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Anteriormente se pensaba que la educa-
ción preescolar no era esencial. Ahora pen-
samos que sí lo es, porque entendemos
mejor cómo se forma el
capital humano. Y lo nue-
vo es importante: la clave
es que hay que multipli-
car en lugar de sumar.

Hubo un tiempo en que
se pensaba que producir
capital humano seguía un
esquema aditivo. Eso quie-
re decir que, si me educo
en la etapa preescolar, y eso genera, diga-
mos, 10 unidades de capital humano; y des-
pués, a lo largo de los años, recibo 50 unida-
des adicionales, al final de ese proceso, ten-
go 10+50=60 unidades de capital humano.

Sin embargo, lo que la investigación so-
bre el cerebro nos dijo es que la manera co-
rrecta de aproximarse a cómo se crea capi-
tal humano es pensarlo como un proceso
multiplicativo, en que una etapa potencia
a la otra, en que las etapas son comple-
mentarias. 

Entonces, si la etapa preescolar nos da
10 unidades y la posterior nos da 50, crea-
mos 10x50=500 unidades de capital hu-
mano. Lo que importa acá no es comparar

las 60 con los 500. Lo que importa es que,
si en la etapa inicial la inversión es cero, en
el caso aditivo tenemos 0+50=50 y en el
caso multiplicativo tenemos 0x50=0. Eso
es, cero: la etapa preescolar es crítica. Es
por esto, justamente, que es tan esencial la
educación preescolar: ella potencia la edu-
cación posterior, y la educación posterior
no puede reemplazarla.

Pero la importancia de si estamos en un
proceso aditivo o multiplicativo no se
queda ahí. Es clave también en etapas pos-
teriores de la educación. Es clave en saber
qué está pasando con el capital humano
del país al prohibir el uso de la selección
por parte de los colegios. Y es clave en có-
mo se forma capital humano “de punta”
en el sector terciario. Caroline Hoxby, en
un trabajo de 2016, afirma que la gran vir-
tud del sistema universitario de EE.UU. es
que junta a los mejores alumnos con las
mejores universidades (las que dan mayor
valor agregado). 

Hoxby dice que esto es un factor crucial
para la innovación, justamente porque el
modelo para pensar la construcción de ca-
pital humano es multiplicativo en lugar
de aditivo. 

Supongamos que hay tres universida-
des, que aportan 10, 30 y 50 a la formación
de capital humano, y tres alumnos, que
por su lado aportan 1, 5 y 10. Créanme que
si el proceso es aditivo, la asignación de

alumno a universidad no es relevante para
el total de capital humano formado. Pero
si el proceso es multiplicativo: entonces si
la asignación es del mejor con el mejor, el
capital humano total creado es 660 unida-
des (=50x10+30x5+10x1) y si es al revés, o
sea mejor alumno con peor universidad, y
peor alumno con mejor universidad, en-
tonces el capital humano creado es de 300
unidades. Mucho, mucho, menos capital
humano. En un caso, el alumno con máxi-
mo capital humano tiene 500 y en el otro
el máximo es 150. Como se necesita capital
humano de punta para la innovación y pa-
ra la dinámica creativa del sector produc-
tivo, en un caso lo tenemos, y en el otro no. 

Hay un tema distributivo, es cierto: en
un caso las diferencias de capital humano
son de 50 veces entre quien tiene más y
quien tiene menos, y en el otro son de tres
veces. Pero la forma de resolver eso no es
prevenir la asignación de mejor a mejor,
sino que mejorando la calidad mínima de
quienes egresan del sistema educativo. 

Puede verse que el ejemplo anterior se
puede aplicar a la discusión reciente sobre
el Sistema de Admisión Escolar (SAE). En
un mundo multiplicativo, el SAE destruye
valor al aleatorizar el match colegio-alum-
no e impedir el pareo de mejor con mejor.
Estamos pensando mal la formación de ca-
pital humano, y por ello limitando las po-
sibilidades de crecimiento del país.

Educación: en la acumulación de capital 
humano, ¿sumamos o multiplicamos?

“...la etapa preescolar es crítica: ella potencia la 

educación posterior, y la educación posterior no puede reemplazarla...”.

CLAUDIO SAPELLI

Instituto de Economía PUC
Faro UDD

GUERRA CIVIL
EN YEMEN. Estalló
como consecuencia
de generalizados
combates entre
unidades del norte y
del sur del país.
Yemen ha sido
escenario de una
intensa rivalidad
política desde que el

sur marxista y el norte conservador se unieran para formar la
primera república democrática de la península arábiga. 

FUNERALES. Con honores reservados a los jefes de Estado y en
medio de una de las demostraciones más grandes de dolor
registradas en Brasil, ayer fueron sepultados en Sao Paulo los restos
del piloto Ayrton Senna, muerto trágicamente en el circuito de Imola. 

ESPÍAS SOVIÉTICOS. Rusia reconoció que consiguió información
valiosa en Estados Unidos que permitió a la URSS fabricar en 1949 la
bomba atómica, pero negó que se la entregara directamente Robert
Oppenheimer. 

6 de mayo de 1994
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6 de mayo de 1974

PARÍS. El socialista François
Mitterrand y el ministro de
Hacienda, Valery Giscard
D’Estaing, decidirán en segunda
vuelta electoral quién será el
nuevo Presidente de Francia.

FÚTBOL EN BOGOTÁ. Con
miras al Mundial de Alemania, la
selección nacional de Chile
derrotó a Santa Fe de Colombia,
por dos a cero.

H A C E  5 0  A Ñ O S

Bienal de Arte

Señor Director: 
Para los que no han tenido la ocasión de

visitar la Bienal de Arte en el Parque Cultural
de Valparaíso, transcribo el primer párrafo,
de siete, de la presentación de la exposición
que está escrita en gran formato a la entra-
da de una de sus dos salas, y que al final
señala: Texto: Hernán Pacurucu. Curador
Internacional.

“Bajo la hegemonía planetaria del modelo
del éxito —formato winner—, se sostiene
tras de sí, todo el programa moderno de
desarrollo y progreso ascendente alimentado
por varios de los formatos más crudos del
capitalismo salvaje como el neoliberal cuyo
bastión soberano se sesga hacia la figura del
Chicago boy contemporáneo, encarnado en
las formas más sofisticadas del business art”.

PEDRO PIERRY ARRAU

La ingratitud y el
perro “matapacos”

Señor Director:
Si algo nos caracteriza como pueblo es la

ingratitud. Hasta tenemos un refrán para
ello: “el pago de Chile”. Lo que solo hasta
ayer ensalzábamos, hoy lo renegamos.
Ocurre tanto en el arte, deporte, como en la
política, religión o economía.

No obstante muchos son animalistas.
Ahora le tocó al perro “matapacos”. Porque
si el perro es el mejor amigo del hombre,
“matapacos” lo fue de los chicos y chicas del
estallido social. Pero resulta que ahora varios
reniegan de él, dicen que lo encontraban
humillante, denigrante, ofensivo y, por su-
puesto, nadie compartió su icónica imagen
en un pin, calcomanía, llavero, tazón, pañole-
ta o polera. Menos en un meme por redes
sociales, ni compró a su mascota una pañole-
ta roja como la del icónico quiltro.

Porque de golpe y porrazo, tal parece que
ahora todos preferían a la pacífica “Lassie”,
el “Rasca” de Barrabases, el “Washington” de
Condorito, o el “Perro Chocolo”. Eso sí, los
más politizados a “Tevito”, el simpático perro
ratonero de Televisión Nacional durante la
UP, “Cholito” o a “Brownie”.

Y si alguna vez se encariñaron con “mata-
pacos”, argumentarán en su defensa que, en
ningún caso, lo fue con el ánimo de injuriar,
denostar o humillar a Carabineros, sino
presos de un “animus jocandi”, pura intención
de bromear, humor negro dirán; aunque más
bien fuera burdo, grosero y de mal gusto.

Tal como esos quiltros abandonados por
sus dueños, que deambulan flacos, enfermos,
pulguientos y tiñosos por nuestras ciudades,
el perro “matapacos” deambula abandonado
en nuestro imaginario político nacional, a la
espera de su triste y solitario final.

HÉCTOR MARTÍNEZ DÍAZ

Dichos sobre 
el sector forestal

Señor Director:
En relación con las declaraciones del

agricultor Andrés Cox, difundidas en una
entrevista el 4 de mayo en Sábado de “El
Mercurio”, deseamos señalar que, aunque
compartimos su preocupación por la urgen-
cia de abordar la inseguridad y la ausencia
de un Estado de Derecho en la provincia de
Arauco, es crucial aclarar que en Chile cerca
del 70% de los bosques plantados con fines
productivos cuentan con certificados de
manejo sustentable, con rigurosos estánda-
res internacionales que incluyen la trazabili-
dad de toda la cadena de suministro.
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Es necesario resaltar que este tipo de
afirmaciones genera desinformación y estig-
matiza a un sector productivo que está
implementando políticas que van más allá de
la ley para frenar este tipo de delitos. Hace-
mos un llamado a la responsabilidad al emitir
este tipo de declaraciones, considerando su
impacto en la opinión pública.

Como Corma, somos los primeros en alzar
la voz y denunciar los delitos que afectan a
nuestros asociados. Por ende, hacemos un
llamado al agricultor a que entregue los
antecedentes pertinentes a la justicia, para
esclarecer estos hechos, y así, se tomen las
medidas legales correspondientes.

JUAN JOSÉ UGARTE

Presidente nacional de Corma

La reflexión
Señor Director:
El Presidente Boric, y en menor medida

otros militantes del Frente Amplio, han tenido
la hidalguía de reconocer errores del pasado.
Reflexionar y reconsiderar la conducta y los
planteamientos exhibidos es una práctica
deseable, nos mejora como seres humanos.

Por eso creo que no es impertinente pedir
al Presidente, y a su gobierno, que reflexio-
nen sobre lo que hoy están haciendo, que
reflexionen sobre lo que hoy se puede hacer,
para mañana no arrepentirse. 

ALDO REYES D.

¿Cambió realmente 
el Presidente?

Señor Director:
En su columna de ayer “Los giros virtuo-

sos de Boric”, Ricardo Solari intenta hacer-
nos creer que los numerosos cambios de
opinión del Presidente se basan en una cierta
adaptación a una realidad siempre cambian-
te en el país y lamenta que la oposición lo
critique por ello. 

Al respecto, tres breves reflexiones:
Primero, no es solo la oposición la que no le
cree, sino dos tercios del país, como mues-
tran todas las encuestas. Segundo, los cam-
bios son solo en las palabras y no se ven

reflejados luego en hechos, probablemente a
raíz del férreo veto del Partido Comunista a
cualquier moderación respecto de su progra-
ma original. Y, tercero, realmente se podrá
creer en un cambio de verdad cuando su
Gobierno respalde a las policías más allá de
las palabras y los pésames; intente hacer
más eficiente el gasto público en lugar de
plantear un nuevo aumento de impuestos y
deje de tratar de imponer un monopolio
estatal en salud y pensiones, por citar algu-
nos importantes aspectos en que el Presiden-
te no cambia un milímetro.

JULIO DITTBORN C.

Principio bolivariano
Señor Director:
Evo Morales acaba de señalar que será

candidato presidencial en 2025 “a las bue-
nas o a las malas”. Además, señaló que
cuenta con el respaldo de los presidentes
Lula y Maduro. 

No es de extrañar la afirmación de Mora-
les, pues al parecer se ha convertido en un
principio básico de los adeptos al movimien-
to bolivariano, ya que Maduro expresó que
ganaría las próximas elecciones por cualquie-
ra de las dos vías que menciona el flamante
líder del MAS. 

Sería muy delicado que el Presidente Lula
estuviera apoyando esta tesis. Todo esto
cuando en Venezuela se rechazó ilegalmente
la candidatura de Corina Machado y en
Bolivia se tenga condenada injustamente a la
expresidenta Jeanine Añez a 15 años de
prisión. 

FABIO VIO UGARTE

Embajador (r)

Lista de espera
Señor Director:
Ya estamos acostumbrados a escuchar

que las listas de espera en salud son una
realidad difícil de abordar y resolver. Es por
esto que espero que ahora las listas de
espera para obtener una matrícula en un
colegio no sigan los mismos pasos. 

En la comunidad del barrio transitorio en
Antofagasta, aún 12 niños esperan respues-

tas para acceder al sistema educativo. 
Si la educación es un derecho y está garan-

tizada por el Estado, ¿cómo es posible que
esta situación se sostenga aún? Ya estamos
en mayo, solo por si algunos lo han olvidado.

ALEJANDRA STEVENSON

Directora ejecutiva Fundación Recrea

Ingeniero 
asaltado en su casa

Señor Director:
¡Hasta cuándo! Cualquier ciudadano,

incluyéndome, y de seguro algún funcionario
del Ministerio Público, abocado a semejante
y estresante decisión, hace lo mismo. 

Hay que volver a las cosas razonables y
eliminar disquisiciones absurdas frente a una
amenaza real.

RAÚL NOVOA GALÁN

Proyecto RUF
Señor Director:
Un lector afirma, en su diario de ayer, que

la oposición habría cometido un error al
intentar introducir una indicación al proyecto
de ley sobre RUF para la aplicación de la
justicia militar. Lo considera un disparo en
los pies para agilizar dicho proyecto.

Lo relevante aquí no es la premura con
que se apruebe el proyecto, sino que salga un
buen proyecto, que otorgue garantías proce-
sales a los uniformados en su aplicación, que
es precisamente el quid del asunto.

Una ley RUF sin esas garantías, es una
ley muerta. Eso sí que sería un disparo en
los pies.

FRANCISCO ORREGO BAUZÁ

JOSÉ GABRIEL ALEMPARTE MERY

Abogados

Desidia y crueldad
Señor Director:
Por carta de la directora de la Fundación

LUZ (4 de mayo), señora Sofía Villavicencio,
nos enteramos de que el colegio Santa Lucía,
que atiende a niños ciegos (o invidentes,

como se dice ahora) y que gestiona dicha
institución, aún no recibe los textos escolares
en sistema braille. 

El compromiso era entregarlos en abril
(que ya era tarde), y aún no pasa nada. 

Una vez más queda en evidencia que la
educación justa, digna y de calidad para los
niños más desfavorecidos es simplemente
una consigna. 

Solo con imaginar por un segundo lo
extremadamente difícil que es el día a día de
una persona ciega en nuestro país, y doble-
mente si es un niño que en esa condición
trata de superarse en algo accediendo a la
escolaridad, se entiende que quien tiene la
obligación de proporcionarle los textos
adecuados como lo es en este caso el Mine-
duc, cae derechamente en la desidia y en la
crueldad.

ISABEL UNDURRAGA MATTA

“Restricciones
vehiculares”

Señor Director:
Las razones en que insiste el decano Louis

de Grange para desistir de las restricciones
vehiculares como herramientas de política
pública están abordadas (y desmentidas)
justamente en uno de los artículos citados en
mi carta anterior, el de 2020, que le sugiero
leer con detención. No creo que este sea el
espacio para entrar en más detalles, salvo
sumar dos referencias recientes mostrando
los beneficios de estas políticas, tanto para
Santiago como Europa (donde se las conoce
como zonas de baja emisión): Fardella et al.
(2024, REE) y Galdon-Sánchez et al. (2023,
JEEA). Con esto cierro el debate por mi lado.

JUAN-PABLO MONTERO

PUC, Aalto-Helsinki, ISCI

Ahora es cuando
Señor Director:
Hay cálculos del Centro de Energía y el

CR2 que indican que el máximo de las emi-
siones de Chile fue el año 2021, a partir del
cual se ha visto una disminución anual de 2%
y 5% para 2022 y 2023, respectivamente.
Esta buena noticia se debe exclusivamente al
acuerdo para el cierre anticipado de las
centrales termoeléctricas de carbón.

Ahora es cuando el resto de los sectores
se debe sumar a la descarbonización de
manera voluntaria y anticipada, y ejecutar en
el corto plazo las medidas para reducir el uso
de combustibles fósiles y reemplazar tecno-
logías para prescindir pronto de estos.
Sectores como transporte, el residencial,
comercio, minería, agricultura, gobierno,
residuos, industrias, etcétera.

ALBERTO DE LA FUENTE STRANGER

Departamento de Ingeniería Civil, U. de Chile

La Casa Colorada 
y los grafitis

Señor Director:
¿Cuánto tiempo mantendrá su color?

PATRICIO MACKENNA SALAS

6 de mayo de 1924

CAMPAÑA POLÍTICA. Calvin
Coolidge retiene las preferencias
republicanas para la candidatura
a la Presidencia de Estados
Unidos. 

OFICINA DEL TRABAJO.
Fiscalizará el cumplimiento de la
ley que obliga a las fábricas
donde trabajan mujeres a tener
servicio de salas cuna, normativa
burlada por algunos industriales.

H A C E  1 0 0  A Ñ O S

Luego de reiterados intentos por modificar el artículo 203 del
Código del Trabajo, que obliga solo a las empresas que emplean a 20
o más trabajadoras a proveer servicios de salas cuna, el Senado
aprobó en general una modificación. La reforma extendería el benefi-
cio a madres trabajadoras en todas las empresas y también a traba-
jadoras independientes y de casa particular. Se trata de una oportu-
nidad única para favorecer la inserción laboral femenina y al mismo
tiempo asegurar la cobertura y calidad de la educación parvularia.

El Gobierno ha comprometido indicaciones al proyecto para
incluir aspectos educativos y con ello resguardar la calidad de los
servicios que entregaría el sistema. En nuestra opinión, es importan-
te tener en cuenta algunos aspectos centrales en la revisión del
proyecto para así conseguir los objetivos de favorecer el empleo
femenino y asegurar servicios de salas cuna de calidad.

Acceso a oferta: De aprobarse el proyecto, la necesidad de cupos
en salas cuna se expandirá fuertemente. Se estima que hoy los cupos
libres en jardines públicos alcanzan unos diez mil, apenas un 1,5% de
la matrícula total. Sorprendentemente, no existe un registro comple-
to de la oferta privada, en la que se apoya el proyecto actual, ni
menos de su distribución geográfica. Es necesario remediar esta
situación para identificar zonas donde es posible que haya necesidad
de cupos difíciles de cubrir a través de privados.

Acceso continuo y horarios extendidos: A la falta de cupos sufi-
cientes, se suma que los jardines públicos no siempre funcionan en
horarios o días compatibles con la jornada laboral. Junji e Integra
ofrecen programas de extensión horaria que demuestran que la
continuidad de la atención puede asegurarse mediante un adecuado
sistema de turnos, sin perjudicar la planificación y el perfecciona-
miento de educadores. Por cierto, es importante cubrir todos los días

laborales del año.
Asegurar la calidad: El proyecto correctamente indica que solo se

podrá entregar recursos a establecimientos que cumplan con los
estándares de certificación. Lamentablemente, muchos jardines
privados y públicos no han logrado cumplir con el proceso o se
encuentran aún realizando el trámite de una certificación que es
exigente. El plazo para cumplir se ha extendido ya por 13 años y se
está considerando volver a extenderlo. Aquello podría evitarse por
medio de un sistema más racional de certificación en etapas, que
defina claramente las prioridades. También, aumentando los recur-
sos para agilizar las certificaciones y apoyando firmemente a los
establecimientos en la tarea. Una señal importante sería que el
proyecto requiera la participación obligatoria de los establecimientos
en un futuro sistema de aseguramiento de la calidad.

Niveles medios: En su forma actual, el proyecto deja pendiente la
cobertura de niños y niñas de 2 a 4 años. Esto va en contra de la
evidencia respecto de la importancia de la educación parvularia en
estas edades y mantiene un obstáculo relevante a la inserción laboral
de las madres.

Resolver las limitaciones del artículo 203 no se logrará de un día
para otro, por lo que es razonable diseñar una implementación
gradual que vaya haciéndose cargo de los desafíos que conlleva su
reforma. Un buen diseño podría lograr otorgar un acceso más iguali-
tario de las mujeres al trabajo y, al mismo tiempo, entregar a niños y
niñas una educación parvularia de calidad.

SUSANA CLARO

ANDRÉS HOJMAN

ANDREA REPETTO

Escuela de Gobierno UC

Sala cuna universal, desafíos en su implementación
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