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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente Informe tiene por objetivo dar cuenta de los avances de la focalización institucional realizada 

por la Junta Nacional de Jardines Infantiles durante el año 2013, respecto de las familias usuarias de los 

jardines infantiles y programas educativos de la red JUNJI1.  

El documento presenta una serie de antecedentes y consideraciones, y analiza variables que permiten 

evaluar el comportamiento de la focalización social, tarea fundamental para la institución, ya que la JUNJI 

se encuentra mandatada desde las políticas públicas para entregar atención y Educación Parvularia a los 

niños y niñas pertenecientes a las familias que viven en situación de vulnerabilidad social. 

Desde este escenario la focalización institucional constituye una obligación referida al cumplimiento de los 

derechos del niño y la niña, específicamente en lo que refiere a que todos y todas poseen igualdad de 

oportunidades para acceder a una educación y atención inicial de calidad2 con la premisa de disminuir las 

brechas entre los diferentes estratos sociales que presenta el país y, al mismo tiempo, da cuenta de la 

misión establecida para la Institución. Para ello y en el marco del convenio con el Ministerio de Desarrollo 

Social, se ha obtenido información de los puntajes y características de las familias de nuestros párvulos que 

este informe contiene. 

Esperando que este documento se constituya en un aporte para el trabajo y la toma de decisiones en los 

diferentes niveles de la gestión, la Sección de Estudios y Estadísticas del Subdepartamento de Planificación 

ha elaborado la información que a continuación se expone. Este informe incorpora en el análisis de las 

diferentes variables, algunas ideas relevantes y concluyentes de los Informes Regionales de Focalización3. 

Da cuenta además de los avances en los indicadores de gestión institucional asociados a la Actividad 

Laboral de la Madre, y Quintiles de Vulnerabilidad de los Párvulos. 

2. FICHA METODOLÓGICA. 

 

                                                           
 

1
 Se considera en este análisis información de los párvulos de los Programas Jardín Infantil Clásico de Administración Directa JUNJI, 

Vía Transferencia de Fondos; Programa Jardín Infantil Alternativo; Programa Educativo para la Familia Se excluye información del 
Convenio de Alimentación. 
2
 “El pleno ejercicio del derecho a la educación exige que ésta sea de calidad y que asegure el desarrollo y aprendizaje de todos. La 

educación debe guiarse por los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades e inclusión, fundamento de sociedades 
más justas y democráticas“. UNESCO. Portal.unesco.org/geography/es/ev.php. Equidad y Derechos. 
3
 Durante este año 2013, todas las regiones del país elaboraron un informe de focalización regional que buscó dar cuenta de los 

avances de la focalización institucional a nivel local, informando específicamente de la actividad laboral de la madre y la 
distribución de los párvulos según quintiles de vulnerabilidad. 
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FICHA METODOLÓGICA 

CARACTERIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA DE NIÑOS Y  NIÑAS 2013. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO  Disponer de información que permita caracterizar la situación de los hogares y de la población, 

especialmente de aquella en situación de vulnerabilidad y de los grupos definidos como prioritarios 

por la política institucional. 

 Identificar el nivel de focalización y su distribución en  los principales programas educativos de 

alcance nacional y regional. 

FUENTES UTILIZADAS  Base de párvulos extraída de Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU) mes de mayo 2013. 

 Cruce con Base FPS, Ministerio de Desarrollo Social, abril 2013. 

 Lineamientos generales de los procesos de difusión, postulación y selección de párvulos, año 2013 

(Depto. Técnico Nacional JUNJI). 

CRITERIOS ANALÍTICOS  No se consideran Run repetidos de 1.693 niños y niñas. 

 Se excluye información de niños y niñas del Convenio de Alimentación. 

 Información sobre 173.849 niños/as a mayo de 2013.  

 Para el análisis de la variable situación socioeconómica (quintiles se utilizó la información de los 

párvulos con puntaje Ficha de Protección Social (133.903 niños  y niñas.) 

 El análisis de las variables Actividad Laboral de la madre o encargada y Jefatura de Hogar 

Femenina se realizará sobre el total de niños y niñas, con o sin FPS, que cuenten con el dato en la 

Base. 

VARIABLES A ANALIZAR  Situación socio económica de las familias de los párvulos de acuerdo a los rangos de vulnerabilidad 

social (quintil I, II y III, y sobre ellos); desagregados por sexo, zona de residencia, región, Programa 

Educativo, necesidad educativa y pertenencia a pueblo originario; inmigrantes. 

 Actividad laboral de las madres o encargadas de los párvulos. 

 Jefatura de Hogar Femenina.  

 Indicadores de Actividad Laboral de la Madre y Quintiles de Vulnerabilidad de los párvulos. 

PERÍODO ANALIZADO El informe corresponde a una fotografía con los datos  del mes de mayo 2013. 
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3. ASPECTOS GENERALES DE LA FOCALIZACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Las políticas sociales dirigidas a la atención y educación de la primera infancia resultan fundamentales para 

mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación de vulnerabilidad social, y ayudar a la 

superación de las condicionantes provocadas por la pobreza.  

Para poder llegar a estos grupos más vulnerables se utiliza como principal herramienta de análisis y 

selección, los antecedentes y puntaje arrojados por la Ficha de Protección Social (FPS) los que permiten 

identificar mejor las necesidades de los hogares chilenos para garantizar una  focalización efectiva en los 

diversos beneficios y programas sociales que entrega el Estado. Es este el  instrumento que se utiliza en el 

proceso de selección y matrícula de los párvulos, liderado por la JUNJI4. Con el fin de evaluar 

adecuadamente la o las vulnerabilidades que pueda presentar una familia, el puntaje  resultante de la 

aplicación de la Ficha de Protección Social combina tres elementos centrales:  

a) Variables relacionadas con recursos económicos. 
b)  Variables relativas a las necesidades.  
c)  Variables relativas a los riesgos. 
Quintiles de vulnerabilidad. 

Se obtienen del ordenamiento de los hogares encuestados con la Ficha de Protección Social, desde menor a 

mayor puntaje, agrupados en 5 tramos de igual tamaño. De esta manera el I quintil de vulnerabilidad 

agrupa al 20% de los hogares con menor puntaje en la Ficha de Protección Social  y el V quintil agrupa al 

20% de los hogares con mayor puntaje.  

 

 

 

 

  

                                                           
 

4
 En la actualidad el Ministerio de Desarrollo Social lidera un proceso de cambio del instrumento para la evaluación de 

vulnerabilidad; se elaboró la Nueva Ficha Social, instrumento que comenzó su aplicación en todo el país de forma paralela a la FPS. 
De acuerdo a información del MDS, no será sino hasta el mes de enero 2014 que la Nueva Ficha Social  será lanzada públicamente. 
5
 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/glosario.php#Q. Último acceso el 19 de agosto de 2013, a las 15:25 hrs. 

Los tramos de puntaje FPS según quintil de vulnerabilidad son los siguientes
5
:  

I Quintil: 2.072 a 8.500 puntos 

II Quintil:  8.501 a 11.734 puntos 

III Quintil:  11.735 a 13.484 puntos 

IV Quintil: 13.485 a 14.557 puntos 

V Quintil: 14.558 a 16.316 puntos 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/glosario.php#Q
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Distribución de la población según indicadores de pobreza e indigencia – casen 2011. 

 

Con la finalidad de conocer el porcentaje de personas que en cada región se encuentran en situación de 

pobreza o indigencia, se incluyen a continuación los datos arrojados por la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica CASEN 2011. Esta información de contexto puede ser contrastada con los antecedentes de 

vulnerabilidad de los niños y niñas de la red JUNJI que se expondrán más adelante en este documento. 

 

Cuadro n° 1. Situación de pobreza por región, CASEN 2011 (porcentaje de población) 

REGIONES 
Pobreza 
extrema 

Pobreza no 
extrema 

Subtotal Pobreza No Pobreza Total 

Tarapacá 1,9 11,2 13,1 86,9 100,0 

Antofagasta 1,6 5,9 7,5 92,5 100,0 

Atacama 2,5 10,8 13,3 86,7 100,0 

Coquimbo 2,2 13,1 15,3 84,7 100,0 

Valparaíso 3,4 13,5 16,9 83,1 100,0 

Libertador Bernardo O´Higgins 1,6 8,5 10,1 89,9 100,0 

Maule 2,6 13,6 16,2 83,8 100,0 

Bío Bío 4,5 17 21,5 78,5 100,0 

La Araucanía 5,3 17,6 22,9 77,1 100,0 

Los Lagos 3,1 11,9 15,0 85,0 100,0 

Aysén 1,6 8,2 9,8 90,2 100,0 

Magallanes y La Antártica Chilena 1,3 4,5 5,8 94,2 100,0 

Región Metropolitana 2,2 9,3 11,5 88,5 100,0 

Los Ríos 3,0 14,5 17,5 82,5 100,0 

Arica y Parinacota 2,1 13,6 15,7 84,3 100,0 

Total 2,8 11,6 14,4 85,6 100,0 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Resultados Encuesta CASEN 2011. 
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3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y FOCALIZACIÓN INSTITUCIONAL6. 

 

La focalización institucional se sustenta en el análisis de criterios que responden a las políticas sociales e 

institucionales. 

 

 

 

 

La selección de niñas y niños  nuevos se realiza según prioridades institucionales que indican que deberán 

seleccionarse a los postulantes desde el menor al mayor puntaje, dentro del rango  que corresponde hasta 

el 60% de los hogares más vulnerables, es decir, hasta los 13.484 puntos, correspondientes al III quintil. 

 

Situaciones de vulnerabilidad social. 

Las situaciones de vulnerabilidad social que presentan los postulantes al ingresar a los Jardines JUNJI son 

consideradas para dirimir el ingreso de los nuevos párvulos;  en igualdad de puntaje de FPS se consideran 

aquellos antecedentes registrados en la Ficha de Postulación y Matrícula que son recogidos en la entrevista 

a la familia y que reflejan vulnerabilidad:  

 Hijos e hijas de madre jefa de hogar. 

 Hijos e hijas de madre que trabaja remuneradamente. 

 Hijos e hijas de madre que busca trabajo. 

 Hijos e hijas de madre que estudia. 

 Hijos e hijas de madre adolescente (menor de 18 años, al momento de la postulación). 

 Hijos e hijas de familia perteneciente a pueblos originarios. 

 Niño/a con discapacidad. 

 Hogar uniparental (Madre sola con hijos e hijas). 

 Hogar uniparental (Padre solo con hijos e hijas). 

 

                                                           
 

6
 Lineamientos generales de los procesos de difusión, postulación y selección de párvulos año 2013, Departamento Técnico 

Nacional JUNJI. 

La selección de los párvulos se realizará de acuerdo a prioridades institucionales y sobre el puntaje de 

la Ficha de Protección Social (FPS). 
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Ingreso Automático7. 

 

 Niñas y niños pertenecientes a familias que participan del Sistema Chile Solidario: Con relación a 

solicitudes de inscripción, estos niños y niñas tendrán derecho automático a matrícula, ya que su 

derivación da cuenta de una situación de pobreza e indigencia (derivados por los apoyos 

familiares).  

 

 Niñas y niños en situación de vulneración de derechos (migrantes irregulares, situación de calle, 

maltrato infantil, con medida de protección y violencia intrafamiliar): En estos casos, deberán 

presentar un documento que acredite dicha situación, ya sea de Tribunales de Justicia, Carabineros, 

Consultorio, Hospital, Oficina de Protección de Derechos (OPD), SERNAM, Municipio,  Programa de 

Intervención Breve (PIB), red SENAME, etc. 

 

 Hijo o hija de Funcionaria JUNJI (ingreso nivel Sala Cuna): Tendrán ingreso automático los hijos e 

hijas de funcionarias JUNJI hasta los 2 años a marzo de 2012, previa inscripción y certificación del 

Servicio de  Bienestar.  

 

  

                                                           
 

7
 Se considera el ingreso automático de niños y niñas, independiente del rango de puntaje en que se encuentren o si no 

cuentan con el puntaje de la FPS, en las situaciones que se exponen. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

 Todos  los programas educativos – Educativo para la Familia, Alternativos, Adm. Directa y Vía 

Transferencia de Fondos – concentran el más alto porcentaje de niños y niñas en el quintil I de mayor 

vulnerabilidad; en todos los casos este porcentaje es sobre un 85% del total de párvulos. 

 En todos los programas educativos  más de un 98% de los párvulos se ubica entre los quintiles I al III. 

 Existen 1.216 niños y niñas, equivalente a un 0,9% del total, que presentan necesidades educativas 

especiales derivadas de una discapacidad; por su parte, pertenecientes a pueblos originarios son 

8.395, equivalente a un 6,84% del total de niñas y niños pertenecientes a los quintiles I, II y III. 

 Existe un 1,09% de la población de niños y niñas que se ubica en los quintiles IV y V.  La región de 

Magallanes cuenta con la mayor cantidad en estos quintiles, coincidente con la información de la 

CASEN 2011, que muestra que esta región posee una tasa de desocupación inferior al promedio país, 

de lo que podría inferirse que existe menor población infantil en situación de pobreza y/o 

vulnerabilidad social. 

 Se observan párvulos de los quintiles IV y V en todos los programas educativos y modalidades; del total 

de párvulos de estos quintiles, el Programa Jardín Infantil Adm. Directa cuenta con un 37,4%% y el 

Programa  Jardín Infantil VTF con un 56,9%, correspondiente a 548 y 834 párvulos, respectivamente. 

 A partir del año 2005 se aprecia un aumento de párvulos cuyas madres o encargadas desempeñan 

alguna actividad laboral remunerada8; para el año 2013 esta cifra es 61,8% del total. Al comparar los 

resultados JUNJI con los datos del país en materia de participación femenina en la fuerza de trabajo9, 

se infiere que existe una adecuada focalización institucional en este ámbito.  

 71,2% de las madres o encargadas trabaja y/o estudia. 

 Los datos recabados muestran que la jefatura de hogar femenina es significativa en los tres primeros 

quintiles. El porcentaje de párvulos en hogares con jefatura femenina – ejercida por la propia madre u 

otra mujer al interior del hogar-, disminuye a medida que baja también la vulnerabilidad de los 

hogares y aumentan los quintiles, lo que hace inferir que a mayor vulnerabilidad, mayor número de 

mujeres jefas de hogar10. Esta situación ha sido asociada a un fenómeno denominado “feminización de 

la pobreza”.  

 Los párvulos que asisten a las Modalidades Jardín  alternativo PMI  y CECI se ubican mayoritariamente 

en zonas rurales; 80,3% y 56,4% respectivamente. Lo mismo ocurre en el caso de la modalidad CASH 

en que un 86,6% de sus párvulos vive en  zonas rurales.  

                                                           
 

8
 Correspondiente a la agrupación de las categorías madre o encargada que “solo trabaja” y “trabaja y estudia”. 

9
 Según los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN 2011, la tasa de desocupación por sexo es de un 

39,3% para las mujeres. 
10

 Quintil I: 43,9% párvulos en hogar con jefatura femenina; Quintil V: 24,28% de los párvulos en hogar con jefatura femenina. 
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5. CARACTERIZACIÓN  DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUENTAN CON FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

El puntaje de la Ficha de Protección Social permite identificar a las familias vulnerables actuando como un 

instrumento de estratificación social11. Para la institución es fundamental conocer el nivel de vulnerabilidad 

de los niños/as y sus familias, el que es considerado en el proceso de incorporación a los distintos 

Programas, dando respuesta así a la misión institucional que prioriza la atención de las familias que viven 

en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social.  

En el cuadro a continuación, se presenta  la cantidad de niños y niñas de la red JUNJI12 que a mayo 2013 

poseen Ficha de Protección Social, a nivel regional y nacional. Se observa que  133.903 párvulos cuentan 

con la Ficha de Protección Social, significando un 77,02%.   

 

Los  niños y niñas que no cuentan con el dato ficha, corresponden a niños y niñas que de acuerdo a datos 

del Ministerio de Desarrollo Social, en abril no registraban FPS y/o a niños y niñas de los cuales no se 

obtiene el puntaje del cruce del Ministerio. Éstos son 33.943 párvulos, correspondiendo al 22,98% del total 

de los niños y niñas que asisten a los diferentes programas y jardines infantiles de la red JUNJI. 

Respecto de la distribución regional de niños y niñas con y sin ficha de protección, se observa que los 

mayores porcentajes de párvulos que cuentan con Ficha de Protección Social corresponden a las regiones 

de: Aysén (84,07%), Araucanía (82,97%), Maule (82,19%), Los Ríos (81,96%) y Valparaíso (80,67%).  

En cambio, las regiones que poseen menor porcentaje de párvulos con Ficha de Protección Social son: 

Magallanes (64,69%), Tarapacá (69,82%) y Atacama (70,22%)13. El comportamiento de las regiones es 

similar con relación al año pasado. 

En general, el cuadro da cuenta que existe un porcentaje menor de niños y niñas que cuentan con Ficha de 

Protección Social respecto al año 2012, existiendo una tasa de variación de -9,28 %.  

 

 

                                                           
 

11
 http://www.fichaproteccionsocial.gob.cl/fps/fps.php 

12
 Conjunto de programas educativos, ofrecidos o cofinanciados por la JUNJI a través de diferentes Unidades Educativas. 

13
 En las regiones del norte del país, existe un alto porcentaje de población extranjera irregular y/o flotante que no cuenta con los 

requisitos necesarios para obtener su puntaje de la FPS. Específicamente en la región de Arica-Parinacota se señala que existe un 
número importante de familias que no cumplen el requisito de permanencia de 6 meses en la ciudad para solicitar ser encuestadas 
y obtener el puntaje en la FPS. 
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Cuadro n° 2. Niños/as según Presencia Ficha Protección Social. 

REGIÓN con FPS sin dato ficha Total general 

Tarapacá 3350 69,82% 1448 30,18% 4798 100,00% 

Antofagasta 3410 71,03% 1391 28,97% 4801 100,00% 

Atacama 2589 70,22% 1098 29,78% 3687 100,00% 

Coquimbo 6779 74,39% 2334 25,61% 9113 100,00% 

Valparaíso 13513 80,67% 3238 19,33% 16751 100,00% 

O´Higgins 6430 77,50% 1867 22,50% 8297 100,00% 

Maule 9832 82,19% 2131 17,81% 11963 100,00% 

Bío Bío 13988 78,98% 3722 21,02% 17710 100,00% 

Araucanía 10370 82,97% 2129 17,03% 12499 100,00% 

Los Lagos 7174 74,45% 2462 25,55% 9636 100,00% 

Aysén 1873 84,07% 355 15,93% 2228 100,00% 

Magallanes 1691 64,69% 923 35,31% 2614 100,00% 

Metropolitana 46904 75,47% 15244 24,53% 62148 100,00% 

Los Ríos 3494 81,96% 769 18,04% 4263 100,00% 

Arica-Parinacota 2506 75,01% 835 24,99% 3341 100,00% 

Total general 133903 77,02% 39946 22,98% 173849 100,00% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo Social. 
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Distribución de Quintiles. 

La Focalización Social en  JUNJI establece que la incorporación de niños y niñas es priorizada en torno a las 

familias que se ubican en los quintiles I, II y III, de mayor vulnerabilidad. Para evaluar y dar cuenta  de los 

resultados de este proceso, se analiza la distribución por quintiles del total de niños y niñas que cuentan 

con el puntaje de la Ficha de Protección Social.  

Cuadro n°3. Distribución por quintiles de vulnerabilidad, según sexo.  

Quintiles de vulnerabilidad 
Niñas Niños Total general 

N % N % N % 

Quintil I 57883 88,23% 60206 88,16% 118089 88,19% 

Quintil II 5611 8,55% 5940 8,70% 11551 8,63% 

Quintil III 1377 2,10% 1421 2,08% 2798 2,09% 

Subtotal quintiles I al III 64871 98,88% 67567 98,93% 132438 98,91% 

Quintil IV 560 0,85% 552 0,81% 1112 0,83% 

Quintil V 177 0,27% 176 0,26% 353 0,26% 

Total general 65608 100,00% 68295 100,00% 133903 100,00% 
Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de 
Desarrollo Social 

 

En el cuadro Nº3 se aprecia que los párvulos se ubican mayoritariamente en el quintil I, y en segundo y 

tercer lugar en los quintiles II y III, llegando al 98,91%. Este porcentaje es levemente superior al año 2012.  

Los datos muestran que la focalización social estaría concentrándose en los tres primeros quintiles en 

coherencia con las prioridades institucionales. En los quintiles IV y V existe una muy baja presencia de 

párvulos lo que podría estar dando cuenta de situaciones excepcionales, puesto que corresponde sólo al 

0,26%. 

En síntesis y de acuerdo a los resultados expuestos, el proceso de focalización institucional 2013 estaría 

cumpliendo con lo esperado según los lineamientos que orientan el proceso de selección y matrícula de los 

niños y niñas que asisten a la red JUNJI.  

A continuación se presenta la distribución de los párvulos agrupados por quintiles, según región, 

observándose que en todas las regiones el porcentaje más alto de niños y niñas se ubica en el quintil I, 

encontrándose en las regiones Arica-Parinacota, Maule, Los Ríos, Araucanía, Bío – Bío y Los Lagos, un 

porcentaje superior al 90% de párvulos pertenecientes a este quintil. 

Por otra parte, la región que presenta el mayor porcentaje de párvulos en los quintiles IV y V es Magallanes, 

con un 3,90% y 3,25% de párvulos en estos quintiles, respectivamente. Esta situación es coincidente con 

que esta región, en general, presenta menor vulnerabilidad respecto del resto del país. 
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Cuadro Nº 4 Distribución Regional Quintiles de Vulnerabilidad 

REGIÓN 
Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V Total general 

N % N % N % N % N % N % 

Tarapacá 3007 89,76% 246 7,34% 58 1,73% 30 0,90% 9 0,27% 3350 100,00% 

Antofagasta 2586 75,84% 502 14,72% 228 6,69% 64 1,88% 30 0,88% 3410 100,00% 

Atacama 2218 85,67% 255 9,85% 87 3,36% 21 0,81% 8 0,31% 2589 100,00% 

Coquimbo 5928 87,45% 620 9,15% 162 2,39% 58 0,86% 11 0,16% 6779 100,00% 

Valparaíso 11947 88,41% 1163 8,61% 282 2,09% 92 0,68% 29 0,21% 13513 100,00% 

O´Higgins 5631 87,57% 611 9,50% 136 2,12% 44 0,68% 8 0,12% 6430 100,00% 

Maule 9194 93,51% 496 5,04% 92 0,94% 39 0,40% 11 0,11% 9832 100,00% 

Bío Bío 12732 91,02% 941 6,73% 207 1,48% 93 0,66% 15 0,11% 13988 100,00% 

Araucanía 9481 91,43% 640 6,17% 150 1,45% 83 0,80% 16 0,15% 10370 100,00% 

Los Lagos 6513 90,79% 506 7,05% 91 1,27% 55 0,77% 9 0,13% 7174 100,00% 

Aysén 1487 79,39% 234 12,49% 73 3,90% 52 2,78% 27 1,44% 1873 100,00% 

Magallanes 1159 68,54% 305 18,04% 106 6,27% 66 3,90% 55 3,25% 1691 100,00% 

Metropolitana 40647 86,66% 4741 10,11% 1059 2,26% 353 0,75% 104 0,22% 46904 100,00% 

Los Ríos 3195 91,44% 216 6,18% 37 1,06% 42 1,20% 4 0,11% 3494 100,00% 

Arica-
Parinacota 2364 94,33% 75 2,99% 30 1,20% 20 0,80% 17 0,68% 2506 100,00% 

Total general 118089 88,19% 11551 8,63% 2798 2,09% 1112 0,83% 353 0,26% 133903 100,00% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo Social 
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Resulta interesante observar la distribución de los quintiles en los distintos programas educativos 

institucionales. El cuadro Nº 5 y el Gráfico Nº 1, a continuación, dan cuenta de dicha distribución. 

Cuadro n° 5 Distribución  programas Quintiles de Vulnerabilidad.   

Quintiles de 
vulnerabilidad 

Educativo para la 
Familia 

Jardín Infantil 
Alternativo 

Jardín Infantil de 
Administración Directa 

Jardín Infantil VTF Total general 

N % N % N % N % N % 

Quintil I 1919 88,97% 7887 88,87% 36669 86,82% 71614 88,81% 118089 88,19% 

Quintil II 176 8,16% 779 8,78% 4021 9,52% 6575 8,15% 11551 8,63% 

Quintil III 40 1,85% 148 1,67% 999 2,37% 1611 2,00% 2798 2,09% 

Subtotal 
quintiles I al III 

2135 98,98% 8814 99,32% 41689 98,71% 79800 98,96% 132438 98,91% 

Quintil IV 16 0,74% 48 0,54% 378 0,89% 670 0,83% 1112 0,83% 

Quintil V 6 0,28% 13 0,15% 170 0,40% 164 0,20% 353 0,26% 

Total general 2157 100,00% 8875 100,00% 42237 100,00% 80634 100,00% 133903 100,00% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo Social 

  

Se observa que todos los programas concentran el más alto porcentaje de niños y niñas en el quintil I, con 

más de un 80% de 

párvulos en este 

quintil;  por otra 

parte, el quintil II 

tiene porcentajes 

inferiores al 10% y 

el quintil III no 

supera el 3%.  

Existe una leve 

diferencia entre el 

Programa Jardín 

Infantil de Adm. 

Directa y VTF 

respecto del 

porcentaje de párvulos en el quintil I; en los jardines VTF existe un porcentaje mayor (88,81%) de párvulos 

en este quintil. La oferta de extensión horaria en estos Jardines podría explicar que un mayor porcentaje de 

párvulos del quintil I se matriculan en ellos; esta oferta facilitaría la actividad laboral de la madre fuera del 

hogar, entre otras cosas.  
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5.1 ANÁLISIS DE ACUERDO A QUINTILES I, II Y III. 

 

Como se ha señalado un 98,91% aproximado de párvulos – que cuentan con el puntaje de la Ficha de 

Protección Social - pertenecen a los quintiles I, II y III, de mayor vulnerabilidad (132.438 párvulos). 

 

5.1.1  Distribución de Niños y Niñas, según zona de residencia y programa educativo. 

Un elemento importante de considerar resulta la distribución de los quintiles I, II y III por zona de residencia 

- rural y urbana -.  

 

Se observa que un 86,1% 

de los párvulos se ubica en 

la zona urbana, versus un 

13,9% que lo hace en las 

zonas rurales, 

manteniéndose una 

distribución similar entre 

niñas y niños. 

 

 

 

 

La distribución según zona de 

residencia de los párvulos por 

región muestra que en todas 

las regiones del país el mayor 

porcentaje de párvulos de los 

quintiles analizados, se 

distribuye en la zona urbana, 

existiendo en las regiones de 

O´Higgins y Los Ríos el mayor 

porcentaje de residencia rural 
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con un 32,63% y 31,29% de párvulos, respectivamente. 

Cuadro n° 6 Distribución por Zona de Residencia   

REGIÓN Rural Urbana Total general 

N % N % N % 

Tarapacá 296 8,94% 3.015 91,06% 3.311 100,00% 

Antofagasta 23 0,69% 3.293 99,31% 3.316 100,00% 

Atacama 286 11,17% 2.274 88,83% 2.560 100,00% 

Coquimbo 1.714 25,54% 4.996 74,46% 6.710 100,00% 

Valparaíso 2.162 16,14% 11.230 83,86% 13.392 100,00% 

O´Higgins 2.081 32,63% 4.297 67,37% 6.378 100,00% 

Maule 2.345 23,97% 7.437 76,03% 9.782 100,00% 

Bío Bío 1.836 13,23% 12.044 86,77% 13.880 100,00% 

Araucanía 1.912 18,62% 8.359 81,38% 10.271 100,00% 

Los Lagos 1.470 20,68% 5.640 79,32% 7.110 100,00% 

Aysén 168 9,36% 1.626 90,64% 1.794 100,00% 

Magallanes 80 5,10% 1.490 94,90% 1.570 100,00% 

Metropolitana 2.816 6,06% 43.631 93,94% 46.447 100,00% 

Los Ríos 1.079 31,29% 2.369 68,71% 3.448 100,00% 

Arica-Parinacota 178 7,21% 2.291 92,79% 2.469 100,00% 

Total general 18.446 13,93% 113.992 86,07% 132.438 100,00% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS 
Ministerio de Desarrollo Social 

 

Resulta también interesante observar cómo se distribuye cada uno de los tres primeros quintiles por zona. 

Cuadro n° 7 Quintiles de Vulnerabilidad, según zona de residencia. 

Zona 
Quintil I Quintil II Quintil III Total general 

N % N % N % N % 

Rural 16.824 91,21% 1.348 7,31% 274 1,49% 18.446 100,00% 

Urbana 101.265 88,84% 10.203 8,95% 2.524 2,21% 113.992 100,00% 

Total general 118.089 89,17% 11.551 8,72% 2.798 2,11% 132.438 100,00% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo 
Social 

 

Al comparar las variables zona de residencia y vulnerabilidad de acuerdo a quintiles I al III, en el cuadro se 

observa que existe un mayor porcentaje de población vulnerable en la ruralidad.  
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La información indica que en la zona rural, un 91,21% de párvulos se ubica en el quintil I y en orden 

decreciente en los quintiles II y III, con un 7,31% y 1,49% respectivamente. En la zona urbana, en cambio, 

un 88,84% de párvulos pertenece al quintil 1. 

Estos datos muestran que ha existido una focalización social que ha logrado que las familias de mayor 

vulnerabilidad accedan a los programas educativos de la red JUNJI. 

A continuación  se presenta la distribución según zona de residencia y programa educativo. 

Cuadro n° 8. Distribución por Modalidad Educativa, según zona de residencia. 

Programa Educativo Modalidad Rural Urbana Total general 

N % N % N % 

Educativo para la Familia 
CASH 1.090 5,9% 169 0,1% 1.259 1,0% 

Jardín Comunicacional 282 1,5% 594 0,5% 876 0,7% 

Jardín Infantil Alternativo 

CECI 722 3,9% 558 0,5% 1.280 1,0% 

Jardín Étnico 357 1,9% 103 0,1% 460 0,3% 

Jardín Familiar 1.636 8,9% 1.380 1,2% 3.016 2,3% 

Jardín Infantil 40 0,2% 116 0,1% 156 0,1% 

Jardín Laboral 679 3,7% 1.453 1,3% 2.132 1,6% 

PMI 1.422 7,7% 348 0,3% 1.770 1,3% 

Jardín Infantil de 
Administración Directa 

Jardín Infantil 571 3,1% 41.118 36,1% 41.689 31,5% 

Jardín Infantil VTF Jardín Infantil 11.647 63,1% 68.153 59,8% 79.800 60,3% 

Total 18.446 100,0% 113.992 100,0% 132.438 100,0% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo Social 

 

En la zona rural los niños y niñas se distribuyen entre los Programas Jardín Infantil Vía Transferencia de 

Fondos y Jardín Infantil Alternativo, con un 63,1% y 26,3% respectivamente. En la zona urbana, en cambio, 

los niños y niñas se concentran en los Jardines Vía Transferencia de Fondos (lo que coincide entre ambas 

zonas, y tiene que ver con que este Programa es el que más cantidad de niños y niñas presenta a nivel país) 

y Jardín Infantil de Administración Directa, con un 59,8% y 36,1%, respectivamente.  

Respecto de la distribución por modalidad educativa, en el gráfico se aprecia que los programas CASH, PMI 

y Jardín Étnico concentran un alto porcentaje de ruralidad con un 86,6%, 80,3% y 77,6% respectivamente. 

Ello puede explicarse porque estos programas educativos son de carácter no formal  y uno de sus objetivos 

relevante es ubicarse en aquellos sectores de alta dispersión geográfica y donde no existen otros jardines 

infantiles.      
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Fuente: Sección Estudios y  Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013. 
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5.1.2 Niños y Niñas con Necesidades Educativas Especiales  (NEE).   

Del total de niños y niñas priorizados14 en el 

proceso de focalización institucional, y de 

acuerdo a datos del Sistema de Gestión de 

Párvulos (GESPARVU), 1.216 niños y niñas, 

equivalente al 0,9% del total de párvulos que 

asisten a los programas educativos de la red 

JUNJI, presentan necesidades educativas 

especiales derivadas de una discapacidad.  

El cuadro que a continuación se presenta da 

cuenta, en primer lugar, que los niños con NEE 

son significativamente más que las niñas; el total 

de niños con NEE (737) corresponde al 60,6% del 

total de párvulos que presentan discapacidades.  

Se observa además que el 37,2% de niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales derivadas de una 

discapacidad, presenta Trastornos de la Comunicación; estos párvulos corresponden a un total de 452 

párvulos: 139 niñas y 313 niños. En segundo lugar figura el Déficit Motor con 202 niñas y 226 niños, 

sumando 428 párvulos, seguido por Deficiencia Mental con 93 niñas y 120 niños, sumando 213 párvulos. 

Cuadro n°  9 Distribución de Niños y Niñas de los quintiles I al III, según tipo de Necesidades 
Educativas Especiales   

Necesidad Educativa Especial 
Niñas Niños Total general 

N % N % N % 

Deficiencia Mental 93 19,4% 120 16,3% 213 17,5% 

Déficit Visual 24 5,0% 30 4,1% 54 4,4% 

Déficit Auditivo 12 2,5% 20 2,7% 32 2,6% 

Déficit Motor 202 42,2% 226 30,7% 428 35,2% 

Graves Alteraciones en la Comunicación 9 1,9% 28 3,8% 37 3,0% 

Trastornos en la Comunicación 139 29,0% 313 42,5% 452 37,2% 

Presencia NEE 479 100,0% 737 100,0% 1216 100,0% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio 
de Desarrollo Social 

Se observa una distribución desigual del tipo de NEE, según sexo de los párvulos: así, por ejemplo, los niños 

presentan principalmente Trastornos de la Comunicación, y las niñas, en cambio, Déficit Motor.  

                                                           
 

14
 Quintiles I, II y III. 
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5.1.3  Pertenencia a Pueblos Originarios.  

De acuerdo a información de la Base de Datos GESPARVU de mayo 2013, los niños y niñas pertenecientes a 

pueblos originarios -del total de párvulos de los quintiles I, II y III -, son 8.395, correspondiente al 6,34% del 

total de niñas y niños que se ubican en los tres primeros quintiles.  

El porcentaje de párvulos con pertenencia étnica presenta una diferencia significativa respecto del año 

2012; ese año, sólo un 4,1% del total de niños y niñas de los quintiles I, II y III, pertenecían a algún pueblo 

originario (porcentaje correspondiente a 6.110 párvulos). Este año 2013 existen matriculados 2.285 

párvulos más con pertenencia étnica.  

Lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro n° 10 Pertenencia étnica por región de los niños y niñas de los quintiles I, II y III  

REGIÓN 

Con pertenencia 
étnica 

Sin pertenencia étnica 
Total general 

N % N % N % 

Tarapacá 423 12,78% 2888 87,22% 3311 100,00% 

Antofagasta 165 4,98% 3151 95,02% 3316 100,00% 

Atacama 114 4,45% 2446 95,55% 2560 100,00% 

Coquimbo 41 0,61% 6669 99,39% 6710 100,00% 

Valparaíso 221 1,65% 13171 98,35% 13392 100,00% 

O´Higgins 14 0,22% 6364 99,78% 6378 100,00% 

Maule 53 0,54% 9729 99,46% 9782 100,00% 

Bío Bío 425 3,06% 13455 96,94% 13880 100,00% 

Araucanía 2517 24,51% 7754 75,49% 10271 100,00% 

Los Lagos 1148 16,15% 5962 83,85% 7110 100,00% 

Aysén 61 3,40% 1733 96,60% 1794 100,00% 

Magallanes 332 21,15% 1238 78,85% 1570 100,00% 

Metropolitana 1763 3,80% 44684 96,20% 46447 100,00% 

Los Ríos 355 10,30% 3093 89,70% 3448 100,00% 

Arica-Parinacota 763 30,90% 1706 69,10% 2469 100,00% 

Total general 8395 6,34% 124043 93,66% 132438 100,00% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo 
Social 

 

La información que entrega el cuadro Nº 10, permite observar la distribución de la pertenencia a pueblos 

originarios de los niños y niñas por región. En éste se aprecia que la región de Arica-Parinacota posee un 

porcentaje mayor de niños y niñas con pertenencia étnica, respecto de las otras regiones, con un 30,9% de 

la población regional, seguida por las regiones de la Araucanía con un 24,51% y Magallanes con un 21,15%.  

Por el contrario, las regiones que cuentan con menos familias pertenecientes a pueblos originarios son las 
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regiones de O’Higgins, Maule y Coquimbo, territorios que de acuerdo a resultados de la CASEN 2011 

efectivamente cuentan con un porcentaje menor de población indígena15 16. 

Del total de niños y niñas con pertenencia a pueblos originarios que asisten a los programas educativos y 

jardines infantiles de la red JUNJI, es el pueblo mapuche el que aparece con mayor presencia, como lo 

muestra el cuadro a continuación: 

Cuadro nº 11 Pertenencia étnica, según pueblo, de los niños y niñas de 
los quintiles I al III. 

Pueblo originario N % 

Mapuche 6.209 74,0% 

Aymara 1.087 12,9% 

Mapuche huilliche 495 5,9% 

Mapuche lafquenche 120 1,4% 

Quechua 90 1,1% 

Mapuche pehuenche 81 1,0% 

Atacameño  73 0,9% 

Diaguita 73 0,9% 

Otros pueblos originarios 63 0,8% 

Rapa nui 50 0,6% 

Colla 40 0,5% 

Kaweshkar 12 0,1% 

Yaman 2 0,0% 

Total general 8.395 100,0% 
Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 
2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo Social 

 

El pueblo mapuche en su conjunto (mapuche, mapuche huilliche, mapuche lafquenche, mapuche 

pehuenche) suma el 82,3% del total de los niños y niñas con pertenencia étnica que asisten a los programas 

educativos y jardines infantiles red JUNJI. En segundo lugar, la etnia aymara representa el 12,9% del total 

de niños y niñas con pertenencia étnica. Por el contrario, los yamanes, kaweshkar y collas tienen los 

porcentajes de representatividad más bajos. 

                                                           
 

15
 Según  datos de la CASEN 2011, las regiones del Maule, Coquimbo y O’Higgins cuentan con 2,3%; 2,7%; y 4,0% de población 

indígena, respectivamente. 
16

 De acuerdo al análisis de los datos de población perteneciente a pueblo originario y a los antecedentes regionales contenidos en 
los informes de focalización, se observa que la distribución de los párvulos con pertenencia étnica que asisten a los jardines de la 
red JUNJI, es reflejo de la mayor o menor concentración de etnias en el territorio nacional; así por ejemplo en Arica-Parinacota 
existe la mayor cantidad, a nivel país, de población aymara. 
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5.1.4  Inmigrantes.  

La temática de inmigración ha cobrado especial relevancia toda vez que se asocia a un factor de 

vulnerabilidad, ya que que la condición de inmigrante puede ser calificada de irregular. Del total de 

párvulos pertenecientes a los quintiles de mayor vulnerabilidad, 215 son extranjeros, lo que corresponde a 

un 0,001%; 118 de estos párvulos son de nacionalidad peruana; los jardines tienen también presencia de 

niños y niñas bolivianos (19), colombianos (11), haitianos (9), otros sudamericanos. Las regiones 

Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, La Araucanía, Arica-Parinacota concentran la mayor cantidad de 

párvulos inmigrantes a nivel país. 

5.2 ANÁLISIS DE ACUERDO A QUINTILES IV y V. 

 

La población priorizada se encuentra preferentemente focalizada en los tres primeros quintiles de 

vulnerabilidad, de acuerdo a lineamientos institucionales. Por tanto,  los niños y niñas que se ubican en los 

quintiles IV y V no son priorizados para su ingreso a los programas educativos de la red JUNJI.  Sin embargo, 

debido al comportamiento de la demanda en algunos establecimientos y casos, entre otros, como son el 

ingreso automático de los hijos e hijas de funcionarios,  asisten párvulos pertenecientes a los quintiles IV y 

V, correspondiendo al 1,09 % del total atendido, porcentaje que corresponde a 1.465 párvulos, distribuidos 

en 737 niñas y 728 niños. No se aprecian diferencias significativas en la distribución, según sexo. 

Ello se expresa en el cuadro siguiente: 

Cuadro nº 12 distribución de párvulos quintiles IV y V.  

Quintiles de vulnerabilidad 

Niñas Niños Total general 

N % N % N % 

Quintil 4 560 75,98% 552 75,82% 1112 75,90% 

Quintil 5 177 24,02% 176 24,18% 353 24,10% 

Total general 737 100,00% 728 100,00% 1465 100,00% 
Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio 
de Desarrollo Social 

 

Un aspecto importante a destacar es que existe un porcentaje mayor de párvulos pertenecientes al quintil 

IV, y significativamente menor al quintil V de menor vulnerabilidad, sólo con 353 casos. Ello estaría 

indicando una adecuada focalización institucional, ya que ésta tiene por objeto atender preferentemente a 

los párvulos de mayor vulnerabilidad. 

Respecto de la distribución territorial, como señaló antes en este documento, la región que presenta el 

mayor porcentaje de párvulos en los quintiles IV y V es Magallanes, con un 3,90% y 3,25% de párvulos en 

estos quintiles, respectivamente. 
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En el cuadro a continuación se observa que los niños y niñas de los quintiles 4 y 5 se concentran 

principalmente en los Programas Jardín Infantil de Administración Directa y Vía Transferencia de Fondos; 

son estos programas los que cuentan con un mayor número de niños matriculados a nivel nacional. Se 

observan párvulos de estos quintiles en todos los programas educativos y modalidades; no obstante, es en 

los programas Educativo para la Familia y Alternativo – específicamente en las modalidades en convenio 

con el Ministerio de Desarrollo Social (CEI, PMI y CASH), donde existen menos párvulos de estos quintiles. 

Cuadro n° 13. Niños y niñas de los quintiles IV y V por Programa Educativo.  

Programa Educativo 
Quintil 4 Quintil 5 Total 

N % N % N % 

Educativo para la Familia 16 1,4% 6 1,7% 22 1,5% 

CASH 2 0,2%   0,0% 2 0,1% 

Jardín Comunicacional 14 1,3% 6 1,7% 20 1,4% 

Jardín Infantil Alternativo 48 4,3% 13 3,7% 61 4,2% 

CECI 4 0,4% 3 0,8% 7 0,5% 

Jardín Étnico 4 0,4% 1 0,3% 5 0,3% 

Jardín Familiar 23 2,1% 8 2,3% 31 2,1% 

Jardín Infantil 2 0,2%   0,0% 2 0,1% 

Jardín Laboral 9 0,8% 1 0,3% 10 0,7% 

PMI 6 0,5%   0,0% 6 0,4% 

Jardín Infantil de Administración Directa 378 34,0% 170 48,2% 548 37,4% 

Jardín Infantil 378 34,0% 170 48,2% 548 37,4% 

Jardín Infantil VTF 670 60,3% 164 46,5% 834 56,9% 

Jardín Infantil 670 60,3% 164 46,5% 834 56,9% 

Total general 1112 100,0% 353 100,0% 1465 100,0% 
Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo Social 

La distribución por zona 

rural y urbana muestra 

que el mayor porcentaje 

de párvulos de los 

quintiles IV y V se ubica 

en las zonas urbanas; un 

90,1% de los párvulos de 

estos quintiles se ubica 

en la zona urbana. En las 

zonas rurales, en 

cambio, sólo se ubica el 

9,9% de los niños y niñas 

de estos quintiles.  

 



 
                INFORME CARACTERIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN SOCIAL                 Subdepartamento de Planificación 
 DE FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS JUNJI     Sección de Estudios y Estadísticas 
 2013 
                                             
 

23 
 
 

Del total de párvulos de los quintiles 4 y 5, sólo 

un 0,8% presenta alguna necesidad educativa 

especial derivada de alguna discapacidad, lo 

que corresponde a 12 niños y niñas. 

La principal NEE observada entre estos 

párvulos es Trastornos en la Comunicación, 

seguido de Déficit Motor. 

Respecto de las diferencias entre niños y niñas, 

sólo hay niñas que presentan Déficit Auditivo y 

Déficit Motor. 

 

Fuente: Sección Estudios y  Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013. 

 

Cuadro n°  14. Distribución de Niños y Niñas de los quintiles IV y V, según tipo de Necesidades 
Educativas Especiales   

Necesidad Educativa Especial 
Niñas Niños Total general 

N % N % N % 

Deficiencia Mental 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Déficit Visual 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Déficit Auditivo 1 14,3% 0 0,0% 1 8,3% 

Déficit Motor 2 28,6% 0 0,0% 2 16,7% 

Graves Alteraciones en la Comunicación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Trastornos en la Comunicación 4 57,1% 5 100,0% 9 75,0% 

Presencia NEE 7 100,0% 5 100,0% 12 100,0% 
Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio 
de Desarrollo Social 

 

Por otra parte, de un total de 8.448 párvulos de los quintiles IV y V, sólo un 3,6%, correspondiente a 53 

niños y niñas, pertenecen  algún pueblo originario.  

En el cuadro a continuación se aprecia que las regiones que en los quintiles IV y V cuentan con mayor 

porcentaje de niños y niñas con pertenencia a pueblos originarios son: Atacama, Magallanes y La 

Araucanía. 
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Cuadro nº 15. Distribución de Pertenencia étnica por región de los niños y niñas de los quintiles IV y V.  

REGIÓN 

Con pertenencia 
étnica 

Sin pertenencia étnica 
Total general 

N % N % N % 

Tarapacá 1 2,6% 38 97,4% 39 100,0% 

Antofagasta 3 3,2% 91 96,8% 94 100,0% 

Atacama 4 13,8% 25 86,2% 29 100,0% 

Coquimbo 0 0,0% 69 100,0% 69 100,0% 

Valparaíso 2 1,7% 119 98,3% 121 100,0% 

O´Higgins 0 0,0% 52 100,0% 52 100,0% 

Maule 0 0,0% 50 100,0% 50 100,0% 

Bío Bío 2 1,9% 106 98,1% 108 100,0% 

Araucanía 10 10,1% 89 89,9% 99 100,0% 

Los Lagos 2 3,1% 62 96,9% 64 100,0% 

Aysén 0 0,0% 79 100,0% 79 100,0% 

Magallanes 14 11,6% 107 88,4% 121 100,0% 

Metropolitana 12 2,6% 445 97,4% 457 100,0% 

Los Ríos 0 0,0% 46 100,0% 46 100,0% 

Arica-Parinacota 3 8,1% 34 91,9% 37 100,0% 

Total general 53 3,6% 1412 96,4% 1465 100,0% 
Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de 
Desarrollo Social 

 

Cuadro nº 16. Pertenencia étnica, según pueblo, de los 
niños y niñas de los quintiles IV y V. 

Pueblo originario N % 

Mapuche 29 54,7% 

Aymara 3 5,7% 

Mapuche huilliche 13 24,5% 

Mapuche lafquenche 1 1,9% 

Quechua 0 0,0% 

Mapuche pehuenche 1 1,9% 

Atacameño  1 1,9% 

Diaguita 2 3,8% 

Otros pueblos originarios 1 1,9% 

Rapa nui 0 0,0% 

Colla 2 3,8% 

Kaweshkar 0 0,0% 

Yaman 0 0,0% 

Total general 53 100,0% 
Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos 
GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo 
Social 

 

Las regiones de 

Coquimbo, 

O´Higgins, 

Maule, Aysén y 

Los Ríos no 

cuentan con 

párvulos de 

estos quintiles, 

con pertenencia 

a pueblo 

originario. 

Los niños y niñas que se ubican en los quintiles IV 

y V con pertenencia a pueblos originarios 

corresponden mayoritariamente al pueblo 

mapuche, mapuche huilliche, mapuche 

pehuenche y mapuche lafquenche, sumando un 

83% del total de párvulos con pertenencia étnica 

ubicados en estos quintiles.  
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6. ACTIVIDAD LABORAL DE LAS MADRES O ENCARGADAS DE LOS PÁRVULOS. 

 

 

Para el análisis de la información relativa a la actividad laboral de las madres o encargadas, se contemplan 

los datos extraídos del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU mayo 2013),  y  consideran los criterios 

que establece el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo los que fueron 

incorporados en el proceso de focalización social institucional a partir del año 2009. Estos criterios 

permiten desagregar las distintas situaciones de las madres o encargadas con respecto a la actividad 

laboral, de estudio o de búsqueda de trabajo, según la siguiente categorización: 

 

 Hija/o de madre o encargada que solo trabaja. 

 Hija/o de madre o encargada que solo estudia. 

 Hija/o de madre o encargada que trabaja y estudia. 

 Hija/o de madre o encargada que no trabaja, ni estudia. 

 Hija/o de madre o encargada que estudia y busca trabajo. 

 Hija/o de madre o encargada que no trabaja y solo busca trabajo. 

 

En el estudio de la actividad laboral de la madre o encargada se contemplan los antecedentes de 169.273 

párvulos, correspondientes a niños y niñas que, de acuerdo al Sistema de Gestión de Párvulos mayo 2013, 

registran esta información.  
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6.1 ACTIVIDAD LABORAL DE LA MADRE,  SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN.  

  

Respecto de la distribución de los párvulos de acuerdo a la actividad laboral de la madre o encargada, 

considerando las categorías antes señaladas, se observa, en primer lugar, que existe un 58,0% de madres o 

encargadas que sólo trabajan.  

Asimismo se observa un 8,6% de madres o encargadas que sólo estudia, un 0,8% que estudia y busca 

trabajo, y un 3,8% que trabaja y estudia. Por tanto, puede afirmarse que 71,2% de las madres o 

encargadas, trabajan y/o estudian, lo que resulta de la suma de las categorías:  

 Hijos/hijas de madre o encargada que sólo trabaja;  

 Hijos/hijas de madre o encargada que sólo estudia;  

 Hijos/hijas de madre o encargada que trabaja y estudia, e  

 Hijo/hija de madre o encargada que estudia y busca trabajo. 

La comparación de resultados con el año 2012, muestra que el porcentaje de madres que trabajan y/o 

estudian presenta un leve aumento el presente año 2013 respecto del año 2012 en que un 70,3% del total 

de madres o encargadas trabaja y/o estudia. 

 

Fuente: Sección Estudios y  Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013. 

 

Por otra parte, los datos muestran que un 15,2% de madres o encargadas no trabaja, no busca trabajo, ni 

estudia, y que un 13,7% no trabaja, pero busca trabajo, sumando aproximadamente el 28,9% del total.  

1.379; 0,8% 

25.654; 15,2% 

23.166; 13,7% 

14.494; 8,6% 
98.208; 58,0% 

6.372; 3,8% 

Gráfico n° 8. Distribución porcentual de madres, o encargadas, según 
actividad laboral. 

Estudia y busca trabajo

No trabaja, no estudia ni
busca trabajo

No trabaja y solo busca
trabajo

Solo estudia

Solo trabaja

Trabaja y estudia
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La distribución por sexo de los párvulos según las categorías de ocupación de las madres o encargadas, 

presenta números y porcentajes muy similares entre niñas y niños, no existiendo diferencias significativas. 

Cuadro n° 17.  Actividad Laboral de la madre o encargada, según categoría 

Categorías / Sexo de los párvulos 
Niñas Niños Total general 

N % N % N % 

Estudia y busca trabajo 679 0,8% 700 0,8% 1379 0,8% 

No trabaja, no estudia ni busca trabajo 12382 15,0% 13272 15,3% 25654 15,2% 

No trabaja y solo busca trabajo 11302 13,7% 11864 13,7% 23166 13,7% 

Solo estudia 7115 8,6% 7379 8,5% 14494 8,6% 

Solo trabaja 48247 58,3% 49961 57,8% 98208 58,0% 

Trabaja y estudia 3059 3,7% 3313 3,8% 6372 3,8% 

Total general 82784 100,0% 86489 100,0% 169273 100,0% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS 
Ministerio de Desarrollo Social 

 

La agrupación de las categorías “madre que solo trabaja” y “madre que trabaja y estudia” da cuenta del 

total de madres que trabajan remuneradamente17. Este porcentaje ha sufrido variaciones entre los años 

2001 y 2013, observándose a partir del año 2005 un aumento significativo de madres trabajadoras. Entre el 

año 2012 y 2013 la variación no logra ser significativa estadísticamente. 

 

Fuente: Sección Estudios y 
Estadísticas con datos 
GESPARVU mayo 2013, Base 
Ficha de Protección Social, 
Min. De Desarrollo Social; y 
datos Dpto. Técnico JUNJI. 

  

                                                           
 

17
 La realidad regional muestra que el tipo de actividad remunerada que realizan las mujeres, varía de acuerdo a las características 

territoriales (oferta, dispersión geográfica, principales actividades económicas locales, por ejemplo). Así, por ejemplo, en la región 
de Tarapacá y de acuerdo a lo que se menciona en el informe de focalización, “en la ruralidad la fuerza laboral femenina trabaja en 
el comercio minorista, agricultura y ganadería”. 
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6.1.1  Actividad laboral de la madre, según Distribución Regional.  

En el gráfico a continuación, se muestra que en todas las regiones el porcentaje de madres que “sólo 

trabaja” supera el 50%.  

Respecto del porcentaje de madres o encargadas que trabajan y/o estudian, la región de Tarapacá cuenta 

con 3.624 párvulos cuyas madres o encargadas se encuentran en esta categoría, lo que corresponde a un 

75,5% del total regional. Esto supera el promedio nacional en 4,3 puntos porcentuales. Las regiones que 

cuentan también con un porcentaje significativo de madres que trabajan y/o estudian son: Metropolitana 

con un 75%, Antofagasta con un 74,6%, y Arica – Parinacota con un 74,1%, todos porcentajes por sobre el 

promedio nacional para esta categoría18. 

Por el contrario, las regiones que presentan un porcentaje de madres que trabajan y/o estudian inferior a la 

cifra nacional, son: Los Lagos con un 65,56% y La Araucanía con el 65,7%. 

Las madres o encargadas de los párvulos que no trabajan, ni estudian, ni buscan trabajo se presentan en 

mayor porcentaje en las regiones de Atacama con un 20,02%, Coquimbo con un 19,71% y Magallanes con 

un 18,90%. 

 

Fuente: Sección 

Estudios y 

Estadísticas con 

datos GESPARVU 

mayo 2013, Base 

Ficha de 

Protección Social, 

Min. De 

Desarrollo Social; 

y datos Dpto. 

Técnico JUNJI.  

  

                                                           
 

18
 El horario de atención de los jardines clásicos de Adm. Directa y VTF, así como las acciones de vinculación de las madres o 

encargadas a diferentes redes locales, que realizan las profesionales Asistentes Sociales en diferentes regiones del país, actúan 
como un apoyo para la inserción laboral de las madres y la continuidad de sus estudios. 
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6.2.  ACTIVIDAD LABORAL DE LA MADRE, SEGÚN PROGRAMA EDUCATIVO.  

 

A continuación se presenta la distribución de la ocupación laboral de las madres o encargadas de los 

párvulos según el programa educativo al que asisten. Resulta interesante esta información porque permite 

conocer el porcentaje de madres o encargadas de los niños y niñas que trabajan y/o estudian, así como 

aquellas  que no desarrollan una actividad remunerada, no estudian, ni buscan trabajo,  y la relación 

existente entre la categoría de ocupación con el programa educativo en el que sus hijos e hijas participan.  

Cuadro nº 18 Distribución de párvulos, según actividad laboral de la madre o encargada, por Programa Educativo. 

Programa Educativo 

Estudia y 
busca 

trabajo 

No trabaja, no 
estudia ni 

busca trabajo 

No trabaja y 
solo busca 

trabajo 
Solo estudia Solo trabaja 

Trabaja y 
estudia 

Total general 

N % N % N % N % N % N % N % 

Educativo para la Familia 
7 0,2% 1818 58,9% 655 21,2% 111 3,6% 481 15,6% 16 0,5% 3088 100,0% 

Jardín Infantil Alternativo 
85 0,8% 4139 38,5% 1221 11,4% 457 4,3% 4527 42,1% 313 2,9% 10742 100,0% 

Jardín Infantil de 
Administración Directa 

354 0,7% 7839 14,6% 5797 10,8% 4619 8,6% 33012 61,5% 2061 3,8% 53682 100,0% 

Jardín Infantil VTF 
933 0,9% 11858 11,7% 15493 15,2% 9307 9,1% 60188 59,1% 3982 3,9% 101761 100,0% 

Total general 
1379 0,8% 25654 15,2% 23166 13,7% 14494 8,6% 98208 58,0% 6372 3,8% 169273 100,0% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo Social 

 

Se observa que el Programa Jardín Infantil Vía Transferencia de Fondos y Jardín Infantil de Administración 

Directa son los que presentan un mayor porcentaje de madres o encargadas que sólo trabajan. En el 

Programa Educativo para la Familia se observa un mayor porcentaje de madres que no trabaja, no estudia 

ni busca trabajo. 

19,9% 

50,1% 

74,6% 

73,1% 

58,9% 

38,5% 

14,6% 

11,7% 

21,2% 

11,4% 

10,8% 

15,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Educativo para la Familia

Jardín Infantil Alternativo

Jardín Infantil de Administración Directa

Jardín Infantil VTF

Gráfico n° 11. Distribución porcentual de la actividad laboral de la madre o 
encargada, por programa educativo. 

Madre que trabaja y/o estudia No trabaja, no estudia ni busca trabajo

No trabaja y solo busca trabajo
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El gráfico n° 11 da cuenta que los Programas Educativos Jardín Infantil de Administración Directa y Vía 

Transferencia de Fondos cuentan con un mayor porcentaje de madres o encargadas que trabaja y/o 

estudia, alcanzando esta categoría en ambos programas un porcentaje superior al 70%. Así como el 

Programa Educativo para la Familia presenta el menor porcentaje de madres en esta categoría con un 

19,9%. 

Lo anterior podría deberse a que el Programa Educativo Jardín Infantil de Administración Directa y Vía 

Transferencia de Fondos se ajusta más a las necesidades de las madres o encargadas de los niños y las niñas  

que trabajan y/o estudian porque atiende en jornada completa, con extensión horaria y de lunes a viernes, 

en cambio el Programa Educativo Para la Familia entrega una atención no presencial o semi presencial y en 

éste es la familia quien asume directamente la educación de sus hijos e hijas con el apoyo de recursos para 

la enseñanza y el aprendizaje, así como también de profesionales y técnicos. Por tanto, también es en éste  

donde se concentra el mayor porcentaje de madres y encargadas que no trabajan ni estudian. Sin embargo, 

en este programa se cuenta también con un porcentaje importante de madres y encargadas que no 

trabajan y solo buscan trabajo.  
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7. JEFATURA DE HOGAR FEMENINA. 

 

Con relación a la jefatura de hogar femenina se realiza el análisis descriptivo de acuerdo a los datos 

obtenidos en el Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU mayo 2013) en torno a las siguientes 

categorías: 

 Párvulo hijo/hija de mujer jefa de hogar;  

 Párvulo hijo/hija que depende de otra mujer jefa de hogar, que no es la madre;  

 Párvulo hijo/hija donde no hay jefatura de hogar femenina.  

En este análisis se consideran los antecedentes de 168.553 niños y niñas que registran esta información.  

En el gráfico a continuación se observa que un 42,7%, de los párvulos (71.948 niños/as) depende de una 

jefatura de hogar femenina, sea ésta ejercida por la propia madre o por otra mujer al interior del hogar. Los 

párvulos de la red JUNJI en hogares con jefatura femenina han aumentado de manera progresiva19, desde 

el año 2008 al 2013, existiendo una diferencia de 6,8 puntos porcentuales entre  estos años. El gráfico 

siguiente permite visualizar esta situación: 

 

La información que presenta el cuadro n° 19  muestra que 57,3% de párvulos no dependen de una jefatura 

de hogar femenina, porcentaje que corresponde a 96.605 niños y niñas. Estos datos presentan un 

                                                           
 

19 Esto concuerda con el crecimiento sistemático  de  la jefatura de hogar femenina  a nivel país. De acuerdo a información de las 

Encuestas de Caracterización Socioeconómica CASEN, mientras el año 2003 era de un 26%, el 2006 alcanzó un 30%, y el 2009 fue de 
un 33,1%. 

 

35,9% 

37,9% 

39,9% 

41,5% 
42,3% 42,7% 

32,0%

34,0%

36,0%

38,0%
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Gráfico n° 12.  Porcentaje de párvulos con Jefatura de Hogar 
Femenina ejercida por la madre u otra mujer. 
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comportamiento muy similar al año 2012, donde un 57,6% de los párvulos vivía en hogares donde no existe 

jefatura femenina.  

Cuadro nº 19. Distribución de los párvulos según categoría de Jefatura de Hogar. 

Categorías 
Niñas Niños Total general 

N % N % N % 

Depende de otra jefa de hogar que no es la 
madre 

9555 11,6% 9913 11,5% 19468 11,6% 

Mujer Jefa de Hogar 25777 31,3% 26703 31,0% 52480 31,1% 

No hay jefatura de hogar femenina 47095 57,1% 49510 57,5% 96605 57,3% 

Total general 82427 100,0% 86126 100,0% 168553 100,0% 

 Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio 

de Desarrollo Social 
 

7.1 SEGÚN QUINTILES DE VULNERABILIDAD.  

Es importante conocer la distribución de la jefatura de hogar femenina y su relación con los quintiles de 

vulnerabilidad social. El gráfico siguiente permite visualizar la distribución de las distintas categorías para el 

análisis de jefatura de hogar femenina, según quintil de vulnerabilidad. 

 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas con datos GESPARVU mayo 2013, Base Ficha de Protección Social, Min. De Desarrollo Social; 
y datos Dpto. Técnico JUNJI. 
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Se observa que el quintil que cuenta con mayor presencia de jefatura de hogar femenina, corresponde al 

quintil I, con el 43,92% de párvulos20, situación que se presenta casi igual al año 2012 (43,9%). Este 

porcentaje baja en la medida que disminuye la vulnerabilidad de los hogares y aumentan los quintiles. 

De lo anterior sería posible inferir que, a mayor vulnerabilidad, mayor cantidad de párvulos en hogares con 

jefaturas femeninas.  Esta situación estaría dando cuenta de una adecuada focalización institucional, ya que 

además de corresponder al quintil de mayor vulnerabilidad social, se agrega otra situación también 

priorizada por la institución para la selección y matrícula de los párvulos, que corresponde a la jefatura de 

hogar femenina. 

  

                                                           
 

20
 Este porcentaje se obtiene de la suma de las categorías: “párvulo hijo/hija de mujer jefa de hogar”, y “párvulo hijo/hija depende 

de otra mujer jefa de hogar que no es la madre”, con un 32,06% y 11,86% respectivamente. 
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7.2 SEGÚN PROGRAMA EDUCATIVO. 

Respecto de la distribución de párvulos por Programa Educativo, según categoría de jefatura de hogar, se 

observa que  el Programa Educativo Jardín Infantil Vía Transferencia de Fondos presenta el mayor 

porcentaje de párvulos dependientes de alguna jefatura de hogar ejercida por una mujer, correspondiendo 

al 45,94%, seguido por el Jardín Infantil de Administración Directa con un 39,73% de párvulos en esta 

condición, porcentajes muy similares a los presentados el año 2012. 

Los  programas que menos presencia de jefatura de hogar femenina tienen, son el Programa  Educativo 

para la Familia con un 12,34% - porcentaje significativamente inferior al que presentó el año 2012 de 23,4% 

- y el Jardín Infantil Alternativo con un 34,74%. 

Cuadro nº 20 Distribución Jefatura de Hogar Femenina según Programa Educativo  

Programa Educativo 

Depende de otra 
jefa de hogar 
que no es la 

madre 

Mujer Jefa de 
Hogar 

No hay jefatura 
de hogar 
femenina 

Total general 

N % N % N % N % 

Educativo para la Familia 67 2,39% 278 9,92% 2457 87,69% 2802 100,00% 

Jardín Infantil Alternativo 898 8,34% 2842 26,40% 7025 65,26% 10765 100,00% 

Jardín Infantil de Administración Directa 6141 11,41% 15243 28,32% 32433 60,27% 53817 100,00% 

Jardín Infantil VTF 12362 12,22% 34117 33,72% 54690 54,06% 101169 100,00% 

Total general 19468 11,55% 52480 31,14% 96605 57,31% 168553 100,00% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo Social 
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7.3 SEGÚN DISTRIBUCIÓN REGIONAL. 

 

Al analizar la distribución regional de las distintas categorías para jefatura de hogar femenina, se puede 

apreciar que ésta es diversa entre las regiones. Se destaca con el más alto porcentaje de jefatura de hogar 

femenina la Región de Tarapacá con un 50,7%; también el año 2012 esta región presentó el más alto 

porcentaje de párvulos en hogares con jefatura femenina. Por el contrario, el más bajo porcentaje se 

presenta en la Región de Magallanes con un 27,8%, cifra muy inferior al promedio nacional. 

El siguiente cuadro presenta la distribución regional, según categoría de jefatura de hogar femenina, 

permitiendo visualizar lo expuesto anteriormente. 

Cuadro nº 21 Distribución Regional Jefatura de Hogar Femenina 

REGIÓN 

Depende de otra 
jefa de hogar que 

no es la madre 

Mujer Jefa de 
Hogar 

Subtotal: Párvulo 
en hogar con 

jefatura 
femenina 

No hay jefatura de 
hogar femenina 

Total general 

N % N % N % N % N % 

Tarapacá 397 8,3% 2035 42,4% 2432 50,7% 2366 49,3% 4798 100,0% 

Antofagasta 520 10,8% 1618 33,7% 2138 44,5% 2663 55,5% 4801 100,0% 

Atacama 379 10,3% 1070 29,0% 1449 39,3% 2238 60,7% 3687 100,0% 

Coquimbo 1334 14,6% 2608 28,6% 3942 43,3% 5171 56,7% 9113 100,0% 

Valparaíso 2117 12,6% 4557 27,2% 6674 39,8% 10076 60,2% 16750 100,0% 

O´Higgins 816 9,8% 2706 32,6% 3522 42,4% 4775 57,6% 8297 100,0% 

Maule 1364 11,4% 3371 28,2% 4735 39,6% 7228 60,4% 11963 100,0% 

Bío Bío 2242 13,3% 5217 31,0% 7459 44,4% 9356 55,6% 16815 100,0% 

Araucanía 1400 11,7% 3960 33,2% 5360 44,9% 6574 55,1% 11934 100,0% 

Los Lagos 974 10,1% 2657 27,6% 3631 37,7% 6005 62,3% 9636 100,0% 

Aysén 230 10,3% 724 32,5% 954 42,8% 1274 57,2% 2228 100,0% 

Magallanes 183 7,0% 544 20,8% 727 27,8% 1887 72,2% 2614 100,0% 

Metropolitana 6758 11,5% 18771 32,1% 25529 43,6% 33006 56,4% 58535 100,0% 

Los Rïos 470 11,6% 1335 33,0% 1805 44,6% 2242 55,4% 4047 100,0% 

Arica-Parinacota 284 8,5% 1307 39,2% 1591 47,7% 1744 52,3% 3335 100,0% 

Total general 19468 11,6% 52480 31,1% 71948 42,7% 96605 57,3% 168553 100,0% 

Fuente: Sección Estudios y Estadísticas en base a datos GESPARVU mayo 2013 y Base FPS Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Otras regiones que presentan un porcentaje de jefatura de hogar femenina inferior al promedio nacional 

de 42,7% son Los Lagos, Atacama, Maule y Valparaíso. 
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8. CUMPLIMIENTO DE METAS ASOCIADAS A INDICADORES DE GESTIÓN 2013. 

 

En este capítulo se presentan los resultados asociados al cumplimiento de los siguientes indicadores de 

gestión del año 2013: 

 “Porcentaje de párvulos matriculados en la red JUNJI cuyas madres trabajan y/o estudian”. 

 “Porcentaje de párvulos matriculados en Programa Educativo Jardín Infantil y  Programa  Educativo 

alternativos de atención pertenecientes a los quintiles I y II de acuerdo a Ficha de Protección Social”. 

Los datos para dar cuenta de estos indicadores se obtienen del Sistema Informático de Gestión de Párvulos 

GESPARVU base mayo 2013 con cruce del Ministerio de Desarrollo Social a abril 2013. 

 

8.1 PORCENTAJE DE PÁRVULOS CUYAS MADRES TRABAJAN Y/O ESTUDIAN.  

La medición del indicador considera los párvulos matriculados en Programa Educativo Jardín Infantil 

(Jardín Infantil administrado por JUNJI y por terceros con financiamiento de JUNJI) y Programa Educativo 

Alternativos de Atención (laboral, familiar y étnico). Excluye las modalidades CECI y PMI. 

 Se considera como trabajo aquel que es remunerado y ejercido por la madre en el domicilio o fuera de 

él.  

 Por estudio, la madre que se encuentran estudiando en cualquier nivel del sistema educativo.  

 La situación de la madre se registra en la ficha de postulación y matricula a nivel de jardín Infantil.  

 El dato se extrae respecto de los párvulos matriculados al mes de mayo y de la información ingresada al 

GESPARVU desde los Registro de toma de datos (RTD) por cada párvulo matriculado. Considera todos los 

datos ingresados en dicha Base. 

 Se consigna para efectos de medición los Códigos: 1, 2, 3 y 5 de circular 078 del 17 de abril 2012. 

 Estos códigos corresponden a las siguientes categorías: 

 Párvulo hijo/hija de madre o encargada que solo trabaja. 
 Párvulo hijo/hija de madre o encargada que solo estudia. 
 Párvulo hijo/hija de madre o encargada que trabaja y estudia. 
 Párvulo hijo/hija de madre o encargada que estudia y busca trabajo. 

 

 La información que se presenta corresponde a una toma de datos del día 21 de junio de 2013. 
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Porcentaje de párvulos matriculados en Programa Educativo Jardín Infantil y Programa Educativo Alternativos de 
Atención cuyas madres trabajan y/o estudian 

REGIÓN SEXO 

Nº de párvulos 
matriculados 
en red JUNJI 

cuyas madres 
trabajan y/o 
estudian por 

Sexo 

Nº total de 
párvulos 

matriculados 
en red JUNJI 

por Sexo 

% de párvulos 
matriculados 

en la red JUNJI 
cuyas madres 
trabajan y/o 
estudian por 

Sexo 

Nº de párvulos 
matriculados 
en red JUNJI 

cuyas madres 
trabajan y/o 
estudian por 

Región 

Nº total de 
párvulos 

matriculados 
en red JUNJI 
por Región 

% de párvulos 
matriculados 

en la red JUNJI 
cuyas madres 
trabajan y/o 

estudian 

1 F 1811 2367 76,50% 
3572 4725 75,60% 

1 M 1761 2358 74,70% 

2 F 1751 2315 75,60% 
3548 4720 75,20% 

2 M 1797 2405 74,70% 

3 F 1214 1732 70,10% 
2408 3512 68,60% 

3 M 1194 1780 67,10% 

4 F 2903 4270 68,00% 
5979 8823 67,80% 

4 M 3076 4553 67,60% 

5 F 5688 7821 72,70% 
11524 15922 72,40% 

5 M 5836 8101 72,00% 

6 F 2799 3905 71,70% 
5682 7949 71,50% 

6 M 2883 4044 71,30% 

7 F 3841 5398 71,20% 
7964 11207 71,10% 

7 M 4123 5809 71,00% 

8 F 5880 8181 71,90% 
11945 16658 71,70% 

8 M 6065 8477 71,50% 

9 F 3578 5163 69,30% 
7287 10623 68,60% 

9 M 3709 5460 67,90% 

10 F 3070 4285 71,60% 
6220 8713 71,40% 

10 M 3150 4428 71,10% 

11 F 730 987 74,00% 
1486 2011 73,90% 

11 M 756 1024 73,80% 

12 F 847 1088 77,80% 
1658 2178 76,10% 

12 M 811 1090 74,40% 

13 F 21558 28597 75,40% 
44135 58614 75,30% 

13 M 22577 30017 75,20% 

14 F 1212 1762 68,80% 
2516 3633 69,30% 

14 M 1304 1871 69,70% 

15 F 1157 1517 76,30% 
2364 3039 77,80% 

15 M 1207 1522 79,30% 

NACIONAL 118288 162327 72,90% 118288 162327 72,90% 

DESAGREGACIÓN POR SEXO 

MUJERES 58039 79388   73,10% 

HOMBRES 60249 82939   72,60% 

NACIONAL 118288 162327   72,90% 
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8.2 PORCENTAJE DE PÁRVULOS DE LOS QUINTILES I Y II.  

La medición del indicador considera los párvulos matriculados en Programa Educativo Jardín Infantil 

(Jardín Infantil Administrados por JUNJI y Administrados por terceros con financiamiento JUNJI), Programa 

Educativo Alternativos de Atención (laboral, familiar, étnico). Se excluyen modalidades CECI y PMI. 

 La fuente de información de la situación socio-económica de las familias de los párvulos, se obtiene del 

cruce de datos de la Ficha de Protección Social (FPS) del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y los 

párvulos matriculados con Ficha de Protección Social (FPS) en JUNJI que están en la Base de datos de 

GESPARVU, matriculados al mes de abril.  

 

 Se evalúan todos los párvulos matriculados al mes de Abril en los diferentes Programas Educativos de 

JUNJI.  

 

 El resultado del indicador se obtiene en el mes de Julio y es resultado final, por tanto se mantiene 

durante los meses siguientes en el SIG. 

 

 El dato o resultado se ingresa desde el nivel Central a cada Región quien lo debe repetir en el SIG forma 

mensual hasta Diciembre en SIGV2.  

 

 El dato se extrae de la información ingresada al GESPARVU desde los Registro de toma de datos (RTD). 

 

 Se debe registrar en el RTD el RUT de los párvulos matriculados, por cuanto esta es la información que 

se remite como Base de datos a MIDEPLAN. 

 

 Indicador con Desagregación por sexo.  

 

 La información es sobre todos los casos registrados en la base de datos GESPARVU. 

 

 Se presenta un avance del indicador con la base de datos del sistema de párvulos el día 26 de Junio a las 

10:30 hrs. 

 

 Para el cálculo de quintiles sólo se consideran niños y niñas con FPS. 
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INFORMACIÓN QUINTILES I Y II 

Porcentaje de párvulos matriculados en red JUNJI pertenecientes a los quintiles 
I y II de acuerdo a Ficha de Protección Social 

Región  

Nº total de 
párvulos 

matriculados en 
red JUNJI 

pertenecientes a 
los quintiles I y II 
de acuerdo a FPS 

Nº total de 
párvulos 

matriculados en la 
red JUNJI con FPS 

Proyección Final 
2013 (%) 

1 3246 3345 97,04 

2 3050 3364 90,67 

3 2403 2512 95,66 

4 6383 6607 96,61 

5 12783 13177 97,01 

6 6010 6189 97,11 

7 9099 9234 98,54 

8 13117 13430 97,67 

9 9512 9757 97,49 

10 6410 6563 97,67 

11 1577 1723 91,53 

12 1306 1511 86,43 

13 45488 46996 96,79 

14 3139 3217 97,58 

15 2241 2302 97,35 

NACIONAL 125764 129927 96,80% 
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HOMBRES 

Porcentaje de párvulos matriculados en red JUNJI 
pertenecientes a los quintiles I y II de acuerdo a Ficha de 
Protección Social 

Región  

Nº total de 
párvulos 

matriculados 
en red JUNJI 

pertenecientes 
a los quintiles I 
y II de acuerdo 

a FPS 

Nº total de 
párvulos 

matriculados 
en la red JUNJI 

con FPS 

Proyección 
Final 2013 (%) 

1 1621 1671 97,01% 

2 1532 1685 90,92% 

3 1216 1269 95,82% 

4 3282 3402 96,47% 

5 6491 6689 97,04% 

6 3038 3126 97,18% 

7 4712 4786 98,45% 

8 6643 6800 97,69% 

9 4902 5009 97,86% 

10 3226 3306 97,58% 

11 782 863 90,61% 

12 657 757 86,79% 

13 23264 24028 96,82% 

14 1617 1660 97,41% 

15 1153 1179 97,79% 

NACIONAL 64136 66230 96,84% 
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9. CONCLUSIONES. 

 

Considerando la información recogida se concluye que el proceso de focalización 2013 de los niños y niñas 

responde a los lineamientos institucionales y a los énfasis de la misión institucional. Los datos presentados 

dan cuenta que los niños y niñas que asisten a los programas educativos de la red JUNJI se ubican 

preferentemente en los quintiles I, II y III de acuerdo al puntaje de la Ficha de Protección Social; en el quintil 

I, de mayor vulnerabilidad, se ubica el 88,19% de los niños y niñas, y en la suma de los tres primeros 

quintiles se ubica el 98,91%. 

JUNJI asume la Educación Inclusiva como un enfoque del currículum que desarrolla, por tanto resulta 

interesante la atención que incorpora la diversidad considerando la inclusión de niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales y pertenecientes a Pueblos Originarios, aun cuando el porcentaje de 

niños y niñas con estas características no sea significativo. Del total de niños y niñas priorizados en el 

proceso de focalización institucional, y de acuerdo a datos del Sistema de Párvulos (GESPARVU).  

El enfoque institucional de focalización, permite y da cuenta de diversas variables que inciden en la 

vulnerabilidad  de niños y niñas,  en este sentido es una política integral. 

 

9.1 CONCLUSIONES REGIONALES21.  

 

 El Ministerio de Desarrollo Social ha iniciado durante el presente año 2013 un proceso de cambio del 

instrumento de focalización para la evaluación de las vulnerabilidades de las familias que esperan 

acceder a los beneficios sociales del Estado. En la actualidad se desarrolla en todo el país y regiones, 

un proceso de transición desde la Ficha de Protección Social (FPS) hacia el nuevo instrumento 

denominado Nueva Ficha Social. Se evalúa a nivel regional que el proceso de aplicación del nuevo 

instrumento ha sido lento y, muchas veces, engorroso para las familias que deben acreditar todas las 

situaciones que constituyen algún nivel de vulnerabilidad. 

 Por lo general, la población flotante (por traslado laboral), las familias inmigrantes o las que no 

cuentan con el período mínimo de permanencia en las comunas de seis meses para solicitar la 

aplicación del instrumento, son las que no tienen el puntaje de la Ficha de Protección Social. 

                                                           
 

21
Corresponden a algunas ideas contenidas en los Informes Regionales de Focalización 2013 y que se evalúa que 

constituyen un aporte distintivo a este informe. 
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 Las regiones fronterizas del norte del país (Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta) y la Región 

Metropolitana concentran un porcentaje significativo de población inmigrante, la que se ha ido 

diversificando, sumándose a los inmigrantes peruanos, bolivianos y colombianos, un importante 

número de haitianos en la RM. Es posible además ubicar a la población inmigrante en comunas y 

barrios específicos; la ubicación espacial de esta población muchas veces da cuenta de su condición de 

irregularidad y marginalidad. 

 Las familias inmigrantes cuyos hijos e hijas asisten a los Programas educativos de la red JUNJI, se 

caracterizan por contar, por lo general, con jefatura de hogar femenina. Esta característica es 

destacada en la Región de Tarapacá. 

 Como se ha señalado, el porcentaje de madres o encargadas que trabaja ha aumentado, sin embargo, 

el tipo de actividad laboral de las madres o encargadas suele ser precario. Así, por ejemplo, en la 

región de Tarapacá, las mujeres se emplean en el servicio doméstico, comercio ambulante, ferias 

itinerantes, venta de ropa; y en las zonas rurales, las mujeres se dedican a las actividades agrícolas, 

ganadería, comercio minorista. 

 La Extensión Horaria y el aumento de cobertura, se han constituido en facilitadores para la inserción y 

permanencia de las madres o encargadas en el trabajo y estudio (Región Coquimbo). 

 En algunas regiones la inserción laboral y la continuidad de los estudios de las madres o encargadas ha 

sido acompañada por acciones realizadas desde la Junji; específicamente las Asistentes Sociales han 

realizado coordinaciones con Chile Crece Contigo, Oficinas Comunales de la Mujer, SERNAM, 

Ministerio de Educación, etc., promoviendo el acceso a información, beneficios y servicios.  

 Respecto de la jefatura de hogar femenina, ésta es ejercida en condiciones de precariedad por las 

mujeres; “las mujeres jefas de hogar son comúnmente las de más escasos recursos” (Región de 

Tarapacá). 

 En las zonas rurales, el mayor porcentaje de niños y niñas asiste a los Programas Educativos 

Alternativos que ofrecen atención integral gratuita (educación, alimentación, atención social) y están 

diseñados para favorecer el acceso a educación inicial de niños, niñas y familias de sectores rurales o 

semi urbanos en donde o no existe oferta de educación inicial formal. 

 


