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Skill formation and the economics of Investing in Disadvantaged 

Children1 
James J. Heckman2 

 

Objetivo 
 

Evidenciar los efectos que tiene el ambiente en los primeros años de un individuo sobre sus logros 

en la niñez, adolescencia y edad adulta. 

 

Hipótesis 
 

La formación de habilidades durante el ciclo de vida es un proceso dinámico en el cual los insumos 

que reciba un ser humano durante sus primeros años de existencia repercuten fuertemente en su 

productividad, frente a la expectativa de alcanzar sus logros futuros. De esta manera, individuos 

con mayor estimulación temprana pueden alcanzar un mejor desarrollo en etapas posteriores. 

 

Resumen 
 

Si hay algo que ha llamado la atención de economistas, neuro – científicos y sicólogos del 

desarrollo es: (i) el desarrollo del cerebro y la formación de las habilidades por la combinación de 

genética y experiencias individuales; (ii) la especialización de habilidades que son esenciales para 

el éxito económico y las reglas de comportamiento; (iii) el desarrollo independiente de las 

competencias cognitivas, lingüísticas, sociales y emocionales que se forjan en el niño en desarrollo 

y sirven para el éxito social; y (iv) el desarrollo de habilidades sensitivas para la adaptación 

continua durante la vida del individuo. 

 

                                                           
1
 Publicado en Science, 312(5782): 1900-1902. June 30th, 2006. 

2
 Nacido en 1944 en Chicago, IL, USA. Es PhD in Economics de Princetown University (1971) y 

galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2000. Su mayor aporte a la econometría moderna es 

incorporar el concepto de sesgo de selección. Actualmente es profesor de University of Chicago. 
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Un niño está afectado por el ambiente en el que vive ya que éste impacta desde el desarrollo 

neuronal del cerebro hasta su capacidad de empatía. Dicho impacto es relevante debido a dos 

características intrínsecas: la educación temprana da un mayor valor a las habilidades obtenidas y 

tiene una mayor tasa de retorno al capital humano invertido, de manera comparativa con la 

educación primaria, secundaria y terciaria. Segundo, el estímulo cognitivo, social y emocional a 

una edad temprana hace que lo que se aprenderá en el futuro sea de mejor calidad y con mayor 

rapidez. Así, mejores ambientes familiares a edad temprana son mejores predictores de las 

habilidades cognitivas y no cognitivas de un ser humano. 

Muchas de las desigualdades que se presentan en la sociedad se deben a la falta de estimulación 

desde niños ya que la carencia de habilidades genera una pérdida de ventajas en mayor magnitud 

que la carencia de recursos financieros. En este sentido, las desventajas que presentan los seres 

humanos se dan por dos carencias: recursos financieros y desarrollo de habilidades. Ambas 

problemáticas desembocan en posteriores problemas económicos y sociales. 

Centrándose en la importancia que reviste el desarrollo de las habilidades cognitivas y no 

cognitivas, los principales efectos serán reducción de la deserción escolar, incremento en la tasa 

de graduados universitarios, reducción del analfabetismo, incremento de la escolaridad, 

disminución de las tasas de crímenes y violencia y reducción del analfabetismo funcional. Como 

ejemplo, en Estados Unidos el 20% de la fuerza laboral es considerada analfabeta funcional 

mientras que en Alemania el total asciende al 10%. Así, la tasa de crímenes y violencia es mayor en 

Estados Unidos, con un costo neto de USD 1.3 trillones por año, representando USD 4.818 por 

persona. 

 

Conclusiones 
 

 Invertir en niños menos aventajados es una política pública rara pero que promueve la 
justicia social y la producción en la economía y en la sociedad al largo plazo. 

 Intervenciones tempranas tienen un retorno más alto que las intervenciones tardías, como 
son el reducir la relación alumnos/profesor, entrenamientos laborales, programas de 
rehabilitación para convictos, subsidios y gasto en policía. Hay una sobre inversión en 
períodos tardíos y una subinversión en edades tempranas. 

 Es importante mantener las intervenciones durante el tiempo ya que ambientes 
beneficiosos cuando niños tienen mayor impacto si es que se da un seguimiento con 
experiencias de aprendizaje en épocas posteriores. 

 La evidencia muestra que el retorno de la etapa escolar y de la universitaria es mayor para 
individuos más hábiles. Los individuos más hábiles se forman por una mayor atención en 
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los primeros años. Inversiones iniciales más inversiones posteriores maximizan las 
oportunidades de la sociedad. 

 

Otras investigaciones relacionadas del mismo autor 
 

- Heckman, James J. (2008). “Schools, Skills and Synapses” Economic Inquiry, 46(3): 289-
324. 

- Heckman, James J. (2006). “Skill Formation and the Economics of Investing in 
Disadvantaged Children” Science, 312(5782): 1900-1902. 

- Heckman James J. and Masterov, Dimitriy V. (2007). “The Productivity Argument for 
Investing in Young Children”. Review of Agricultural Economics 29(3): 446-493. 

- Cunha, Flavio and James J. Heckman (2007). “The Technology of Skill Formation” American 
Economic Review, 97(2): 31-47. 

- Borghans, Lex; Duckworth, Angela Lee; Heckman, James J. and ter Weel, Bas. (2008). “The 
Economics and Psychology of Personality Traits” Forthcoming, Journal of Human 
Resources. 

- Heckman, James J. (2001). “Identifying the Role of Cognitive Ability in Explaining the Level 
of and Change in the Return of Schooling” The Review of Economics and Statistics, 83(1): 
1-12. 

- Heckman, James J. and Yona Rubinstein (2001). “The Importance of Noncognitive Skills: 
Lessons from the GED Testing Program” The American Economic Review, 91(2): 145-149. 

- Heckman, James J. (2006). “The technology and neuroscience of capacity formation” 
Proceedings of the National Academy of Science. 

- Heckman, James J. and Flavia Cunha (2006). “Investing in our young people” National 
Institutes of Health. 
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Investing in our young people3 
James J. Heckman4 y Flavio Cunha5 

 
Objetivo 

 

Proveer un marco teórico que permita interpretar la vasta evidencia empírica en la literatura, para 

guiar a las nuevas generaciones de investigación y así formular políticas con bases sólidas. 

 
Hipótesis 

 

Las habilidades y destrezas se forman durante el ciclo de vida. Sin embargo, las familias juegan un 

rol importante al momento de brindar a los niños un ambiente adecuado. Así, es parcialmente 

posible compensar los ambientes adversos en el futuro si es que no se han dado suplementos de 

calidad en los años iniciales de la vida. Adicionalmente, la estimulación posnatal tiende a reducir 

las desigualdades que los individuos tienen desde la cuna. 

 
Resumen 

 

Las habilidades de los individuos son afectadas por la familia y por las acciones personales, donde 

el papel que tiene la madre es especialmente importante. Tanto la genética como el ambiente 

afectan dichas habilidades ya que el ambiente puede potenciar la carga de genes. Esta interacción 

tiene implicaciones teóricas y empíricas para políticas que promuevan la formación de destrezas. 

Así, se sugieren políticas de mejoramiento del ambiente en los primeros años para la mejor 

producción de habilidades. 

                                                           
3
 Este trabajo fue financiado por el National Institutes of Health (R01-HD43411) y por el Pew Caritable 

Trusts y el Partenrship of America’s Economic Success, a través del Comité de Desarrollo Económico. 

Publicado en 2006. 
4
 Nacido en 1944 en Chicago, IL, USA. Es PhD in Economics de Princetown University (1971) y 

galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2000. Su mayor aporte a la econometría moderna es 

incorporar el concepto de sesgo de selección. Actualmente es profesor de University of Chicago. 
5
 Assistant Professor de University of Chicago. 
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Las destrezas son un proceso continuo, y lo aprendido en una etapa de la vida afecta la 

productividad de aprender nuevas cosas después. La acumulación de capital humano se da a 

través de habilidades cognitivas y no cognitivas. Las primeras porque mejoran las oportunidades 

laborales y de escolaridad, y las segundas, porque, aparte de lo anterior, impactan en la formación 

de la personalidad del individuo y su desenvolvimiento en la sociedad. 

La evidencia sugiere que las familias más fuertes (con ambientes familiares más desarrollados) 

promueven el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y de comportamiento, mientras que 

las familias más débiles no lo hacen. Por esto, es importante la intervención del Estado para 

corregir estas fallas en la sociedad. 

 

Descripción del modelo 
 

El modelo utilizado en el trabajo incorpora, como parte importante, el concepto de “self – 

productivity” que es la productividad recursiva de cada persona para generar habilidades. 

Adicionalmente, se menciona que no existe trade-off entre equidad y eficiencia en los primeros 

años mientras que sí existe años después. 

El modelo desarrollado se basa en que las habilidades que un niño tendrá mañana dependen de 

las habilidades de hoy y de la inversión de sus padres. Se incorpora un multiplicador de la 

habilidad dada la característica de recursividad del modelo. 

Con esto, el modelo se testea con grados de sustituibilidad o de complementariedad entre 

inversiones tempranas y tardías para producir habilidades. Como resultado, se obtiene que el 

modelo presenta un mejor ajuste cuando las inversiones en capital humano son complementos, es 

decir, es preferible invertir en la edad inicial así como en etapas posteriores. 

 

Recomendaciones de política 
 

 Reforzar las habilidades no cognitivas. 

 Se puede estudiar el caso de Perry Preschool Experiment, donde una intervención 
temprana en el desarrollo de habilidades no cognitivas, sin enfocarse mucho en las 
cognitivas, elevó el resultado de evaluaciones de logros. 

 The Abecedarian Project intervino en niños a los pocos meses de nacidos en el seno de 
familias con ambientes menos ventajosos para reforzar habilidades cognitivas. 
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 Intervenciones tempranas incrementan escolaridad y reducen tasas de crimen. En Estados 
Unidos, incrementar 1 año de educación reduce en 0,37% la probabilidad de ser 
encarcelado. 

 

Conclusiones 
 

 Las habilidades importan ya que incrementan la probabilidad de obtener entrenamiento 
avanzado y mayores niveles de escolaridad y, con ello, retornos  a la educación más altos. 

 La habilidad es multidimensional. En el IQ debe distinguirse lo que se mide por pruebas de 
aptitudes (cognitivas) y por habilidades no cognitivas ya que estas últimas tienen impactos 
directos sobre salarios, educación, embarazo adolescente, tabaquismo y crimen. Ambas 
habilidades son influenciadas por el ambiente familiar. 

 Las brechas de habilidades cognitivas y no cognitivas entre individuos y entre grupos 
socioeconómicos afloran en los primeros años de edad. Existe impacto directo del 
background familiar. 

 Es posible compensar parcialmente a los niños por un ambiente familiar adverso a través 
de la instauración de programas públicos. 

 Los variados tipos de habilidades pueden ser intervenidos a diferentes edades, a través de 
actividades que incidan en el corte prefrontal del cerebro. 

 Mientras los procesos comiencen más tarde, menores serán los resultados. 

 El mayor retorno a la educación se encuentra cuando se invierte en los primeros años de 
vida. 

 Para lograr una mayor efectividad, las inversiones en desarrollo temprano deben estar 
complementadas con inversiones posteriores de capital humano. 

 

Otras investigaciones relacionadas del mismo autor 
 

- Heckman, James J. (2008). “Schools, Skills and Synapses” Economic Inquiry, 46(3): 289-
324. 

- Heckman, James J. (2006). “Skill Formation and the Economics of Investing in 
Disadvantaged Children” Science, 312(5782): 1900-1902. 

- Heckman James J. and Masterov, Dimitriy V. (2007). “The Productivity Argument for 
Investing in Young Children”. Review of Agricultural Economics 29(3): 446-493. 

- Cunha, Flavio and James J. Heckman (2007). “The Technology of Skill Formation” American 
Economic Review, 97(2): 31-47. 

- Borghans, Lex; Duckworth, Angela Lee; Heckman, James J. and ter Weel, Bas. (2008). “The 
Economics and Psychology of Personality Traits” Forthcoming, Journal of Human 
Resources. 
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- Heckman, James J. (2001). “Identifying the Role of Cognitive Ability in Explaining the Level 
of and Change in the Return of Schooling” The Review of Economics and Statistics, 83(1): 
1-12. 

- Heckman, James J. and Yona Rubinstein (2001). “The Importance of Noncognitive Skills: 
Lessons from the GED Testing Program” The American Economic Review, 91(2): 145-149. 

- Heckman, James J. (2006). “The technology and neuroscience of capacity formation” 
Proceedings of the National Academy of Science. 

- Heckman, James J. and Flavia Cunha (2006). “Investing in our young people” National 
Institutes of Health. 

 

 

The Technology of skill formation6 
James J. Heckman7 y Flavio Cunha8 

 

Objetivo 
 

Utilizar un modelo económico simple para la formación de destrezas que permita entender mejor 

las investigaciones que se han realizado en economía, sicología y las neurociencias. 

 

Hipótesis 
 

Los individuos tienen diferentes habilidades y éstas definen, muchas veces, el éxito 

socioeconómico. La persistencia de las diferencias, así como las brechas que existen en las 

habilidades de los niños entre los diferentes estratos sociales, emergen una vez que la educación 

formal inicia. 

 

 
 

                                                           
6
 Publicado en American Economic Review, 97(2): 31-47. Año de la publicación: 2007. 

7
 Nacido en 1944 en Chicago, IL, USA. Es PhD in Economics de Princetown University (1971) y 

galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2000. Su mayor aporte a la econometría moderna es 

incorporar el concepto de sesgo de selección. Actualmente es profesor de University of Chicago. 
8
 Assistant Professor de University of Chicago. 
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Resumen 
 

Este trabajo busca recoger hallazgos de la literatura reciente en el desarrollo infantil y presentar 

un modelo para explicar los mismos. En este sentido, la evidencia reconoce que: (i) la influencia de 

los padres es el factor clave que gobierna el desarrollo del niño; (ii) las inversiones tempranas en la 

niñez deben ser distinguidas de las inversiones en períodos posteriores; (iii) existe un costo de 

oportunidad entre equidad y eficiencia para inversiones tardías pero no cuando son a temprana 

edad; (iv) las habilidad son creadas, no sólo heredadas, y tienen una alta variedad; (v) se está 

perdiendo la dicotomía tradicional entre habilidad y destreza ya que ambas son creadas; y, (vi) la 

distinción entre “habilidades adquiridas y habilidades innatas” es obsoleta. 

Tanto en el mundo animal como en el humano, existen períodos de sensibilidad cuando se está 

cursando el desarrollo de los primeros años. Es por esto que algunas destrezas son adquiridas más 

rápidamente que otras en diferentes etapas de la niñez. Unos ejemplos: aprender una lengua 

antes de los 12 años permite que el niño se exprese sin acento; si la gramática y sintaxis no son 

bien aprendidas cuando niños, es más difícil aprenderlas después; y, si un niño nace con cataratas, 

quedará ciego si ésta no es removida antes de los cinco años. 

Hay dos aspectos que es importante resaltar. Primero, dados los bajos retornos que tienen las 

intervenciones enfocadas hacia adolescentes menos aventajados9, la literatura empírica 

demuestra altos retornos económicos para inversiones en intervenciones remediales en niños con 

pocas ventajas. Así, inversiones tempranas deben ser seguidas de inversiones posteriores. 

Segundo, la falta de acceso a crédito reduce los años de escolaridad universitaria. 

 

Descripción del modelo 
 

El modelo desarrollado busca explicar: (a) las brechas de habilidades cognitivas y no cognitivas 

comienzan a bifurcarse en los primeros años; (b) existen procesos de sensibilidad en las etapas de 

aprendizaje; (c) inversiones remediales tempranas son mejores que inversiones tardías; (d) es 

necesaria la inversión a temprana edad y en edades posteriores; (e) las restricciones de crédito 

importan; y, (f) habilidades no cognitivas y cognitivas adoptadas son un producto de 

intervenciones exitosas en niños menos aventajados. 

                                                           
9
 Por menos aventajado se entiende a un individuo que se encuentra en zona de riesgo económico, social o de 

ambiente intrafamiliar. 
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El proceso de formación de destrezas es gobernado por tecnologías en múltiples etapas del 

aprendizaje. Por esta razón, el modelo toma como supuesto que, basándose en un modelo de 

generaciones traslapadas, las habilidades que el niño tendrá en un período posterior dependen de 

las habilidades con las que nació, un vector de características de los padres y de la inversión en el 

desarrollo que se realice. De esta manera, la tecnología está descrita con una característica 

recursiva. 

El principal resultado del modelo es que existe complementariedad entre los niveles de inversión 

en las diferentes etapas de la vida, siendo la más importante la inicial. Adicionalmente, individuos 

con mayores habilidades innatas tienen una mayor eficiencia al momento de adquirir nuevas 

destrezas cognitivas y no cognitivas. Esto último está reforzado por una idea de auto-

productividad en el aprendizaje, es decir, quien sabe más puede aprender más. Finalmente, un 

mejor ambiente para el niño posibilita un mejor éxito futuro a nivel socioeconómico. 

 

Recomendaciones de política 
 

 Programas de refuerzo escolar, programas de enseñanza lingüística a adolescentes, 
programas de guías fuera de clases y ambientes favorables en los primeros años de vida. 

 Intervenciones tempranas en el desarrollo de destrezas cognitivas y no cognitivas. 

 Las intervenciones exclusivamente a niveles de adolescentes son más costosas y menos 
efectivas con un menor rendimiento marginal. En esto es necesario enfocarse 
prioritariamente, mientras el individuo tiene menor tiempo de vida para lograr efectos 
más duraderos y ventajosos. 

 

Conclusiones 
 

 Existe una variedad de hallazgos que establecen el desarrollo del niño y la importancia de 
su intervención a temprana edad. Entre ellas se identifica la tecnología de formación de 
destrezas cognitivas y no cognitivas que favorece la productividad propia de habilidades, 
el multiplicador de la formación de dichas destrezas y la dinámica de complementariedad 
de las inversiones en capital humano. 

 Es importante la inversión en salud física para la acumulación de capital. La salud en una 
etapa adulta depende del ambiente familiar, la tecnología, los stocks de destrezas 
cognitivas y no cognitivas. Una buena salud incrementa la escolaridad. 
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The Returns to Increasing Body Weight  
Jere R. Behrman  y Mark R. Rosenzweig  

 

Objetivo 

Encontrar estimaciones del impacto de medidas antropométricas en el nacimiento y en la adultez 

como condicionantes en los resultados en el ciclo de la vida, en un entorno de dotaciones de salud 

e ingresos. 
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Hipótesis 

Dos de los objetivos de política pública es incrementar el peso al momento del nacimiento y 

reducirlo en la etapa adulta, ya que esto impacta directamente en el desenvolvimiento del ser 

humano en su vida diaria. Las dotaciones de salud e ingresos están correlacionadas con las 

decisiones de inversión en salud y en la capacidad de generar ingresos. 

 

Resumen 

Un modelo simple de optimización en tres periodos es construido para determinar la inversión en 

capital humano y físico e incorpora las heterogeneidades de dotaciones. El modelo (i) ilustra las 

dificultades para identificar los efectos al momento del nacimiento y las características en el 

mercado laboral en la adultez y (ii) muestra cómo pueden ser estimados los efectos de las 

dotaciones a partir de encuestas a gemelos. 

Existen varios estudios que incorporan los determinantes del peso al nacer en el contexto de 

modelos que incluyen la heterogeneidad de dotaciones y el comportamiento optimizador, y 

evalúan los cambios principales de política en términos de su impacto. Sin embargo, se provee 

información respecto de las consecuencias de ganar peso en el nacimiento, pero no se brinda una 

clara interpretación de las relaciones entre características físicas, inversiones en capital humano y 

los ingresos en la adultez. 

Los investigadores han estado atentos a los problemas que nacen de las diferentes dotaciones en 

los efectos antropométricos en el capital humano en la etapa adulta. Aunque las investigaciones 

reconocen algunos de los problemas de estimación, sus evaluaciones están incompletas ya que se 

excluyen diferencias en la asignación de recursos dentro del mismo hogar o el efecto de ganar 

peso al nacer con las ganancias en las dotaciones en la edad adulta y su impacto en las 

generaciones posteriores. 

 

Modelo 

Para el análisis se utiliza la base de datos de Registro de Gemelos en Minnesota, que es la base de 

datos más grande en los Estados Unidos. Principalmente, se estiman resultados relacionados al 

incremento del peso al nacer en la asistencia escolar, la masa corporal en la adultez y en los 

ingresos percibidos en el mercado laboral, controlando por los efectos que las dotaciones pueden 

ser confundidas con aspectos puramente genéticos. 
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Se utilizan tres modelos para estimar los resultados. Primero, un modelo de comportamiento con 

optimización en tres periodos para determinar las inversiones en capital humano y características 

físicas que incorpora las correlaciones de las dotaciones con los ingresos y los rasgos físicos. 

Segundo, un modelo para identificar los efectos de ingerir nutrientes antes del nacimiento y la 

influencia de las dotaciones en la adultez. Finalmente, se aplica un modelo de salarios donde se 

incluyen las características físicas de los adultos. 

Para las estimaciones se utilizan Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) y estimadores, incluyendo 

control por las dotaciones de gemelos monocigóticos (within-MZ estimates), ya que éstos eliminan 

la correlación por error de medición intertemporal y brindan mejores estimadores que los 

obtenidos por OLS.  

 

Conclusiones 

 Incrementar el tamaño fetal, condicional en las dotaciones, tiene un impacto positivo de 
50% en la asistencia escolar. 

 La alimentación intrauterina no tiene efectos significativos sobre el índice de masa 
corporal, es decir, incrementar el peso al nacer no genera obesidad en la adultez. 

 La parte genética del peso al nacer juega un rol dominante en la correlación 
intergeneracional de pesos al nacer. 

 El consumo de nutrientes durante el embarazo tiene impacto positivo en la altura del 
individuo. 

 Existe una correlación negativa entre los salarios y el índice de masa corporal pero 
desaparece cuando se corrige por las dotaciones iniciales de gemelos monocigóticos. 

 

Otras investigaciones relacionadas del mismo autor 

- Jere R. Behrman, (1996), “The impact of Health and Nutrition on Education”, The World 
Bank Research Observer, Vol. 11, No. 1. 

- Jere R. Behrman et al (2006), “¿What determines adult cognitive skills? Impacts of pre-
schooling, schooling and post-schooling experiences in Guatemala”, Penn Institute for 
Economic Research, PIER Working Paper 06-027. 

- Jere R. Behrman, David Ross y Richard Sabot (2002), “Improving the quality versus 
increasing the quantity of schooling: evidence for rural Pakistan”, Penn Institute for 
Economic Research, PIER Working Paper 02-022. 

- Jere R. Behrman y Mark Rosenzweig (2001), “The returns of increasing body weight”, Penn 
Institute for Economic Research, PIER Working Paper 01-052. 

- Jere R. Behrman et al (2006), “The impact of nutrition during early childhood on education 
among Guatemalan adults”, Penn Institute for Economic Research, PIER Working Paper 
06-026. 
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- Jere R. Behrman, H. Alderman, V. Lavy y R. Menon (1997), “Child nutrition, child health 
and school enrollment: a longitudinal analysis”, Penn Institute for Economic Research, 
PIER Working Paper 97-021. 

 

 

The impact f Health and Nutrition on Education  
Jere R. Behrman  

 

Objetivo 

Determinar si la salud y la nutrición tienen impacto en la educación de un individuo y cómo influye 

en su desempeño escolar. 

 

Hipótesis 

La salud y nutrición de un niño están asociadas fuertemente con los logros académicos, pero las 

asociaciones no indican necesariamente causalidad. Las estimaciones muchas veces son sesgadas 

por diferentes razones, por esto los investigadores y hacedores de política deben tener menos 

confianza en los hallazgos de los efectos de la salud en el éxito en educación. 

 

Resumen 

Una mejor nutrición y salud tienen una relación positiva con el desempeño escolar en varios 

aspectos, como ingreso a menor edad, menos repitencia, menos ausentismo, más años 

completados y mejores resultados en puntajes de pruebas. Sin embargo, el problema es que 

nutrición, salud y educación no son determinadas aleatoriamente sino que se basan, al menos en 

parte, por las decisiones que se toman al interior de la familia. Estas decisiones se forman a partir 

de aspectos no observados por investigadores y hacedores de política como habilidad, genética, 

motivación y ambiente familiar. 

Este trabajo busca recoger la magnitud del impacto de la salud y nutrición en la educación, 

demostrando que la mayoría de los estudios no incorporan los problemas de estimación que 

existen por las variables no observadas y que hacen más difícil la interpretación de los datos. Así 
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mismo, cuando se utilizan datos pasados, no se han interpretado los resultados incorporando el 

desarrollo de nuevos mercados y reformas educacionales. 

Adicionalmente, el trabajo resalta el efecto que la salud y la nutrición, al tener inmersos una 

variedad de matices, tienen sobre la productividad post-escolar. De manera complementaria, las 

implicaciones de política apuntan a subsidios públicos para mejorar la salud de niños pobres y 

financiar la diseminación de información acerca de la importancia que une salud, nutrición y 

educación. 

 

Modelo 

Este trabajo recoge los avances en la literatura sobre el tópico abordado. Así, un intento para 

medir los impactos deseados de salud y nutrición sobre la escolaridad puede ser aplicado a través 

de experimentos diseñados apropiadamente. Un segundo mecanismo es un análisis de datos de 

comportamiento, controlando por variables no observadas a través de variables proxies que 

incluyan los aspectos que se han quedado fuera por no poder observarlas. 

Dentro de las variables que influencian los logros cognitivos se han encontrado tres grupos: 

individuales, familiares y comunitarias. Bajo el grupo de variables individuales, el analista puede 

observar indicadores de salud (medidas antropométricas y enfermedades reportadas), edad, 

género y asistencia escolar; por otro lado, no observa habilidad innata, motivación, dotación 

genética y capacidad de concentración. 

En las variables familiares se incluyen la educación, ocupación e ingresos de los padres. Asimismo, 

no se observa la atmósfera intelectual del hogar, el tiempo destinado por los padres para el 

desarrollo cognitivo de los niños y la cantidad de comida entregada a los niños. Finalmente, las 

variables comunitarias son observadas a través del tamaño y densidad de la población, relación 

alumno/profesor y programas públicos de salud, pero no se observan atmósfera intelectual 

general, efectividad de la escuela, calidad del agua ni la naturaleza del mercado laboral. 

 

Conclusiones 

 La mejor manera por la cual se obtienen resultados más robustos es a través de 
experimentos donde se asignen aleatoriamente los grupos de tratamiento y de control. Sin 
embargo, trabajos basados en encuestas brindan buenos resultados aproximados a un 
experimento. 
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 La base de la mayoría de las áreas empíricas para políticas está sujeta a varias 
calificaciones. Por esta razón, es necesario mejorar en la calidad de recolección de datos 
para un análisis más cuidadoso. 

 Pese a que la evidencia empírica no tiene la fuerza que se quisiera, es necesario que los 
hacedores de política incorporen dentro de sus agendas intenciones para mejorar las 
condiciones de salud y nutrición de los más pequeños. 

 

Otras investigaciones relacionadas del mismo autor 

- Jere R. Behrman, (1996), “The impact of Health and Nutrition on Education”, The World 
Bank Research Observer, Vol. 11, No. 1. 

- Jere R. Behrman et al (2006), “¿What determines adult cognitive skills? Impacts of pre-
schooling, schooling and post-schooling experiences in Guatemala”, Penn Institute for 
Economic Research, PIER Working Paper 06-027. 

- Jere R. Behrman, David Ross y Richard Sabot (2002), “Improving the quality versus 
increasing the quantity of schooling: evidence for rural Pakistan”, Penn Institute for 
Economic Research, PIER Working Paper 02-022. 

- Jere R. Behrman y Mark Rosenzweig (2001), “The returns of increasing body weight”, Penn 
Institute for Economic Research, PIER Working Paper 01-052. 

- Jere R. Behrman et al (2006), “The impact of nutrition during early childhood on education 
among Guatemalan adults”, Penn Institute for Economic Research, PIER Working Paper 
06-026. 

- Jere R. Behrman, H. Alderman, V. Lavy y R. Menon (1997), “Child nutrition, child health 
and school enrollment: a longitudinal analysis”, Penn Institute for Economic Research, 
PIER Working Paper 97-021. 

 

¿What determines adult cognitive skills? Impacts of Pre-

Schooling, Schooling and Post-Schooling Experiences in 

Guatemala  

Jere R. Behrman   

 

Objetivo 

Encontrar la relación que existe entre las diferentes etapas educativas y la formación de destrezas 

cognitivas, tomando como ejemplo el caso de Guatemala. 
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Hipótesis 

La mayoría de las investigaciones que tratan sobre la importancia y los determinantes de las 

habilidades cognitivas en los adultos asumen que son producidas principalmente por la 

escolaridad y que ella está estadísticamente predeterminada. Estos supuestos pueden llevar a 

inferencias erróneas sobre los impactos de la escolaridad y de las experiencias de la educación 

preescolar y de la educación post escolar sobre las habilidades cognitivas en la adultez. 

 

Resumen 

Este estudio utiliza una base de datos longitudinal recogida a través de 35 años en Guatemala para 

investigar las funciones de producción para adultos en dos aspectos: lectura y comprensión y 

destrezas cognitivas no verbales como dependientes del comportamiento determinado por las 

experiencias en educación preescolar, escolar y post escolar. 

Las preguntas relevantes para la investigación son las siguientes: (i) importancia de la asistencia 

escolar en la formación de las destrezas cognitivas en la etapa adulta, (ii) qué tan importantes son 

las experiencias en educación pre y post escolar, (iii) si la incorporación de ambas experiencias 

cambia la importancia aparente de la educación escolar, (iv) si los comportamientos asociados a la 

escolaridad cambian los efectos de la educación escolar, (v) si hay diferencias importantes entre 

los determinantes de la capacidad de lectura y comprensión y de las habilidades cognitivas no 

verbales en la adultez, (vi) si existe evidencia que dotaciones de habilidad cognitiva no observadas 

afectan significativamente las experiencias de educación preescolar, escolar, y post escolar, y (vii) 

si existen diferencias significativas en la formación de destrezas cognitivas en la etapa adulta de 

acuerdo al género. 

Para lograr el cometido de la investigación, se estimaron dos funciones de producción, una para la 

habilidad de lectura – comprensión y otra para las habilidades cognitivas no verbales. Para lograrlo 

se basó en un panel de 35 años recolectado a partir de un experimento natural del Instituto de 

Nutrición para América Central y Panamá. Para las estimaciones se utilizó una muestra de 1.448 

individuos. 
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Modelo 

Para la estimación de los resultados se organizaron las experiencias en tres grupos: preescolar, 

escolar y post escolar. Para cada uno de los subgrupos de experiencia se tomó en cuenta lo 

siguiente para la estimación de las funciones de producción de habilidades cognitivas: sesgos por 

endogeneidad, sesgo por variables relevantes omitidas, instrumentos con potencial poder 

predictivo para identificar las experiencias en los tres ciclos de la vida y los instrumentos que no 

están relacionados con el error existente. 

Las variables dependientes utilizadas para la estimación de resultados fueron destrezas cognitivas 

en lectura y comprensión y destrezas cognitivas no verbales del adulto. Como condiciones iniciales 

se plantearon la riqueza y escolaridad de los padres, dotaciones genéticas, eventos relevantes 

políticos sobre el mercado y shocks nutricionales experimentales. 

 

Conclusiones 

 La escolaridad tiene un impacto positivo y significativo en la comprensión y lectura del 
adulto pero no en las habilidades cognitivas no verbales. 

 Las experiencias preescolares y post escolares tienen un impacto significativo en ambas 
medidas de formación de destrezas cognitivas en los adultos. 

 La falla en la mayoría de los estudios de no incorporar las experiencias preescolares y post 
escolares en el análisis de las destrezas cognitivas en el adulto o en los resultados, lleva a 
conclusiones erradas al dar un mayor énfasis a la etapa escolar. 

 Las diferencias de género no son significativas en la formación de habilidades, sugiriendo 
que el beneficio que tienen los hombres en la etapa adulta puede estar explicado por las 
mayores tasas de asistencia escolar y la mayor experiencia laboral. 

 Con los resultados encontrados se refuerza la teoría de generar incrementos en la 
inversión en etapas iniciales de los individuos mejorando, entre algunos aspectos, la 
nutrición y la salud. 

 

Otras investigaciones relacionadas del mismo autor 

- Jere R. Behrman, (1996), “The impact of Health and Nutrition on Education”, The World 
Bank Research Observer, Vol. 11, No. 1. 

- Jere R. Behrman et al (2006), “¿What determines adult cognitive skills? Impacts of pre-
schooling, schooling and post-schooling experiences in Guatemala”, Penn Institute for 
Economic Research, PIER Working Paper 06-027. 

- Jere R. Behrman, David Ross y Richard Sabot (2002), “Improving the quality versus 
increasing the quantity of schooling: evidence for rural Pakistan”, Penn Institute for 
Economic Research, PIER Working Paper 02-022. 



 

 

 

21 

- Jere R. Behrman y Mark Rosenzweig (2001), “The returns of increasing body weight”, Penn 
Institute for Economic Research, PIER Working Paper 01-052. 

- Jere R. Behrman et al (2006), “The impact of nutrition during early childhood on education 
among Guatemalan adults”, Penn Institute for Economic Research, PIER Working Paper 
06-026. 

- Jere R. Behrman, H. Alderman, V. Lavy y R. Menon (1997), “Child nutrition, child health 
and school enrollment: a longitudinal analysis”, Penn Institute for Economic Research, 
PIER Working Paper 97-021. 

 

 

The Impact of pre-school on Young children´s cognitive 

attainments at entry to reception 
Pam Sammons, Karen Elliot, Kathy Sylva, Edward Melhuish, Iram Siraj-Blatchford y Brenda 

Taggart 

 

Objetivo 

Investigar el impacto que tiene la educación preescolar en el rendimiento académico de los niños 

al comienzo de la educación primaria, controlando por otros factores como características 

personales de los niños, así como familiares. Así también, evaluar el impacto que tienen la 

inserción temprana y la duración de la educación preescolar. 

 

Hipótesis  

Las diferencias exhibidas por niños en logros académicos al comienzo de la educación primaria no 

sería explicada sólo por factores individuales y familiares, sino que cierta explicación le 

correspondería a la asistencia a una institución preescolar. Además, el tiempo que ésta dure 

también debería tener un efecto en los logros educativos.  

 

Metodología 

El estudio analiza los datos recolectados por parte de un amplio estudio longitudinal, el Effective 

provission of pre-school education (EPPE), fundado por el departamento de educación y 

habilidades (DfES), y que comenzó en 1996, con el objetivo de investigar la efectividad de los 
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distintos tipos de provisión de educación preescolar, su efectividad para desarrollar las 

capacidades de los niños, y  la influencia que tendría la educación preescolar en los logros de los 

individuos durante la escuela primaria. Explora el impacto de una amplia variedad de 

características tanto de los niños como familiares, como por ejemplo la influencia del ambiente 

familiar en los resultados de aprendizaje. La información necesaria fue obtenida a través de 

entrevistas realizadas a los parientes de los niños.  Estos últimos son evaluados al momento de 

entrar a la institución preescolar y nuevamente al momento de entrar a la institución primaria.  

El estudio desarrolla un multilevel analyses, que permite identificar las variables que explican la 

variación de los logros cognitivos entre los niños al ingresar a la escuela primaria, estimando su 

significancia y magnitud. Mediante la inclusión de variables de control correspondientes a las 

características de los niños y de su entorno, estiman el impacto que tiene asistir a un 

establecimiento preescolar.  

Se hicieron tres tipos de análisis o regresiones. El primero estima el impacto que tiene cada una de 

las características propias de los niños como del entorno en el que se desenvuelven, tomando 

como variable dependiente los resultados escolares obtenidos al ingresar a la escuela primaria 

(evaluaciones en  habilidades en lenguaje, de pre lectura, y los conceptos tempranos de número). 

En una segunda etapa se comparan los resultados entre aquellos niños que asistieron a alguna 

institución preescolar con aquellos que se quedaron en sus casas. Por último, se identifica tanto el 

impacto que tiene la duración de la educación preescolar (por ejemplo, la diferencia entre niños 

que asistieron a un establecimiento por tres años seguidos, versus aquéllos que sólo lo hicieron 

por un año), como el de su inserción temprana.  

La evaluación de pre lectura se basó en pruebas de reconocimiento tanto fonológico como de 

letras. Por su parte, la evaluación del desarrollo del lenguaje se basó en pruebas de comprensión 

verbal y vocabulario. 

 

Resultados 

En cuanto al primer análisis, se reconocen tres tipos de factores que podrían influir en el desarrollo 

cognitivo de los niños: sus características individuales, las de sus familias y del ambiente familiar.  

En cuanto a las características de los niños, las niñas tendrían mejores resultados en pre lectura y 

en la identificación temprana de los números. La edad también fue una variable fundamental, ya 

que entre mayor sea la edad un niño mejor son sus resultados. Por su parte, niños que al nacer 

tuvieron un bajo peso, mostraron un peor resultado en todas las evaluaciones, al igual que los 
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niños provenientes de familias muy numerosas. Esto último tuvo un impacto mayor en las 

habilidades de pre lectura. 

En cuanto a las características étnicas, los niños de origen negro-africano tuvieron mejores 

resultados en pre lectura que los niños anglosajones, mientras que los europeos blancos fueron 

inferiores a estos últimos. Niños pakistanís lograron peores resultados en la identificación de 

números que aquellos blancos del Reino Unido. En la categoría de lenguaje todas las etnias 

tuvieron peores resultados que los niños blancos del Reino Unido. 

Con respecto a las características familiares, familias de bajo ingreso y con claras desventajas 

socioeconómicas mostraron un peor desempeño en las distintas evaluaciones,  aunque su impacto 

fue moderado, mientras que la educación superior de la madre tuvo un fuerte y positivo impacto 

sobre los resultados de los niños. Por su parte, el grado académico del padre es sólo significativo 

para pre lectura. La relación entre el estado de empleo de la madre y los logros del hijo no fue 

significativa, lo mismo en el caso del estatus del padre. La clase de trabajo fue significativa y 

positiva en los logros de los hijos. 

En el caso de las medidas del ambiente del hogar, se encontró que la frecuencia en que el padre 

repite el alfabeto a sus hijos tiene una fuerte y positiva relación con todas las evaluaciones 

realizadas. De hecho, en magnitud tiene un impacto mayor que la educación universitaria de la 

madre. Las  visitas familiares a bibliotecas también tienen una  relación positiva con los logros 

cognitivos, aunque menor en magnitud.  

Jugar con letras o números es significativo para la pre lectura y los conceptos numéricos 

tempranos. La frecuencia con que los niños dibujan y pintan, también tiene una relación positiva 

con la identificación numérica temprana. La frecuencia con que los padres reportan que leen a sus 

hijos, es asociado positivamente con todas las medidas cognitivas usadas. Por su parte, el contacto 

con otros adultos, como abuelos, tiene un impacto positivo en pre lectura y lenguaje, mientras 

que aquellos que generalmente están jugando con otros niños muestran menores resultados en 

lenguaje, ya que tendrían una menor interacción con adultos.  

La segunda parte del análisis, tal como se dijo antes, buscó detectar el impacto que tuvo la 

asistencia a un establecimiento preescolar en los resultados cognitivos. Para esto se seleccionó 

una muestra de 314 niños que no asistieron a esos establecimientos, para ser utilizados como 

grupo de control. Las principales razones esgrimidas por los padres para no colocar a sus hijos en 

un establecimiento preescolar radican en que no había establecimientos cerca de la casa o del 

trabajo, o querían gastar más tiempo con su hijo, entre otros. Los resultados arrojaron que los 

niños educados en casa tienen logros más bajos que aquéllos educados en establecimientos 

preescolares, incluso cuando se toman en cuenta las influencias de otras características 

fundamentales. El impacto de la educación preescolar en el niño, es  en promedio 2,7 puntos más 
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en las evaluaciones de pre lectura, siendo esto superior al efecto de la educación superior de la 

madre (2,4). En cuanto a la evaluación de tempranos conceptos numéricos, los niños que asisten a 

educación preescolar tienen  2,0 puntos más, lo que es mayor a los 1,5 puntos que tiene la 

educación superior de la madre.  

El tercer análisis, referido a la durabilidad de la provisión de educación preescolar, mostró que 

niños que gastaron más tiempo en ésta tuvieron positivos y significativos logros  para todas las 

evaluaciones cognitivas. Las diferencias son grandes para aquellos que gastaron tres años con 

respecto a quienes no asistieron. Un año de educación preescolar tiene un efecto considerable en 

las evaluaciones sobre lenguaje (el cual fue el mayor impacto) y conceptos numéricos tempranos, 

mientras que en pre-lectura tendría un bajo impacto. 

Conclusiones 

 Las diferencias en los logros cognitivos entre los niños que han ingresado a la escuela 
primaria no se den exclusivamente a características individuales, familiares o del hogar, 
sino que una parte de la variación se debería a la educación preescolar, lo que indicaría 
que esto ayudaría a disminuir las inequidad de desarrollo cognitivo asociado con 
característica desventajosas.  

 Niños que ingresaron a un establecimiento preescolar a los 3 años tuvieron mejores 
resultados cognitivos (evaluados a los 3 años), mientras que entrar antes de los 2 años no 
muestra mayor diferencia que aquellos que comenzaron al mes 24 – 30. 

 Niños con características personales y familiares poco ventajosas, y que no hayan asistido 
a un establecimiento preescolar, necesitarán reforzamiento. 

 El estudio sugiere que la educación preescolar puede jugar un rol importante en combatir 
la exclusión social, ofreciendo a los niños un mejor comienzo en la escuela primaria. 

 Estrategias que apunten a mejorar el ambiente de aprendizaje del hogar, por medio de un 
mayor compromiso de los padres en realizar actividades que propendan a esto, debería 
tener un importante efecto en el desarrollo cognitivo de los  niños. 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 

A Quasi-Experimental Study of Fully-Established Sure Start Local 

Programmes in England on 3-year-old Children and their 

Families. 
Edward Melhuish-JayBelsky-Alastair H. Leyland-Jacqueline Barnes 

 

Objetivo 

Determinar cuál ha sido el impacto de la política denominada Sure Start Local Programmes (SSLPs) 

en una serie de variables correspondiente al desarrollo temprano de niños de bajos recursos.  

 

Hipótesis 

La política mejoraría variables relevantes como el entorno de aprendizaje de los niños, y las 

relaciones parentales.  

 

Desarrollo 

El Sure Start Local Programmes (SSLPs) es un programa basado en intervenciones en áreas 

geográficas determinadas, con el objeto de mejorar los servicios brindados a niños y familias de 

comunidades de alto riesgo, que tiendan a mejorar la salud y desarrollo de los niños, así como 

reducir inequidades entre éstos. Mejorando las trayectorias de desarrollo del niño, este estudio 

intenta romper con las desigualdades intergeneracionales, referidas a salud, pobreza, fallos en los 

colegios, y exclusión social. La población objetivo fue el 20% más riesgoso,  y la política se brindó a 

todas las familias de las áreas elegidas, por medio de la asociación con servicios de salud, sociales 

y de educación, más sectores voluntaristas.  

Este programa, a diferencia de otros, no tiene un set de servicios prescritos, sino que en base a las 

necesidades de cada zona, se van determinando, con la colaboración de la comunidad, cuáles son 

los servicios que hay que mejorar. No obstante, hay servicios que son transversales a todas las 

áreas como: visitas a la familia; apoyo a la familia y parientes; apoyo para mejorar la calidad de los  

juegos, aprendizaje y cuidado de los niños; atención de salud primaria y de la comunidad; y apoyo 

para niños y padres con necesidades especiales. 
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Metodología  

Por medio de un experimento cuasi natural, se compara el desarrollo de los niños de 3 años, entre 

las localidades que fueron afectadas por el programa en comparación a aquéllas que no.  Los niños 

a seguir fueron elegidos a la edad de nueve meses, para ser evaluados nuevamente a los 3 años, 

por medio de una entrevista a la familia. El total fue de 11.118 niños. Para poder comparar estas 

zonas beneficiadas, por medio del método propensity score matching se seleccionaron áreas 

similares, basado en 85 variables de riesgo. Para esto se tuvieron que excluir las áreas más 

riesgosas de las zonas tratadas, debido a la ausencia de áreas comparables en el grupo de control. 

En un segundo análisis las áreas excluidas son comparadas con las no excluidas, con el objeto de 

analizar si los resultados son consistentes.  

Fueron analizados 14 resultados como variables dependientes: cobertura de la inmunización de 

los niños, accidentes, desarrollo del lenguaje, comportamiento social tanto negativo como 

positivo, independencia, relaciones parentales riesgosas (parenting risk), el ambiente de 

aprendizaje del hogar, envolvimiento del padre, índice de masa del cuerpo, madres fumadoras, 

satisfacción de vida, uso de los servicios por parte de la familia y rating del área hecha por la 

madre.  

Las variables tanto explicativas (referentes a características de los niños y de la familia, que se 

usaron como variables de control) como dependientes fueron obtenidas mediante entrevistas a la 

familia, obteniendo información sobre el niño y el funcionamiento de la familia cuando el niño 

tenía 9 meses y 3 años. A la vez se efectuó una evaluación del desarrollo de lenguajes (english-

speaking). Adicionalmente, los datos sobre el área de residencia sirvieron para crear siete 

variables de control.   

También se evaluó si diferentes sub poblaciones fueron afectadas de forma diferente por el 

programa. Estas sub poblaciones tomaron en cuenta la etnia de las familias, el género de los niños, 

familias mono parentales, estado laboral y el grado de privación de ingreso.  

 

Resultados 

Se encontró que 5 de los 14 resultados se vieron beneficiados por esta política. Niños beneficiados 

con SSLP mostraron mejor desarrollo social, con más comportamiento social positivo y mayor 

independencia que los niños no beneficiados. Además, las familias de estas áreas mostraron 

relaciones parentales menos negativas (negative parenting) y tuvieron mejores ambientes 

familiares referentes al aprendizaje de los niños. No obstante, cuando estas dos últimas variables 
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son ocupadas como variables explicativas, el impacto del programa en desarrollo social positivo 

disminuye. 

Las familias usaron además más a menudo los servicios disponibles para apoyar a sus hijos y para 

el desarrollo de la familia. También esta política aparece como efectiva para todos los estratos 

sociales, no importando subgrupos, como las características étnicas. 

Por su parte, la comparación entre las áreas SSLPs excluidas con las utilizadas en el primer análisis, 

no evidencian ninguna diferencia en cuanto al impacto del programa, por lo que los resultados 

obtenidos son generalizables a toda la población. 

Por último, los resultados no varían sustancialmente a través de subgrupos demográficos, no 

obstante, el impacto en el comportamiento social fue positivo para los niños blancos; negativo 

para los niños negros del Caribe y neutral para todo el resto.  

 

Conclusiones 

 Vivir en áreas riesgosas beneficiadas tiene un impacto positivo tanto al interior de las 

familias en general, como en sus hijos en particular. Estos beneficios pueden ser 

consecuencia del mayor grado de utilización de los servicios disponibles para la 

comunidad. Esta política acorta las diferencias de desarrollo entre niños con privación y el 

resto de la población. Intervenciones tempranas pueden mejorar las oportunidades de 

vida para niños que viven en áreas riesgosas, por lo que se vuelve primordial implementar 

este tipo de políticas. 
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Making early childhood development a priority: a lesson from 

Vancouver10 
Clyde Hertzman11 

 

Objetivo 
 

Demostrar que los beneficios que existen para el desarrollo de los niños en su etapa inicial 

conllevan a mejores resultados en etapas posteriores de la vida. 

 

Hipótesis 
 

Los canadienses están ahora más preocupados de los beneficios del desarrollo infantil en su etapa 

primaria. Hoy en día existe una demanda creciente para el acceso a cuidado de los niños y la 

prevención de la pobreza infantil para que, desde un punto de vista científico, sean reconocidas las 

experiencias donde las etapas iniciales tienen un impacto profundo en salud, bienestar y 

adquisición de destrezas durante la vida. 

 
 
Resumen 

 

Este trabajo reporta resultados a partir del National Longitudinal Survey of Children and Youth 

(NLSCY), que sugieren que al menos un cuarto de los niños de Canadá pueden estar en un estado 

de vulnerabilidad de desarrollo al momento de entrar a la escuela. También recopila resultados de 

la iniciativa de Vancouver, el Early Development Intruments (EDI), que mide la capacidad de 

lectura para escuelas a lo largo de los 23 barrios de dicha ciudad. 

El NLSCY muestra que las desigualdades en el desarrollo del niño emergen en los primeros cinco 

años de vida, de acuerdo al ingreso familiar, educación de los padres, estilo de paternidad, 

                                                           
10

 Publicado por el Canadian Centre for Policy Alternatives – BC Office. Mayo, 2004. 
11

 En 1985 completó sus estudios de medicina, medicina comunitaria y epidemiología en McMaster 

University en Hamilton, Ontario. Actualmente es profesor y director asociado del Centre of Health Services 

and Policy Research y director del Human Early Learning Partnership of British Columbia. 
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seguridad y cohesión del barrio, características socioeconómicas del barrio y acceso al cuidado 

infantil de calidad y a programas de desarrollo. 

Los resultados de EDI son: (i) la vulnerabilidad está en todos los barrios, sin embargo, el mayor 

riesgo se encuentra en los más pobres; (ii) barrios segregados tienen un mayor nivel de riesgo de 

desarrollo infantil; (iii) los programas cuentan con poco financiamiento y son inestables; (iv) la 

focalización de los programas se encuentra en menor medida en los barrios de clase trabajadora, 

donde el beneficio por el cuidado infantil de calidad es mayor; (v) el gasto en cuidado para niños 

entre 0 y 5 años en British Columbia es un quinto del gasto en educación a partir de los 6 años; y, 

(vi) las barreras de acceso son significativas y más aún en las localidades pobres. 

Adicional a lo anterior, los gobiernos han reconocido también el valor de entregar recursos a estos 

programas y han implementado acuerdos para lograr transferencias económicas a nivel federal y 

provincial. 

 

Implicaciones de Política 
 

- Debe existir una focalización en ambientes adecuados más que en atención uno a uno 
para cada niño. Es importante la interrelación del infante. 

- Mejorar la colaboración intersectorial. Trabajos alineados a nivel gubernamental, 
regional y municipal. 

- Dar igualdad de acceso a cuidado infantil de calidad. 
- Permitir acceso universal a lo largo de todos los barrios o comunas. 

 
 
 
Conclusiones 

 

 Los recursos financieros con los que cuentan los programas de cuidado infantil son escasos 
y es necesario convertirlos en una prioridad del Estado. 

 Las vulnerabilidades que no son corregidas tempranamente en el nivel preescolar 
impactan directamente en el éxito posterior, medido a través de deserciones escolares, 
obtención del título académico y adquisición de las competencias académicas. 

 Es necesario mantener el gasto para programas infantiles como un porcentaje constante 
del PIB. 

 Es evidente la necesidad de crear un plan de largo plazo donde se incluya el desarrollo 
infantil como base en las políticas nacionales y locales. 
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Leave no child behind! Social exclusion and child development12 
Clyde Hertzman13 

 

Objetivo 
 

Demostrar que la sociedad canadiense niega sistemáticamente la oportunidad para un desarrollo 

saludable a ciertos grupos de niños. 

 

 

Hipótesis 
 

                                                           
12
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La exclusión de ciertos grupos de niños se da permitiendo que las circunstancias socioeconómicas 

gobiernen las posibilidades de acceso a ambientes que apoyan el desarrollo infantil. Esta es una 

importante manera de exclusión social que se inicia al momento del nacimiento y se mantiene 

durante toda la vida. 

 

Resumen 
 

La exclusión afecta a un cuarto de los niños canadienses que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad al momento de ingresar al sistema escolar. Dicha exclusión social ocurre cuando el 

ambiente en el cual los individuos crecen, viven y trabajan, así como las instituciones con las 

cuales tienen relación, arbitrariamente limitan su oportunidad de participación en la sociedad. 

Así, la exclusión social comienza para los niños cuando todavía no conocen las condiciones 

necesarias para un desarrollo saludable. Su cerebro, que es el órgano básico para el desarrollo, es 

altamente sensible al ambiente que lo rodea. Así como el desarrollo de los pulmones es mejor 

cuando el aire es limpio, el cerebro se desarrolla mejor cuando el ambiente está caracterizado por 

altos niveles de logros, estimulaciones y apoyo. El ambiente primario de un niño es la familia, pero 

también se encuentran afectados por el barrio en el que viven, su comunidad, la economía que 

enfrentan y las políticas para su beneficio. 

Se han identificado tres razones por las cuales la calidad de una buena alimentación y estimulación 

temprana rinde frutos durante toda la vida y estas maneras trabajan simultáneamente. El 

desarrollo biológico está influenciado por la calidad del ambiente que rodea al niño y por las 

experiencias que adquiere. Adicionalmente, está afectado por las maneras a través de las cuales el 

ambiente responde a las características personales del individuo. 

Cuando el niño comienza a socializar es cuando el comportamiento adquiere importancia, ya que 

niños que hacen amigos fácilmente y resuelven los problemas sociales tienen mayores niveles de 

inclusión social, en contraste con niños que tienden a ser agresivos. Estos últimos, cuando entran a 

la escuela son identificados y excluidos por sus pares, desembocando en problemas académicos, 

marginados y con una mayor probabilidad de enfrentar problemas legales en la adolescencia. 

 

 

Implicaciones de Política 
 



 

 

 

32 

- Crear programas de cuidado prenatal para reducir los casos de bajo peso de los neonatos. 
- Programas de transferencias monetarias para reducir pobreza e inequidad. 
- Remover barreras que impidan el acceso a cuidados infantiles de calidad. 
- Centros para niños de transición entre el cuidado infantil y la escuela. 
- Estrategias para prevenir los “ghettos” en las grandes ciudades. 

 

Conclusiones 
 

 Para reducir la desigualdad en el desarrollo infantil se requiere endurecer el cambio social. 

 La solución no es dejar que cada familia se encargue de sí misma sino que es necesaria la 
implementación de programas de ayuda para las familias más vulnerables. 

 Es necesario proveer acceso universal a ambientes que apoyen un desarrollo infantil 
saludable, no centrarse solamente en la protección frente a riesgos. 

 Desarrollar estrategias efectivas requiere más que legislaciones. Se necesita el trabajo 
conjunto de los diferentes sectores y niveles del gobierno, así como el conocimiento del 
importante rol que tiene la familia, el barrio, la comunidad y la economía para el 
desarrollo del niño. 
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Early Child Development: a powerful equalizer14 
Clyde Hertzman15, Lori Irwin y Arjumand Siddiqi16 

 

Objetivo 
 

Sintetizar el conocimiento sobre las oportunidades para mejorar el estado del desarrollo temprano 

del niño (ECD) a una escala global. 

 

Hipótesis 
 

Las experiencias que los niños adquieren cuando están en su edad más temprana plantean una 

ruta crítica para el transcurso de su vida entera. Esto sucede dado que el ECD, incluyendo salud, 

estado físico y dominios cognitivos sociales, emocionales y lingüísticos, influencia fuertemente el 

aprendizaje básico, el éxito escolar, la participación económica, aspectos de ciudadanía y salud. 

 

Resumen 
 

El período temprano de los niños es considerado como la fase más importante para el desarrollo 

individual y colectivo. Un desarrollo infantil saludable incluye dominios cognitivos (aspectos físicos, 

sociales, emocionales y de lenguaje), bienestar, control de la obesidad y desnutrición, salud 

mental, enfermedades cardíacas, competencias lingüísticas y numéricas, criminalidad y 

participación económica para toda la vida. 

Hoy en día, economistas han estimado que invertir en la infancia un instrumento poderoso para el 

desarrollo nacional ya que los retornos económicos son mucho más altos que la misma inversión y 

que invertir en otras etapas educativas. 
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Con lo anterior, el presente reporte obtiene cuatro resultados principales. El primero es demostrar 

cuáles son los ambientes relevantes para los niños, abarcando desde el familiar hasta uno más 

amplio. Segundo, revisar cuáles son las configuraciones ambientales que son óptimas para el ECD, 

incluyendo aspectos económicos, sociales y físicos (nutrición). 

El tercer resultado se refiere a la determinación de las relaciones contingentes que conectan el 

contexto socioeconómico de la sociedad con lo aprendido en núcleos ambientales más pequeños 

como son la familia o una comunidad más cercana. Finalmente, el cuarto resultado resalta las 

oportunidades en las condiciones futuras de aprendizaje para niños a diferentes niveles de la 

sociedad (desde el familiar hasta el nacional) y de impacto (implementaciones de programas y 

políticas socioeconómicas estatales). 

 

Implicaciones de Política 
 

- Invertir en desarrollo temprano es invertir en el futuro del país. Por esto, líderes políticos 
juegan un rol importante para garantizar el acceso universal a servicios para el desarrollo 
infantil. 

- Existen estimaciones que indican que al menos 200 millones de niños de países en vías de 
desarrollo no alcanzan su máximo potencial. 

- Las acciones concretas deben enfocarse en apoyo parental y en los responsables de niños, 
en cuidado infantil de calidad, atenciones primarias de salud, nutrición, educación y 
protección social. 

 

Conclusiones 
 

 Un aspecto central es alimentar de la mejor manera el ambiente primario en el cual se 
desenvuelve el niño. Muchas veces los padres no pueden proveer todo lo necesario por lo 
que gobiernos nacionales, regionales y locales, así como agencias internacionales, deben 
coadyuvar a la consecución de los objetivos planteados. 

 Reconociendo la importancia que reviste el ECD, los gobiernos deben reconocer las 
disparidades en los ambientes familiares y entregar los recursos, de cualquier tipo, para 
potenciar a los niños en su futuro. 

 Las investigaciones económicas muestran que existe un efecto directo entre los ambientes 
y la estructuración biológica del niño. 

 Se necesitan inversiones en estrategias de desarrollo infantil tomando en cuenta las 
limitaciones y necesidades desde la raíz (familia) hasta lo global (país). 
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Multilevel Correlates of Childhood Physical Aggression and 

Prosocial Behavior 
 Elisa Romano, Richard E. Tremblay, Bernard Boulerice y Raymond Swisher 

 
 

Objetivo  
 

Estudiar el efecto que tienen las variables individuales, familiares y de vecindario, sobre el 
desarrollo de la agresión física y la sociabilidad por parte de los niños. Esto viene a ser importante,  
desde el punto de vista que sitúa a los niños como parte de múltiples contextos, por lo que habría 
que determinar el efecto que tiene cada uno de éstos y sus componentes específicos, en su 
desarrollo. 

 
Evidencia 
 
La frecuencia de agresión física ha sido mostrada a decrecer desde la niñez a la adolescencia, no 
obstante que se van desarrollando formas de agresión indirecta y verbal.  
El desarrollo de un comportamiento sociable se incrementa con la edad, no obstante  de su 
declinación en el periodo preescolar. 
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Desarrollo 
 
El estudio se realizó a partir de una muestra de 2.745 niños, dentro de 1.982 familias, de 96 
vecindarios canadienses. Se utilizaron datos de niños de entre 2 y 11 años, siendo imposible 
incorporar niños más pequeños debido a que no disponían de datos sobre agresión física ni 
comportamiento sociable en las encuetas realizadas hasta ese entonces. Los datos son obtenidos 
de The national Longitudinal survey of children and youth en las que las madres de los niños 
evaluados deben responder, en una entrevista personal, una serie de preguntas referentes al 
comportamiento de sus hijos y del entorno familiar. Los datos referentes a las características del 
barrio fueron obtenidos a partir del censo, y con entrevistas a las madres sobre la percepción 
sobre su vecindario. 
 
Las principales variables independientes, referentes al vecindario, fueron el tamaño del barrio; los 
problemas al interior del vecindario y la eficacia colectiva para lograr objetivos comunes. Vale la 
pena destacar que las últimas dos variables nacen a partir de la agregación de una serie de ítems, 
que en el caso de “problemas” aparecen, por ejemplo, la cantidad de basura encontrada en las 
calles, la venta de drogas, el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, la existencia de grupos de 
adolescentes problemáticos, y frecuencia de robo, a partir de los cual la madre debe evaluar según 
el grado de ocurrencia. Por su parte, la eficacia colectiva se construye a partir de una serie de 
ítems, que reflejan  la ayuda dispensada entre los vecinos y su eficacia. Se debe resaltar que todos 
los ítems son elaborados mediante la encuesta personal mencionada anteriormente.  
 
Dentro de las variables familiares se ocuparon: (i) el estatus socioeconómico, que agrupa ítems 
como la educación de la madre y esposo, el prestigio laboral también de ambos y el ingreso 
familiar; (ii) el estado anímico de la madre; (iii) disfunciones familiares, que agrupa ítems referidos 
al funcionamiento de la familia, la capacidad para resolver problemas entre ellos, el grado de 
comunicación, lazos afectivos, entre otros;  (iv) apoyo social, referido a personas externas, como 
amigos y familiares, que ayuden a la madre encuestada y (V) conductas familiares, dentro de las se 
evaluaron 5 variables, a partir de distintos ítems: (a) interacción positiva; (b) hostilidad; (c) 
consistencia; (d) tratos punitivos provenientes del padre, cada una de las cuales fue utilizada como 
variable independiente.  
 
Las variables independientes, referidas a características individuales, fueron edad, sexo, y 
exposición de los niños a ciertos comportamientos de los padres que difieren del dispensado a sus 
hermanos. Dentro de estas últimas se evaluaron: (a) interacción positiva; (b) hostilidad; (c) 
consistencia; (d) tratos punitivos provenientes de la madre. Estas generan una comparación de la 
interacción del niño con su madre, con respecto de sus hermanos. Esto llega a ser fundamental 
toda vez que las madres probablemente tengan un comportamiento más afectivo con aquellos 
hijos que tienen una conducta sociable.  
 
Las variables dependientes fueron construidas de la misma manera que las independientes, a 
partir de una serie de preguntas a la madre, tanto de la frecuencia del uso de agresión física como 
del comportamiento sociable por parte de sus hijos.  
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Con respecto a la agresión física, las preguntas que se realizaron sobre hijos de entre 2 y 3 años 
fueron: (i) la frecuencia en que el niño se encuentra involucrado en peleas; (ii) la reacción cuando 
otro niño lo golpea accidentamente, y (iii) si muerde o golpea a otros niños. A los niños de entre 4 
y 11 años, se agregaron tres preguntas nuevas, las que fueron referidas a: (i) si ataca físicamente a  
otras personas, (ii) si acostumbra a amenazar a otros; y (iii)  si es cruel con otros. 
 
La variable dependiente del comportamiento sociable se construyó a partir de distintas preguntas, 
orientadas a medir la disposición a ayudar a otros niños. Entre niños de 2 y 3 años, las preguntas 
fueron: (i) trata de ayudar a otro niño que ha sido golpeado; (ii) ofrece ayuda a otros niños; (iii) 
conforta a niños que están llorando; (iv) ayuda a niños que se sienten enfermos; (v) toma la 
oportunidad para alabar el trabajo de niños menos capaces. Por el lado de niños de 4 a 11 años las 
preguntas adicionales fueron: (i) muestra simpatía a alguien que ha cometido un error, (ii) es 
solícito para arreglar un enredo que ha comenzado otro niño; (iii) si hay una riña, él tratará de 
detenerla; (iv) espontáneamente ayuda a coger un objeto que se le ha caído a otro y (iv) invita a 
otros a unirse a los juegos que esté realizando. 
 
Se utiliza un modelo lineal jerárquico, para contabilizar tanto la agrupación de los niños dentro de 
la familia y vecindario como para explicitar las relaciones entre características individuales, 
familiares y de vecindario. 
 
 
Resultados 
 
A medida que la edad de los niños se fue incrementando, reportaron niveles de agresión física y 
altos niveles de comportamiento sociable. Por su parte, los niños tuvieron significativamente un 
mayor nivel de agresión física y menor comportamiento sociable, al que presentaron las niñas.  
 
Dos tercios de la variación en los niveles de agresión física vienen explicados por factores 
individuales, mientras que un 25% se explica por factores familiares y sólo un 4% corresponde a 
factores del vecindario. Por su parte, el comportamiento sociable muestra los mismos resultados, 
siendo la variación, explicada en dos tercios por factores individuales, por un cuarto por factores 
familiares y 9% por factores provenientes del vecindario. 
 
Un resultado importante, dentro de las características individuales de los niños, demostró que 
aquéllos que se vieron sometidos a un comportamiento hostil por parte de la madre con respecto 
a los demás hermanos, presentaron algún acto de agresión física con mayor frecuencia y 
reportaron menor frecuencia de comportamiento sociable. Por su parte, la exposición de los niños 
a parientes punitivos también estuvo relacionada con un comportamiento menos sociable. 
 
En el caso de las variables familiares, se encontraron niños que tienen altos niveles de agresión 
física, en familias con las siguientes características: tienen madres jóvenes, madres deprimidas, y 
madres que muestran gran hostilidad y tratos punitivos hacia sus hijos. Bajos niveles de 
comportamiento sociable fueron encontrados en familias con madres deprimidas, gran disfunción 
familiar, bajo apoyo social, y bajos nivel de relaciones positivas entre la madre y el hijo.  
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Para el caso del vecindario, se detectó que aquéllos que presentaron más problemas tuvieron 
niños con altos niveles de agresión física. Cabe destacar que concentración de pobreza fue 
relacionada negativamente con la frecuencia de agresión física, una vez que se controlaron por las 
restantes variables.  
 
 
Conclusiones 
 
La baja explicación asignada al contexto del vecindario y sus componentes va en la línea de 
diversos estudios, en que esta variable nunca explica más allá del 10 por ciento. El estudio va en 
contra de la creencia que la agresión es aprendida desde la familia y vecindario, a través del 
aprendizaje de los actos realizados por sus pares. Este estudio desmiente aquello, ya que las 
principales razones que explican la agresión física provienen de características individuales. Por 
tanto, intervenciones orientadas a características individuales de los niños, deberían ser más 
efectivas que aquéllas orientadas al ambiente familiar o vecinal.  
 
Por su parte, puede haber características familiares que estén relacionadas con características del 
vecindario, que lleven a subestimar la relevancia del vecindario. 
 
Como se mencionó antes, niños de familias con madres reportando alto nivel de comportamiento 
punitivo, tienen bajos niveles de sociabilidad y altos niveles de agresión física. La razón de esto, sin 
embargo, no es clara, ya que aquellos niños podrían ser agresivos por el trato violento y punitivo 
del que son objetos, como también la madre podría verse obligada a adoptar esta aptitud por el 
comportamiento del niño. 
 
La relación positiva entre madres jóvenes y el mayor nivel de agresión física mostrada por sus 
hijos, va en concordancia con otros estudios realizados.  
 
La situación socioeconómica, la educación de la madre, y el estatus familiar fueron las únicas 
variables que no mostraron un efecto significativo con respecto a la agresión física y el 
comportamiento social. Esto indicaría que es factible prevenir los efectos negativos de un nivel 
educativo bajo de la madre, divorcios y bajo estrato socioeconómico, si es que se recibe un 
adecuado apoyo, y la familia funcionara bien, por lo que las políticas deberían estar orientadas a 
apoyar estas dimensiones. 

 

 

 



 

 

 

39 

Toward an epigenetic approach to experimental criminology: The 

2004 Joan McCord Prize Lecture.  
Richard Tremblay 

 

Objetivo 

Exponer los avances alcanzados en el campo de la criminología, concentrándose en una categoría 
específica del comportamiento humano: la agresión física. Para ello se resaltan los rasgos de una 
serie de trabajos hechos en los últimos tiempos, en distintas disciplinas, y cómo un enfoque 
interdisciplinario puede servir para diseñar políticas que prevengan el comportamiento violento en 
los primeros años de vida. Un tema importante que ha adquirido creciente importancia es cómo la 
interacción de componentes genéticos y ambientales puede contribuir a desarrollar ciertos tipos 
de comportamiento. A continuación se exponen someramente algunos de los conocimientos 
comentados. 

 
 
Desarrollo 
 
Una creencia común entre los académicos, confirmada por Sampson y Laub (2003), es que los 
actos delictuales aparecen en la pre adolescencia, se incrementa fuertemente en la adolescencia y 
luego comienza a decrecer suavemente. Esto en sintonía con las teorías de aprendizaje de estas 
conductas, que establecen que las personas aprenderían a agredir físicamente por medio de la 
imitación de comportamientos observados tanto en la casa, vecindario, o escuela. La adolescencia, 
por su parte, es el momento en el que ya se han observado la mayor cantidad de actos violentos 
delictuales.  
 
No obstante, hay estudios que han detectado que estudiantes primarios presentan 
comportamientos violentos antes de que hayan acumulado 12 o 13 años de aprendizaje. De 
hecho, como señala Robert Cairns, la media de agresión física va disminuyendo desde los 10 a 18 
años de edad, tanto en hombres como mujeres. La explicación que se da, sobre todo para los 
casos de delincuencia, es que mientras la mayoría de los jóvenes reduce la frecuencia de la 
agresión física, hay una minoría que la está incrementando y que a la vez, son jóvenes que están 
siendo procesados a través del sistema legal, razón por la que se dan las estadísticas mencionadas 
anteriormente.  
 
El autor señala que en este caso lo importante es identificar los distintos tipos de trayectorias de 
desarrollo de la violencia que siguen los niños. En Nagin y Tremblay (1999) la gran mayoría de los 
niños usaron la agresión física con menos frecuencia a medida que iban creciendo. Sólo un 4% no 
mostró una tendencia declinante, siendo los que más violencia mostraron durante kindergarten y 
que mantuvieron hasta la adolescencia.  
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A la edad de 15 y 17 años, los que reportaron el mayor uso de violencia física fueron a la vez 
aquéllos que eran procesados por las cortes. Por tanto, el aumento de la criminalidad durante la 
adolescencia, se basa en el hecho que durante este período el sistema judicial arresta y procesa a 
personas que han sido violentos desde kindergarten.  
 
Muchos estudios sostienen que los niños tienden a tener su peak de agresión física a los 6 años, 
cuando están finalizando el kindergarten. No obstante, este comportamiento comienza mucho 
antes. De 9 a 30 meses de edad, la proporción de niños que reportan uso de agresión física se 
incrementa sustancialmente (Tremblay 2004). La frecuencia de arranques de enojo y de agresión 
física, se incrementan rápidamente desde los primer años de vida, hasta, aproximadamente, el 
tercer año para luego declinar.  
 
Pese a que ninguno de los estudios longitudinales es lo bastante antiguo como para incluir en las 
trayectorias del desarrollo de la violencia, la adolescencia y la adultez, la agresión durante la niñez 
tiende a ser la mejor predicción de la agresión física durante esos años posteriores.  
 
La mayoría de los niños ha usado alguna forma de agresión física antes que haber alcanzado los 36 
meses de vida, habitualmente entre los 18 y 42, por lo que se concluye que los seres humanos no 
aprenden a usar la agresión física, sino que aprenden a usar soluciones alternativas, y este 
aprendizaje comienza bastante tiempo antes de que ellos entren a la escuela.  
 
La agresión física  aparece en los niños como cualquier otro comportamiento innato, como llorar, 
comer, abrazar, etc., ya que viene determinado por variables genéticas, lo que sin duda debe 
haber sido un mecanismo de supervivencia en los primeros tiempos de la especie humana, lo que  
no quiere decir que la frecuencia de agresión física esté programada genéticamente. De hecho, a 
pesar de que aquéllos que tienen un desarrollo normal puedan manifestar alguna agresión física, 
no todos lo hacen con la misma frecuencia y con el mismo vigor. Las trayectorias que muestran el 
desarrollo del la violencia física, demuestran que los niños aprenden a reducir este 
comportamiento, pero las diferencias entre niños con distinta frecuencia en el uso de este 
comportamiento, siguen estables a través del tiempo. Dichas diferencias provienen tanto de 
variables genéticas, como por componentes ambientales con los que interactúa el niño. Así bien, 
las diferencias pueden ser causadas por factores como la serotonina o testosterona; como por el 
uso de tabaco por parte de la madre, o el cuidado que dispensan los padres a sus hijos. No 
obstante, las diferencias observadas probablemente se deben a la interacción de estos 
componentes (epigenetic mechanism). 
 
El autor sostiene que el conocimiento sobre la interacción entre los componentes genéticos con 
los ambientales, en la determinación del comportamiento agresivo es cercano a 0, debido a lo 
reciente que son los estudios de genes-ambiente-interacción y las pocas investigaciones que han 
incluido evaluaciones de agresión física desde la niñez hasta la adultez. Los estudios hechos (Eley, 
1999; Eldelbrock et al. 1995) muestran que: (i) comportamiento antisocial y agresivo es altamente 
hereditable, (ii) que los comportamientos que no son agresivos pero sí calificados como 
antisociales (delincuencia, consumo de alcohol y drogas) son influidos por factores ambientales. 
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El estudio que comienza en el punto más temprano de la niñez (Dione et al, 2003) para evaluar los 
efectos de la combinación genética-ambiental sobre agresión física, utiliza una muestra que va 
desde los 18 y 19 meses de edad de gemelos. En este estudio se muestra que la varianza de 
agresión física reportada por las madres correspondió en un 58% a factores genéticos y un 42% a 
factores ambientales, sugiriendo que hay fuertes efectos genéticos sobre agresión física durante la 
temprana infancia.  
 
Dado que este tipo de comportamiento disminuye con el aumento de la edad, sería de esperar 
que los factores ambientales incrementaran su rol a medida que el tiempo pasa, en el sentido de 
incitar o inhibir el aprendizaje de alternativas a la agresión física. 
 
Muchos estudios genéticos han intentado identificar polymorphisms relacionados a 
comportamientos agresivos, principalmente con muestras de animales y humanos adultos. Caspi 
et al. (2002) encuentra que muchos hombres que hubieran sido maltratados, tuvieron un alto 
riesgo de ser encontrados culpables por algún delito, antes de los 27 años, si ellos tenían la versión 
corta de el polymorphism funcional en el código genético para el monoamine oxidase A actividad. 
El MAOA enzima metaboliza neurotransmisores, como dopamina y serotonina, que han sido 
ligados a problemas de comportamiento en estudios anteriores. En cuanto a estrategias de 
intervención, se plantean dos posibles soluciones, como apoyar a las madres después de la 
concepción y ofrecer un programa de apoyo para evitar que la familia abuse del niño; y la 
utilización de fármacos (chemical treatment).  
 
Por su parte,  los estudios de prevención podrían tener efectos de largo plazo si la intervención es 
hecha en la primera infancia. Otros estudios también han demostrado que intervenciones 
realizadas en niños de primaria también tienen un efecto a largo plazo, pero debería ser mayor si 
se enfocaran a niños más pequeños.  
 
Un experimento que merece la pena destacar, es el realizado por Old et al. (1998), en el cual se 
asigna una enfermera que visita aleatoriamente a madres jóvenes y embarazadas, cuya situación 
de vulnerabilidad social significa un alto riesgo de que el niño sufra abuso o abandono. Los 
resultados muestran que aquellos niños que sufrieron menos abusos  y no fueron abandonados, 
exhibieron menos comportamientos delictuales en la adolescencia. No obstante, en este 
experimento no hay una evaluación del desarrollo de la agresión física, lo que impide que se 
puedan comparar el beneficio de una intervención tan temprana como es inmediatamente 
después del nacimiento, con otras que comienzan en etapas posteriores.  
 
Por su parte Weaver et al. (2004) demuestra que eventos del medioambiente activan expresiones 
genéticas en las ratas (progenitoras que lamen a sus crías en el lomo),  tienen un impacto en la 
esperanza de vida, ilustrando la complejidad de los mecanismos epigenéticos. Con esto se intenta 
demostrara que ciertas intervenciones psicosociales pueden ofrecer programas que ayuden a 
activar los genes correctos en el momento adecuado, como durante el embarazo y la niñez más 
temprana.  
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El último experimento propuesto por el autor, se refiere a los estudios sobre adopción. Plantea 
que en vez de tratar de cambiar las características de los parientes, sería más provechoso hacer un 
programa de adopción. Esto es testeado por Duyme et al. (1999) donde demuestra que la 
adopción dentro de  una familia de clase social alta, comparado con una de clase baja, incrementa 
sustancialmente el IQ de los niños adoptados. El ambiente creado por un buen padre adoptivo 
debería tener un mayor impacto que aquellas políticas orientadas a mejorar alguna característica 
de los padres biológicos, porque los resultados de adopción deberían ser el límite máximo que 
podrían alcanzar las primeras. Van Dusing (1983) encuentra que niños (hombres) de bajo estrato 
socioeconómico tienen una menor probabilidad de tener algún registro criminal (9,3%) que 
aquéllos adoptados por familias pobres (13,8%). Por su parte, los niños de origen familiar rico que 
son adoptados por una familia rica tienen un 12,98% de tener algún registro criminal, en 
comparación con el 18,04% de probabilidad que conlleva ser adoptado por  una familia pobre.   
 
Experimentos usando diseños de adopción podrían aleatoriamente asignar niños disponibles para 
adopción. Estos experimentos podrían controlar por variables como sexo, edad, origen de la 
familia y por otras variables de la familia de adopción.  
 

 

The Development of Physical Aggression from Toddlerhood to 

Pre-Adolescence: A Nation Wide Longitudinal Study of Canadian 

Children 
Sylvana M. Côté, Tracy Vaillancourt, John C. LeBlanc, Daniel S. Nagin y Richard E. Tremblay 

 

Objetivos 

Modelar el desarrollo de las trayectorias  de la agresión física, desde la más temprana niñez hasta 
la pre adolescencia, e identificar los factores de riesgo que influyen en un desarrollo atípico de 
esta variable.  

 

Hipótesis 

Con el tiempo, los niños aprenden a controlar sus emociones y comportamientos, por lo que a 
medida que se acercan a la adolescencia se espera que tiendan a exhibir con menos frecuencia  
actos de agresión física. Esto iría en contra de otras posturas académicas, que señalan que los 
niños aprenderían a agredir durante el curso de la niñez y la adolescencia, mediante las influencias 
sociales, como de personas cercanas o por los actos de violencia mostrados en los programas de  
televisión.  
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No todos los niños siguen un mismo patrón de desarrollo de la agresión física, aunque muchos 
seguirían una tendencia decreciente.   
 
La agresión física comenzaría en los primeros años de vida, y sería algo común entre los 
preescolares.  
 

 

Desarrollo 

El término agresión física se refiere a actos físicos que son dirigidos a otras personas y que son  

potencialmente  nocivos. Entre éstos encontramos dar puntapiés, empujar y golpear.  

 

Mediante una muestra representativa a nivel nacional, de niños de 2 a 11 años, modelan el 

desarrollo de las trayectorias de la agresión física. Los datos son tomados a partir de una muestra 

aleatoria, de 15.579 (de los que respondieron 13.439) de niños de 0 a 11 años, seleccionados por 

un estudio longitudinal del desarrollo de los niños, los cuales fueron seguidos cada dos años, hasta 

el año 2001, completando cuatro ciclos. De estos, el presente estudio sólo seleccionó aquéllos que 

estuvieran en el rango de los 0 y 9 años de edad en el primer ciclo de encuestas, lo que generó una 

muestra de 10.658 niños. 

 

El estudio, con el objeto de determinar las distintas trayectorias, usa un diseño longitudinal 

acelerado, lo que implica que trayectorias superpuestas de una máxima extensión de 6 años 

fueron combinadas para resumir trayectorias que comenzaron en el segundo año de vida y 

terminaron a los 11 años. Para esto se hicieron 10 cohortes (0-11 meses, 1 año de vida, 2 años, 9 

años) de acuerdo al primer ciclo de encuestas. Las entrevistas se hicieron a la persona que más 

conociera al niño, donde el 91,4% de las veces resultó la madre. Estas encuestas evaluaron la 

frecuencia en que el niño utiliza la agresión física, teniendo una evaluación que oscilaba entre de 0 

y 2, siendo 2 la frecuencia más alta. La variable dependiente de agresión física, se construyó 

agregando varios ítems referidos a: (i) la frecuencia de golpear o patear a otros niños, (ii) la 

frecuencia en que es visto  envuelto dentro  peleas y (iii) la frecuencia en que reacciona con enojo 

y violencia.  

 

También se obtuvieron datos sobre las características de las familias, definidas como las variables 

independientes, utilizando: (i) la edad en que la madre dio a luz, estableciendo un umbral de 21 

años, a través de una variable binaria que asignaba 1 si tenía menos de 21 años y 0 si superaba esa 

edad; (ii) la educación de la madre, considerando si tenía un diploma universitario; (iii) si es una 

familia mono parental, (iv) y el ingreso familiar, donde fueron considerados pobres aquellos que 
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estuvieran bajo el percentil 25 de ingreso. Vale la pena destacar que todas estas categorías fueron 

evaluadas mediante variables dumy. 

 

Por su parte, también se evaluaron las prácticas familiares, siendo éstas: (i) lazos madre-hijo 

positivos (positive parenting), relacionado con la frecuencia en que el padre o madre hace cosas 

agradables con su hijo, (ii) relación hostil o inefectiva entre madre e hijo, referido a la frecuencia 

en que el padre/madre llega a estar fastidiado con su hijo, o lo reprende y (iii) consistencia en la 

relación madre-hijo.  

 

También se midió la calidad del funcionamiento de la familia, mediante la agregación de 12 ítems, 

referidos a comunicación, la resolución de problemas, el control de comportamientos 

disociadores, y el hecho de mostrar y recibir cariño.   

 

A partir de estas variables, se usó un modelo semi paramétrico group-based, específicamente un 

programa de curvas no lineales mixtas (nonlinear mixtures of curves program) para identificar los 

distintos patrones de violencia que seguirían los distintos tipo de niños.  

 

Una segunda estimación se efectuó con el objeto de determinar los factores que aumentarían el 

riesgo de que un niño esté en los niveles de mayor agresión física. Para esto se ocupó una 

regresión logit multivariada, donde fueron testeados dos modelos. El primero incluyó el sexo del 

niño y características familiares, y en el segundo se agregaron las variables referidas al 

funcionamiento de la familia.  

 

 

Resultados    

 

La agresión física tiende a disminuir a medida que pasan los años y es menor en el caso de las 

niñas. Se estimaron tres trayectorias de desarrollo de la agresión física. Al primer grupo lo 

llamaron “low desist”, compuesto por un 31,1% del total de niños de la muestra. Este grupo 

evidenció una baja frecuencia en el uso de la agresión física en los primeros años de vida y declinó 

aún más sus niveles en la época preescolar  y escolar. El segundo grupo, denominado “moderate 

desister” agrupó al 52,2% de los niños, y mostró un uso moderado de la violencia en los primeros 

años de vida, para ir disminuyendo a continuación. El tercer grupo, llamado “high stable”, reunió 

al 16,6%, los cuales exhibieron más frecuencia en el uso de violencia física, y sus niveles 

permanecieron altos y estables durante la época preescolar y escolar. La trayectoria de los niños, a 

través de estos tres grupos, fue de 43.86%, 52.25%, 61,76%.  
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Las mujeres seguirían la misma trayectoria que los hombres, con la salvedad de que una menor 

proporción de niñas pertenece al sector que registra un alto grado de violencia.  

 

Para todas las variables independiente, el grupo de alta frecuencia, tiene la mayor prevalencia de 

características familiares que aumenta el riesgo de pertenecer a ese grupo, teniendo el mayor 

score en la relación hostil entre hijo y familiares y el funcionamiento de la familia (un score alto 

indica disfunción) y los más bajos scores para las relaciones positivas y consistentes entre 

madre/padre e hijo. 

 

El primer modelo de la regresión logística indica que los mayores riesgos para desarrollar agresión 

física son tener un bajo ingreso familiar y que la madre tenga un bajo nivel educativo. En el 

segundo modelo, se indica que las anteriores variables permanecen significativas, mientras que la 

relación hostil o inefectiva de parte de la madre o el padre con respecto al niño es un buen 

predictor de ser miembro del grupo de alta frecuencia de agresión física. Estas variables afectan de 

la misma manera a niños y niñas.  

 

 

Conclusiones 

 

La agresión física va disminuyendo a través del tiempo, no obstante que exista un grupo con un 

comportamiento atípico, que mantiene altos niveles de agresión física a medida que pasa el 

tiempo. A partir de esto, la diferencia entre los distintos grupos se va ensanchando. 

No se identifica un grupo de niños que incremente la frecuencia de la agresión física durante el 

tiempo, lo que iría en contra de otros estudios.    

 

Desde los 2 hasta los 11 años (el tiempo que mide el trabajo), los niños van aprendiendo a inhibir 

el uso de la violencia física, más que aprender a usarla, por lo que aquellos niños que permanecen 

en el grupo de alta frecuencia, pareciera que han fallado en aprender a inhibir su uso.  

 

Los niños son 1,67 veces más propensos a pertenecer a un grupo con alta violencia física que las 

niñas, lo que señalaría que las diferencias entre los sexos ya serían notorias a los 2 años.   

 

Los factores que se han identificado como generadores del aprendizaje del uso de la violencia 

podrían ser los mismos que inhiben el aprendizaje de mecanismos que la eviten, por lo que los 

factores de riesgo identificados podrían contribuir en inhibir este aprendizaje.  
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The origins of Youth Violence 
Richard Tremblay 
 
 
Objetivo  
 
Exponer los conocimientos que existen sobre el desarrollo de la violencia física, haciendo hincapié 
en los primeros años de vida de los individuos. 
 
 
Hipótesis 
 
El grado de violencia que un individuo manifiesta en la adultez está generalmente relacionado con 
el que presenta en la juventud, por lo que reducir la violencia juvenil sería esencial para reducir la 
violencia de los adultos.  
La reducción de la violencia juvenil, por tanto, tendría un gran impacto sobre el nivel de violencia 
de toda la sociedad.  
 
 
Desarrollo 
 
La mayoría de los estudios criminológicos se han enfocado en el período de vida que va de los 12 a 
18 años, debido a que en este periodo los individuos comenten la mayor cantidad de actos 
delictuales. Algunos de los factores que han sido usados para explicar este fenómeno son la 
madurez sexual alcanzada en esta edad, la mayor libertad que obtienen los adolescentes para 
realizar sus actividades sin supervisión de los padres y la mayor cantidad de recursos que tienen, 
como el dinero y el transporte. Además, factores como la presión que reciben desde la escuela, o 
el hecho de tener que elegir una carrera, también contribuiría a generar un mayor 
comportamiento antisocial en comparación con los adultos.  
 
No obstante, el comportamiento violento no aparece repentinamente en la adolescencia, sino que 
se desarrolla en etapas más tempranas de la vida.  Hay varios ejemplos de lo violento que pueden 
llegar a ser los niños, entre los que encontramos: (i) En febrero de 1993, dos niños de 10 años 
mataron a golpes a un niños de 2 años que habían arrebatado de los brazos de la madre; (ii) en 
1994 dos niños de 6 años mataron a patadas, y con el uso de piedras, a una niña de 5 años y (iii) en 
Michigan, en marzo del 2000, un niño de una guardería utilizó una pistola semiautomática para 
matar a una compañera de aula. Los estudios longitudinales, que siguieron la trayectoria de los 
niños, desde que entran a la escuela hasta finales de la adolescencia, demuestran que los niños 
pequeños son más violentos físicamente, y que a medida que van creciendo recurren menos a 
este tipo de comportamiento. 
 
La encuesta nacional longitudinal de niños y jóvenes, con una muestra aleatoria de 16.038 niños 
canadienses de 4 a 11 años de edad, muestra que niños de cuatro años tienen los mayores niveles 
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de violencia física, mientras que aquéllos de 11 años muestran los niveles más bajos. Las niñas por 
su parte tienen niveles inferiores que los niños. 
 
Sin embargo, este patrón es totalmente inverso en el desarrollo de la agresión indirecta (por 
ejemplo, decir cosas malas de alguien), ya que este tipo de comportamiento se incrementa a 
medida que los niños aumentan de edad, y las niñas evidencian una mayor frecuencia de este tipo 
de comportamiento. De ahí se concluye, que el proceso de sociabilización consistiría en aprender a 
reemplazar los actos de agresión física por aquéllos de agresión indirecta. 
 
Nagin y Tremblay (1999) han intentado identificar la trayectoria del desarrollo de la agresión física, 
mediante las indicaciones de los profesores sobre el comportamiento de los niños. Los niños 
fueron evaluados desde la guardería hasta el instituto. 
 

 
    
 
De acuerdo al gráfico anterior, el 17% de los niños nunca habría sido físicamente agresivo; el 4% 
mostró una alta frecuencia de agresión física desde los 6 hasta los 15 años; el 28% empezó con un 
nivel alto de agresión física, y con el tiempo se volvieron cada vez menos agresivos, mientras el 
52% restante comenzaría con un bajo nivel, que con el tiempo disminuiría aún más. Para cada 
grupo de niños, el nivel máximo de uso de la agresión física se produjo durante el primer año del 
estudio.  Esto se contrapone con la noción de que estos actos se incrementan con la edad, ya que 
se supone que las malas influencias de los compañeros, la violencia de la televisión y el aumento 
del nivel de hormonas masculinas, deberían incrementar la frecuencia de este comportamiento.  
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Los estudios longitudinales, que utilizan muestras reducidas de niños preescolares, han 
encontrado que los bebés físicamente más agresivos suelen seguir siendo preescolares agresivos 
(Cummings et al. 1989 y Keenan et al. 1994). Los informes de las madres, obtenidos  por medio  
del NLSCY, muestran que el nivel máximo de uso de la agresión física ocurre a los 2 años, para 
luego disminuir continuamente. En un estudio longitudinal con una muestra amplia de bebés 
nacidos en la provincia de Quebec, casi el 90% de las madres reportó que a los 17 meses su hijo ya 
había sido agresivo hacia otros en alguna ocasión. Con 17 meses, el 20,2% de los niños ya le había 
pegado a otro niño, cifra que se incrementó a un 25,9% a los 30 meses. Un hecho interesante de 
este trabajo, es que madres que habían reportado que con 17 meses su hijo ya había  golpeado  a 
otros, parece que con el tiempo habían olvidado este comienzo temprano, cuando unos meses 
más tardes sostuvieron que habían comenzado a los 30 meses. Esto podría explicar por qué los 
padres afirman que los problemas de agresión sólo comenzaron con el inicio de la adolescencia.  
 
Dentro de los primeros 24 meses de vida, los bebés incrementan su altura en más de un 70%; 
desarrollan la capacidad de movilizarse por su cuenta, logrando caminar al año, y correr a los 2  
años;  y desarrollan la capacidad de agarrar objetos. Dentro de este desarrollo físico, los niños 
comienzan a explorar su entorno, tratando de tomar todo juguete que encuentren interesante, lo 
que muchas veces genera que tengan conflictos con otros niños. La frecuencia de su interacción 
con otros niños se incrementa notablemente desde el primer año hasta el segundo año de vida, 
período en que la agresión física aumenta hasta su punto máximo, siendo la mayoría de estos 
conflictos generados a partir de la posesión de objetos. Aprenden que pueden hacer y recibir 
daño,  que todo ataque físico propinado a otro será contestado mediante otro ataque físico, como 
también que los adultos no tolerarán este tipo comportamiento, por lo que la mayoría de los niños 
esperarán a que los juguetes estén libres, o los pedirán amablemente.  
 
Importante para esto último será el desarrollo del lenguaje, ya que les permitirá satisfacer sus 
necesidades y por tanto podrán evitar incurrir en actos de violencia física. De hecho en un estudio 
realizado sobre varones suecos que fueron seguidos desde el nacimiento hasta la adultez, 
muestran que las habilidades lingüísticas que se evidencian entre los 18 y 24 meses de vida son un 
buen pronóstico de la criminalidad adulta. 
 
Las características individuales de los niños pueden explicar parte de la varianza en la frecuencia 
de la agresión física, aunque sin duda, la calidad de las relaciones de los niños con su ambiente y la 
reacción del ambiente a este comportamiento serán factores importantes. Si los niños están 
rodeados por adultos y niños que usan comúnmente la violencia, aprenderán que la agresión física 
forma parte de las conductas sociales, y no inhibirán este comportamiento.  
 
 
Conclusiones  
 

 Hay una creencia generalizada de que el comportamiento social es natural y el 
comportamiento antisocial es aprendido, cosa que es refutada por la evidencia reciente. 



 

 

 

49 

 

 Los niños que no aprenden las alternativas a la agresión física durante los años 
preescolares, corren el riesgo de tener un gran número de problemas cuando crezcan. 
Suelen ser hiperactivos, poco atentos, ansiosos, tienen malas notas en el colegio, entre 
otros. Muchos de ellos son sacados de sus escuelas para ser puestos en clases especiales, 
donde se encuentran con niños con el mismo problema, lo que agrava aún más la 
situación. Así también, están entre los más delincuentes a partir de la pre adolescencia en 
adelante, y son los que más temprano tienen relaciones sexuales o utilizan drogas. 

 La falta de enseñanza de regulación del comportamiento violento conduce a la miseria, 
mucho más claramente que la miseria conduce a la violencia.   

 

 

Early childhood education and care: Information for parents of 

young people17 
Anna-Leena Välimäki18 y Marja Kaskela19 

 
Resumen 

 

Una buena niñez es el capital humano más valioso durante la vida. Desde muy temprano en la vida 

se recogen experiencias y memorias, y es a través de ellas que los niños otorgan significado a su 

mundo. Sin embargo, necesitan de los adultos para conducirlas y guiarlas, por lo que es 

importante que educadores y padres compartan sus historias diarias. 

Cuando los padres y los niños cuentan al educador acerca de su día y de cómo se sintió el niño 

según fue pasando el día, se crea una base común para entenderlo. Las brechas que existen entre 

las diferentes esferas de un niño pueden ser conectadas a través de los encuentros entre los niños, 

sus padres y sus educadores. 

Con la ayuda de un plan individual de educación temprana y cuidados en la niñez (ECEC) para cada 

niño, puede ser desarrollado un conocimiento y entendimiento más profundo para los más 

pequeños. La atención a prestada a un niño para fortalecer su individualismo puede darse 

discutiendo sus intereses, destrezas, necesidades y perspectivas futuras. Es importante conversar 

                                                           
17

 National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care. Virttua – Stakes. 
18

 PhD en Educación. Group Head de National Research and Development Centre for Welfare and Health. 
19
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acerca de cualquier problema que necesite apoyo de los padres o de cualquier miembro de la 

familia. 

Los principales aspectos que pueden fortalecer el desarrollo día a día del niño, así como su 

desarrollo futuro, se resumen en los siguientes: 

i. Un niño bien nutrido (que disfruta, ríe, y se pregunta). El bienestar total de un niño 
asegura las mejores condiciones posibles para el crecimiento, aprendizaje y desarrollo. 
En este sentido, el niño está preparado para disfrutar la compañía de otros niños y 
educadores, experimentar la diversión y la libertad de un ambiente seguro. 

ii. ECEC (cuidados, educación y enseñanza). Es la educación interactiva que es realizada 
en diferentes ambientes en la vida del niño, promoviendo su crecimiento balanceado, 
desarrollo y aprendizaje. 

iii. Metas educativas (nutrición, guía y refuerzo). En la ECEC es importante subrayar el 
valor intrínseco de la niñez, la etapa después de la primaria infancia y ayudar a 
desarrollar al niño como ser humano. 

iv. La manera de actuar del niño (jugar, moverse, experimentar y explorar). Las 
actividades que realiza el niño son expresiones de arte que son peculiares a su manera 
de actuar y pensar. Una actividad que el niño encuentra significativa da forma a sus 
pensamientos y sentimientos. 

v. Mecanismos de orientación (análisis, síntesis e integración). En las interacciones con el 
ambiente y las personas, el niño procesa y analiza la información usando sus marcos 
conceptuales existentes, siendo aprendices activos. 

 

 

Peer Interview – a reflective method of dialogue and 

participation20 
Anna-Leena Välimäki21 y Seirja Järvi22 

 
Resumen 
 

El uso creciente de medidas de impacto también demanda el desarrollo de nuevos tipos de 

herramientas de evaluación para los hacedores de política y para la sociedad civil. Uno de los 

factores que está siendo creado y necesita una mayor evaluación es la necesidad de cooperación 
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 Health and Social Services, Stakes. 
21

 PhD en Educación. Group Head de National Research and Development Centre for Welfare and Health. 
22
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entre diferentes participantes. La demanda por evaluaciones a niveles nacional, regional, 

municipal y local ha aumentado. Esto también posibilita el aprendizaje sistemático del proceso de 

desarrollo a través de todos los participantes. 

También existe un incremento en el uso de métodos de pares que reflejan cada vez más la 

importancia creciente en el conocimiento basado en la experiencia para la provisión, reformación 

y evaluación de servicios de alta calidad. Así, Välimäki ha desarrollado el método de entrevista de 

pares para aumentar la voz de los participantes, de aquéllos que usan los servicios de bienestar o 

de los que trabajan en estos servicios, y que tienen conocimientos e ideas para desarrollar mejor 

estos servicios, que no las han hecho públicas. 

El método está basado en la interacción entre los participantes y ofrece a los guías una 

oportunidad para discutir y reflejar, a través del diálogo, ciertos temas seleccionados, metas y 

estándares de calidad. Luego del proceso de diálogo de pares, se puede seleccionar la política 

correcta y los indicadores de desarrollo para medir los logros en las metas. Es un método de 

investigación que puede ayudar a resolver tensiones entre políticas educativas y sociales y otras. El 

método de entrevista de pares tiene algunas similitudes con los grupos focales, pero también 

algunas diferencias considerables. 

La premisa principal de la entrevista de pares es la misma que en los grupos focales y otras 

maneras cualitativas de entrevistas: la habilidad para obtener los significados, necesidades, 

experiencias o ideas principales de la gente. Pero una entrevista de pares es más un diálogo entre 

dos o más participantes que una entrevista de investigación tradicional. Si bien el investigador no 

está presente, todo el material ha sido enviado y las instrucciones son entregadas antes de la 

entrevista en cartas y/o por teléfono, y los participantes son los encargados de grabar sus 

discusiones. 

El proceso de entrevistas para el diálogo de los pares produce puntos de vista diferentes para 

varias dimensiones. Así, este mecanismo puede ser utilizado para acercamientos entre padres y 

educadores para buscar, de manera conjunta, una mejor calidad para la educación de sus hijos y, 

con ello, un mejor futuro para eliminar las brechas salariales, educativas y de oportunidades. 
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Incidence of parents’ participation in early childhood 

development: evaluation of effects and outcomes 23 
Anna-Leena Välimäki24 

 

Resumen 
 

En Finlandia la educación y cuidados tempranos en la niñez (ECEC) están organizados en una 

estructura unitaria. El gobierno asegura igualdad de oportunidades a través de una educación de 

calidad desde la infancia temprana hasta la universidad. La meta es alcanzar una niñez más 

amigable en Finlandia. Así, el gobierno busca resaltar una orientación para contactar todos los 

servicios provistos. 

Desde el nacimiento de los niños, los padres están en el legítimo derecho de acceder a los 

diferentes beneficios. De esta manera, los servicios de ECEC tienen dos objetivos principales. El 

primero es satisfacer plenamente las necesidades diarias de cuidados para los niños que no están 

en edad escolar y el segundo, proveer una educación temprana. 

Los servicios públicos de ECEC son muy populares, con mucha participación y altamente 

apreciados por los padres, quienes otorgan un gran valor a los servicios frente al precio moderado, 

a la calidad y a los derechos incondicionales para el cuidado diario de los niños. 

En septiembre de 2003, Research and Development Centre for Welfare and Health (Stakes) publicó 

el National Curriculum Guidelines on ECEC para Finlandia entregó los primeros lineamientos de 

carácter nacional. Stakes desarrolló el proceso de los lineamientos a través de un diálogo abierto 

con diferentes actores (expertos profesionales, investigadores y padres, entre otros). 

Las principales ideas de los lineamientos son: 

- Bienestar para los niños 
- Pedagogía: educación, cuidados e instrucción como un todo 
- Orientaciones 
- Las características significativas para un niño 
- Importancia del ambiente para el ECEC (ambiente de aprendizaje) 
- Comunidades de equipos de educadores multiprofesionales 
- Sociedades de ECEC: participación y empoderamiento de las familias 
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- Perspectivas inclusivas para necesidades especiales 
 

En Finlandia los padres y profesores llevan un plan de ECEC de manera conjunta para cada niño. Se 

ha comenzado un estudio de alcance nacional que incluye las opiniones de los padres como parte 

de los servicios de calidad de ECEC. La participación de los padres en la edad temprana de los 

niños es dependiente de la situación histórico–cultural y, por esto, debe ser incluida 

estrechamente en el desarrollo de ECEC. 

 

Evidencia internacional sobre políticas de la primera infancia que 

estimulen el desarrollo infantil y faciliten la inserción laboral 

femenina. 
Emiliana Vegas, Pedro Cerdán-Infantes, Erika Dukelberg y Erika Molina 

 

Objetivo 

Exponer la evidencia sobre distintos tipos de políticas sobre primera infancia que se han 

desarrollado en distintos  países del mundo, así como su impacto en el desarrollo de los niños y su 

influencia en la oferta laboral femenina.  

 

Desarrollo 

El paper se divide en 5 partes: i) desarrollo de programas  dirigidos a niños menores de 3 años, ii) 

desarrollo de programas dirigidos a de niños mayores de 3 años y menores de 5 años de edad, iii) 

evidencia sobre la calidad de los programas y su impacto en el desarrollo de las cualidades de los 

niños, iv) evidencia sobre el impacto que tienen los distintos tipos de programas sobre la 

participación laboral femenina, y v) la institucionalidad y financiamiento de las políticas de primera 

infancia (EPI) 
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Conclusiones  

El diseño de políticas y  programas de educación en la primera infancia ha sido un tema 

importante en todos los países en el último tiempo. Sin embargo, los países difieren en las 

concepciones sobre quién debe hacerse cargo de ésta. Por un lado, en países como Estados 

Unidos y Australia el cuidado de los niños es visto como responsabilidad absoluta de los padres, 

mientras que en el resto de los países de la OCDE, la responsabilidad es compartida entre padre y 

Estado, ya que éstos entienden que la calidad del ambiente donde crece el niño está directamente 

relacionada con sus capacidades futuras, y por tanto, con el capital humano del país.  

Durante el  primer año de vida del niño la interacción con el padre es la principal fuente de 

estimulación, por lo que se vuelve de vital importancia mejorar este vínculo.  La  calidad de esta 

intervención sensorial tendrá un efecto directo sobre la estructura y función del cerebro en la 

temprana infancia. Luego de este período, otras interacciones jugarán un rol preponderante 

(amigos, educadores), sin embargo, la que se da con los padres seguirá siendo altamente 

relevante.  

Las modalidades de intervención en educación en la primera infancia (EPI) incluyen cuidados fuera 

del hogar (en un centro educacional o jardín infantil); intervenciones en el hogar, cuyo foco de 

atención puede ser el padre o la madre; y programas dirigidos exclusivamente a padres.  

Programas enfocados a niños menores de 3 años: 

Los servicios fuera del hogar pueden tener efectos positivos en el desarrollo de los niños menores 

de 3 años, siempre que se ofrezcan servicios de calidad. Uno de los programas realizados y 

evaluados, fue el Early Head Start, un programa nacional de Estados Unidos, que concluyó que los 

niños que participaron en el programa tuvieron puntajes estadísticamente superiores en las 

pruebas cognitivas a los 24 meses y en las pruebas cognoscitivas y de lenguaje a los 36 meses, a los 

resutados de los niños del grupo de control.  Por su parte, en el programa Abecedarian, realizado 

en el estado de Carolina del Norte, se encontraron resultados positivos en sus beneficiarios a los 

21 años de edad, en las capacidades intelectuales, en el áreas académica, profesional, y social. 

Este último programa versó en una serie de juegos estructurados para fomentar el desarrollo 

cognoscitivo y socio-emocional de los niños, y fue implementado según las necesidades 

particulares de cada niño.  No obstante, a todos los efectos positivos que puedan tener estos 

centros, los padres y el ambiente familiar tienen un rol preponderante en el desarrollo de sus 

hijos.  

Los programas de intervenciones en el hogar pueden tener un efecto positivo en el desarrollo de 

los niños, aunque su evidencia no es consistente.  El programa NHVP (programa de visita a los 

hogares por enfermeras) en Elmira tuvo un impacto positivo tanto en niños como madres. Las 
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visitas intensivas a las madres,  realizadas por enfermeras, tuvieron un impacto favorable al 

prevenir conductas abusivas y maltrato infantil. El efecto positivo también se evidenció a los 15 

años de edad (en los niños que se aplicó el programa), ya que tuvieron una menor probabilidad de 

incurrir en conductas riesgosas, como consumo de alcohol. El programa EHS reportó impactos 

positivos en generar ambientes familiares más estimulantes, debido a que los padres adquirieron 

una mayor comprensión sobre el desarrollo infantil.  

Cuando las visitas estuvieron centradas en los niños, éstos tuvieron mejores resultados en las 

pruebas cognitivas y de lenguaje, mientras que cuando se centraron en los padres, se reportó  una 

mayor calidad del cuidado dispensado por los padres a sus hijos. 

La frecuencia, duración, e intensidad de las visitas son importantes para producir algún impacto 

observable en los niños. 

Las intervenciones que combinan tanto dentro como fuera del hogar, han demostrado ser las más 

completas y eficientes, ya que actúan sobre una amplia gama de factores.  Por ejemplo, los niños 

que en el programa EHS fueron parte de las dos modalidades de intervención, tuvieron mejores 

puntajes tanto en las pruebas de vocabulario como en las de desarrollo socioemocional, que los 

que niños que se beneficiaron por una sola modalidad.  

Los resultados de los programas son mejores cuando la intervención está dirigida hacia niños de 

familias de escasos recursos. Una de las pocas evaluaciones que compara el impacto del programa 

entre tipos de población (de riesgo y general) fue el NHVP, que encuentra que el mayor impacto 

reside en la población de riesgo. La intervención nivelaría las diferencias que ya existen entre niños 

de diferentes clases sociales. En el programa EHS la intervención redujo la brecha existente en 

habilidades pre lectoras por casi un 50% (entre población de escasos recursos y población 

general). 

La calidad de los programas es fundamental; a mayor calidad, mayor es el efecto entre los niños. 

Niños inscritos en jardines de mayor calidad obtienen mejores resultados en pruebas de cognición, 

lenguaje y desarrollo verbal. Algunas investigaciones, por su parte, han planteado que centros de 

baja calidad pueden estar asociados con problemas de agresividad y ajuste social en los niños, 

entre otros.  

Componentes de salud y nutrición en niños menores de 3 años son esenciales para obtener los 

resultados esperados. Programas para padres sobre nutrición pueden tener efectos positivos en la 

nutrición de los hijos. 

Por su parte, la inclusión de los padres en el desarrollo de sus hijos es fundamental. Esto se puede 

hacer invitándolos a participar en las actividades del centro o mediante visitas al hogar. 
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Programas enfocados a niños mayores de 3 y menores a 5 años: 

Para niños de 3 a 5 años, los diversos programas han mostrado una mejor preparación de los niños 

para la educación primara y que se mantiene con posterioridad. El programa Head Start, de 

Estados unidos, provee educación preescolar para niños de familias desfavorecidas de 3 y 4 años 

de edad, ha tenido impactos positivos sobre el rendimiento académico, que se refleja en una 

menor necesidad de educación especial entre los beneficiados, una menor probabilidad de 

abandonar la educación secundaria, entre otros. No obstante, otros autores han encontrado 

efectos negativos, como menor autocontrol y un incremento del comportamiento agresivo. La 

universalización del acceso en Argentina incrementó el rendimiento académico de los niños 

beneficiarios en matemáticas y lenguaje significativamente.  

La provisión de estos programas en Estados Unidos es focalizada en familias de bajos recursos, 

mientras que en Europa su entrega es universal. En países menos desarrollados, la entrega del 

servicio está focalizada a áreas rurales y segmentos desfavorecidos de la población. 

La provisión de educación preescolar de 3 a 5 años es casi universal en países de la OECD, la 

mayoría en centros educativos. En Estos Unidos, por ejemplo, distintos programas han mostrado 

su eficacia en la mejora del rendimiento académico de sus beneficiarios. Por su parte, la visita a 

hogares es menos frecuente a esta edad que en edades tempranas, por lo que la evidencia es 

escasa. No obstante, los pocos programas que hay han mostrado un impacto positivo sobre el 

comportamiento de los padres, mejorando sus actitudes y las capacidades de mediación con sus 

hijos. Además, en gran parte de los casos, hay una mayor probabilidad de que las madres puedan 

recibir educación adicional. 

En varios países menos desarrollados (Colombia, Bolivia, Jamaica, Turquía) los programas de visita 

al hogar han tenido efectos positivos sobre salud, higiene, nutrición y desarrollo de los niños. 

Programas intensivos que combinan varias intervenciones tales como educación preescolar, visitas 

frecuentes a los hogares y apoyo general a los padres y alumnos, han demostrado tener efectos 

muy positivos y permanentes sobre beneficiarios en Estados Unidos.  

Los niños de condiciones socioeconómicas más desfavorables son los que más se benefician con 

este tipo de intervención, tanto en países desarrollados como aquéllos en vías de serlo. Entre 

mayor sea la carencia inicial de desarrollo, mayor será el efecto de la intervención. 
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Calidad educacional y participación laboral femenina 

Algunas características de los establecimientos de educación preescolar que están relacionadas 

con la calidad de éstos son: el tamaño de las clases, entre menos niños por profesor mayor será el 

efecto; la relación entre niño y educador; y el nivel de capacitación del educador. En países como 

Chile, el 96%  de las educadoras de párvulos tienen estudios de educación superior, y por tanto es 

pertinente evaluar la calidad de los programas de formación de docentes.  

Para propender a una mejor calidad, se deberían realizar pruebas estandarizadas que evalúen la 

consecución de logros académicos por parte de los establecimientos escolares; desarrollar un 

amplio sistema de acreditación; y mejorar las competencias de las educadoras mediante un 

sistema de desarrollo y capacitación.  

El efecto que tengan los programas sobre la oferta laboral femenina dependerá del tipo de 

programa que se implemente. Los programas enfocados en la formación de la mujer como madre 

implican un compromiso de tiempo que disminuyen su posibilidad de entrar al mercado laboral. 

Los programas referidos a la asistencia de niños a los centros de educación preescolar son más 

compatibles con el empleo de la madre. Países como Suecia han inducido a las autoridades locales 

a favorecer la proliferación de este último tipo de programa. Sin embargo, el rol de los padres es 

fundamental en los primeros meses de vida de los niños como primeros educadores, sobre todo 

en materia de salud, nutrición, desarrollo cerebral y establecimiento de lazos familiares. Estudios 

demuestran que los niños pueden tener efectos perjudiciales si la madre se ausenta durante su 

primer año de vida. La flexibilidad de horario de los centros es fundamental  en la participación 

femenina. La extensión del horario de operación de los centros públicos podría significar hasta un 

29% de incremento en los ingresos femeninos. En países como Holanda y Reino Unido, donde los 

incentivos a la demanda son limitados a media jornada, se ve que la participación de las mujeres 

en el mercado laboral es de tiempo parcial. 

Factores que podrían contribuir a aumentar la participación laboral femenina son, por ejemplo, 

mejorar la calidad de los establecimientos educacionales preescolares y algunas campañas 

efectivas de información acerca de los beneficios de la educación preescolar. 

 

 



 

 

 

58 

The effects of cognitive and noncognitive habilities on Labor 

Market outcomes and social behavior25 
Sergio Urzúa26, James Heckman27 y Jora Sixtrud28 

 

Objetivo 
 

Formular un modelo a partir del cual se pueda determinar que las habilidades cognitivas y no 

cognitivas impactan directamente sobre los resultados futuros de un individuo. 

 

Hipótesis 
 

Existe una extensa literatura donde se habla sobre el impacto que tienen las destrezas cognitivas y 

no cognitivas sobre el mercado laboral, el comportamiento y los ingresos de un ser humano. Sin 

embargo, muchos de esos estudios tienen errores de medición, por lo que es necesario dar un 

aporte a la ciencia para corregir los errores que puedan estar presentes en los modelos. 

 

Resumen 
 

Esta publicación establece que un vector bajo de habilidades cognitivas y no cognitivas explica una 

gran variedad de productos del mercado laboral y del comportamiento humano. El análisis 

realizado dirige los problemas de errores de medición, variables proxies imperfectas, y causalidad 

revertida ya que estos problemas están presentes en la mayoría de estudios. 

Las destrezas no cognitivas tienen una influencia directa y significativa sobre las decisiones del 

nivel de escolaridad de los individuos y, además, sobre el nivel salarial que perciben, dadas sus 

decisiones de escolaridad.  
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Escolaridad, empleo, experiencia laboral y decisiones de ocupación están afectadas por las 

habilidades latentes cognitivas y no cognitivas. 

El estudio muestra que el mismo vector bajo de habilidades que explica las decisiones de 

escolaridad, los salarios, el nivel de empleo, la experiencia laboral y las decisiones de ocupación, 

explica una amplia amalgama de variedades de riesgos en el comportamiento. 

 

Descripción del modelo 
 

Se utilizó la base de datos de la National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) para los hallazgos 

empíricos. La NLSY es una encuesta aplicada a jóvenes de 14 a 21 años y recoge aspectos del 

background familiar, decisiones de escolaridad, experiencias en el mercado laboral, resultados de 

pruebas cognitivas y no cognitivas y otras medidas de comportamiento. En la muestra se excluyó a 

afroamericanos, latinos, blancos desaventajados económicamente, militares y los matriculados en 

la universidad a la edad de 30 años. 

Adicionalmente, se utilizó un modelo de dos factores, incorporando variables de estado 

contingentes y no contingentes. El modelo incorpora tres supuestos: ortogonalidad entre los tipos 

de factores, dado que la escala de cada factor es arbitraria, uno de ellos es normalizado a 1; y los 

factores cognitivos y no cognitivos tienen un sistema de medida exclusivo. Por lo tanto, el salario 

de cada individuo será la suma del salario por las habilidades cognitivas y por las no cognitivas, 

denotando el salario para aquellos jóvenes que se gradúan y para los que abandonan el sistema 

educativo. Finalmente, se asume que existe una varianza constante. 

 

Conclusiones 
 

 Existen impactos significativos sobre los resultados de las personas cuando se analizan las 
habilidades cognitivas y no cognitivas. Los principales impactos están enfocados al 
mercado laboral, comportamiento individual, escolaridad y ocupación. 

 El comportamiento es un resultado endógeno del desarrollo de destrezas cognitivas y no 
cognitivas. El desarrollo temprano coadyuva a que los individuos tengan mejores 
resultados. 

 El nivel salarial que reporta el mercado laboral está en función del nivel de escolaridad del 
individuo y de sus habilidades cognitivas y no cognitivas. Sin embargo, el nivel de 
escolaridad también está en función de dichas habilidades. En este sentido, es importante 
disminuir los errores de medición para encontrar estimadores consistentes. 
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Disentangling the role of abilities and family background when 

explaining inequality29 
Sergio Urzúa30 y Julio Guzmán31 

 

Objetivo 
 

Presentar un modelo para el análisis de la desigualdad del ingreso cuando las decisiones de 

escolaridad y del mercado laboral son determinadas endógenamente. 
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Hipótesis 
 

Las decisiones de escolaridad y de productividad en el trabajo son observables por características y 

por la habilidad que no es observada. Por esta razón, se necesita corregir el modelo debido a 

variables relevantes omitidas. 

 

Resumen 
 

El trabajo examina hacia dónde la desigualdad de los ingresos son conducidos por la 

heterogeneidad en las condiciones pre laborales (como el background familiar y las habilidades), la 

heterogeneidad en las decisiones escolares y las diferencias en los retornos a la educación. 

Asimismo, se extienden los avances en la literatura sobre las desigualdades en el ingreso para 

desarrollar un modelo estructural que considere de manera explícita los mecanismos directos e 

indirectos por los cuales el capital humano de los padres y las habilidades individuales afectan, 

tanto a las decisiones de escolaridad y los productos obtenidos en el mercado de trabajo. 

Se examinan, principalmente, tres preguntas: (i) ¿Son las desigualdades en el ingreso en Chile 

dirigidas, en una primera instancia, por las heterogeneidades en las condiciones pre laborales o 

por las diferencias en las inversiones en educación y su retorno?; (ii) ¿cuál es el rol de la educación 

para explicar las transmisiones intergeneracionales en las desigualdades?; y (iii) ¿puede el modelo 

combinar las condiciones de desarrollo temprano, decisiones de escolaridad y los productos del 

trabajo con intervenciones de políticas públicas efectivas, para ecualizar las condiciones pre 

laborales y cuál podría ser el efecto de incrementar la escolaridad de una generación sobre la 

desigualdad del ingreso de la siguiente generación? 

 

Descripción del modelo 
 

El modelo utilizado se refiere a habilidades endógenas. El modelo es utilizado para analizar los 

determinantes de las desigualdades en el ingreso de Chile. Los aportes realizados a la literatura se 

concentran en dos: metodológicos, ya que el modelo estructural incorpora explícitamente la 

desigualdad en los ingresos por el capital humano de los padres y las habilidades innatas; y 

empíricos, porque se extienden las altas desigualdades en el ingreso por desigualdad de 



 

 

 

62 

oportunidades por sus generaciones pasadas, las condiciones de desarrollo infantil y la 

heterogeneidad en las inversiones en educación y sus retornos. 

El modelo estimado separa las variables en dos grupos: circunstancias y esfuerzo, siendo exógenas 

y endógenas, respectivamente. Estimar por mínimos cuadrados ordinarios es cuestionable por 

problemas de endogeneidad, generando sesgos en el estimador. Por las mismas razones se 

descartan estimaciones por variables instrumentales. Así, en un inicio, se utilizará la estimación de 

un modelo en forma reducida. Posteriormente se utilizó un modelo multinomial. 

Finalmente, utilizando el panel de la CASEN 1996 – 2006, se estimó un modelo para responder a la 

hipótesis del trabajo, utilizando métodos de estimación bayesianos y clásicos, logrando así, 

resultados contrafactuales. 

 

Recomendaciones de política 
 

- Los programas sociales tienen un rol significativo para compensar las desventajas que 
existen en la etapa primaria de la vida. Proyectos destinados a mejorar la escolaridad de 
los padres tienen impactos en las habilidades de los hijos en el corto plazo y de largo plazo 
en las decisiones de escolaridad y en la productividad laboral. 

- Intervenciones tardías en la vida tienen poco impacto en las desigualdades por ingreso. Es 
preferible invertir en la infancia. 

 

Conclusiones 
 

 Las habilidades no observadas son un determinante significativo de las decisiones de 
educación pero no de los resultados en el mercado laboral. El background familiar es un 
determinante importante para la productividad laboral y para la escolaridad. 

 Pese a que el background familiar potencia la dispersión de la desigualdad de los ingresos, 
tan sólo luego de corregir por las heterogeneidades es que se consiguen mejoras 
significativas en la distribución del ingreso. 
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Racial labor market gaps: The role of abilities and schooling 

choices32 
Sergio Urzúa 

 

Objetivo 
 

Estudiar la relación entre las habilidades, decisiones de escolaridad y las diferencias en los 

resultados del mercado laboral entre afroamericanos y blancos. 

 

Hipótesis 
 

Las decisiones que hacen los individuos sobre cuántos años estudiar, así como los salarios que 

perciben en el mercado laboral, dependen de ciertas variables, entre ellas de la diferencia racial 

entre afroamericanos y blancos. Este trabajo busca testear si dichas implicancias y causalidades 

existen. 
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Resumen 
 

El análisis está basado en un modelo de decisiones endógenas por escolaridad. Las decisiones 

tomadas por los agentes tienen como base los ingresos futuros esperados, el background familiar 

y habilidades que no son observadas. Los ingresos también están determinados por dichas 

habilidades. El análisis distingue las habilidades no observadas de los resultados de pruebas, que 

son observables. 

La investigación se realizó a partir de la encuesta National Longitudinal Survey of Youth (NLSY). Los 

resultados indican que, incluso después de controlar por las habilidades, existen brechas raciales y 

laborales significativas. También sugieren que la práctica estándar de incluir resultados de pruebas 

puede sobre-compensar los diferenciales por habilidad. 

La existencia de brechas entre negros y blancos en resultados escolares y laborales han sido 

bastante documentadas. Así, en promedio, los negros son menos educados, tienen ingresos 

menores y menor experiencia laboral que los blancos. Por esto, la investigación centra sus 

esfuerzos en estudiar si las diferencias en ambos campos pueden ser interpretadas como la 

manifestación de diferentes habilidades entre negros y blancos. En este sentido, se incorporan 

medidas cognitivas y no cognitivas a partir de habilidades cognitivas y no cognitivas que no son 

observadas. 

Pese a que el análisis se centra en las diferencias entre negros y blancos en las decisiones de 

estudiar y los logros laborales, también existe relación con el nivel de encarcelamiento, siendo así 

un reflejo del comportamiento social que está ligado con estimulación desde pequeños. 

 

Descripción del modelo 
 

El modelo utilizado integra los resultados obtenidos en el mercado laboral (salarios por hora, 

semanas trabajadas al año e ingresos anuales) con las decisiones de escolaridad para el análisis de 

las brechas raciales. El modelo asume que los individuos toman sus decisiones de estudios con 

base en sus expectativas sobre lo que puedan ganar en el mercado laboral en el futuro y sobre los 

costos educativos. 

Adicionalmente, en el modelo se incorporan variables sobre test scores y encarcelamiento. Con 

esto, se busca ayudar al modelo a capturar las habilidades no observadas. El modelo es estimado 

utilizando técnicas de Cadenas de Montecarlo Markov, separando por raza. 



 

 

 

65 

Asimismo, un modelo probit multinomial es utilizado para aproximar el problema sobre las 

decisiones de escolaridad. Las categorías que componen la variable dependiente son: abandonos 

(drop-out), graduados del colegio, universidad incompleta y completa. Para el encarcelamiento, se 

utiliza un modelo probit. 

Finalmente, los test scores cognitivos utilizados son razonamiento algebraico, conocimiento de 

palabras, composición paragráfica, conocimientos de matemáticas, operaciones numéricas y 

velocidad de codificación. Para lo no cognitivo se utilizaron dimensiones de autoestima, 

autodisciplina, motivación, autocontrol e impulsividad. 

 

Conclusiones 
 

 Existen diferencias significativas entre los impactos de habilidades cognitivas y no 
cognitivas entre blancos y negros. Al parecer, lo no cognitivo tiene mayor impacto en los 
negros en cuanto al comportamiento, sobre todo en las tasas de encarcelamiento. 

 Las variables cognitivas no observadas son lo que mejor explica las brechas de asistencia a 
la escuela y los resultados laborales. Si a los negros se les asignan las mismas habilidades 
cognitivas no observadas de los blancos, alcanzan igual o más años de escolaridad. La 
brecha salarial se reduce en un 40% luego de realizar este ejercicio. 
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