a 
enumeración i n s u f i c i e n t e y los e r ro res en l a s declaración de l a edad en 
los censos, l a s c i f r a s de población presentadas en este documento no 
siempre corresponden a l a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s y muy a menudo serán 
•aás elevadas. 
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Anexo IX 
POBLACION URBdNA (U) Y RURAL (R), 1950-75 

(Mlles) 
País" "1950 ' Í951 19̂ 2 1953 ' 1954 1955 1957 195» 1959 I960 19<>1 1962 
Argentina U»-R 

O 
R 
U*R 
U 
R 
W-R 
U 
R 
U"R 
U 
R 
w t 
ü 
R 
Ü>R 

Bolivia 

Brasil 

CclcmMa 

Chile 

Eouador 

17 190 17 .635 

2 930 2 990 
1 015 1 045 
1 915 1 9̂ 5 

210 

Paraguay ü»R 
ü 

Perà 

Uruguay 

Vmezuela 

R 
m u 
R 
UfR 
U 
R 
W-R 
V 
R 

¡i m s 
33 160 33 

6 975 
è 075 
3 575 
2 500 
3 195 T rtl rt 7XVI 

285 
1+00 
390 
010 

'0 
'5 

5 195 
2 1+10 1 8|| 
4 |75 
2 300 

55 
11 J+60 

1+15 
7 oi+5 
6 185 
3 675 
2 510 

M i 2 330 
11+20 

1+05 
1015 
8 
3 
5 
2 
1 

18 040 18 4oo 
l l $ l l % 

3 050 3 
1 075 1 
1 975 2 

* 8 F S 

' ¡ G ? 
7 115 
6 
3 2 525 
3 395 
i 
2 
l 

Subtotal WRI09 I+65 I l i 

275 
450 
935 
515 

5 l4o 
2 830 
2 310 

Vi y 
38O 
440 
420 

1 020 
8 560 
3 205 
5 355 
ÍSLÜ 

515 
5 315 
2 990 2 325 

110 
I05 
005 
770 
095 

l l Ú 
7185 
6 435 
3 895 
2 540 
i m •«• y/p 2 425 
1 46o 

4 3 5 

1 025 
8 765 
3 330 
5 %5 
2 535 
2 020 

515 
5 500 
3 165 

33! 

18 755 
126 fö 
3 170 
1 135 
2 035 

57 loo 
21 305 
35 795 
12 48o 

5 220 
7 260 

America del Sur 
19^95 19 120 

x m 
3 235 
1170 
2 065 

20 

1035 
9185 3 590 5 595 
2 615 
2100 

515 
5 880 
3 520 § 360 

250 
- o io 

3 450 

62 725 
25 370 
37 355 
1 3 6 $ 
7 555 
7 300 
4 695 
2 605 
4 050 
l u í 
1 5 7 0 

520 
1 050 

5 850 
2 700 
2 185 

515 
6 500 
4 105 
2 39? 

20 615 

3 525 

64 215 
26 300 
37 915 
14 360 
6 730 
7 630 

? 850 
2 615 
4 170 
1 *+33 
2 735 
l 595 5I+0 
1 055 

l o 230 4 290 
5 940 
2 730 
2 215 

515 
6 715 
4 305 

5 
3 
l 
2 

6 

I 

000 

79^ 
600 
380 
220 
860 
80 

o 
14 770 

7 065 
7 70S 
7 635 
5 010 
2 625 
4 285 

' s i l 
1 060 

W 
6 030 
2 760 
2 245 

515 
6 935 4 515 
2 420 

21 385 
¡l°5 

3 680 
1 430 
2 250 

3 9 0 5 5 

7 780 
7 815 
2 
4 410 

2 Sö 
J. 655 

590 
1 065 

lo 810 
4 620 
6 120 

1 8 ? 
515 

7155 
b 725 
2 430 

3 
1 
2 

69 
29 
39 
15 6 
n 

B 
936 

0 
285 
195 
555 
620 
'60 
60 

8 000 
5 350 
2 650 

2 m 
680 
610 
070 
120 
910 
ao 
815 
300 
515 

l?35 
2 

1 

^ 
6 
2 
2 

U 
R 

47 460 
62 OOS 

li 150 114 855 117 605 122 425 123 280 125 275 129 355 132 475 135 620 138 980 142 390 145 880 
49 340 51 210 ' 53 130 §6 725 57 105 68 345 70 760 73 380 
62 810 63 645 64 475 65 700, S6 175 70 635 71 630 72 $00 

Centroamérloa y zona del Caribe 

El Sal. vador 

.¿»total 

aerloa 
atina 

g gì a ìli 
R 28 095 28 53Ó 28 965 29 4l5 29 880 30 610 30 990 31 260 3$ 75¡ 
m 155 570 159 455 163 405 167 445 173 585 175 805 179 150 184 755 189 42 
V 6§ 470 68 115 70 g | 73 §55 78 005 79 020 R 90 100 91 93 S90 ?5 580 96 785 

25 Í95 ^6 275 
50 3? 245 , 
20 194 l4o 199 235 

103 3I5 1 

345 209 515 
ffl S Wo 
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Antxo I I (centl»«aci«i) 

T 5 5 T 19é5 " 1 9 ^ ' W 19&S ; 19>0 1971 1972 " 1 9 7 3 1975 RÌTT 
jteerlca del Sur 

Bolivia 
7 140 
4 030 
1 645 
3 385 

« 15 165 
7 000 
3 850 
1 

2 315 
twi 70 94O 72 735 74570 
U 30 700 31 895 33 120 
R i o 24O 4O 84O HI 450 

Colombia W 16 060 l é 520 16 985 

Chile 

22 960 23 360 15 820 16 150 
7 210 
4 125 
1 70S 
2 420 

7,6 450 
3 4 3 7 5 

42 075 
17 470 

u m 
f 285 
4 225 
1 7 7 0 2 455 
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Pafs 1950 1951 

y "'im'" 

1952 1953 195»* 1955 1956 1957 1958 1959 i960 1961 1962 1963 1964 

Amirica del Sur 

Argentina l 605 1 610 1 620 1 630 1 635 I 645 1 675 1 7<5 1 735 1 770 1 800 1 84o ; l 880 1 925 l 965 
B o l i v i a 310 316 322 328 331* 340 347 354 361 368 375 381 387 393 39? 
B r a s i l 5 310 5 46o 5 620 5 780 5 940 6 110 6 210 6 300 6 380 6 l:6o 6 550 6 6 90 6 830 6 970 7 120 
Colombi» 1 I60 1 180 1 200 1 225 1 250 l 280 1 320 1 360 1 4oo 1 440 1 490 1 $40 1600 l 660 1 7?0 
Chile 590 607 624 641 658 675 691 707 723 739 755 772 789 806 ?23 
Ecuador 320 330 340 350 360 370 385 400 415 430 445 450 46o 465 475 

Paraguay 145 146 147 148 149 150 *53 156 159 162 165 168 171 174 177 
Peru 835 850 870 890 910 935 960 985 1 010 1 o4o : 1 070 1 loo 1 130 1 *6o 1 195 
Uruguay 215 215 215 215 215 215 215 215 215 210 210 215 215 220 220 

Venezuela 500 510 525 540 555 570. 590 615 64o 665 685 705 725 745 770 

Centroomtfrica y com del Caribe 

Posta Rioa 85 88 91 94 97 100 103 ;o6 10? 112 " 5 118 121 1?4 m 
Cuba 54Q 550 560 570 585 600 615 635 650 660 670 680 690 700 715 
E l Salimdor 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 24o ?43 246 249 25« 
Guatemala 320 328 336 344 352 360 369 378 387 396 405 4 l j 425 ->35 450 
feit* 320 ?25 330 335 340 3*5 351 351 363 3^9' 375 384 393 402 4 U 
Honduras l4o 144 148 152 156 I60 .164 168 172 176 180 185 190 195 20p 

Mfeioo 2 650 2 735 2 825 2 915 3 005 3 095 3 185 3 275 3 365 3 46o ; 3 560 3 675 : 3 790 3 910 4 035 
Nicaragua 115 118 121 124 -.127 130 134 138 . 142 146 150 151 152 153 154 
Panami 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 104 108 112 116 

Rep, Dominicaner 225 234 243 252 261 270 ?74 278 282 286 290 300 310 320 330 

" 1 , " '' ' ' " "''" "•'••'' ' ''"" r̂oroeelio 
19^5 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 T J & F T 

JtL F " 
Am€rica del Sur 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colcrabia 
OhU« 
Ecuador 
Paraguay 
PertI 
Uruguay 
Venezuela 

Costa Ityea 
Cuba 
El Salvadv 
Guatemala 
Haitf 
Honduras 
M&cioo 
Nicaragua 
P&nami 
Repiiblioa Demintcana 

010 
405 
270 
7 9 0 
8b 
I80 
230 
225 
795 

130 
730 
255 
465 
420 
205 
165 
155 
120 
3̂ 5 

045 
540 
860 
865 

265 
P° 
825 

8 
270 
480 
430 
2ip 
305 : 

165 
125 
355 

075 
425 
820 
920 
890 

S 
300 

VP 860 

2 110 2 140 2 
435 445 

8 110 8 410 8 
1 980 2 040 2 

915 940 
550 57| 

3̂ 5 1 
240 
940 

192 
1 340 

235 
900 
Centroamgrioa y zona del Garthe 

^0 
760 
285 
500 

215 
455 
175 
130 
365 

150 
775 
300 
520 
450 
220 
605 
185 
135 
380 

160 
790 
320 
§40 
46o 
225 
760 
195 
l4o 
395 

805 
335 
569 
470 
230 
925 
210 
145 
410 

170 
825 
345 
580 
480 
235 

5 090 
220 
149 
4« 

355 
600 
490 
240 

5 255 5 415 
230 235 
153 157 
44p 455 

180 
855 

620 
500 
250 

185 
870 
370 
635 
515 
260 
» 
21 
161 
470 

195 83 91 
885 525 561 
380 190 206 
650 302 336 
530" 308 330 
270 129 148 
735 2 480 2 830 
245 107 121 
165 68 16 
480 ?22 243 
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P á g . I 3 2 POBLACION DE 7,14 aSoS URBANA (U) Y RURAL (fi), 1950*75 

(miM) 

Pais 1959 i960 1962 

Máxiop 

R«p&>lioa D'omlnloana 

Subtotal ' 
A 

Tgtal^n?ri«a ^ 



Anexe IV (contifiiaoi<5n) 
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P 5 G . 1 3 3 

1563 I964 1966 1967 1968 1969 Paf« 1965 
l"M' 'I 

1970 1 ' J 971 IS72 1973 1971* 1975 

Argentina. 

Bolivia 

Brasll 

Colaa'oia 

Chile 

Ecuador 

Paraguay 

Perd 

Uruguay 

Venezuela 

Subtotal 

Indioe 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

Guatemala 

feltf 

Honduras 

M<feieo 

Nicaragua 

Panami 

Ilea cana 

Subtotal 

B 
It 

V+R 
V 
R 

U+R 
V 
R 

0+R 
U 
R 

D*R 
0 
R 

U»R 
0 
R 

V+H 
V 
H 

UfR 
0 
R 

0+R 
V R 

I U+R 
V R DtR 

m 1 » m 1 ui 
3 410 3 450 3 500 3 550 

America del sur 

>0 

I S30 
13 489 14 070 14 635 
15 962 16 2TO 16 501 
29 $51 30 310 31 

124 
109 
115 

% 100 105 
175 164 170 
105 
175 

255 270 280 
705 728 751 
585 587 5?9 

1 290 1 315 1 340 
215 230 240 
310 320 330 
525 550 570 
265 280 

645 
295 

§30 
280 
645 660 

895 925 955 
156 168 l8o 
614 622 630 
770 790 810 
120 125 130 
260 265 270 
380 390 4oo 

3 890 
I tf0 

4 080 
4 030 

4 270 
4 100 

7 850 
129 

8 110 
142 8 & ° 

196 203 210 
325 345 360 

« I M Jt 
224 232 240 

m m m 
655 675 695 

5 851 6 147 6 4^0 

Centroaatfrlca y zona. del Carlbe 
110 116 117 122 127 

184 188 1 » 198 
300 305 315 325 
797 815 832 849 
593 595 598 601 

V 3^5 1 390 1 410 1 430 1 450 
250 260 270 280 290 
335 340 3% 350 355 
585 600 615 630 W5 
310 325 340 355 375 
675 690 705 720 735 
905 I 015 1 045 i 075 1 110 

180 
290 
774 

IS 
63 

206 
644 

830 850 

219 
§51 
870 
144 
291 
435 

232 
658 
890 
152 
298 
450 

245 
665 
910 
160 133 136 

277 284 
410 420 

4 460 4 660 4 870 
4 170 4 235 4 300 
8 88 ' 1 % 9 S i 

a A S $ 
109 114 118 
155 158 1^2 

272 280 

132 

866 
6o4 

1 470 
300 
360 
660 

395 
750 

1 
258 
672 
930 
169 

1 
0 

345 
883 
607 

1 490 
310 
365 
675 
41 
765 

1 180 

P 6 
679 
955 
178 
317 
495 

560 
040 10 35P 

i ^ 
Sfi Wo 

142 
213 
355 
905 
610 

1 515 
320 
370 
690 
435 
780 

1 ?15 
294 
686 
950 
187 
323 
510 

6 040 
4 625 

10 66$ 
2 03 
,247 
450 

2% 
365 
928 
612 

1 540 
335 
375 
710 
U60 
795 

1 255 
312 
6?3 

1 005 
196 
329 
525 

6 300 
4 £90 

10 g o 

157 
223 
380 
950 
615 

1 5 6 5 

38 
730 
480 
815 

1 295 
330 
700 

1 030 
205 

6 570 
4 755 

m i ts $ i n 

0 
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Anexo V 
TASAS CE SEPARACJON ENTRE GRADOS 

(Fowentajea ) 
"H" ' I Ì », -I' I ' 

Cohort»« 
de u~m 

M I I1 f'Tm ' ' ' 1 !.l- 1 

Entro grado» T 
III-IV Vf~V V-VI VI-Termlriaoifo 

America. dei sur 

Cçlonbla 

Chilo 

Ecuador 
Paraguay 

Perii 

Uruguay 
Venezuela 

Certa Rica 
Centroamlrloa y 
• 3é ' 39 

zona del Caribe 
41 

El Salvador 
Guatemala 

Honduras 
Mftcloo 

I'letre^ua 

PanemS 

1550 

w 1957-59 

i m 
1954-59 
1951-56 
1926-30 

1936̂ 40 1941T45 1946-50 
1951-54 
1955-56 
1954-59 

WO 
1915 
1353 

I?57t53 

23 

à 
30 
2? 

5 « 
1 

b/ Eacuelas pûbltcas unicamente. 
4 / El grado I es do trans lo i&u 
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Anea» VI (l) 

GRABQS APIÇIQNAlÂS QHS COMPLETARIA OKA CCECRfE JE 100, SUPONIENDO 

UNA DISTRIBUCION CONSTANTE DE SCBRETOVïnffES e / 

Pais 
1 R 

Grado» 

I I I IV V VI 

Promedio 
de «wog 
to da gpj, 

d» 

Nàœero 
efectivo 

Aumanto 
eoffio por» 
MRty» 
d«l DOM> ro efec-tivo 

Braftt M 3 , 7 ?,? 1 . 5 0 .30 i T o ? 

Söst« Rica 5 , 3 ¥ 3 . 0 2 .2 1 . 3 0 . 8 o . 4 i 2 .86 

Ecuador b/ M 3 , 4 2 .3 1 .0 0.7 0,35 1 ,62 22 

•""II! '.)',' 
2 , 5 2 .0 1 .5 

•i "i1 »l'i-1 

0.46 hf* 2f 

" ' " ! 1 " . ' 

Suponiendo qua la» t w u de abandono »ean tasa« do gensraoiín y qu« lo» qua abandonan la «»ou»la habrían e£ 
tado sujetos «las tasa« prevalecientes 4« promociones (es decir de «probado» en los «A»»«)» 

b/ Sa emplearon la« tasa» nexicana» 4» prooooifa. 

Anexo VI ( i l ) 

ORADOS ADICIONAUSSS/ COOTLETADOS SI AttíENTARAN IOS SCBRiV.VIÜiTiS 

PEDIANTE RETENCION DE LOS UUE ABANDONAN LA ESCUELA DURANTE EL Affa 

Paf. 
Orado* Promedio <|e 

de aumente Nämero 
Ausai** 
eoao por-
centaje Paf. 

0 i m I* i ... Y . VI de grado efectivo dal jwsìt ro efeoti 
-i ? 

Brasil -10 2? m 0.68 1,0? 
Costa Rie» -7 "3 -2 0 -1 0 0,67 2.86 23 
Epuador -13 -3 1 ? 0 0 7 0,47 1.62 23 
Hte«i> r9 T* T* r i 0 13 0,67 1.7^ 35 
'•'» I" I! .I i • i) f. 1 J..I 1,1'II'. KJi II. III« ». Ill I I • I . I limn ill I .1 J.i. I II I. . I 111.11,1 ! I I I' I.I 11 !' II« 11 w Hl Ml" II'fill 1)1).» i II II » '1. I! .up'!!, Ill' .mi . ! "I .'• I j >11"! I HI1.""'."»' 

• / t l »igno meno» (•) indica di«mi«¿oi£n. 
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Awsxo VII 

SOBREVIVIEOTES POR GRAPO 51 LOS PRCMQVIBOS CQNTIWASEN sys ESTUDIOS 

Cohortes 
4« 1 

Grado« 

XI SII IV V 

Compi«t*n 
r - w a l 

VI e io le 

Brasi! 1550 100 37 21 13 9 

1951 *00 39 22 14 9 
100 40 23 14 M 

1953 100 41 24 15 11 
1556^ 100 11 

Colombia 100 59 40 27 20 1* 

Costa Rlaa 1J46 100 & 3* 26 W 13 12 
1947 100 54 38 25 18 14 13 
1548 100 54 36 25 19 15 14 
I94j 100 55 39 28 20 15 14 
1950 100 57 42 30 21 16 V^ 
1951 100 éo 43 31 22 17 15 
1952 100 60 43 31 22 16 15 
1957;/ 100 62 45 32 23 17 15 
1955^ 100 64 47 34 25 1? 17 

(Urbanas 1959 100 69 51 37 27 22 20) 
(Rurale» 100 62 45 32 23 18 16) 
(Publioas 100 64 47 34 25 19 17) 
(Privadasi/ 100 £4 47 34 25 19 17) 

K&leo 1955«/ 100 «J 45 33 25 18 15 
{Urbanas w 47 3* 26 19 16) 
(Rurale« 100 60 44 32 23 17 13) 

I 111 1 H ,ii) > n i | 1 11 r i in J J; • • • 1 I " 1 j. l . i ) i| )i).'i l 1 M 1 1) ,1 l'i H ' i j 1 • - 1 ' 'I mi 1 1. •, 1 i m i . l i ,1 1 1- 1 - . • i h 1 ' . ' . I ' ' " ' 

5 / Baaados en las promozione* »1» un aito y» P9r lo tantp, no en e l progreso de una generaolin 4» alunno«, 
sino 4« varia« generazione« un «So? 

b / Las «souelas prlvad&s urbanas reyale n resultados muaho mejoras qua las escuelaa pilblloaa urbanas. 



UNESCO/ED/CEDES/8 
ST/ECLA/CONF.ÍO/L ,8 
PAü/SEG/8 
Pág.137 

Anexo VII? 

BRASXLt HISTORIA PEPAQOGICA COfcPLETA PE AMttSNOS I® ESCUELA PRIMARIA 

'"#" 
- Cohorte Orados Completan 

do 
IV 

el 
I IX I I I IV cielo 

Minero tni«tal 1950 100 29.6 15*7 9 4 6,2 
deserción durante el año 15*1 4.3 2,2 1.1 
Fracasos a» exámenes- 47.8 8.7 3 .9 1 , 8 
Deserolín entre años 7.5 0.9 0.5 m 

Supervivientes 29.6 15.7 9.1 6.2 

Muero inioial 1951 loo 30.0 16.3 9.7 6.6 

Deserción durante el año 14,8 4.4 2.? 1.3 
fracasos en exámenes 46.4 8.4 4,1 1 ,8 

Dsrserciín entre años 8 .8 -
Supe rvlvientes 30.0 16.3 9.7 6.6 
Nifaero Inicial 1952 100 30,6 17.2 10.4 7.3 
Deserción durante el año 14*8 4.5 2,5 1.4 
Fracasos en exámenes 45.4 8.3 4.1 1,7 
J>eeeroi¿n entre a r i o 3 9.2 0.6 0.2 
Superviviente« 30.6 17.2 10r4 7.3 

Niinero inioial 1953 100 18,4 10,9 7.9 
Deserción durante el af£o 14,2 4.9 2,7 1»2 
Fracasos en ex&ienes 44.8 8.2 4,2 1.8 
Deeercián entre años 8.9 0.6 0,6 <r 

supervivientes 32.1 18.4 10.9 7.9 
Promedio 

Námero inicial 1950-53 IOO 30 10 7 
Deserción duraRte el año "15 -5 -2 - 1 
Fracasos en exámenes -46 -4. -2 
Deserción entre años -9 r l m 
Supervivientes 30 17 7 

T " I " 
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/•nexo JX 

PROMEDIO CE ALUMNOS POR MAESTRO EN LAS ESCUELAS HUMARIAS, 19^5-5? 

Pafs 
Promedio 

1945-1+9 1950-54 
1955 1956 1957 1958 1959 1955-59 

América del Sur 
Argentina Total 23 - 24 "23 22 23 23 24 23 

Publicas 23 b / 23 22 23 23 24 23 
Privadas 27 27 ?8 28 27 V 

B ollvla T o t a 28. 28 29 30 30 29 
Urbanas 23 24 26 27 25 

'Rurales 36 36 37 < • 35 

Brasil Total 39 37 35 37 38 , 37 
Publlqas 3? 37 36 37 38 37 
Privada? 37 36 35 36 36 36 
Urbanas 36 . 35 35 36 
Rurales 43 39 37 38 

Colombia Total 42 41 38 39 39 39 3? 
Publicas 44 43 44 44 44 44 
Privadas 25 24 24 25 24 24 
Urbanas 37 35 36 36 37 36 
Rjirales 43 44 44 43 45 

Chile Total 37 P 
34 

35 36 
hípiicas >4 

P 
34 32 33 

Privadas 51 49 48 49 

Ecuador Totê l 41 42 ** 39 4o 
Piíbllcas 43 42 
Privadas 35 31 
Urbanas 38 35 
Rurales 45 44 

Paraguay Total 34 32 29 29 29 28 28 29 
Poní Total 40 38 39 37 36 34 36 

Publicas 41 38 38 38 37 38 
Privadas 27 28 29 28 28 

Urugjuay Total . 34 34 33 34 
PÚblloas 35 35 

33 

Privadas 32 30 34 
Urbanas o / 36 37 
Jfturales o / 32 32 

Vei>e?ueÍA Total 33 34 33 34 35 36 35 35 
públicas d/ 36 37 38 41 4o 38 33 
Privadas d/ 26 25 24 24 ¿5 28 25 
Urbanas d/ 36 
Rurales d/ 4i 
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País • ' < 

Promedio 
19454? 1950-5^ 

1955 1957 1958 1959 1955-5? y 

Oentroanerioa 7 zona del Caribe 
Costa Rica Total • • 28 3o 24 25 25 25 ZP 25 Costa Rica 

Publicas 3o 

25 25 25 24 25 
Privadas 25 20 a 21 21 
Urbanas 

25 
22 

Rurales 27 
Cuba Total 

Publica? 26 
26 
27 26 

27 
22 

34 29 

Privada« 22 24 23 
2»f Urbanas 20 ?5 29 2»f 

Rurales 38 ' 38 42 46 42 
El Saivaaor Total 3? 31 33 36 33 El Saivaaor 

Publicas 35 35 36 4o 37 
Privadas ?0 22 21 21 21 
Urbanas 28 
Rurales 43 

Guatemala Total 25 24 27 27 28 28 30 29 
Publicas ••f 25 29 29 31 31 33 31 
Privadas n 20 20 20 20 21 21 
Urbanas 23 25 25 27 27 29 2¿ 
Rurales 27 30 30 31 31 33 31 

Haití Total • • • 4 6 ? / 48 
Públicas 

4 6 ? / 
48 

Privadas 45 
Urbapas 37 
Rurales 69 68 62 

Honduras Total 3* 32 32 
Publicas 31 

32 
Privadas 39 
Urbaws 31 
Rurales 32 

México Total 46 «*7 45 45 46 ••• . 46 
Piíbllcas • 46 47 48 47 
Privadas 33 ?5 * 
Urbanas 45 42 42 44 $3 
Rurales 50 50 50 49 50 

Nicaragua Total 2 7 y 29 30 30 

Públieas 
2 7 y 

• M 29 30 34 35 32 
Privadas 29 27 
Urbanas e / 30 
Rurales 0/ 30 

Panana Total 31 31 32 31 31 32 33 32 
Piíbllcas 30 32 32 31 32 33 3? 
Privadas 31 30 
Urbanas 34 32 34 33 
Rnra''«»« 29 30 33 31 

Rep. Dominicana Total • • • ••• 62 bl 62 
Publicas 89 88 88 
Privabas 28 

88 

Urbanas 57 
65 Rurales 57 
65 

oedwvtes. 
y 1954. 
9/ Escuelas pi íbl lcas tínicamente. 
<y C emprende k inder^-r tenes . 
y 1952-54. 



UNES CÓ/ED/CEDES/8 
ST/ECU/C0NF.10/L.8 
PAü/SEC/8 
P á g . 1 4 0 Anexo X ( i ) 

PERD: DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR MAESTRO EN TRES PROVINCIAS, 1959 

-"(Porolento) 

Alumnoe Provínote Tipo de escuela 
PPT 

maestro 
llÇLR&S Huangane Lina 

(quinto sector) 
Untdo-
oentes 

Pe primer 
grado 

De s egundo 
grado 

15«*? 
30-44 
45*59 
60T74 
75T89 
90«flo4 

105T119 
120-134 
1?5 y más 

1 . 9 
12.3 
3 2 4 

3 1 . 5 

9.2 

2,5 

0.6 
0.6 

0.4 
8.0 

28.9 
31.2 
17.8 

9,3 
2.2 

M 
0,4 
<r 

0.9 

32.3 
52,§ 
14.3 * 

r 

T 

•m 

0.8 
6.9 

ofl c 

32.3 
15.4 
10.7 
3.8 

• 0.8 

0,8 
w 

0,6 
21,9 
34,4 

30.0 

8.7 
2.5 
0,6 
1,3 
r 
T 

1,3 
20.6 
4U.4 
19.7 

6.6 

0.9 
1.2 
0,3 
0,3 

T o t a 100 100 100 100 100 100 

Q1 
M4 

35 
47 

44 
51 

26 
35 51 39 4o 

59 66 4? 

Puente; UNESCO I IUI I 11 I I! 
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Anexe X (11) 

ECUADOR» PRCííEDIO DE AUJKNOS POR MAESTRO Y POR CANTON, 1956-58 

1 '» 1 '""• 'I • I •. I ' ' ; l< ' I II | . I I ! I j • I . I III 1 • I I I • ' .lililí | I I • II 
Alumnos Nánero 

por de Peroentaje 
oaastro Cantones 

' • ! • ' • I ' I I I U I i U M I I H . . H I ' i I 1.11 I I I . . I . I I I I I . I I I . » 1 11 ||| J N > N » 1 1 . n 1 m . 1 1 

17-28 2 2.3 

29*38 20 23 «P 
33^8 34 3?.l 
1+9-56 21 24.2 
5H8 7 8a 
$9 1 1.1 
82 1 1 . 1 

86 1 1,1 

87 100,0 

'i1-, »'«"Hii1 i niiiiu'ni .1.man 111 .11 ... j 1 .i 1 11.111 I.I 11 ni mi 1 .IIIIIIIII) 111111» !• 1 m u ti 
Fuente; Junta Nacional de Plapl f léacl/n y Coordlnaoltfn Eoon<Smi<ja, Bases y Direotlvas para, pro-

gramar a l desarrollo eoonímloo del Ecuador* v o l , XX. 
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Anexo XII 

NUMERO DE ADULTOS MATRICULADOS ALREDEDOR DE 1954 

País 
Total en 
curso pa-
ra adultos 

(miles) 

Cursos primarlos 
o do a l fabet i za -
ción únicamente 

(miles) 

Adultos en cursos 
primarlos o de al 
fabetizaolÓn por 
100 alumno8 de e -
ducaclon^prlmaria 

Argentina 

Bras i l 

Colombia 

Chile 

Partí 

Venezuela 

Cuba 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

M&cico 
Repiibllca Dominicana 

América del sur 

169.1 

432.7 
16,5 
42.1 

22,0 

67.9 

354.9 
18.5 
23.9 y 

22.4 c / 

Controoaérloa y zona del Caribe 

5I.7 29.1 ¿/ 

14,7 14,7 

37*9 
n e A 

6.5 
18.7 

252,9 

37.9 

6.5 

252.0 

6.6 a/ 

6.8 
1.6 
2,6 
2.1 a/ 

3.7 

4.3 
7«5 

18.2 
7.8 
5 .6 

0 . 5 a / 

63.2 

- , I N ' I ' | I ' 1 • I ' - , 

a / Cuando e l número de adultos matriculados no se c l a s i f i c a según e l t ipo de instrucción, 
dicho coef ic iente se re f i ere a l t o t a l , 

b / Escuelas primarlas para adultos . 
y Centros de alfabet 1 zac únicamente, En e l resto se incluyen alumnos de escuela prl 

mar l a . 
y Escuelas nocturnas. 
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Anexo XII 

MArRICULA ESCOLAR CCKO PORCENTAJE 

PE LA POBLACION DE 7 ~ l 4 AilOS 

"•"» " M " un I . U I I ' I ' |-¡ M | M I I . I M J I I I . vi'-' 1
 I- "• " I "•> l ' l ,1 "» •" 1 ' ' " J L " 1 ' I ] L - M ')'»>-! "" " 

Pafs Urbana Rural 

America del sur 
Argentina 100 a / % b / 

Bol iv ia 100 37 

Brasi l 99 39 

Colombia 75 35 

Chile 100 a / 53 y 

Ecuador 97 

Paraguay 100 a / 88 b / 

Peri 100 a / 43 b / 

Uruguay 91 69 

Venezuela 100 a / 58 b / 

Controomérloa y zona del Oarlbe 

Costa Rica 118 70 
Cuba 113 85 
El Salvador 110 4l 
Guatemala 83 19 
Haiti 84 17 
Honduras 92 38 
M&leo 90 52 
Nicaragua 92 36 
Panami 86 % 
Rep<Sbllca Dominicana 98 86 

y Cifra hipotética» 
y Conseouenola de l a h ipótes i s de ana matrícula de 100 por « lento , 

l a s zonas urbanas« 
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Apéndice g rá f ico 

CERICA LATINA: TENDENCIAS PASADAS X PROYECTABAS 
ÜE LA MATRICULA ESCOLAR 

Los símbolos de loa d i s t i n tos gráf icos se r e f i e r e n a l a s respect ivas 
hipótesis formuladas en l a s proyecciones de l a sección VI del t ex to , 
como se indica a continuación: 

Meta I : Matricula universal 
Meta IA; Asistencia universal 
ííeta I I : Mejor sobrevivencia por grado 
Meta IV; Elevación de l a matrícula ru r a l a l nivel urbano 

/Anexo I 





10,000,000] 

ARGENTINA. 

Sen&-l«garithmic ¡scale 
Escäia s emilogaritmica 

5,000,000 

4,000,000 

3,000,000 
X 

IV 
I A 

2,000,000 V. IV (Urban) 
(Urbano) 

1,000,OOOf 

/ IV (Rural) 
/ 

500,000 I . , : • ) . » 1 . ¡ M I ! ' I. -Li. i, .! J ,! 1 L 1 
1930 35 40 45 50 55 60 65 7 0 75 



BOLIVIA 

Senò-logarithmic sca le 
Escala semilogaritjnica 

1,000,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

50,000 -LL' f TJ.I U J L J J - L J J L Ì J J L Ì J J ^ ^ I i 
193.0 35 40 45 50 60 65 70 75 



BRAZIL 
BRASIL 

30,000,000? 

Semi-lcgarithmic scale 
Escala semilogarítmica 

20,000,000 

10,000,000 

5,000,000 

4,000,000 

3,000,000 
/ 
/ 
-IV (Rural) 

2,600,000 

1,500,000' ! > ( j t } 1 ; t ! 1 i t t f I i j I i t 1 J_i_LJ-J L- . 
1930 35 40 45 50 55 60 65 70 75 



COLOMBIA 

Semi-logarithmic s ca l e 
Escala s emilogaritmica 



700,000 

COSTA RICA 
Semi-logarithmic sca le 
Escala semilogaritmica 

500,000 

400,000 

300,000-

200,000 

100,000 

50,000 

40,000 

1930 35 40 45 50 55 60 65 70 75 



t 

5,000,000 

4,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

500,0001 

400,000 

300,000 

CUBA 
Semi-logarithmic sca le 
Escala semilogarl tmica 

.IV 

/ 
/ 

/ 

J L J U J J J . M J J J J J Ì J L Ì , 
1930 35 40 45 50 55 60 65 70 75 



3,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

500,000 

400,000 

300,000 

CHILE 
Semi-lögarithmic sca le 
Escala semilogarítmiea 

.xi A 

V 

/ 
IV (Rural) 

/ 
/ 

200,000 i U-4-j-i i m ! i i l i ' ; i ,i i-li h i ; - J j ; ; . i ! ! L. 
1930 35 40 45 50 55 . 60 65 70 75 



ECUADOR 

2,000,000 

1,000,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

Semi-logarithmic sca le 
Escala semilogaritmica 

, XV 

/ 
* V 

/ / / 

V / M 

- I A 
I 

/ 

/ , / / IV (Rural) / / 
t 

7 t 

/ 

/ 
/ 

f t / i V (Urban) 
' y (Urbano) 

100,000L- -lj.J..l,-!.i ), .i- t-i .i i l l I t, >, I i,,1. J i _ J 

1930 35 40 45 50 55 60 65 70 75 



2,000,000 

1,000,000 

500,000 

400,000 

300,000I 

200,000 

GUATEMALA 

Semi-logarithmic sca le 
Escala semilogaritmica 

100,000 

80,000+- l i i i i l i i , . u 11 ! j-j. 11 > h h t t t i n ! ! 

1930 35 4P 45 50 55 6 a 65 70 75 



1,000,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

! 

60,000-

HArri 

Semi-logari thmic s c a l e 
Escala semilogar i tmica 

- ! J, j ,'„, i < I M H M t,M > • ,í ; < i > i ! t L ! 
1930 35 40 45 5« 55 60 65 t® 75 



HONDURAS 

Send-logarithinic sca le 
Escala semiìogarltmica 



MEXICO 

20,000,000 

10,000,000 

5,000,000 

4,000,000 

3,600,000 

2,000,000 

Semi-logarithmic sca le 
Escala semiloßaritmica 

/ 

/ IV 
I A 

CUrbano, 
x 

/ 
/ 

/ W 
/ / 

/ I V (Rural) 
/ 

/ 
/ 

1,000,0001 1 s i t i i n h h n 111 n \ h n \ ( ! \ i i L 

1930 rn 45 50 55 60 65 70 75 



800,000] 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000] 

100,000 

NICARAGUA 

Semi-logarithmic sca le 
Escala semilogaritmica 

/ y T J (Urban) 
(Urbar») 

/ 
/ / 

, / / 
/ i v (Rural) 

/ 

5 0 , 0 0 0 I 
! 

'i 
40,000^ J J J . j j . j J L l i j J J L i J j , ) * L 

1930 3 5 4 0 4 5 5 0 55 6 0 6 5 7 » 7 5 



PANAMA 

Semi-logarithmic sca le 
Escala semilogaritmica 

600,000 

5 0 0 , 0 0 0 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

1930 35 40 45 50 55 60 65 70 75 



PARAGUAY 

1,000,000 

Semi-logarithmic sca le 
Escala sen&lógarìtmica 

5 0 0 , 0 0 0 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

IV (Rural) 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ i l (Urban) 

. / (Urbano) 

V 

50,000 
i s i ; j 1 i t f m ; I 1 ; .» i i ì i i 

1930 3 5 4 0 4 5 50 55 60 65 7 0 7 5 



PERU 

Semi-logarithmic sca le 
Escala semilogaritmica 

5,PQO,OOP 

4,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

500,000 

400,000 

/ 
/ I V (Rural) 

/ 

/ 

/ / v i (Urban) 
/ / (Urbano)} 

300,000 L 1 LJLUJ.,!,!.Mj,JJ.X.i., \ i i,f, i . l i X l l i q j , 
1930 35 40 45 50 55 60 65 70 75 



DOMINICAN REPUBLIC 
REPUBLICA DOMINICANA 

Ese ala s«idli»^^itmica 

1,000,000 ï 

100,000 

1930 35 40 45 50 55 60 -65 70- Tí 



URUGUAY 

700,00Q 

5 0 0 , 0 0 0 

400,000 

300,000 

200>000 

100,000 

50,000 

Semi^logarithmic s c a l e 
Escala semilogar l tmica 

1930 3 5 4 0 4 5 5 0 55 6 0 6 5 7 0 7 5 



2,000,000 

1,000,000 

r 
i í 

I 

500,000 

400,000 -

300,000 

200,000 -

VENEZUELA 

Semi-logarithmic scä le 
Escala semilogarí troica 

M { I . h F M I > I RS .í > I M ' h . I LLJ-I-I L { ! J_ 

1930 35 40 45 50 55 60 65 70 75 








