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INTRODUCC ION
 



22 prasnto *a51 informe final acerca del planteamiento,de
 
sarrollo y resultados de la investigaci6n educacional deno
minada Proyecto "Validaci6n del Modelo Portage": Programarno
 

escolarizado de Educaci6n Inicial con base en el hogar,estu
 

dio experimental que ha sido ejecutado en su integridad en
 

los tfrininos de un Memorandum de Acuerdo formulado en fun
 

ci6n del Convenio de Cooperaci6n Tdznica susczito entre los
 

Estados Unidos de Norteam~rica y la Repablica del Per5.
 

El citado Memorandum de Acuerdo fue firmado el 26 de Agos

to de 1977 entre el Ministerio de Educac16n - representado

por el Instituto Nacional de Investigaci6n y Desarrollo de
 

la Educaci6n (INIDE) y la Direcci6n General de Educaci6n Ini
 

cial (DIGEI) - y la Agencia Cooperativa de Servicios Educati
 

vos No 12 (CESA # 12) de Wisconsin - representada por el Pro
 

yecto Portage y la Agencia para el Desarrollo Internacional
 

(AID).
 

El Instituto Nacional de Investigaci6n y Desarrollo de la
 

Educaci6n, es el Organo de Ejecuci6n no Regconalizado del
 
Ministerio de Educaci6n, que de acuerdo a ], establecido en
 

la Ley General de Educaci6n, tiene la funci6n especializada
 

de impulsar el desarrol]o de la ciencia y la tecnologla en
 

su aplicaci6n a la educaci6n, formulando y ejecutando progra
 

mas de investigaci6n educativa. Adem~s, el INIDE tiene 
 co
 
mo funciones: el asegurar la adecuaci6n de los principios

generales y las normas t~cnico-pedag6gicas a las condicio 

nes y caracterlsticas socio-culturales de las diferentes re
 
giones del pals; y , tambihn, el promover el intercambio 

permanente de la informaci6n cientifica y la documentaci6n

educativa.
 



La Direcci6n General de Educaci6f Inicial es un Organo Nor
 

-
mativo, de carActer t~cnico-pedag6gico, que tiene la iun 


ci6n de normar, orientar, coordinar y supervisar las ac
 

Inicial en ondientei al nivel de Educaci6f
ciones cori. 


todo el Pert, con el prop6sito de piLmover la expansi6n y
 

- destinado a
perfeccionamiento de este nivel de educaci6n 


de edad - en coordinaci6 n con

los ninos menores de 06 anos 


otros niveles y modalidades del Sistema Educativo y 
con las
 

acciones de otros sectores naciunales, en especial 
en lo
 

referente a los programas de educaci6n familiar, nutrici6n,
 

vivienda, salud, y, difusi6n de deberes y derechos familia

res.
 

12 de

La Agencia Cooperativa de Servicios Educativos NO 


sede en la localidad de Portage,
Wisconsin - USA, con es
 

milti una entidad cuyos proyectos se orientan a ofrecer 


instituciones 
 educatiples servicios de apovo t6cnico a 


especialmente 
 en
 
vas norteamer4canas y de otros paises, 


evaluaci6ri educalas greas de entrenamiento de personal, 


cional, disefio y desarrollo de alternativas metodol6gicas,
 

n vocacional
procesamiento electr6nico de datos, orientaci
6


es precisainformaci6n educacional. El Proyecto Portage, 


mente uno de tales proyectos, orientado centralmente a de
 

sarrollar y difundir un modelo de educaci6n pre-escolar cu
 

expondrd m~s adelante, propiciaya metodologia, como se 


la educaci6n
la participaci6n directa a los padres en 
de
 

sus menores hijos dentro del ambiente de cada hogar.
 

el Proyecto se desarrolle en un pe
El Acuerdo prev6 que 


riodo total aproximado de 26 meses, operando dentro de la
 



estructura ya existente del Ministerio de Educaci6n y con
 
I* participaci6n cooperativa del personal del INIDE, de la
 
DIGEI, del Proyecto Portage y de las Regiones de Educaci6n,
 
en cuyo Imbito se encuentran las unidades de estudio.
 

Asimismo, cada entidad involucrada en el Proyecto, asumi6
 
diversas responsabilidades especfficas, las que expresadas
 
en acciones y agrupadas en Areas tdcnicas, fueron las si 
-


guientes:
 

- El INIDE se responsabiliz6 de la administraci6n y coor 
dinaci6n acad~mica de todo el Proyecto, con la partici 
paci6n de los representantes de cada organizaci6n; y, 
del disefio e implementaci6n de la investigaci6n evalua 
tiva, en colaboraci6n con el personal del Proyecto Por 

tage; 

- La DIGEI, en colaboraci6n con el personal del Proyecto 
Portage, fue responsable del desarrollo y adaptaci6n -

de materiales de curriculum y material educativo.
 

- El Proyecto Portage, con la participaci6n del personal
 
de la DIGEI, asumi6 la tarea de desarrollar y adaptar
 
materiales y tecnicas de entrenamiento de personal pro
 
fesional y no profesional. Asimismo, participfactiva
mente en la ejecuci6n de las acciones de evaluaci6n.
 

Adems, de conformidad al Acuerdo, participaron en una eta
pa o durante el proceso de desarrollo del Proyecto, las si

guientes organizaciones:
 

- Las Direcciones Regionales de Educaci6n de Lima Metro
politana y de Cuzco, encargadas de l ejecuci6n experi
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mental del Programa no escolarizado de Educaci6n con 

base en el hogar (PRONOEI-BH), implementando con el apo 

yo de la DIGEI, el equipo de PORTAGF, y el INIDE. 

La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) que
 

actu6 como enlace del Proyecto con la parte externa; y
 

El Instituto Nacional de PFanificaci6n, entidad a la 

que, seg6n el Memorandum de Acuerdo, le corresponde ac
 

tuar como enlace t6cnico a nombre del Gobierno PeruanQ
 

Antes de la iniciaci6n del Proyecto propiamente dichc, el
 

INIDE, en coordinaci6n con la DIGEI, y el. Proyecto Portage

elabor6 el respectivo PLAN DE OPERACIONES 1978-1979, el mis
 

mo que fue sometido a opini6n del Instituto Nacional de Pla
 

nificaci6n y aprobado por el Ministerio de Educaci6n,median
 

te la Resoluci6n Ministerial N' 0582-78-ED del 24 de Abril
 

de 1978, que autoriza las acciones cronogramadas entre los
 

meses de Enero de 1978 y Marzo de 1979; desde esta fecha 

hasta Octubre de 1979, las acciones del Proyecto se desarro
 

llaron en base a un nuevo instrumento de planificaci6n, el
 

PLAN COMPLEMENTARIO DE OPERACIONESaprobado por Resoluci6n-


Ministerial N0 0986-79-ED de fecha 04 de Setiembre de 1979.
 

Este Informe estS constituldo por cLatro partes. La prime 

ra de ellas presenta el planteamiento general del Proyecto 

de tal manera que el lector visualice c6mo a partir de la 

caracterizaci6n de un problema educacional determinado he 

mos definido el prop6sito del proyecto, en t6rminos de ob

jetivos de experimentaci6n y validaci(5n, asi como e] marco 

metodol6gico al interior del cual explicitamos tanto la es 

trategia global como los criterios de validez, que han -

rrientado el trabajo del Proyecto en su conjunto y a la 



lug 4. lon cuales se confiontan lec resultadot,
 

La segunda parte ofrece informaci6n acerca del Programa Expe
 

rimental, tanto desde el punto de vista global asi como tam
 

bien especffico, en r-laci6n con el plnteamiento y desarro
 

lo de los principales elementos del Programa no escolariza
 

%o de Educaci6n Inicial con base en el nogar (PRONOFI-BH).-


Se describe al respecto, en tres capftulos, los procesos de
 

desarrollo y reajuste del curriculum, de la metodologia de

trabajo en el hogar y del entrenamiento del personal ejecu

tor del programa.
 

La tercera parte tiene como referencia el proceso de la in

vestigaci6n. Se inicia presentanlo el planteamiento del es

tudio en t6rminos del prop6sito, marco te6rico-metodol6gico 

y disefio general de la investigaci6n; luego, en sucesivos -. 

capitulos, se ofrece informraci6n descriptiva acerca del con 

texto de las unidades de estudic y de las caracteristicas 

de la muestra; y, se expone sistem~ticamente el ciclo com 
pleto de desarrollo de cada una de las cuatro lineas de in 

vestigaci6n - sumativa, formativa, curricular y de costos 

de tal manera que partiendo del planteamiento de su objeti

vo y diseio, termina, obviamente, con las correspondientes

conclusiones parciales. Finaliza esta parte con un capitu-

Io en el que, en base a la confrontaci6n y articulaci6n de 

los resultados de las cuatro lfneas de investigaci6n se iden 

tifican y discuten las limitaciones del estudio y se formu

lan las conclusiones de la investigaci6n. 

La confrontaci6n de los resultados de la investigaci6n con
 

el objetivo y criterios de validaci6n del Proyecto es el te
 

ma de la cuarta parte. Es aqui, donde se analiza el senti

do y alcances del Proyecto y se explicita, a marera de con
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clustones generalem hasta donde la informaci6n emptrica lo
 

permite, las condiciones de validez del programa educativo
 

experimentado, en funci6n del interns primordial de obtener
 

una alternativa metodol6gica vflida para el nivel de la Edu
 

caci6n Inicial peruana.
 

Es del caso mencionar, finalmente, que dado el volumen del
 

presente Informe, los productos tecnol6gicos componentes 

del Programa no escolarizado do Educaci6n Inicial con base

en el hogar, los instrumentos de evaluaci6n utilizados y 

otros productos acld~micos, como los diagn6sticos situacio

nales de las unidades de estudio de Lima y Cuzco, aparecen

en tomos independientes en condici6n de Anexos.
 



PR IMERA PARTE 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 



-2-


EL PROBLEMA
 

El presente Proyecto se orienta a enfrentar una compleja s
 

tuaci6n problemttica en la que reconocemos una dimensi6n 

fictica y una dimensi6n te6rico-t~cnica.
 

Ffcticamente, el problema consiste en la existencia de una
 

realidad socio-familiar fuertemente defectiva en la que los
 

miembros de la poblaci6n, entre otras dificultades, tienen

escasas posibilidades de una efectiva igualdad de acceso y
 

oportunidades a los beneficios de la educaci6n. En este con
 

texto - de desempleo, subempleo o de ingresos econ6micos in
 

suficientes, de bajisimos niveles de nutrici6n, higiene y
 

salud, as! como de bajo nivel de escolaridad - el Sistema -


Educativo no alcanza a cubrir todas las demandas de servi 

cio, hecho que se ve agravado por la existencia de la per

cepci6n generalizada de que el rol de educador corresponde 

exclusivamente al personal profesional desarrollando su ac
 

tividad en el Smbito de la escuela.
 

En consecuencia, los nifos tienen escasas oportunidades de

recibir una educaci6n sistem~tica desde la ms temprana -

edad. Este hecho, segn datos de 1977 es, particularmente

grave para los 3'200,000 nifos de 0 a 05 afios de edad que
 

existen en el Perd, por cuanto el Sistema Educativo solamen
 

te atiende al 6.7%; el 93.3% restante, cercano a los 3 mi
 

llones de nifios, por carencia de Educaci6n Inicial,se encuen
 
tra frente a seguras desventajas de consecuencias en gran 

parte irreversibles. Este es pues el aspecto f~ctico del
 

problema.
 

La b5squeda y hallazgo de una alternativa de soluci6n cons
 

tituye a su vez el aspecto te6rico-t6cnico del problema.Con
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sideramon que las dificultades son aqui de orden te6rico 

desde la perspectiva de las ciencias sociales y de psicolo
 
ga y de orden tdcnico-pedag6gico desde la perspectiva de

la Tecnologfa Educacional aplicada a la educaci6n de adul

tos (los padres) y niios (los hijos) en el Smbito delhogar
 
de cada una de las familias.
 

En relaci6n con lo que acabamos de sefialar, en la pr~ctica
 

aparece como posible alternativa de soluci6n, el proyecto
 

de experimentar y validar - a partir de los elementos del
 

Curriculum de Educaci6n Inicial y de la Gula Portage para
 

la Primera Ensefianza - un Programa Educativo para la aten
 

ci6n integral a nifios de 03 a 05 afios, a trav6s de la ac

ci6n directa de los padres en el hogar y la acci6n volunta
 

ria y promotora de miembros de la comunidad actuando como

animadoras.
 

Es evidente que un proyecto de tal naturaleza constituye a
 

su vez parte del problema en tanto son diversas y muy com

plejas las necesidades, tareas y dificultades para desarro
 

llar tal proceso de validaci6n que evite difundir progra 

mas educativos sin previa investigaci6n experimental.
 

Se trata puesde elaborar un programa educativo adecuado a
 

cada realidad socio-econ6mica y cultural en la que funcio

ne; evaluar dicho programa en sus dimensiones doctrinaria,
 

te6rica, t~cnica, prfctica, econ6mica, etc., segin crite 

rios de validez definidos para el caso; identificar aque

llos aspectos que requieren reajuste y proceder a operar
 

los cambios que se consideren necesarios o convenientes pa
 

ra que el programa sea v~lido para cada tipo de realidad.
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PROPOSITO DEL PROYECTO
 

El presente es un proyecto de investigaci6n evaluativa con
 

prop6sitos de validaci6n de un programa educativo no esco

larizado de Educaci6n Inicial con base en el Hogar.
 

Como tal, implica con respecto a! Programa Educativo, una
 

serie de operaciones de estructuraci
6n, de ejecuci6n, eva
 

luaci6n integral de su funcionamiento y resultados asi co
 

mo de determinaci6n de las necesidades y posibilidades de
 

reajuste tecnol6gico, fundado en la informaci6n evaluativa.
 

Hasta donde conocemos, la investigaci
6n educacional en el.
 

Perd no ha abordado este tipo de estudio en el nivel de
 

Educaci6n Inicial. En este sentido, los esfuerzos anterio
 

con
res han consistido en plantear y ejecutar programas 


metodologlas pedag6gicas diversas, que no culminaron con

la realizaci6n de todas las operaciones que hemos sefiala

do para completar un proyecto de validaci6n propiamente 

dicho.
 

nues-
En consecuencia, pensamos que por vez primera, en 


tro medio, estamos ejecutando un proyecto integral de va

- dada la complejidad
lidaci6n. Con este primer proyecto 


de su referente y de sus procesos de ejecuci6n - espera 

mos ofrecer un producto preliminar, b~sicamente orienta 

dor con respecto a las necesidades de reajuste,agpliaci
6n
 

y profundizaci6n de los estudios correspondientes.
 

Estamos convencidos de que este rigor, propio del trabajo
 

cientifico-tecnol6gico, es el camino m~s seguro para
 

ofrecer a las autoridades educacionales la informaci6n in
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dispensable para tomar decisiones tedricas y tfcnicamente 

fundamentadas. 

Para definir con mayor precisi6n el prop6sito de este pro
 
yecto, a continuaci6n presentamos sus OBJETIVOS:
 

OBJETIVO GENERAL
 

Validar un modelo de Programa Educativo no escolarizado de
 
Educaci6n Inicial, para la atenci6n integral de nifios de 3
 
a 5 afios de edad, a trav6s de la acci6n directa de los pa
 
dres en cada hogar y de la participaci6n semi-voluntaria 
de miembros no profesionales de la respectiva comunidad, 
-

cumpliendo una funci6n promotora coordinada por Profesiona
 

les en Educaci6n Inicial.
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 

a. 	 Diagnosticar la realidad socio-econ6mica de las unida
 

des de estudio seleccionadas.
 

b. 	 Estructurar con car~cter experimental - a partir de
 
los elementos de la Estructura Curricular Bgsica de
 
Educaci6n Inicial y de los componentes del Modelo Por
 
tage - un Programa Educativo compuesto de: Estructura
 
Curricular, Lista de Objetivos, Fichas de Actividades,
 
Gufa Metodol6gica, Prototipos de Material Educativo, 
-

un Manual para acciones en el Area de Nutrici6n, Higie
 
ne y Salud y un Manual de Entrenamiento de Personal.
 

c. 	 Capacitar al personal profesional y no profesional 
que ejecuta el Programa Educativo experimental, en as
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pectos tdcnico pedag6gicos especificos; y, elaborar el 

correspondiente Manual de Entrenamiento. 

d. Ejecutar experimentalmente durante nueve-diez meses el 

Programa Educativo en dos Pueblos J6venes de Lima y 

tres Comunidades rurales del Cuzco. 

e. Operar, durante el desarrollo del Programa Educativo,

algunos reajustes t~cnicos controlados para lograr - a 

partir de la experiencia - una mayor aproximaci6n a 

las necesarias condiciones de validez para cada tipo -

de realidad. 

f. Determinar - mediante un proceso evaluativo y en fun 

ci6n de criterios de validez - las propiedades del Pro 

grama Educativo sometido a prueba experimental, median 

te: 

- La evaluaci6n de los comportamientos resultantes -

de las personas participes del Programa, teniendo 

en cuenta, complementariamente, pargmetros te6ri -

cos y curriculares. 

- La evaluaci6n del funcionamiento de todos los com

ponentes del Programa Educativo, en relaci6n con 

los comportamientos de los participantes promoto -

res y usuarios. 

- El estudio del costo 

educativo. 

- efectividad del Programa -

g. Identificar los aspectos o propiedades de los diversos 
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componentes del Programa Educativo que, segn Ios 
 re
 
sultados de la investigaci6n evaluativa en sue cuatro
 
lneas, requieren de necesarios reajustes tfcnicos pa

ra ser v~lidos.
 

h. 	 Presentar los resultados de este primer proyecto,sefia
lando claramente los alcances y limitaciones del Pro 
grama Educativo Experimental, asf como las proyeccio 
nes del trabajo futuro.
 

MARCO METODOLOGICO
 

ESTRATEGIA METODOLOGICA DEL PROCESO DE VALIDACION
 

El presente proyecto comprende un variado conjunto de
 
acciones orientadas a lograr el desarrollo de tres 
procesos fundamentales:
 

a. 	La ejecuci6n del programa educativo no escolariza
 

do con base en 120 hogares de dos Pueblos J6venes
 
de Lima y en 120 hogares de tres Comunidades Rura
 

les de Cuzco, durante un perfodo de 10 meses.
 

b. 	La investigaci6n experimental del funcionamiento
 
de los diversos componentes del programa educati
vo ast como de sus resultados, en t~rminos del com
 

portamiento en los nifos, padres de familia, ani
madoras y miembros de los Pueblos J6venes y Comu

nidades Rurales en los que se desarroll6 el progra
 

ma.
 

Este proceso incluye un estudio de costo efectivi
 

dad de las acciones educativas propias del progra
 
ma experimental, con el objetivo de comparar sus
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resultados con lon do otras alternativas escolariza 

das y no escolarizadas.
 

c. 	 El reajuste tecnol6gico de los diferentes componentes
 

del Programa educati(o, con prop6sitos de validaci6n

para los contextos de las unidades de estudio y en ba
 

se a la informaci6n resultantes del estudio de inves

tigaci6n experiinental.
 

Cada uno de los tres procesos que acabamos de sehalar
 

demanda, a su vez, la realizaci6n simult~nea y/o suce
 

siva, segfn el caso, de tareas especfficas a cargo de
 

especialistas en ciencias sociales, pedagogia, psico

logia, evaluaci6n educacional y economia, conforman 

tes de un equipo multidiscplinario cuyo trabajo aca

d~mico constituye una particular y valiosa experiencia
 

en nuestro pass.
 

CONCEPTO DE VALIDEZ Y DE VALIDACION
 

El prop6sito del Proyecto formulado en su objetivo general,
 

con respecto al cual los objetivos especificos se refieren
 

a acciones que conducen a su logro, plantea la necesidadde
 

explicitar en qu6 sentido concebimcs tal proceso de valida
 

ci6n de un modelo de programa educativo y cu~ndo se puede

decir que 6ste es v~lido o tiene validez. Conviene, por
 

ello, cumplir dos tareas: definir, previamente y a manera

de un breve exordio terminol6gico, algunos t~rminos princi

pales que empleamos en nuestro trabajo; y, definir, luego,
 

los criterios que asumimos para determinar la validez del
 

programa educativo.
 

Con respecto a los t~rminos principales presentamos las
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59unt.ea definicionex;
 

a. 	 "Validez" (vilido). Si bien este tArmino tiene uso 

mult~voco en la filosoffa (L6gica, Epistemologfa), las
 

ciencias, la t6cnica y el sentido com6n, en nuestro ca
 

so partimos de su sentido general en psicometrfa. En
 

efecto, referido a una prueba se dice que 6sta tiene 

validez, o es v5lida, si mide con 6xito lo que se pro

pone medir; 6xito que se determina cuando se compara 

sus caracterfsticas y resultados con otras normas aceE 

tadas como v~lidas y/o con criterios que los expertos

consideran que son la mejor evidencia sobre las cuali

dades que quiere medir. 

Por analogla, aplicado al campo de la educaci6n, enten
 

demos que un programa educativo tiene validez, o es
 

vflido, si logra exitosamente los objetivos educaciona
 

les que se propone alcanzar; 6xito que se determina -

cuando se compara sus caracterlsticas y resultados con
 

otros programas educativos que aceptamos como v~lidos

y/o con criterios que los expertos consideran que son
 

los mejores indicadores de validez con respecto a de
 

terminada realidad educativa.
 

b. 	 "Validaci6n" (validar). Es un t~rmino que se refiere 

al proceso de dotara una prueba (en psicometrla) o a
 

un programa educativo (en educaci6n) de las caracterfs
 

ticas o propiedades que permitan reconocerlo como v~li
 

do.
 

CRITERIOS DE VALIDEZ
 

Consideramos que el programa educativo sometido a prueba- y
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que denominamos Programa no escolarizado de Educaci6n Ini

cial con base en el hogar (PRONOEI - BH) es vhlido si por 

sue caracteristicas o propiedades y por sus resultados, es 

un programa: 

1. 	 Compatible doctrinariamente con los planteanientos de
 

la Ley General de Educaci6n, en cuanto concibe una edu
 

caci6n integral, acorde con las caracteristicas indivi
 

duales y genuinas necesidades de cada comunidad en la

que funcione;
 

2. 	 Eficiente t6cnicamente, si por caracterfsticas forma 

les es manejable por animadoras y padres de familia de
 

la comunidad y, por tanto, es susceptible de ser trans
 

ferido a comunidades similares, para que 6stas lo usen;
 

3. 	 Eficiente en la pr~ctica, en cuanto sus resultados sean
 

exitosos en t~rminos del logro de objetivos educaciona
 

les por parte de los nifos, padres de familia, animado
 

ras y miembros de la comunidad. La medida de estos re
 

sultados, a su vez serg estimado como v~lida y confia

ble si cumple los indispensables criterios te6ricos y
 

t~cnicos de rigor cientffico:
 

4. 	 Econ6mico, en la medida que para su funcionamiento no
 

requiera de recursos que est6n fuera de las posibili

dades de atenci6n de comunidades socialmente margina

das y de un Sistema Educativo con ierios problemas de
 

financiamiento; y
 

5. 	 Aceptado por los padres de familia y los miembros de

la comunidad, en raz6n de que constituye una respues
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ta quo satisface sun intereses y necesidades 
de servi
 

cio educativo.
 

se deriva que la validez de un programa edu
 De lo anterior 


cativo deberl ser reconocida a travs de ciertas 
propieda

les atribuye relaci6n
 des de sus componentes, a las que se 


logros educacionales, y que tal reconocimiento, 
da

con los 

a su 

da la complejidad del proceso educativo, deberA 
ser 


vez producto de investigaci
6 n sistemtica. Ademls, se dedu
 

ce que el proceso de validaci6n consiste en 
un curso de ac

ci6n y por tanto estA constitufdo por procedimientos 
para

ins
 
construir, reconstruir, modificar, innovar, 

etc., que 

criben este quehacer en el campo de la tecnologfa 
y que, en 

se trata de un quehacer que se fundamenta en 
tal sentido, 


6
n sistem~tica.
losreultados de la referida investigaci


6 n, a la luz de los -
Desde esta perspectiva la investigaci


criterios de validez debidamente operacionalizados, 
debe
 

acerca de la existencia
rA finalmente aportar informaci6n 

asig
o propiedades, que
o 	inexistencia de caracterfsticas 


corres 
nan validez a un Programa Educativo, asi 

como del 


que
pondiente funcionamiento y re~ultados; de tal manera 


sea posible: determinar las condiciones de 
validez del pro
 

grama en un momento determinado e identificar 
los aspectos
 

-

defectivos cuya superaci6n, mediante reajustes 

tecnol6gi 


cos, es recomendable.
 

Sabemos que la tarea planteada es gigantesca y que abordar
 

la a plenitud es una aspiraci6n a lograrse 
procesalmente,-


Por ello, es que nos re
 
en el transcurso de varios ahos. 


servamos para la cuarta parte del presente Informe, el an&
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-
lis :.rconfrontaci6n de los resultados de lit investiga 


ci6n rlealizada con respucto al prop6sito de validaci6n que
 

el Proyecto se propuso a partir de la definic:.6n conceptual
 

de los criterios de validez.
 

http:definic:.6n


PARTE
S EGUNDA 


EL PROGRAMA EDUCATIVO EXPERIMENTAL
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PRESENTACION
 

Esta parte del informe final describira los componentes
 

principales del programa experimental. El prop6sito del
 

proyecto "Validaci6n del Modelo Portage" fue adaptar y
 

modificar el Modelo Portage de Intervenci6n Temprana con
 

Base en el Hogar al contexto socio-ecol6gico, cultural, y
 

econ6mico de las greas marginadas, rurales y urbanas y a
 

la politica educativa. Los componentes principales que
 

constituyen este modelo son: un curriculum de desarrollo
 

secuencial, una metodologia de trabajo con base en el ho

gar-lacual otorga a los padres la responsabilidad de la
 

educaci6n de sus hijos - y un conjunto de procedimientos
 

de capacitaci6n para el personal sobre la manera de lle

var a cabo la metodologila de trabajo y emplear el curri

culum.
 

Los componentes conforman un modelo completo e integrado,
 

con el cual el personal docente puede poner en marcha un
 

sistema de entrega de servicios de calidad para nifios en
 

edad pre-escolar y sus respectivos padres. FI modelo in
 

tenta utilizar los recursos humanos disponibles, padres
 

de familia y personal de la comunidad, a fin de que enfo
 

quen prioritariamente su atenci6n sobre las necesidades
 

de los nihos de menor edad dentro de su contexto familiar.
 

El curriculum ofrece una estructura y contenido sobre la
 

forma de evaluat lo que se va a ensefiar, gulas y sugeren
 

cias para desarrollar el contenido seleccionado y su co
 

rrespondiente estructura de programaci6n a corto plazo,
 

as! como la retroalimentaci6n en cuanto al 6xito o fraca
 

so del plan educativo para cada nifio.
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La astodologla de trabajo proporciona las pautas para trans
 

ferir los conocimientos de un agente educacional capacitado
 

a los padres, por medio de un proceso de interacci6n anima

dora-padre-nifio, en las visitas al hogar. AOn cuando el ni
 

fo es el objetivo principal del programa de intervenci6n,
 

es a travs del padres que se acumulan los beneficios.
 

Finalmente, los procedimientos de capacitaci6n suministran
 

una estructura general y las greas de contenido necesarias
 

para el entrenamiento de personal no profesional, de modo
 

que puedan servir como colaboradores, conjuntamente con los
 

padres, en el mejoramiento del ambiente psico-social y fi

sico del nifio. La animadora es capacitada en el empleo del
 

curriculum, la manera de trabajar con padres y nifios y c6

mo evaluar el progreso educacional de modo que pueda reajus
 

tar flexible y adecuadamente su programa.
 

Los tres siguientes capitulos describen y analizan la mane

ra c6mo cada uno de los componentes del modelo fue adaptado,
 

implementado y reajustado como resultado de su funcionamien
 

to en las greas rurales y urbanas. El primer capitulo tra

ta sobre el curriculum. Describe la forma en la cual gran
 

parte de los objetivos de la Gula Portage de Educaci6n Pre

escolar (Bluma, Shearer, Frohman y Hilliard, 1976) fueron
 

modificados e incorporados dentro de la Estrucura Curricu

lar de Educaci6n Inicial, a ser usada en un programa de
 

intervenci6n temprana con base en el hogar. El capitulo
 

continua con una resefa sobre la implementaci6n del curri

culum experimental resultante y los problemas que se susci
 

taron en el primer afio de operaciones del programa. El ca

pitulo concluye con una descripci6n de los reajustes,
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presentando la vermi6n empleada durante el segundo ailo,
 

31 segundo capitulo describe la metodologla de trabajo del 

programa. Empieza con los supuestos b9sicos que sustentan 

a la metodologia y cada uno de sus factores principales. 

El capitulo detalla los procedimientos que emplean las a

nimadoras para evaluar las necesidades educacionales de los 

nifios, planificar su programa de activilades, llevar a cabo 

el proceso de ensefianza-aprendizaje en el hogar y la manera 

en que se supervisa el programa. Se analizan los problemas 

encontrados durante el primer afio de operaciones y se pre

sentan las modificaciones y la ampliaci6n que requeria la 

metodologla para el segundo afio de operaciones. 

El Oltimo capitulo de esta parte del informe trata sobre el
 

programa de entrenamiento. El capitulo seiniciadescribien
 

do la forma en que fue concebida la estructura general para
 

el programa de capacitaci6n; para continuar sefialando c6mo
 

se desarroll6 el contenido. Se hace un anglisis detallado
 

de los cursos iniciales de entrenamiento para el personal
 

profesional de supervisi6n y el personal ejecutor no-profe
 

sional. Dicho anglisis se presenta por separado, de acuer
 

do al tipo de contexto socio-ecol6gico en que se implemen

t6 el programa. A continuaci6n, se describen las microcon
 

centraciones y las sesiones semanales de seguimiento del
 

entrenamiento.
 

El capftulo presenta, por lo tanto, las observaciones de
 

campo respecto al trabajo y capacitaci6n de las animadoras
 

y docentes coordinadoras. Estas observaciones son emplea

das para el reajuste de las acciones de entrenamiento del
 

segundo afio. El capitulo concluye con comentarios y
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conclusiones sobre el componente do entrenamiento del pro
 

grama.
 

Los componentes presentados en estos tres capitulos cons

tituyen el "tratamiento", el cual es estudiado en la ter

cera parte del presente informe.
 



CAP ITULO I 

DESARROLLO DEL CURRICULUM EXPERIMENTAL
 

Las actividades realizadas para desarrollar el curriculum
 

tuvieron como objetivo elaborar y someter a prueba empfri
 

ca un conjunto de normas curriculares, adecuadas al medio
 

socio-cultural, y que las animadoras no profesionales pu
 

dieran aplicar en su trabajo con los padres y nifios de] 

proyecto.
 

El curriculum constitufa parte central del programa expe

rimental, ya cue servia como fundamento para la implemen

taci6n de la metodologfa con base en el hogar. Todas las
 

actividades educacionales, los planes de enseianza indivi

dualizados, los objetivos para los oadresA los procedi 

mientos de reoistro y los materiales, deoendfan en gran
 

medida del curriculum. Asfmismo. constitufa una de las
 

princiPales greas de contenido del programa de entrena 

miento.
 

La intenci6n inicial del personal de asistencia t6cnica 

era adaptar la Gufa Portage de Educaci6n Pre-escolar (Blu
 

ma, 1976), en colaboraci6n con el personal del Ministerio,
 

a las caracterfsticas socio-econ6micas y culturales de las
 

familias de zonas rurales y urbanas que participarian en
 
-
el programa. La Direcci6n General de Educaci6n Inicial 


(DIGEI) y el personal de Portage empezaron a revisar y adap
 

tar la Gufa Portage de Educaci6n Pre- escolar (GPFP); pri
 

mero. en la ciudad de Lima (Warzo1977) y luego prosigui6
 

el trabajo en Wisconsin con la participaci6n de un mieribro
 

del personal de la DIGEI (Abril 1977).
 

Una disoosici6n a nivel Ministerial estableci6 que en la
 

ejecuci6n de progranas educativos de cobertura nacional

s6lo se utilizarfn los curricula aprobados oficialmente.
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ello conduJo a la modificaci6n de los planes iniciales.
 

Como resultados de sesiones de trabajo, el personal dePor
 
tage y DIGEI decidieron que la estructura y el contenido

del Curriculum oficial de Educaci6n Inicial serfan incor

porados al Currfculum Experimental, a fin de facilitar el
 
proceso de ensehanza-aprendizaje en el hogar y para servir
 

de ayuda a las animadoras no profesionales, con escasa ca
pacitaci6n o experiencia en el trabajo con nifos.
 

La siguiente secci6n describe el desarrollo del curriculum
 

experimental del proyecto en base al Curriculum de Educa 
ci6n Inicial y a la Gufa Portage de Educaci6n Pre-escolar.
 

Se exponen las razones fundamentales de su desarrollo rele
 
v~ndose la orientaci6n de la Reforma Educativa Peruana y
 

las caracteristicas y requerimientos de un programa con ba
 
se en el hogar; la descripci6n de cada documento y los re
 
sultados de la consolidaci6n, junto con observaciones de
 

campo sobre su empleo. Finalmente, se presenta la modifi

caci6n inicial del curriculum experimental y las recomenda
 

ciones para posteriores reajustes.
 

1. BASES FUNDAMENTALES
 

El curriculum experimental cumple dos requisitos: en
 

primer lugar, responder a la orientaci6n socio-politi
 

ca de la Reforma Educativa Peruana y a las disposicio
 
nes establecidas para la DIGEI; y, en segundo lugar,

tomar en consideraci6n la metodologia del programa -

Portage, las caracterfsticas de la poblaci6n a quienes
 

se dirige y las de los usuarios del documento.
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La Reforma Educativa Peruana (1970) identifica la educaci6n
 

incial como uno de los medios de transcendental importancia
 

a travs del cual dicha reforma alcanzarla el 6xito en la 

estructuraci6n de una nueva sociedad, la cual se caracteri

zarfa por un sistema econ6mico pluralista, acceso equitativo
 

a los bienes y servicios y en la formaci6n del "hombre nuevo",
 

crftico, comprometido, creativo y cooperador.
 

El nuevo sistema educativo coadyuvarfa a las profundas trans
 

formaciones sociales, econ6micas y polfticas. La educaci6n
 

inicial representa en este contexto, un mecanisimo clave pa

ra lograr dichas transformaciones, puesto que las leyes edu

cacionales establecen que 1- :i,-ucci6n inicial benefici2 a 

la poblaci6n infantil de 0 a 6 afios, a sus padres y a !as co
 

munidades, prestando especial atenci6n a los sectores margi

nados Cel pals.
 

LA ESTRUCTURA CURRICULAR BASICA DE EDUCACION INICIAL
 

En la Estructura Curricular se sefialanlos objetivos princi

pales de la Educaci6n Inicial Peruana en su empefio por pro

porcionar los elementos necesarios para la formaci6n del
 

"hombre nuevo". 

"Promover el desarrollo integral de los niios brind~ndoles 

una atenci6n efectiva capaz de darle seguridad emocional,
 

una nutrici6n adecuada y las debidas estimulaciones psico

sociales.
 

La Educaci6n Inicial se orienta tanto a la formaci6n inte

gral del nifio como a la promoci6n del grupo. Se atiende
 

b~sicamente al desarrollo de estructuras mentales m~s que
 

a la transferencia de conocimientos; a la operaci6n sobre
 

la realidad; a la progresiva capacitaci6n del sujeto para
 

el trabajo y sobre todo a la orientaci6n constante del ni
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ho en su desarrollo personal y social.
 

Fortalecer la acci6n familiar y comunitaria, promoviendo 

el compromiso de los padres de familia y de la comunidad 

en la sociedad creadora y prdct:Lca de los'problemas que in
 

ciden en la vida del nifio, a trav~s de mecanismos de parti
 

cipaci6n en la organizaci6n nuclear y en las organizacio 

nes sociales."*
 

Puesto que elrol que desempefa la educaci6n inicial es de
 

vital importancia dentro de la Reforma Educativa del Perd,
 

obviamente Gus objetivos deben servir de base a cualquier
 

curriculum que se desarrolle para programas de educaci6n 

inicial dentro del contexto Peruano.
 

El Curriculum de Educaci6n Inicial fue publicado en 1973
 

y modificado en 1975, con la finalidad de servir de instru
 

mento a la DIGEI en el cumplimiento de sus responsabilida

des como mecanismo importante del cambio polftico, educa

cional y social. Estg destinado a los nifios desde su naci
 

miento hasta los 6 afios en programas escolarizados y no es
 

colarizados de educaci6n pre-escolar. Tiene dos tipos de
 
objetivos: los generales, de acuerdo con los planes socio
 

pollticos y educacionales de la Reforma Educativa; y los
 

espec~ficos, los cuales definen m~s ampliamente las habili

dades, conocimientos y destrezas afines que el nifio deberd
 

lograr a trav~s de su participaci6n en el programa. Dichos
 

objetivos estgn basados en las metas principales de la edu
 

* 	 Direcci6n de Educaci6n Inicial:Curriculum de Educaci6n 
Inicial Reajustado (Lima:Ministry of Education,1975,pag. 
16.
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caci6n InIcial, as! cono en las necesidades ffaicas. Inte
 

lectualas y socio-erocionales del nigo en desarrollo.
 

El curriculum cubre tres Areas de desarrollor Bio-psicomo
 
tor, Inte2ectual y Soco-Eiocional. El Srea Bio-psicomo

tor incorpora los aspectos biol6gicos del desarrollo infan
 
til, tales como salud y nutrici6n, asf cono el desarrollo
 

motriz fino y grueso. El area Intelectual incluye las ha
bilidades coqnoscitivas tales cono la -oluci6n de proble 
mas v la formaci6n de conceptos, comprenc ndo, ademis, la
 
evoluci6n del lenguaje. El Srea socio-e'ocional contiene
 

obietivos uara ontimizar el desarrcllo personal e interper
 

sonal del nio.
 

Si hien el curriculum tiene areas especificas de desarro 

lio para el proceso de enseganza-aDrendizaje, el documento 

conternpla el desarrollo infantil de ranera integral (Loftin 
y Gonzales, 1977). Por lo tanto, el curriculum ha sido or
 
ganizado utilizando un estilo transversal! esto es, los ob
 
jetivos en un grea de desarrollo son nertinentes v se enla
 
zan a otras greas de desarrollo. no constituyen,pues,unida
 

des aisladas.
 

Se analiz6 el nivel de fori'ulaci6n del Curriculum de Educa
 

ci6n Inicial y el persona! del provecto consider6 que 6ste
 
seria diffcil de manejar por los no profesionales, y gue 

el personal y los miembros de la cornunidad necesitarfan ob
 
jetivos detallados y expresados en t~rminos concretos, de
 
acuerdo con los conocirientos y experiencias personales.La
 

(ufa Portage de Educaci6n Pre-escolar oroporcionaba este 

nivel de onerativizaci6n.
 

http:personales.La
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LA 'UIA PORTAGE DE EDUCACION PRE-ESCOLAR
 

Fl personal del Proyecto Poitage desarrol!6 esta nufa a fin
 

de cue fuera usada en el hogar con niios desde su nacimien

to hasta los seis ahos de edad. Se asumi6 que el curr~cu 

lum para el proceso de ensefianza-aprendizaje, deberfa basar

se en un enfoque de desarrollo, ocuparse de las greas de de

sarrollo cognoscitivo, de lenguaje, motriz, auto-ayuda y so
 

-
cial; proporcionar un m~todo para registrar las destrezas 


-
existentes, asi como !as habilidades adquiridas durante la 


-
participaci6n y suministrar sugerencias sobre c6mo generar 


las nuevas destrezas.
 

La Gufa Portage de Educaci6n Pre-escolar tiene como pargme 

tro el modelo de desarrollo del nifio normal, el cual es se

cuencial, desde las destrezas y habilidades simples a las mcs
 

complicadas y de las conductas rudimentarias a las mrs refi

nadas. Este proceso secuencial es acumulativo debido a que

las destrezas o conductas, una vez adquiridas, sirven para 

el aprendizaje subsiguiente dp conductas m~s complejas o re
 

finadas. De esta manera, las nuevas experiencias y conoci 

mientos se basan en las antiguas y vienen a formar parte del
 

repertorio de conductas del nifio. Dicho repertorio se incre

-
menta incesantemente a medida que cada conducta o serie de 


conductas sirven como un pre-requisito en la adquisici6n de
 

nuevas destrezas para la interacci6n del nifio con su ambiente
 

f~sico y social. Las destrezas en lugar de constituir unida 

des aisladas con el rnico prop6sito de agregarse una a la otra
 

forman los bloques estructurales del sistema evolutivo del ni

ho que le permiten interacciones m~s complejas. Por lo tanto,

dstas se ensefian con un prop6sito funcional y no por su propio
 

mrito.
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E1 curriculum intenta, tambi6n, tonar en consideraci6n la
 

variabilidad en el desarrollo infintil demostrado por lam
 

inventigaciones en los dltimos veinte afios (Bijou,S.,1976)
 

Dicha variabilidad aparece no solamente cuando se compara
 

a un nifio con otros de su edad, sino tambi~n al comparar

las Areas de desarrollo del mismo nifio. Es as! que,la se
 

cuencia de desarrollo de cada nifio puede variar con res 

pecto a la que se formula en el currfculum ya que un nifio
 

puede adquirir sus destrezas en las diferentes Areas en
 

diversas etapas. La GPEP presenta secuencias de desarro

1lo en las cinco Areas en base a las siguientes fuentes.
 

a. 	 Investigaciones sobre desarrollo infantil realizadas
 

por autores como Gesell (1940), Bayley (1969), White
 

(1975);
 

b. 	 Tests sobre progresos en el desarrollo, tales como
 

Catte]l Infant Scale, Denver Developmental Screening
 

Test, Alpern-Boll Developmental Profile;
 

C. 	 Anglisis de tarea de los acontecimientos crfticos en
 

el desarrollo; y
 

d. 	 Experiencia del maestro en su trabajo con nifios.
 

(Para una bibliografla m~s completa de las fuentes, con
 

sultar el manual GPEP).
 

En vista de las mtltiples variaciones en el desarrollo in

fantil, del perfil tinico de cada nifo en cuanto a sus pun
 

tos fuertes y d~biles, y del hecho de que la investigaci6n
 

atn no ha precisado todas las conductas cr~ticas o todos 
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los requIsitoz necesarios par& un desarrollo dptimo,al cu
 
rrfculij ase 
disefi6 para servir como una gula de evaluaci6n
 
y programaci6n y no como un documento rfgido sin mayor fie
 
xibilidad. 
De esta manera, el maestro podrfa tener encuen
 
ta las diferencias individuales y las diversas necesldades,
 
caracterfsticas y demanas del medio ambiente.
 
Despuds de la publicaci6n de la GPEP en 1972, el Proyecto

Portage se replic6 en mfs de treinta lugares. A lo largo

de cuatro afios 
se hizo la recolecci6n de la informaci6n en
 
los lugares donde se 
desarroll6 el experimento, a fin de
 
evaluar su efectividad. 
Durante este tiempo, profesiona 
les: psic6logos, enfermeras, maestros; para profesionales
y padres de familia utilizaron la GPEP. 
La edici6n modifi
 
cada de la GPEP apareci6, despu~s de dos ahos de revisi6n,
 
con modificaciones en todos los componentes del curriculum.
 

De este modo, la GPEP representa un enfoque de desarrollo
de las destrezas bAsicas en 
la educaci6n temprana. 
Es asl
 
que, se 
incluyen las destrezas que los ni-os emplean al 
 -

aprender y proporciona las secuencias de dichas 
destrezas,
 
las cuales son organizadas de acuerdo a su complejidad den
tro de cinco Areas de desarrollo: cognici6n, motor, auto 
-

ayuda, sociabilidad y lenguaje.
 

La presentaci6n del contenido y secuencia de cada una 
 de
 
estas Areas es independiente, 
 sin embargo el prop6sito 
es que el currfculum sea 
utilizado como un documento inte
 
gral. 
 De esta manera, se posibilita al usuario 
 elabo
rar un plan educativo global 
y especffico para el 
 niio,

el 
 cual estimule su desarrollo integral a travs de
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Ias Areas de desarrollo.
 

Manual, una Lista de Objetivos y un
La GPEP consta de un 

-


Juego de Fichas de Actividades. El Manual explica c6mo 


usar el curriculum y proporciona informaci6n sobre t~cni

cas especificas de ensefianza, 5tiles en la implementaci
6f
 

La Lista de Objetivos representa de un plan educativo. 


la secuencia de las destrezas en las cinco Areas de 
desa

rrollo desde el nacimiento hasta los 6 afios de 
edad.Dicha
 

-

lista de objetivos evala el nivel actual de desempeno 


del nifio desde el punto de vista de destrezas especificas
 

que 61 ya puede desempefiar y las que a5n no estS en condi

n es de utilidad en el ciones de hacerlas. Esta evaluaci6
 

desarrollo de un plan educativo individualizado 
para cada
 

nifio, ya que toma en consideraci
6 n sus puntos fuertes y
 

En cuanto al juego de Fichas de Actividad, cada
d~biles. 


ficha corresponde a cada una de las destrezas enumeradas

-

en la lista de objetivos y contiene una descripci6n 

fun 


se
 
cional de la destreza, el promedio de edad en 

el cual 


espera adquirir la habilidad y una serie de actividadess_
 

geridas para su adquisici6n.
 

La GPEP representa un sistema completo de instrucci6n 
in
 

dividualizada y ha constituido un mtodo muy apropiado 
pa
 

ra programas de educaci
6 n pre-escolar en el hogar. Los no
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profesionales y los padres de familia lo han empleado con
 

facilidad debido a que permite la planificaci6n en casos
 

determinados de nifios y suministra una retroalimentaci6n

continua a la animadora y a la docente coordinadora a me
 

dida que el nifio progresa y encuentra dificultades.
 

2. DISENO DEL CURRICULUM EXPERIMENTAL
 

Si bien los dos curricula presentados tienen diferencias

-
en la orientaci6n, ambos reflejan la intenci6n general 


del programa experimental que es la de implementar las me
 

tas de la Educaci6n In-cial, a fin de optimizar el desa 

rrollo infantil a travs de un programa con base en el hu
 

gar, con la intervenci6n y participaci
6 n directa de los
 

padres en la estimulaci6n y ensefianza.
 

La consolidaci6n real de los dos curricula empez6 en Abril
 

de 1977 mediante un detallado anglisis de cada uno de
 

Dichas sesiones de trabajo dieron como resultadoellos. 


las siguientes conclusiones:
 

1. 	 Ambos consideran el desarrollo infantil como un pro

ceso integral.
 

y el
2. 	 Dentro de un enfoque integral, los objetivos 


Areas
contenido del Curriculum Peruano cubren tres 


y Socio
de desarrollo: Bio-psicomotor, Intelectual 


Afin cuando la estructura y presentaci6n-
Emocional. 


de los dos son diferentes, el contenido en t6rminos

-
generales es compatible. La siguiente ilustraci6n 


-
nuestra la incorporaci6n del contenido de la GPEP 


dentro del Curriculum de Educaci6n Inicial.
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FENFMA
 

DESARROLLO INTEGRAL
 

SOCIO-EMOCIONAL
-INTELECTUAL
BIO-PSICOMOTOR
ECB-PRONOEI-BH 
 A A 
SOCIABILIDAD
COGNOS. -MLEGPEP AUM-AYUDA4VR-NUTRIC. 

Ambos curricula siguen un esquema de desarrollo se

3. 


cuenciado relacionado con la edad cronol6gica.
 

Los objetivos de la GPEP (formulados como conductas
4. 


especificas) pueden ser usados para operativizar los
 

-
objetivos especificos del Curriculum de Educaci6n 


Inicial.
 

El fichero que contiene las actividades sugeridas 
pa


5. 

-


ra cada objetivo constituye una valiosa ayuda para 


la animadora.
 

Dichas conclusiones llevaron a la delineaci6n del 
curso a
 

n del

seguir respecto a la estrategia para ia consolidaci

6
 

curriculum experimental. En general, se tuvo en cuenta 

el siguiente contexto:
 

-

Poblaci6n: El curriculum experimental seria usado para 


afios

formular planes educativos para nifios entre 2 y 5 


afios
De esta manera un nifio de 3
de edad cronol6gica. 


con deficiencias de conducta o que no se desempefiara 
de
 

acuerdo a su edad, seria, no obstante, atendido 
por el
 



- 29 

programa educativo. Esto facilitaria la planificaci6n de
 

las metam educacionales del nifio.
 

Contexto Socio-Econ6mico y Cultural: los lugares de im

plementaci6n del proyecto serfan establecidos en las kreas
 

marginadas de Lima urbana y en las Areas rurales de pobla
 

ci6n indfgena. En consecuencia la consolidaci6n del curr_
 

culum incluiria materiales en base a su adecuaci6n, dispo

nibilidad y a ia viabilidad de su aplicaci6n.
 

Maestros que emplean los documentos: Utilizarian el currf
 

culum principalmente las animadoras no profesionales, cu

yo nivel de instrucci6n puede variar de primaria incomple
 

ta a algunos afios de estudios secundarios. Por lo tanto,
 

el contenido y la estructura del curriculum experimental
 

tenian que ser simples, concretos y directos.
 

Teniendo en cuenta dichos factores, el per-onal empez6 la
 

ardua tarea de analizar cada uno de los 580 objetivos de
 

la GPEP. Cada objetivo podia ser incorporado en su forma
 

original o modificada o bien ser simplemente omitido.
 

El equipo de curriculum estableci6 normas para tomar de
 

cisiones en el caso de cada objetivo. Dichas normas ga

rantizaban que los objetivos fueran ubicados correctamen
 

te dentro del curriculum; tuvieran concordancia con las
 

orientaciones filos6ficas, te6ricas y politicas de la Edu
 

caci6n Peruana y fueran adecuadas al medio cultural den

tro del contexto Peruano.
 

Las normas establecian que:
 

1. El objetivo fuera expresado en forma clara.
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2. 	 E1 objetivo corresponliera al Area d. desarrollo 

apropiada.
 

3. 	 El objetivo se presentara en la secuencia adecuada,de
 

manera que para cada objetivo se hubiese cumplido pre
 
viamente con un pre-requisito de destrezas.
 

4. 	 Los objetivos tuviesen una relaci6n transversal con 
las otras greas de desarrollo, reforzando las habili
dades que surgieran de aquellas otras greas.
 

5. 	 El objetivo fuera apropiada al medio cultural; es de

cir, no estuviese en conflicto con las creencias y va
 
lores familiares.
 

6. 	 El objetivo apoyara los sectores de la Educaci6n Pe
ruana: creatividad, cooperaci6n, compromiso y pensa 
-


miento critico.
 

7. 	 El objetivo se relacionara adecuadamente con los ob
 

jetivos del Curriculum de Educaci6n Inicial.
 

Por medio de este procedimiento, de los 384 objetivos de
 
sarrollados, 97 (25%) se tomaron directamente de la GPEP:
 
171 (44%) fueron objetivo de la GPEP modificados para 
que se ajustaran a las normas antes mencionadas; 116 (30%)
 
de losl objetivos fueron conjuntamente desarrollados e in
 
corporados al curriculum experimental. Una vez elabora 
dos los objetivos, se aplic6 un sistema similar de reajus
 

to en las fichas de actividades de la GPEP por cada obje

tivo.
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El curriculum experimental, como resultado de este trabajo
tiene trem componentes. En primer lugar, la Estructura Cu 

rricular BAsica de Educaci6n Inicial para el PRONOEI-BH, la4 

cual establece los principios orientadores del curriculum y 

determina los tres tipos dei objetivos: Objetivos Generales, 

Objetivos Especificos y Objetivos Desagregados. Los Objeti 

vos Generales y Especificos que emanan directamente del Cu 

rriculum de Educaci6n Inicial son enunciados gen~ricos que 

identifican cambios de conducta deseables en los nifios par 

ticipantes. Los Objetivos Desagregados hacen referencia a 

las tareas mns precisas que correponden a los Objetivos Ge

nerales y Especificos, los cuales son empleados directamen

te por la animadora en la progranaci6n y evaluaci6n (Ver
 

Esquema 2).
 

ESQUEMA 2
 

REPRODUCCION DE UNA PARTE DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR
 

BASICA PARA EL PRONOEI-BH
 
AREA BIOSICOMOTOR 

2 a 3 aso.:, 

OeTl]Vid GENZRALES 0£11MVO ISPECIFICOS O83VLIVOS DESAGREGKDOS 

putyirae :deuadaawnte pare 33. Participar en l dieta 33.1 PP.??. : Prepare aliwentol varJdoe do cupido 
logrr :n malud 6ptivA. familiar. 	 a sus posbildades.
 

34. 	 Practicer algunom hibitos 34.1 Co.e los aliwntos con cuchara. 
alImentario. PP.7?.: Proporciona lquidos. agua hervids. 

34.2 Com pr pequchos pedazos. 
34.3 Mastica blen los ali.ento.
 

Participar en actividades 35. Practicer alguncs hlbitos 35.1 St Dece se 8"nom y ]a cara utilizando un pabo
 
pzeventivas que Im peral- do higiene y orden. a trope.
 
tan conserver Una malud 35.2 S& lava y acs lm wenos y lI care utillindo
 
aptim1. un pO a trope.
 

35.3 Se 2va lOS pigs cuando estin sods.
 
35.4 so lava Is bor despu;s do tomer los alimentos. 
35.5 Coloec mu rop en un clavo o pale.
 

36. 	 egula, muD furiones do 36.1 Avisa ante o despusos haberse ensucldo. 
elialneci6n. 36.2 Orin. y onsucla en aI witio seh&lmdo. 

36.3 Avis& a tie po re orinar y en uiar durinte 
.1 dla. 

36.4 "o em ouina en Ia coa durante Im uochs. 
PP.r?.: Tija un luger dond. deab realisar *us 
necemidades orinar y ensuciar). 
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El segundo componente, la Lista de Objetivos presenta enu
 

merativamente la secuencia de todos los objetivos desagre
 

gados, clasificados en las tres Areas de desarrollo sefia

lados por la DIGEI. Este ordenamiento de los objetivos 

se ha establecido en funci6n del proceso de adquisici6n 

de destrezas en el transcurso del desarrollo normal del in
 

fante pre-escolar.
 

La Lista de Objetivos funciona como un instrumento de eva
 

luaci6n y planeamiento. La animadora la emplea, en primer
 

lugar, para determinar las destrezas de entrada del nifio:
 

a partir de ese punto sirve como una gula para planificar
 

semanalmente los objetivos del programa para el nifio.
 

ESQUEMA 3
 

REPRODUCCION DE UNA PARTE DE LA LISTA DE OBJETIVOS
 

DEL CURRICULUM EXPERIMENTAL
 
AREA DEL DESARROLLO INTELECTUAL
 

r

,'DE CONDUCTA 	 N" DE COD F CHA DE oSsZVAcoNS 

cE6JrTXVD Ettr. LOGRO 0irictiA 


1 	 Se desplaza con su cuerpo sgulendo in
dlcaclones (arriba, abaeo, dentro, a
fuera) 32.1
 

2 Encuentra un objeto especfflco gue no
 
esti cerca de su vista cuando me IN so
1 it ta 34.1
 

3 	 ]Encaja 2 6 3 plezas de formas simples
 
len un tablezu de cart6n, madera, etc. 34.2
 

4 	 Se express con frames do dos o mAs pals
bras combinando sustantivon y adjetivol


e m l )

(perro - cas ) ( sills	 36.1 

S 	 Dlrge sum brazso, cabaza. tronco hacia 
delante, atrh., arribs, abajo, etc. 32.2
 

6 
 Aparea dos objetos teniendo como bane
 
"a cual:dad do color 30.1
 

7 	 So x press en oracione di dos o MAN pa
labra. (pap5 va) 36.2
 

AV a cuando nec.alta ir &I baho ample
ando una o min palabras 35.1
 

I 	 Aparea objeton teniando como bans 1
 
textura 31.1
 

10 So express con dos a =AS palabra. coi
blnando al verW a muatantivo coma e 
11'. "aca" 36.3
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El 	tercer componente del curriculum es un juego de Fichas
 

de 	Actividades. Cada ficha corresponde a una destreza de
 

la 	Lista de Objetivos y tiene un c6digo-nunero segdn el
 

area de desarrollo a fin de facilitar la tarea de la ani

madora. Las fichas indican el promedio de edad apropiado
 

y esperable para lograr la destreza, proporcionan una des
 

cripci6n conductual de la habilidad, orientaci6n para ubi
 

car la destreza en la Estructura Curricular Bgsica y una

serie de sugerencias sobre actividades generales que la 

animadora puede emplear a fin de generar actividades enel
 

hogar para ensefiar una destreza particular.
 

ESQUEMA 4
 

REPRODUCCION DE UNA FICHA DE ACTIVIDAD DEL CURRICULUM EXPE
 

RIMENTAL
 

No. 	de Ficha: 63
AREA INTELECTUAL 


EDAD: 3 - 4
 
OBJETIVO: Se expresa verbalmente utilizando las variaciones del
 

femenino y masculino
 
No. 68.2
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

1. 	Pgdale que nombre: las partes de su cuerpo, su ropa, vestido, 

etc.; objetos que estan a su alrededor; personas, para que 

utilice el, la, los, un, una, etc. 

2. 	Pres'ntele laminas (de peri6dicos, cuentos, revistas, etc.) y
 

preguntele sobre los personajes, objetos, etc. que se yen, con
 
el fin de que emplee adecuadamente el genero gramatical. Ej.: 
lqui~n es 41, ella, ellos?. 

3. 	 En un conjunto (ej. de nijios), saca el elemento que no corres
ponde (ej.: nifa).
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Pues bien, en Octubre de 1977, el personal del proyec

to mimeograff6 el currfculum experimental para que el
 

PRONOEI-BH lo empleara en Lima y Cuzco , lugares donde
 

funcionaria el programa.
 

3. IMPLEMENTACION DEL CURRICULUM EXPERIMENTAL
 

El personal de los programas de Lima y Cuzco (animado

ras y docentes coordinadoras) aprendieron a usar el cu

rrfculum experimental como un instrumento de evaluaci6n
 

en el desarrollo de los planes educativos individualiza
 

dos. Su estudio form6 parte de la capacitaci6n intensi
 

va que recibieron antes de llevar a cabo el programa.
 

Durante el primer aflo de implementaci6n del programa,

dos docentes coordinadoras profesionales y doce animado
 

ras no profesionales en Lima, y dos docentes coordinado
 

ras profesionales y nueve animadoras para-profesionales
 

en el Cuzco, usaron el Currfculum.
 

Despu~s de dos meses de su empleo en el Cuzco, el perso
 

nal de supervisi6n advirti6 la evidente necesidad de mo
 

ficar la terminologla debido a que las animadoras ex

perimentaban dificultades en traducir muchos de los t r
 

minos del espafiol al quechua. A fin de facilitar la

comprensi6n de los documentos, los profesionales modifi
 

caron el currlculum experimental, reemplazando los t6r

minos problemticos por palabras que podfan entenderse

y traducirse con mayor facilidad. Dichos profesionales
 

pertenecian a la Quinta Regi6n de Educaci6n del Cuzco,

que habfan sido capacitados en el empleo del curriculum.
 



- 35 -

El personal de la DIGEI y del Proyecto Portage revisa 

ron posteriormente la modificaci6n a fin de comprobar 

que no se alterara el contenido y/o el significado de
 

los rubros del curriculum.
 

El curriculum experimental fue implementado en Lima des
 

de Enero a Noviembre de 1978 y en el Cuzco de Abril a
 

Diciembre del mismo afio.
 

Se realiz6 el proceso de ensefianza-aprendisaje,utilizan
 

do el curriculum, con un total de 210 nifos, 120 en Li

ma y 90 en el Cuzco. El personal del proyecto trat6 de
 

obtener,peri6dicamente,informaci6n detallada sobre los
 

logros de los nifios y el progreso del programa emplean

do para este seguimiento los objetivos curriculares de
 

la Estructura B~sica (para los resultados, ver Secci6n

de Evaluaci6n).
 

Un miembro del personal de asistencia t~cnica asignado
 

a los programas urbanos y rurales, prest6 su colabora 

ci6n en el inicio del programa y en la implementaci6n 

del curriculum. Durante el afio retorno a los lugares 

donde se ejecutaba el proyecto para asesorar y obser 

var el desarrollo del programa y el empleo del currfcu

lum experimental. As~mismo, los miembros del equipo de 

evaluaci6n del INIDE realizaron visitas peri6dicas a fin 

de recabar informaci6n sobre el progreso de los nifios en 

la consecuci6n± de los objetivos curriculares.
 

Los comentarios de las docentes coordinadoras y las ani
 

madoras revelaron que las fltimas experimentaban algu 

nas dificultades en el manejo del curriculum.
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InIcIalmente se hicieron las siguientes observaciones:
 

a. 	Las animadoras rara vez usaban el documento Ectructu
 

ra Curricular BAsica de Educaci6n Inicial para el 
 -
PRONOEI-BH; ellas recurrian en cambio, a la Lista de
 

Objetivos y a las Fichas de Actividades.
 

b. 	Las animadoras toi-aban literalmente lo expuesto en 
-

los componentes del curriculum experimental,adheridn
 

dose a ellos muchos m~s de lo que los autores habfan
 

previsto. A medida que ganaron experiencia. se inde

pendizaron del curriculum experimental, en el sentido
 
de que lo utilizaron congruentemente, sin desvi~rse 
-

de su esencia.
 

c. 	 Las animadoras aparentemente no podfan determinar si
 
un nifio lograba un objetivo, ya que en m9s del 95% 

de los casos indicaban que los objetivos habfan sido
 
logrados. 
La raz6n se podrfa deber a que algunos ob
 
jetivos eran muy vagos y por lo tanto diffciles de
 

evaluar.
 

d. 	Existfa cierta confusi6n sobre la forma c6mo selec 
-

cionar los objetivos.
 

e. 	Las Fichas de Actividades daban, en algunos casos,de
 
masiadas alternativas para ensefiar el objetivo y las
 

sugerencias no eran lo suficientemente detalladas.
 

f, 	Las animadoras experimentaban mayores dificultades 
-

con el Area intelectual del curriculum experimental.
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31 personal del proyecto trat6 sobre algunas do dichas
 

dificultades con las animadcras individualmente y/o en
 

grupos, en las reuniones semanales del programa educa

tivo. Dichas reuniones aliviaron, mAs no resolvieron

todos los problemas, por lo que se decidi6 efectuar un
 

andlisis mAs exhaustivo del curriculum experimental.
 

4. 	PRIMERA MODIFICACION DEL CURRICULUM EXPERIMENTAL
 

Luego de completar la primera prueba de campo del cu

rriculum experimental, el personal sostuvo una re=nl6n 

en Lima (Marzo de 1979), a fin de reajustar el curri 

culum antes de empezar el segundo aio de implementa 

ci6n del programa experimental. Asistieron a la reu

ni6n funcionarios de la DIGEI, supervisores regionales
 

del programa, asesores tdcnicos del Proyecto Porta,ie y
 

docentes coordinadoras de los lugares donde se estaba

ejecutando el programa.
 

Los 	objetivos de la reuni6n fueron:
 

1. 	Modificar los objetivos especificos y los desagre

gados de la Estructura Curricular Basica para el
 

a
PRONOEI-BH, y de la Lista de Objetivos, en base 


la experiencia ganada durante la prueba de campo.
 

2. 	Reajustar las Fichas de Actividades en funci6n de
 

la experiencia obtenida y en concordancia con los
 

objetivos modificados.
 

Para el proceso de reajuste, se emplearon cuatro fuen

tes de informaci6n:
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L. 	Camntarlos y eperiencias do las docentes coodinado

ras en el trabajo realizado con las animadores y las
 
familias, durante la prueba de canpo del curriculum 

experimental. 

2. 	 Informaci6n prelimtinar del seguimiento del curriculum
 

que realiz6 el equipo de evaluaci6n del INIDE.
 

3. 	 La opini6n especializada de los expertos en educaci6n
 

inicial en representaci6n de las oficinas de la sede
 
central, de la Quinta Regi6n del Cuzco y de los 
 n_
 

cleos educativos de Lima y Cuzco.
 

4. 	 Sugerencias de los asesores t4cnicos del Proyecto Por
 

tage.
 

Durante est3 proceso se tomaron en cuenta las inquietudes
 

especiales y las dificultades confrontadas durante la im 
plementaci6n del currfculum experimental, a fin de darles
 
soluci6n a travs de una edici6n corregida. Es interesan

te anotar los problemas que se presentaron con mayor fre

cuencia:
 

1. 	 La Estructura Curricular B~sica de Educaci6n Inicial
 
para el PRONOEI-BH era muy dificil de implementarse 

en el caso de animadoras no profesionales, especial 

mente en el Cuzco.
 

2. 	 Algunos oojetivos especificos y sus correspondien 
tea objetivos desagregados carecfan de coherencia.
 

3. 	 Los objetivos especificos y los desagregados mos
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traban una distribuci6n desigual.
 

4. 	Existia confusi6n entre los objetivos permanen
 

ten y los de destreza.
 

5. 	Algunos objetivos carecian de sugerencias res 

pecto a las actividades. 

6. 	Algunos tdrminos eran dificiles de entender.
 

7. 	En algunos casos los objetivos eran redundantes.
 

8. 	Algunos de los rubros no eran lo bastante especi
 

ficos.
 

9. 	La secuencia de algunas destrezas era cuestiona

ble.
 

10. 	 Existia falta de materiales didActicos para faci
 

litar la tarea de lograr los objetivos.
 

11. 	 El curriculum carecfa de la suficiente flexibili
 

dad para adecuarse a las diferencias culturales

entre Lima y Cuzco.
 

Los participantes formularon muchos comentarios posi
 

tivos sobre el curriculum, tales como la facilidad 

de trabajar con los objetivos especificos ordenados

por grado de dificultad y la ayuda que prestaban las
 

Fichas de Actividades en el planeamiento de las visi
 

tas al hogar. Sin embargo, la finalidad de la reu
 

ni6n fud identificar las deficiencias del curriculum
 

experimental, reajustarlo para el programa del afio si
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gulente. 

En los inicios de la reuni6n los participantes decidle
 

ron desarrollar dos currfcula, uno para el Cuzco y otro
 

para Lima. La estructura serfa la misma pero el conte

nido variarla a fin de adaptarse mejor a las diferentes
 

caracteristicas de los lugares donde se desarrollaba el
 

programa experimental. Los grupos de trabajo fueron es
 

tablecidos en base a la familiaridad con los programas

rurales o urbanos. En la reuni6n general de apertura, 

los participantes discutieron las siguientes normas pa

ra la modficaic6n de los objetivos especificos y los de
 

sagregados:
 

1. 	Factibilidad de llevar a cabo el objetivo en el ho

gar, teniendo en cuenta los materiales disponibles
 

en la comunidad.
 

2. 	Concordancia entre los objetivos generales, especf

ficos y desagregados.
 

3. 	Claridad y precisi6n de los objetivos.
 

4. 	Objetivos susceptibles de ser evaluados.
 

5. 	Aceptaci6n de los objetivos por parte de los padres.
 

6. 	Objetivos que no sean redundantes.
 

7. 	Objetivos de carfcter funcional, de manera que sir

van como pre-requisitos para el mayor n1imero de des
 

trezas.
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Teniendo en cuenta lo anterior, 
cada grupo revis6, mo

los objetivos eoscificos y los des:,
dific6 y reorden

6 


gregados.
 

Cada sesi6n de trabajo empezaba con una 
resefia general
 

de lo que ya se habla logrado; a continuaci6n 
los parti
 

Se
cipantes establecian los objetivos para la 

sesi6n. 


se discutian
 
gula un peri6do de trabajo durante el cual. 


problemas especificos, se depuraban algunas 
modificacio
 

nes estructurales y se revisaba y corregia 
el contenido.
 

Durante las sesiones generales cada grupo 
informaba so-


Seguia una discusi6n,
bre sus hallazgos y logros. 
la
 

cual permitia a los grupos inter-aprendizaje, 
fomentfn

n
 
n de aportes y el perlecciona

mie

dose asi la contribuci

6


to de los documentos.
 

Se redujo el nfimero de los Objetivos Desagregados 
en al
 

rededor de un 20%, elimingndose los objetivos 
redundan

la
 
tes y dificiles de implementar. Se separaron por un 


pre

do los objetivos desagregados relacionados 

con los 


requisitos de destrezas, de los objetivos 
permanentes,

aquellos presentados peri6dicamente al 
nifio tales como

"dibuja libremente"; y por otro lado, los 
objetivos que
 

estaban dirigidos en forma directa a los 
padres. En ge

neral, los objetivos desagregados que fueron 
reajusta 

n y se referian a
 
dos se formularon con mayor precisi

6


objetivos mucho m~s espcificos que los 
que se encontra

ban en la primera versi6n del curriculum 
experimental.
 

mejor

El curriculum reajustado que se obtuvo 

responde 




42 o
 

a las caracterfsticam particulares do cada lugar. Asf

mismola terminologia# del contenido del curriculum de
 

Lima em algo m&i sofisticada que la del Cuzco, refle 

jando los diferentes niveles de instrucci6n de los dos
 

grupos de animadoras. Las destrezas y sugerencias de
 

actividades estfn mns acordes con el contexto socio

ecol6gico y cultural de cada lugar. Las deEtrezas de
 

-
lenguaje corresponden m~s cabalmente al lenguaje que 


se habla en cada localidad. Por ejemplo, los articulos
 

masculinos y femeninos no son incluidos en el Curricu

lum del Cuzco, ya que en el Quechua no se usan.
 

La Lista de Objetivos y su empleo tambi~n varfa entre-


Lima y Cuzco. Estas diferencias emanan de la incorpo

raci6n de las sugerencias sobre lo que resultaba mejor
 

en cada lugar durante las pruebas previas de campo. Un
 

ejemplo de las diferencias entre las Listas de Objeti

vos de Lima y Cuzco pueden observarse en los Esquemas

5ay 5b.
 

Las Fichas de Actividades reajustadas proporcionan su

gerencias ms concretas a la animadora. Las Fichas de
 

Actividades originales ofrecian varias ideas en funci5n
 

de las cuales la animadora podia desarrollar una acti

vidad, en tanto que las Fichas de Actividades reajusta
 

das presentan una actividad completa, desde su presen

taci6n al nifio hasta la evaluaci6n de su desempefio 

(ver esquema 6). Estas actividades ms directas y con
 

cretas sirven como gulas o modelos prgcticos para las
 

en
animadoras inexpertas, quienes siguen la actividad 


la forma en que estS escrita.
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ESQUEKA 5 &
 

REPRODUCCION DE UNA PARTE DE LA LISTA DE 
OBJETIVOS DE
 

LIM
 

AREA DEL DESARROLLO BIOPSICOZ4OTOR
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ESQUE3A 5 b 

REPRODUCCION DE UNA PARTE DE LA LISTA DE OBJETIVOS DEL 

CUzco 

BIOPSICOMOTOR 

3 

FIO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

J T I V 0 

Sa osea Is awanoe y Ia cara utllizanda, upa M o trapo. 

(.mo loe aiLnentms can cwxhara. 

Avis& nta o despuds do ha.brme ensuciado. 

Canins an lugare. deanivelados can ayuda. 

Orin& y ensucia an al sitio seUTlado. 

So lava y sac& lam SawoS y 2a cara utili&A- un paso o trapo. 

So pone lam ojotas (par&lox quo tionan). 

&.t& em w sitio co anboa pies. 

So qult&2A rope q ya eatu d.eabaotcoada. 

Avis&a tiampo pa orinar y .nsuclaz duranmt *1 dta. 

so lava ls pies cuando astin suclos. 

r1 a 
OGSj9TVO 

35.1 

34.1 

36.1 

38.3 

36.2 

35.2 

41.1 

39.1 

41.2 

36.3 

35.3 

WvAAINCION 
DR 2VUAM 

Paz 
EXAJMU 

POST 
AMEN 

SSTADO U 
OUjETXw 



-45-

ESQUEMA 6 

ACTIVIDAD DEL CURRICULUM EXPEREPRODUCCION DE UNA FICHA DE 

RIMENTAL REAJUSTADO 

AREA B1OSICOTW 

lq'd: 4 Aboe.
 
Vj1.tivo: Cart' line'.. Curvop.
 

A.L 4.9
 
Ilterialoo: T1,4or'm mi punto, p-poeo.
 
am= .. a.... n mni.n. s wo xwwwinsSSSS a.. aswan. a5S*3S 

-svylu'.cl6n: D619 '1 XLiA 1'ui tijor.. y uin p'pol donde omtA &^rcdoO cr.:
 

uno linep grueoS lpa siguientem linepsa
 

Fldple que o c arts aigulando Ima linemp. Si *I nibo cart' big.

2ps trop figur'a, a'rque "Logr'dol" on Is LiptR%de Objetivos & i-

dique 1. tech'. Sino rep~lica 1'. aiguiente octividd: 

'~n.prrollo do 1' Activid-d:
 

.1. Hotivoci6n: Con~verse con a1 fliao y dig'lo quo i. b'.tr,%Ido un'!
 

figurpsmauy boniti-a ppr' quo puede corti-r y tenon', p-n'. &I.
 

carte Vd. on um polml con loa' siguientes figurpsm:
 

2. 	 Prean'in D9X. PIl niho un p'pol con 1'.x Piguiontei figurPT 

uotrna aimploo con cwrva. Indiquele 1o anr. correct^. do ^s

rror Ion tijor. y *I pepel. 

mlbujo Ionm border do 1'.. figurpa con llneA gruss. 
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.folicitol. y oni.e p quo .ig's cortenmdo. 
curve.; rocorte deupecia,4-. Avrudr: Si @I ni-to no pyeds cartnr lopm 
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Ownte v'sri'.a voeo,'6 bocer quasel nito pr'.ctiqu* #%cort'sr lineov 

rectma. 

Jrocaptrpcifin del Pdro do Fil':D61o PI P.-dre do F'sillo el P'.,.1 y 

t's' quo onsebie P ou hijo cort.'r line'.uroo 
*...renclep Pr' I^ Sea-n': D&Jolo -1 P-dr* .10 F~m.lll ubam hojm9 CODn 

.urvom dibujas por' mar recartdom dur'nt* 1'. mommu.as 

http:mommu.as


- 46 -

En la semana final do lax sesiones de trabajo, lom partici
 

pantes demarrollaron una estructura general para lam Fichas
 

do Actividades reajustadas. El concenso fue que las anima

doras necesitaban un mntodo mis explicito para sus activida
 

des 	de ensefianza en el hogar.
 

La Ficha de Actividad incluye lo siguiente:
 

1. 	C6mo se evalfa al niflo, indicando las normas que se si
 

guen para decidir si se realiza o no la actividad.
 

2. 	Los materiales necesarios para la actividad.
 

3. 	Una actividad de motivaci6n para captar el interds del
 

nifto.
 

4. 	Presentaji6n de la actividad.
 

5. 	Tdcnicas de reforzamiento.
 

S. 	Alternativas de qu6 hacer si el nifto experimenta dii

cultades o procedimientos para la correcci6n.
 

7. 	Instrucciones a los padres cuando se les solicita que

asuman actividad.
 

-
8. 	Sugerencias adicionales respecto a otras maneras de 


presentar la actividad, materiales substitutos y comen
 

tarios que podrian ayudar a los padres en el trabajo

con 	su nifio durante la semana.
 

La animadora con experiencia es estimulada a emplear ljs
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Fichas do Actividades como gulas para disesiar y desarro

liar sus propias actividades especificas en funcidn de 

las caracterfsticas del nifo a quien serfn presentadas.
 

Las Fichas de Actlvidades se elaboraron durante seis se
 

manas , luego de la reunidn de reajuste, en los lugares 

bajo estudio.
 

El personal de la DIGEI en Lima y el tdcnico de Educa 

ci6n Inicial de la Regi6n del Cuzco revisaron y opina 

ron sobre las fichas, El Curriculum Experimental Rea

justado fu6 implementadoenMarzo de 1979 en el Cuzco y
 

en Mayo de 1979 en Lima. Las reacciones iniciales del
 

personal profesional y no profesional respecto a esta 

versi6n modificada han sido positivas. El personal del
 

proyecto estf a la espera de los resultados de las prue
 

bas de campo durante el segundo afio del programa.
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CAP ITULO II
 

METODOLOGIA DEL PROGRAMA
 

El prop6sito de este capitulo es describir la metodologla
 

del trabajo y los procedimientos empleados en el 
programa.
 

De este modo, se exponen las premisas b~sicas 
y las carac

teristicas fundamentales del Modelo Portage, con 
una breve
 

descripci6n del modelo original en ]a forma en que estA 


Se propor
siendo implementado en los E.U. y otros passes. 


cionarl una descripci6n detallada de los procedimientos 
em
 

pleados por las animadoras en los programas urbanos 
y rura
 

les, con las adaptaciones y modificaciones efectuadas 
para
 

n en cada lugar. El capitulo concluird -la implementaci 6


con una discusi6n de nuevas adaptaciones que 
han ocurrido
 

durante el primer afo de operaciones, los problemas 
encon

-

trados y los consiguientes reajustes para el 

segundo afio 


de operaciones. Cabe mencionar que a lo largo del proyec

to, el personal ha tratado de cefiirse a la metodologla 
ori
 

ginal tanto como le fue posible, de manera que 
pudiera ser
 

flexi-
evaluada y validada. Asimismo, han tratado de ser 


bles y estar dispuestos a efectuar los cambios necesarios
 

a fin de cubrir las necesidades especificas 
de los lugares
 

b~sicos de los organismos involucrados en el proyecto.
 

1969, el Proyecto Portage ha reconocido
Desde su inicio en 


el rol fundamental de los padres y ha disefiado 
actualmente
 

su programa a fin de conferir a los padres la 
responsabili
 

dad principal de !a educaci6n de sus hijos (Shearer & Snider, 

1978). En consecuencia, los padres y sus nifios constitu-

yen el punto central de la intervenci
6n. Las premisas bl

sicas del Modelo Portage con relaci6n a los 
padres son:
 

- Los padres se prebcupan por sus hijos y quieren 
que ellos
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-logren su mfximo potencial, por lo grande o limitado 


que ste pueda ser.
 

A trav~s de la instrucci6n, modelaje y reforzamiento,-


los padres pueden aprender a ser maestros mfs eficaces
 

de sus propios nifios.
 

- Los niveles socioecon6micos y educacionales o intelec

tuales de los padres no determinan la buena voluntad pa
 

ra ensefiar a sus hijos o el grado de beneficios que -

los nifios pueden obtener como resultado de la ensefian

za paterna.
 

Lainteracci6f del padre y el nifio estf conceptualizada 

como un proceso dingmico, interdependiente y reciproco, 

el cual sigue los principios de la teorla social de apren 

dizaje (Bandura y Walter, 1969; Paterson & Reid, 1971). 

De este modo, las acciones de una parte del binomio padre

hijo afectan e influencian las acciones o conducta de la 

otra parte (y viceversa). La reacci6n del padre ante la 

-
conducta del nifio influencia el repertorio de conductas 


del nifio y este repertorio a su vez infiuye en las reaccio
 

Esto no quiere decir que estas acciones
nes del padre. 

antes reciprocas determinen enteramente la conducta; 


bien influyen a que se amplien o limiten probables conduc
 

tas alternas, aumenten o disminuyan las onortunidades pa

ra un nuevo comportamiento y refuercen o castiguen cier-

tas conductas o patrones de comportamiento,
 

Ademls, estas interacciones son conceptualizadas dentro de
 

un conc.exto compuesto de aspectos sociales, econ6micos y
 

politicos asi como un sistema de creencias y valores. Es

te contexto influye en los patrones de interacci6n fami-

liar en diferentes grados, de acuerdo a la dependencia de
 

Es asi que, por ejemplo,
las familias respecto al mismo. 
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*l el aspecto econ6mico del contexto familiar eat& seria

monte deprimido, Sate reduce de manera significativa el 

nfimro de posibles interacciones alternas y en consecuen

cia puede reducir o limitar las oportunidades que pueden 

ser proporcionadas a los niftos. 

La animadora actuando como un agente de cambio educacional
 

puede lograr poco en modificar el contexto socio-econ6mico,
 

pero puede ser un instru-nento, para optimizar las eleccio

nes posibles en las acciones familiares reciprocas. Ella
 

puede colaborar en aumentar al mfximo el empleo de los re

cursos disponibles y orientar a los padres en la asignacifn
 

de las prioridades adecuadas respecto a las necesidades fI
 

sicas, sociales y educacionales de sus nifios.
 

El segundo principio clracteristico del Modelo Portage es
 

el proceso de ense"-'ia-aprendizaje en el hogar. El perso
 

nal del proyecto junto con otros investigadores han encon

trado que existen ventajas inherentes en un modelo educacio
 

nal con base en el hogar.
 

- Existe un acceso directo y constante a la conducta del 

mismo a medida que 6sta se manifiesta en forina natural.
 

Probablemente, esto traeria como resultado el estableci

miento de metas en el curriculum, las cuales serian fun

cionales para el niflo dentro de su propio ambiente. En
 

realidad, la diferencia de culturas, estilos de vida y 

sistemas de valores de los padres son incorporados den-

tro de la programazi6n curricular, puesto que los padres
 

son los que determinan finalmente lo que se ensefiarh y 

c6mo a su nifo.
 

- Si la instrucci6n tiene lugar en el hogar, existen mayo
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oportunidades para la total partlcipacif6n do la feal 
la n el proceso do enaefanza-aprendlzaje. E1 involu
crar al padre, los hermanos y demls miembros de la faml-
la se convierte en una meta realista y asequible. Asi

mimo, los estudios han demostrado que la capacitaci6n 
de los padres durante los afios pre-escolares beneficia -

no solamente al nifio focal del Programa sino tambifn a 
los hermancs (Gelmer y otros, 1970, Klaus & Gray, 1968,
 
1970).
 

- Es mhs probable que las conductas aprendidas se general t
 
zain y sergn mantenLdas s! han sido aprendidas en el am
 
biente hogareho y ensefiadas por el agente natural 6de 
re
forzamiento - los padres.
 

- Trabajar con los nifios 
en el hogar no solamente elimina
 
la distancia fisica entre 6ste y la escuela sino que tam
 
bi~n atena la distancia psicol6gica que algunas veces 
-

se establece entre el hogar y la escuela 
(Boyd & Boyd, 
1974).
 

- Finalmente, en vista de que la animadora trabaja sobre la
 
base de uno a uno con los padres y el nifio, la personali
zaci6n de las metas educacionales para ambos pueden ser 
-
una realidad operativa donde 
se cubren las necesidades in
 
dividuales (Shearer & Shearer, 1976).
 

Hasta ahora se han discutido dos de los cuatro elementos 
-

principales del modelo - la participaci6n de los padres de
 
familia y la programaci6n con base en el hogar. 
El tercer
 
componente importante es el empleo de un curriculum de de
sarrollo secuencial, diseado oara utilizarse como un ins
trumento de evaluaci6n v Proaramaci6n. Se identifican las
 



potnaclalidade. y debildades de cada nifto en particular, a
 

fin de desarrollar un programa personalizado en base a lox
 

conocimienton y habilidades actuales del nifio. AdAs de 

proporcionar la Lista de Objetivos para la evaluaci6n de en
 

trada, sirve taAbign como un cotejo de normas de corsulta 

para supervisar el progreso infantil a corto y largo plazo.
 

E1 desarrollo del programa educacional en forma individuali
 

zada se basa en las experiencias y conocimientos pasados y
 

presentes del nifio y la continua supervisi6n del progreso

infantil permute que se tomen en cuenta su estilo particular
 

de aprendizaje y sus intereses.
 

La implementaci6n del curriculum estl basada en un enfoque
 

de precisi6n de la enzefianza (Lindsley, 1968; Shearer & --


Shearer, 1972). Los ojetivos especificos de conducta son
 

propuestos en base a los resultados de la evaluaci6n de en
 

trada. Antes de iniciar la ensefianza, se evala el objeti
 

vo (pre-examen) a fin de comprobar si es apropiado para el
 

nifio, de manera que no sea ni muy dificil ni muy ffcil. -


Las mccividades de ensefianza son seguida nu-vamente por una
 

eval aci6n (post-examen) con el obieto de verificar si se
 

ha loqrado o no el obietivo. Se selecciona un nuevo obje

tivo o se reajusta el anterior !unto con la actividad de 

ensefanza y los materiales, en base a los resultados del 

post-examen. Este enfoque permite la supervisi6n constan

te del progreso educacional, la retro-alimentaci6n para re
 

ajustar la programaci6n, asi como la provisi6n de planes 

de trabajo especificos y detallados para ayudar a los pa-

dres en la ensefianza de sus hijos. Este planteamento es

tablece tambi~n que el nifio, en un sentido real, determina
 

el programa educacional. Sus necesidades determinan lo que
 

se ensefta y su vroqreso requla la frecuencia en la introduc
 

ci6n de nuevos conocimientos y la presenta-16n de estimulos
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para I& adqulsiscin do nuevas habillidado Igualaente Indi

ca lam estrategias y ateriales do ensefiansa que tuvieron 

xlto.
 

La fltima caracteristica principal del modelo es el empleo
 

de personal no profesional de la comunidad para llevar a 

cabo el programa. La importancia de utilizar personal de
 

la comunidad es que ellos provienen del mismo medio cultu

ral que el de las familias atendidas y, por lo tanto, com

parten los mismo valores y costumbres.
 

Igualmente, el personal de la comunidad tiene conocimiento
 

-
y experiencia de los problemas que afrontan las familias 


Este conomiento ayuda
respecto a la crianza de sus hijos. 


en la comunicaci6n y comprensi6n entre los padres y el per
 

sonal del programa, facilita la entrada y aceptaci6n den-

tro del hogar y evita problemas de posibles prejuicios --

(Bastias, 1978).
 

Naturalmente el personal no profesional requiere de entre

namiento y supervisi6n para llevar a cabo las actividades
 

del programa, pero esta capacitaci6n tambi~n proporciona a
 

la comunidad un conjunto de personas id6neas dedicadas a 

A~n cuando no se
los problemas de la nifiez y !a familia. 


dispone de suficiente investigaci6n, existen indicaciones
 

que los no profesionales pueden efectuar un trabajo mfis 


que adecuado con la capacitaci6n y supervisi
6n apropiadas
 

en programas de intervenci6n temprana (Schortinghuis y --


Frohman, 19741 Filp, 1978).
 

En resumen, el Modelo Portage es un programa de capacita-

-
ci6n de padres para la intervenci6n temprana con base en 


el hogar que emplea personal no profesional, utilizando un
 



- 54 

currtculm de desarrollo secuencial bajo un enfoque do pro

cisi6n do la ensefianza.
 

1. IMPLEMENTACION DEL MODELO PORTAGE
 

La siguiente es una breve descripci6n del Modelo Portage tal
 

-
como se implementa en varios lugares de los E.U., Canada, 


Inglaterra, Ecuador y la Rep~blica Dominicana. En estos lu
 

res el modelo ha sido aplicado tanto a niios con retraso en
 

el desarrollo como a niios normales que pueden estar en ries
 

go debido a desventajas econ6micas o ambientales.
 

Criterios de Selecci6n
 

Despu6s que se informan sobre el proyecto, la animadora se
 

pone en contacto con los padres y concerta una entrevista en
 

el hogar, a fin de explicar el Proyecto y conocer y evaluar
 

al nifio. La elegibilidad del proyecto estg determinada par

cialmente por el nivel de desempefio del nifio en cinco Areas
 

de desarrollo: auto-ayuda, motriz, sociabilidad, cognici6n y
 

lenguaje. Si existe un atraso significativo entre la edad
 

cualquiera de las 9cronol6gica y el nivel de desempefio en 


En los casos
reas, se considera al nifo para el programa. 


de programa para nifios con desventaja socio-econ6mica, se 

eval6a a la familia a fin de determinar si cumplen con los
 

requisitos del programa tales como bajos ingresos y necesi

dad familiar.
 

El Perfil de Desarrollo Alpern-Boll (Alpern-Boll, 1972) 

asl como otras pruebas adicionales se administran en el ho
 

cono
gar en presencia de los padres, ya que se requiere el 


Si el nifio y Ia facimiento que tiene de su propio hijo. 


milia son elegibles para recibir los servicios y los padres
 

aceptan en participar en el programa, la animadora hace una
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nueva evaluaci6n del nifo.
 

Evaluacifn y Planeamiento Curricular
 

Los procedimientos de evaluaci6n, estiman el nivel de de

sarrollo de cada Area para determinar el grado de desempe

ho del nifio. El nivel actual de desempe5o sirve de base
 

para la programacl6n educacional. En el proyecto Portage
 

se utiliza el Perfil de Desarrollo Alpern-Boll, el cual es
 

administrado a todos los niios. Este instrumento, suminis
 

trado en forma de cuestionario para los padres, estA combi
 

nado con la observaci6n directa de la conducta del nifio.
 

A fin de facilitar la programaci6n individualizada de las
 

actividades de los nifios, el personal del Proyecto ha ela

borado la Gula Portage para la Educaci6n Pre-escolar, se-

gunda edici6n, 1976, (Bluma, Shearer, Frohman, Hilliard).
 

(El curriculum ha sido descrito en el capitulo de Desarro

lo del Curriculum).
 

La Lista de Objetivos del Curriculum se emplea para deter

minar con precisi6n las conductas mostradas por el nifio en 

las Areas de desarrollo. Las conductas en la Lista de Ob

jetivos que indican destrezas que emerqen (aquellas conduc 

tas no aprendidas que siquen inmediatamente despu~s de las 

aprendidas) son las que la maestra podria seleccionar como 

objetivo inmediato del aprendizaje. El usuario puede en-

tonces ubicar la ficha correspondiente, la cual indica la 

meta desde el punto de vista del comportamiento y sugiere 

los materiales y tfcnicas para ensefiar la destreza. Estos 

materiales sirven solamente como orientaci6n al maestro. -

El 50% de las conductas prescritas para los niflos no se en 



cuentran on la Llsta d. Objetivoss sin embargo, Gstas pue

don ser conductas quo conducon hacia una meta a largo pla
 

so, quo at estin incluldas on la Lista de Objetivos. De es
 

to modo, muchas conductas complejas indicadas en la Lista 

de Objetivos pueden considerarse como metas a largo plazo,
 

las cuales necesitan con frecuencia ser divididas en conduc
 

tas mAs simples que constituyen sus pre requisitos. Estas
 

pueden entonces concatenarse a fin de lograr la meta a lar

go plazo. Es asf que el nifio es el que determina el curri

culum y no la Lista de Objetivos.
 

El Proceso de Ensefianza en el Hogar
 

Siguiendo una evaluaci6n tanto estructurada como inestructu
 

rada, la animadora a menudo sugiere tres o cuatro conductas
 

que est~n emergiendo y que pueden prescribirse. Se da a 

elegir a los padres la conducta con la cual desearlan empe
 

zar. La meta elegida, establecida como un objeto comporta

mental, junto con las orientaciones, es escrita luego por 

la animadora en una Tabla de Actividad. En las prescripcio 

nes se especifica la meta que el padre de f amilia y el ni

fio habr~n de lograr en el lapso de una semana. A medida 

-que los padres experimentan 6xito y ganan confianza en su 


habilidad para ensefiar a su nifio y registrar su comportanden
 

to, se aumentan gradualmente las tareas a tres o cuatro por
 

semana. Estas actividades son, por 1o general, en las dife
 

rentes greas de desarrollo. Por ejemplo, los padres pueden
 

estar trabajando con frases de dos palabras, dibujando y 

contando, todo en la misma semana.
 

La animadora elabora la Tabla de Actividades incorporando 

las conductas seleccionadas. Nuevamente, el punto de mayor 

importancia es que la animadora divida las tareas y prescriba 

Epto
solamente las que pueden ser logradas en una semana. 
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proporciona a los padres un refuerzo oportuno puesto quo lo 

quo el nifo ha aprendido es resultado directo de la ensefian 

za paterna. Las orientaciones son redactadas de tal manera
 

que los padres no tengan dificultad en entenderlas, en caso
 

de necesitar recurrir a ellas durante la semana.
 

Luego que la actividad es determinada con precisi6n, la ani
 

madora Presenta la actividad al nifio v reqistra la informa

ci6n de base - la frecuencia de respuestas correctas antes
 

de la instrucci6n. Esta informaci6n es registrada en la Ta
 

bla de Actividad. A continuaci6n, la animadora sigue las 

instrucciones que ha escrito en la tabla y empieza el proce
 

De esta manera, la animadora
so de ensefianza-aprendizaje. 


modela las t~cnicas de ensefianza -aprendizaje ante los pa

dres, mostr~ndoles lo que tienen que hacer y c6mo. Despu~s
 

de varias oportuniades, el padre de familia asume la direc

ci6n y trabaja con el nifio modelando para la animadora. La
 

animadora puede entonces ofrecer sugerencias y refuerzo, 1o
 

-
cual aumenta las posibilidades de que los padres trabajen 


durante la semana.
 

A lo largo de la visita la,animadora enfatiza la importan

cia de trabajar con el nifio durante la semana. Se debe ha
 

cer todo lo posible por utilizar materiales disponibles en
 

el hogar; sin embargo, habr~n oportunidades en que se ten
 

gan que traer materiales y dejarlos para que los padres 


los empleen. La parte final de la visita al hogar es em-

pleada para actividades de juegos no estructurales y para
 

conversar con los padres sobre greas de interns mutuo.
 

Cuando la animadora regresa a la semana siguiente, se reco
 

ge la informaci6n del post-examen de las actividades de la
 

semana anterior. Esto ayuda a la animauora a comprobar la
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prToia6n do lo quo han registrado lox padres y Iv propor

clona retroalimentaci6n concerniente al grado do 6xito lo

grado por el nifio y su aptitud para continuar con el sl--

guiente paso. En base a dicha informaci6n, la animadora 

modifica la prescripci6n anterior o introduce nuevas acti

vidades empezando por tomar el pre-examen. Y de esta mane 

ra se repite el ciclo.
 

Esta es la secuencia del proceso de la visita al hogar. No
 

obstante, en realidad, es necesario en algunas ocasiones 

emplear pasos intermedios y/o adicionales respecto al pro

ceso de ensefianza a los padres de familia. Como los padres
 

tienen caracteristicas diferentes es importante individua

lizar el proceso de enseianza para ellos como para su ni

no. En el caso de personas que quedan al cuidado de los 

nifios o hermanos mayores que han impartido la ensenanza, 

se ha podido comprobar tambien que los beneficios alcanza

dos han sido significativos.
 

Recolecci6n de Datos sobre la Marcha del Proyecto
 

La evcluaci6n es un sistema progresivo. Las Tablas de Ac

tividades que se dejaron con los padres son recogidas al 

fin de semana. La animadora es responsable de entregar se
 

manalmente estas tablas junto con un informe de progreso.
 

El informe de progreso detalla las conductas prescritas de
 

la semana anterior y si el niflo ha cumplido con los requi

sitos necesarios para poder anotar ol logro. Igualmente,
 

se registran en el informe semanal de progreso las activi

dades para la siguiente semana. Se mantiene un registro 

de conducta para cada nifio. Se anotan en el registro to-

das las activid,-des y la fecha en que fueron prescritas. -


Se registra cada 6xito y la fecha en que se logr6 la acti
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eldad de acuerdo &I Area de desarrollo. Est* rogistro pro
 
porciona informacit6n act:ualizada de las conductas prescri
tas, los 6xitos alcanzados y el tiempo empleado para lograr
 
cada actividad. El registro tambifn s'uninistra un porcen
taje del Axito alcanzado por el padre de famillia, nifio y 
animadora. El aporte continuo de informaci6n permite al 
-
personal de supervisi6n y a cada animadora detectar los 

problemas r~pidamente, suministrando asi un sistema conti
nuo de retroalimentaci6n para la supervisi6n y reajuste 

del programa (ABT Associates, Inc. 1972).
 

Reuniones Semanales del Personal
 

Un ingrediente esencial del Proyecto Portage es 
la reuni6n
 
semanal del personal, la cual proporciona a cada animadora
 
la cportunidad de compartir problemas y 6xitos con las 

otras animadoras, logrando asT 
una nueva percepci6n del -

mundo de los nifos y de la forma en que 6stos aprenden. -


Las sugerencias y estimulo mutuo son un refuerzo valioso 
-
para las animadoras, quienes contin~an solas con su 
traba
jo el resto de la semana. Asimismo, la reuni6n del perso
nal ofrece la ocasi6n para que las animadoras soliciten 
a 
otras, o a una persona id6nea, para que las aconpahe en -
una visita al hogar, con el objeto de efectuar una observa 
ci6n directa de un problema especial. Por eJemplo, las ani 
madoras pueden solicitar que un especialista en terapi3 
del lenguaje las acompane en una visita al hogar, a fin de 
sugerir actividades que serlan apropiadas en el grea de dic
 
ci6n o desarrollo del lenguaje.
 

Los procedimientos antes mencionados, aunque bastante con
sistentes en todos los lugares de implementaci6n, han sido
 
modificados de acuerdo a las necesidades locales del pro-
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Wa y a poblac16n atendida. 

2. DBSCRPCION DR LA XETODOLOGIA DEL PROYECTO 

AwanUe la Metodologla empleada en el programa rural y urba 
no, en reglas generales, es similar a la mencionada ante-
riormente, se efectuaron ciertas modificaciones a fin de 
adaptar lox procetimientos a las demandas de los Organis-
mos involucrados, al nivel de instrucci6n y experiencia la
 
boral de las animadoras y, a las necesidades locales en los
 
lugares donde se ejecuta el programa.
 

Las normas para establecer los criterios de selecci6n fue
ron en gran medida dictadas per las necesidades de investi
 
gaci6n y la ubicaci6n geogr~fica dentro de las comunidades
 
v los requisitos de sexo v edad para equilibrar las mues
tras experimentales v de control. 
 En cada una de las comu
 
nidades bajo estudio se realizaron reuniones para informar
 
a los lideres y miembros de la comunidad sobre el prop6si
to del proyecto, lo que significaba la participaci6n y los
 
beneficios que se esperaban como resultado de 6sta. En es
tas reuniones tom6 parte personal del Ministerio, regional
 
y de asistencia t6cnica. 
Algunas de las comunidades nece
sitaban mfs reuniones que otras para llegar a un consenso
 
sobre la participaci6n en el programa. En el Cuzco, las 
-

reuniones fueron coordinadas con las autoridades locales 
-

de educaci6n y se logr6 la aceptaci6n de los lideres de ca
 
da comunidad.
 

Evaluaci6n
 

A diferencia del Modelo Portage donde la animadora realiza 
tanto la evaluaci6n eutructurada formal coma la inestruc
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turada, el equipo de evaluaci6n emple6 los instrumentos es
 
tructurados y estandarizados. La informaci6n obtenida fue
 
utilizada en mayormedida para fines de investigaci6n que 
para el planeamiento educacional. Las animadoras evalua-
ban a los nifios empleando la Lista de Objetivos del curri
culum y la observaci6n inestructurada. Esta evaluaci6n se
 
efectuaba inmediatamente despufs del entrenamiento y toma
ba alrededor de 3 semanas en los lugares de implementaci6n,
 
Generalmente, las animadoras evaluaban un Srea de desarro
lo del curriculum por visita al hogar. Los procedimien-
tos establecidos durante la capacitaci6n requerian que se
 
empezara a evaluar al nifio 
a un nivel de un afio menos de 
su edad cronol6gica y continuar hasta que el nifio no pueda
 

lograr m~s objetivos.
 

Programaci6n Curricular
 

Luego de la evaluaci6n y en algunos casos durante dsta, la
 
Animadora seleccionaba actividades a ser ensefiadas de la 
-

Lista de Objetivos. Se empezaba con un objetivo por 
sema
na durante el primer,mes de implementaci6n y se avanzaba 
gradualmente hasta llegar a la meta sefialada 
- tres por se
 
mana. Los procedimientos adaptados requerian que las do-
centes coordinadoras repasaran los objetivos en las reunio
 
nes semanales, antes de presentarlas en los hogares. Esta
 
medida adicional fue incluida a fin de tener la certeza de
 
que las animadoras estaban escogiendo los objetivos apro-
piados y en la secuencia correspondiente.
 

Para cada objetivo la animadora preparaba una Tabla de Ac
 
tividad. La Tabla contenia lo siguiente:
 
1. Datos de car~cter informativo, tales como el nombredel 

nifio, la fecha de la visita y qui~n estaba presente -
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durante Gata. 
2. El objetivo a ser ensefiado.
 
3. El Area del desarrollo a la cual pertenecfa el objetivo.

4. Orientaciones para lievar a cabo la actividad, las cua

les inclufan m~todos para presentarla, materiales a ser
 
emoleados y procedimientos de refuerzo y correcci6n 
si
 
el nifio tuviera dificultades.
 

5. Una secci6n de comentarios en la cual la animadora indi
 
caba c6mo se habla desempefiado el nifio cuando se presen

t6 la actividad por primera vez y c6mo encontraba al ni
 
fio despu6s de una semana de trabajo con sus padres.


6. Un lugar para registrar si el objetivo habla sido logra 
do o rio. 

Existen dos diferencias importantes entre la tabla emplea
da en el programa y las tablas utilizadas en el Modelo Port
 
age oriqinal. La primera es que las tablas fueron elabora
das por las animadoras como una ayuda para organizar las 
-

actividades de ensefianza aprendizaje y recordar lo que te
n~an que hacer y para qua. 
 Las tablas no se dejaban en -
los hogares como en el caso del Modelo Portage original. -

El personal del proyecto tom6 esta decisi6n en vista de 

que previ6 un alto grado de analfabetismo y debido a la ne
 
cesidad de las animadoras Oe considerar detenidamente y -
planificar sus actividades antes de ingresar al hogar.
 

La segunda diferencia itnportante es que los procedimientos

de registro consistlan sulamente de comentarios iniclales 
y finales y una ma:ca en el lugar correspondiente (si 
no ) en el caso d 'i:ber logrado el objetivo despu~s -
de una semana de ensefianza, mientras que las tablas origi

nales contenlan anotaciones de los padres y la animadora
 
sobre la forma c6mo se logr6 el 6xito en cada objetivo.
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Ento se realiz6 en parte debido a la resistencia inicial a
 
hacer registros en base a que 
se restarfa flexibilidad a 
-

las actividades y, por otro lado, en vista de que el perso

nal consideraba que los padres no podrian o no realizarlan
 
el registro durante la 
semana.
 

Se esperaba que las animadoras elaboraran hasta tres Tablas
 
de Actividades cubriendo las tres Areas de desarrollo en el
 
currIculum rara cada nifo semanalmente - es decir, 30 oor 
-

semana. 
 Cada una de estas tablas era revisada por la docen
 
te coordinadora antes de la presentaci6n en el hoqar, con 

el objeto de comprobar si las orientaciones y los materia--



les eran adecuados. Por lo general, las docentes coordina
doras programaban algunas horas durante la semana, con la 
-

finalidad de reunirse en forma individual con las animado-
ras y revisar sus Tablas de Actividades.
 

Proceso de Ensefianza en el Hoqar
 

Las etapas del proceso de ensefianza aprendizaje en el hogar

empleadas en 
el proyecto son muy similares a las del Modelo
 
Portaqe. 
Una vez iniciado el proqrama, la animadora duran
te la visita al hoqar, primero repasa con la madre v el niio las actividades de la 
semana pasada. Escribe sus comen
tarios v lueo anota si el objetivo fue logrado o no. 
 Lue
go presenta las nuevas actividade£s una por una, demostrando
 
a la madre la forma en que debe ensefiarse la actividad, c6
mo reforzar al nifio 
v la manera de avudarlo si experimenta

dificultades. 
Despugs de la demostraci6n, la animadora es
cribe sus comentari)s sobre el desempefio del nifio 
antes de
 
la ensefianza. A continuaci6n, el padre de familia se hace
 
cargo y ejecuta la actividad mientras la animadora lo obser 
"
 
va, ofreciendo estimulo y sugerencias. La fitima etapa
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del proceso es una discusi6n sobre la importancia de la ac

tividad, la rax6n por la que se estl ensef-ndo y diversas 

stigerencias sobre la forma en oue puede ser practicada e in
 

cluida en .a rutina diaria, como por ejemplo, trabajar con
 

lns colores mientras se viste y con formas mientras se cami
 

na por la comunidad. Se aconsejaba a los padres que traba

jaran diariamente en cada una de las actividades.
 

Los materiales son traidos por la animadora o elaborados Jun
 

to con las madres durante la visita al hogar. Los materia

les trafdos por la animadora se hicieron en sus sesiones de
 

grupo y se dejaron en el hogar o sirvieron de modelo para 

materiales que la madre podia elaborar de objetos que se en
 

cuentran comuunente en el hogar o la comunidad.
 

Mantenimiento de Datos
 

Las animadoras devuelven las Tablas de Actividades a la do

cente coordinadora quien mantiene un archivo de cada nifio.
 

La docente coordinadora pasa la informaci6n de las Tablas 

de Acti'idades a un registro sewanal (registro de objetivo
 

Ella registra los objetivos ensefiados, el area de desarro-

lio, la fecha en que se p-'sent6 la actividad y cufndo se 

loqr6 el objetivo. Mantiene tambifn un registro de todas 

las visitas efectuadas y de las que no se realizaron y, las
 

razones de las 61timas. La docente coordinadora tiene igual
 

mente la responsabilidad de escribir un informe mensual res
 

pecto a las actividades del programa educativo y los proble
 

mas encontrados. Asimismo, proporcionaba algunos datos pa

ra el equipo de evaluaci6n que se describe en la Secci6n de
 

Evaluaci6n Formativa.
 

Reuniones Semanales de Personal
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La docente coordinadora se reune con todas sus aniuadoras 

por espacio de medio dia cada semana. Estas sesiones, ado 

mus de revisar las Tablas de Actividades, se emplean para 

discutir los problemas y las posibles soluci&nes, compar-

tir experiencias y tratar sobre los procedimientos adminis, 

trativos del programa. 

La docente coordinadora presentaba tambifn informaci6n adi
 

cional sobre t~cnicas de ensefiaiza y posibles nctividades
 

que podrfan ser empleadas por las animadoras. Algunas de 

las reuniones semanales fueron utilizadas igualmente como
 

talleres de elaboraci6n de materiales educativos, donde 

las animadoras preparaban materiales a ser empleados en -

las visitas a] hogar de las siguientes semanas.
 

Adem~s de la reuni6n semanal, la docente coordinadora tenia
 

la responsabilidad de observar a cada animadora en una visi
 

ta al hogar por Io menos una vez al mes. Durante esta ob-

servaci6n la docente coordinadora verificaba si las animado
 

ras estaban siguiendo cada una de las etapas del proceso de
 

ensefianza en el hogar, tenian los materiales apropiados pa

ra las actividades propuestas v presentaban las actividades
 

de manera adecuada. Despu~s de la visita, la docente coor

dinadora conversaba con la animadora ofreci~ndole sugeren-

cias y comentarios sobre las interacciones observadas entre
 

la animadora, el nifio y el padre de familia. La docente -

coordinadora utilizaba un Registro de Observaci6n desarro-

llado por el equipo de evaluaci6n del proyecto con la fina

lidad de ayudarla en la visita de supervisi6n (para una des
 

cripci6n del registro de supervisi6n (ver Evaluaci6n Forma

tiva).
 

3. CABIOS METODOLOGICOS DUPAWTE ZL ARO 



Aproximadamehta cuatro meses despuds de la iniclact6n del
 

prograua, el personal del proyecto observ6 una resistencia
 

cada vez mayor de parte de lam animadoras para escribir las
 

Tablas de Actividades. Las animadoras indicaron que escri

bir las Tablas de Actividades tomaba mucho tiempo y puestj
 

que 6stas eran presentadas solamente a la docente coordina
 

dora a fin de que pudiera comprobar que la actividad era
 

planificada en forma adecuada, no eran tan necesarias. Las
 

docentes coordinadoras tendfan a estar de acuerdo expresan
 

do que las Tablas de Actividades eran laboriosas tanto para
 

ellas como para las animadoras.
 

El personal dal proyecto decidi6 volver a la forma en que se
 

emplean las Tablas ee Actividades en el Modelo Portage ori

ginal. Las Tablas son dejadas en el. hogar para que los pa

dres puedan consultar sobre el trabajo con sus hijos duran

te la semana. El formato de la Tabla de Actividad fue modi
 

ficado a fin de que los padres pudieran emplearla para regis
 

trar. Los padres tenlan que registrar cada vez que trabaja

ban con su nifio y la forma en que dste se desempefaba. Se 

estableci6 un procedimiento de registro con tres puntajes 

donde los padres marcarlan si el nifio estaba solamente empe 

zando a lograr el objetivo (inicio), en camino a lograrlo 

(progreso) o que en realidad habla logrado el objetivo (lo

grado).
 

Durante la primera microconcentracid las animadoras fueron
 

entrenadas sobre la forma de escribir y presentar en el ho

gar las Tablas de Actividades modificadas. El personal del
 

proyecto consider6 que las fichas modificadas tentan tres 

ventajas importantes. En primer lugar, el hecho de escri

bir la tabla hacla necesario que las animadoras consldera
ran detenidamente y planificaran sum actividades para la vi 
sit* al hogar antes de que 6sta tuviera lugar, sin embargo , 
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el tiempo dedicado a eascribirlas valdria la pona puesto que
 
las Tablas eran escritas para quo los padres las utilizaran.
 
En segundo lugar, los padres tendrian algo concreto que con
 
sultar durante la semana, lo cual lee ayudaria a recordar lo
 
que iban a hacer. En tercer lugar, las animadoras y los pa
dres recibirlan retroalimentaci6n semanal sobre el progreso
 
infantil en relaci6n con los objet'vos propuestos,.
 

En el caso de padres analfabetos, las animadoras tenian 
que
 
depender mucho ms de la demostraci6n del proceso de enseian
 

za aprendizaje en el hogar y luego leerles lentamente y por

varias veces la tabla de actividad a los padres. En reali
dad, 
un ntimero de madres usaron las Tablas de Actividades 
como una forma de aprender a leer y pidieron a las animado
ras que las ayudaixn.
 

Otro cambio durante el aio fue la inclusi6n de informaci6n
 
adicional sobre Nutrici6n, Salud e Higiene. Las animadoras
 
recibieron doce horas de capacitaci6n adicional durante la
 
primera microconcentraci6n. Por lo menos una vez al mes du
 
rante una visita. ]as animadoras tendrian aue conversar con
 
las madres sobre uno de los temas oresentados en el entrena
 
miento. Las animadoras emoleaban franel6grafos como ayuda
 
en estas discusiones. Se les proporcionaba tambi~n modelos
 
de menG que eran econ6micos y recetas de comidas que podian
 
preparar con las madres.
 

Observaciones Durante el Ano
 

E1 personal del proyecto observ6 que las animadoras desarro 
ilaron su propio estilo personal para trabajar con los pa-
dres y los nifios durante el afo. Algunas tuvieron mis 6xi
to que otras en lograr la total participacifn de lon padres. 



- 68 -


Zn general, y tanto en los programas rurales como urbanos,
 

los padres mostraron cambios notables en cuanto a su parti

cipaci6n. Al iniclo del programa, se observaba que ellos 

eran renuentes a participar; con frecuencia rehusaban mode
 

lar las actividades, estaban ocupados en otras actividades
 

durante la visita y tenian poca interacci(n con su niios du
 

rante la misma. Al finalizar el aho del programa, se pudo
 

observar que no todos pero ciertamente la mayoria de los pa
 

dres, participaba plenamente en la visita, conversaban so-

bre lo q~e el nifio habia hecho durante la semana, se comuni
 

caban de manera espont~nea con la animadora y en general de
 

mostraban mfs afecto e interacci6n con su nifo.
 

Una de las greas dificiles para todas las animadoras, pero
 

especialmente para las del Cuzco, fue la evaluaci6n de pre
 

y post-test de cada actividad. Las animadoras por lo gene

ral no parecian capaces de determinar con certeza si un ob

jetivo era apropiado para el nifio, era muy dificil o muy fS
 

cil. En algunas oportunidades, se observ6 que las animado

ras dejaban una actividad demasiado f~cil para el niio, ya
 

que 6ste la habla logrado completamente durante la visita.
 

Por otro lado, cuando un nifio no lograba un objetivo despufs
 

de una semana, muchas animadoras dejaban simplemente la mis
 

ma actividad para la otra semana, en lugar de tratar de inda
 

gar la raz6n por la cual el niflo no tuvo 6xito y quf reaju~s
 
Wspodrian hacerse para que la actividad fuera m9s apropia-

Ja.
 

La individualizaci6n o personalizaci6n del programa educacio
 

nal fue logrado en la planificaci6n inicial o previa, como
 

resultado de la administracifn de la Lista de Objetivos, por
 

cuanto Astos fueron seleccionados en base a las destrezas 

del nifio cuando ingres6 al programa. No obstante, en general.
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no se produjo la individualizaci6n durante la planifica
cl6n semanal de las actividades. 
Esto no quiere decir que
la presentacit6n de las actividades no estuviera de acuerdo 
con las diferencias individuales de los nifos presentes al 
momento que la animadora trabajaba con ellos. Era m~s bien
 
en la planificaci6n y reprogramaci6n de las actividades que

las animadoras no eran capaces de captar los matices de lo
 
que el nifio particular necesitaba. 
Muchas de las animado
ras segufan la sencuencia curricular de los objetivos de 
-

una manera rigi'a. 
Se pudo observar que algunas escribfan
 
la misma actividad para un ndmero de nihos, cambiando sola
 
mente el nombre del nifio 
en la parte superior de la Tabla
 
de Actividad.
 

La escritura de la tabla de actividad fue disehada para a
yudar en el proceso de adaptar cada actividad a las necesi
 
dades personales del nifio. 
 En la pr~ctica, se convirti6
 
en una carga para las animadoras a lo largo del afio. 
 A~n
 
cuando muchas de las animadoras eran minuciosas y verdade
ramente meticulosas para escribirlas, otras se 
resistfan 
constantemente a este trabajo. 
Algunas animadoras se atra
 
saban considerablemente en 
la elaboraci6n de las tablas y

las docentes coordinadoras tenfas que solicitfrselas zons
tantemente. 
A~n despu~s que 6stas eran dejadas en los ho
gares, las animadoras se quejaban de que los padres las 
-

perdfan o extraviaban y que ]a elaboraci6n de 20 a 30 ta
blas por semana tomaba una cantidad excesliva de tiempo.
 

Otra posible causa de la falta de individualizaci6n, es que

el reconocimiento de las necesidades personales de los ni
hos requiere una mayor experiencia en el trabajo, eduaci6n
 
y capacitaci6n que la que tenlan lam animadoran.
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N probable que esto pueda lograrse con las anjimadoras quo
 
vuelven por segundo afho. Teniendo en cuenta todo lo que 

cada animadora tenfa bajo su responsabilidad, es probable
 

que el hecho de esperar un programa completamente indivi
dualizado no es posible ni necesario. El personal del pro
 
yecto consider6 de mayor importancia que las animadoras 

respondieran a las diferencias individuales que se presen
taran en el momento, durante sus actividades de ensefianza
 

aprendizaje e interacci6n con el nifio.
 

Esto fue comprobado. En general, las animadoras durante 

el afio establecieron una relaci6n muy positiva con los ni
fos. La interacci6n animadora-nifo observada se puede ca

racterizar como flexible, altamente reforzadora y rica en
 

afecto e intercomuicaci6n.
 

Se observ6 que muchas animadoras efectuaban variaciones de
 

la presentaci6n de la Tabla de Actividades cuando el inte

rds del niflo asi lo exigla. Esto fue observado en mayor
 

medida que lo que el personal hubiera podido esperar en al
 
gunos casos. La positiva interacci6n verbal, acompafiada
 

de muchos elogios, fue realmente la norma en las visitas
 

observadas.
 

Aunque inicialmente se estableci6 que las s serfan 
de 1-1/2 horas, las visitas reales tendfar. .:ar entre 
45 minutos y I hora. Una de las dificultadej observadas a
 

lo largo del afio, fue la realizaci6n de las visitas. Al.gu
 
nos padres se quejaban de que la animadora no llegaba pun

tualmente y la animadora reclamaba que los padres no siem

pre estaban presentes al momento de la visita. Una reuni6n
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do padres de familia convocada en una comunidad urbana ayu
 

d6 a aliviar este problema. Asimismo, en otro programa 
las animadoras elaboraron para cada hogar un gran cdlenda

rio en el cual se marcaba el dia y la hora de cada visita.
 

La animadora y el padre firmaban al tdrmino de cada visita.
 

Escoger el momento oportuno para las visitas al hogar en el
 
Cuzco fue ms diffcil. Las visitas al hogar fueron general
 

mente programadas muy temprano en la maniana, antes de que
 
los padres salieran al campo. Lon conceptos de tiempo en 

las aldeas rurales eran mucho m~s flexibles. Por lo gene
ral, un "Imartes en la mafiana" designaba el tiempo de la vi

sita, en lugar de sefialarse una hora previa. El factor de
 

mayor significado para completar las visitas al hogar, pare
 
cla ser la docente coordinadora. Su presencia en !a comuni
 
dad, su puntualidad y la manera en la que completaba sus ta
 

reas imprimfan el ritmo de trabajo del program& en la comu
nidad. En gran medida, el 6xito o fracaso de un programa en
 

una comunidad puede ser atribufdo a sus esfuerzos. Cuando
 
habfa una disminuci6n en su empefio, las visitas al hogar, el
 
registro de informaci6n y el desarrollo de materiales tam
bidn parecfan resentirse enormemente. Es probable que las
 
animadoras tomaran a la docente coordinadora como modelo y
 

juez de lo que era trabajo aceptable y jugaba un rol central
 
y de motivaci6n para todo el programa.
 

5. CAMBIOS EN EL SEGUNDO AnO DE OPERACIONES
 

Debido a los problemas con relaci6n a las Tablas de Activi

dades mencionados anteriormente, 6stas fueron eliminadas 

del programa en el segundo aho. Tal como se describe en el
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capitulo de Desarrollo del Currzculum, se modific6 el Fiche
 

ro de Actividades Sugeridas en reemplazo de las Tablas de -


Actividades.
 

Cada ficha constaba de una actividad completamente desarro

llada, con sus materiales, procedimientos de evaluaci6n y 

presentaci6n, tdcnicas de refuerzo y correcci6n y activida

des sugeridas. Esto eliminaba la necesidad de que las ani

madoras elaboraran las Tablas de Actividades y les dejaba
 

mzs tiempo para desarrollar materiales y brindar servicio a
 

un mayor nfimero de familias (se aument6 de diez a quince fa
 

milias en el segundo afio). Asimismo, se simplificaron mu

cho las t~cnicas de registro, por cuanto la animadora tenia
 

solamente que anotar el objetivo en el cual estaba trabajan
 

do cada nifio y cuando se lograba 6ste.
 

Las animadoras que continuaron en el segundo afio se entusias
 

maron cuando vieron el nuevo fichero y han venido comentando
 

que 6ste hace su trabajo m~s f~cil, concreto y pr~ctico.
 

Otro cambio importante en la metodologla fue la inclusi6n 

del trabajo grupal con nifos. Las animadoras y docentes 

coordinadoras comentaron durante el primer afio que muchos
 

de los nifios de menor edad rara vez dejaban el hogar y que
 

algunos de los objetivos curriculares, especialmente en el
 

Area Socio-emocional, requerfan interacci6n entre nifios.
 

Con el objeto de cubrir estas necesidades, cada animadora
 

trabajarfa con todos los nifioc de las familias que atendia,
 

en una ses16n de grupo realizada dos veces al mes, de por
 

lo menos dos horas. Madres voluntarias ayudarfan en estas
 

sesiones de grupo. Estas sesiones incluirfan actividades
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oducativas y de Interacci6n social llevadas a cabo en uno
 
do los hogares o en un espacio abierto dentro do la comuni
 
dad. Algunas de las animadoreas han origanizado sesiones
 
con las madres a fin de que los nihos puedan ser levados
 
a un lugar que ofrece servicios a la comunidad, tal como
 
la posta m~dica o a un mercado, o a una excursi6n a un par
 
que cercano o lugar de recreaci6n.
 

Los Indicadores iniciales muestran que estas sesiones pro
porcionan el beneficio adicional de una mayor participaci6n
 
de los padres en el programa e hicieron que 6ste iltimo fue
 
ra m5s conocido en la comunidad.
 

A fin de estimular a5n ms la participaci6n de la familia y
 
la comunidad, se soiicit6 a las docentes coordinadoras en 
el segundo afio que organizaran con las animadoras reuniones
 
mensuales o bimensuales con los padres del programa. 
En es
 
tas reuniones, se explicarla el prop6sito y los beneficios
 
esperados del programa, asl como el 
rol de los padres en la
 
educaci6n del nifo. 
 Estas reuniones servirlan tambi6n como
 
un f6rum de discusi6n de !as inquietudes de los padres res
pecto a sus 
nihos o al programa en general. Las docentes 
coordinadoras han previsto estas reuniones de dos maneras.
 
La primera consistirfa de reuniones peri6dicas con todos 
-

padres donde se tratan inquietudes y temas generales y la 
-

segunda se realizarg con pequenos grupos de padres atendidos
 
por la misma animadora. 
Estas reuniones serfan generalmente
 
llevadas a cabo en el hogar de uno de los padres con lo que
 
se lograrla una atm6sfera mucho mfs informal y de tipo so
cial.
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES
 

Este capitulo ha descrito la metodologfa de trabajo que se
 

ha empleado en el programa. Ha tratado aobre la forma en
 

que se ha adaptado la metodologia de un modelo con base en
 

el hogar e implementado experimentalmente en zonas rurales
 

y urbanas. Se han presentado los problemas encontrados du
 

rante el primer afo del programa y las modificaciones sub

siguientes de acuerdo a las necesidades que surgfan. Fi

nalmente, se discutieron una sdrie de reajustes al progra
 

ma, las cuales han ampliado su campo de acci6n.
 

Un Area que aparentemente necesita de mayor estudio es la
 

de Nutrici6n, Salud e Higiene. Lamentablemente, el Manual.
 

de esta parte del programa no fue terminado hasta el filti

mo semestre del segundo afio. Las docentes coordinadoras 

que empleen el Manual en futuros programas deberian prestar
 

especial atenci6n a su utilidad e impacto para un mayor de

sarrollo de este componente del programa en el futuro.
 

El personal del proyecto considera que a medida que conti

nfie el programa se necesitarfn efectuar pequeflos reajustes
 

en la metodologla de la ensefianza en el hogar, el sistema
 

de registro de datos y los procedimientos de supervisi6n,
 

con la finalidad de cubrir las necesidades locales. No obs
 

tante, en general, los procedimientos como tales estgn en 

condiciones para ser ampliamente difundidos e implementados
 

en el Perfi.
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CAP ITULO III 

ENTRENAMIENTO
 

1• OBJETIVOS 

1. 	Desarrollar un programa completo de capacitacidn,el
 

cual pueda ser implementado en el futuro por perso

nal del Ministerio de Educacidn del Pert, en areas

urbanas y rurales.
 

2. 	Adaptar y modificar los materiales y procedimientms
 

desarrollados por el Proyecto Portage, de acuerdo 

con los lineamientos de la Reforma Educativa del Pe
 

rG, las caracterlsticas y necesidades tanto del per
 

sonal a cargo de la implementaci6n, las comunidades
 

bajo estudio, como del sistema nacional de Educa 

ci6n Inicial.
 

3. 	Entrenar a personal profesional a nivel regional y
 

local para coordinar y supervisar las operaciones

del programa experimental.
 

4. 	Entrenar a mujeres de la comunidad seleccionadas,

para l1evar a cabo de manera efectiva las activida
 

des de ensefianza en el hogar, las cuales beneficlan
 

a los padres y nifios pequefos.
 

2. ORGANIZACION
 

Tal como se indica en el Memorandum de acuerdo y el -


Plan de Operaciones del proyecto, el personal de asis

tencia tdcnica del Proyecto Portage tuvo a su cargo la
 



- 76 

responsabilidad principal en la conducci6n de las ac

ciones do entrenamiento prestAndoles su colaboraci6n

el personal de la DIGEI. Dos instructoras del Proyec
 

to Portage trabajaron con un t~cnico en educacidn ini
 

cial del Ministerio de Educaci6n, asignado al proyec

to a tiempo parcial, en las etapas de modificaci6n, 

reajuste y desarrollo del entreramiento. El personal
 

del proyecto del INIDE y los especialistas en desarro
 

lo de currfculum y evaluaci6n del proyecto Portage 

participaron, igualmente, brindando su apoyo en lasac
 

ciones de entrenamiento en diferentes oportunidades,

durante el programa de capacitaci6n.
 

El programa de capacitaci6n incluirla a los superviso
 

res regionales, maestros profesionales y promotores 

locales de educaci6n inicial asf como mujeres selec
 

cionadas en las comunidades, de escasos recursos eco

n6micos, todos tenfan diferentes niveles de experien

cia con nifios en edad pre-escolar, conocimientos en
 

desarrollo infantil y, en t~cnicas de evaluaci6n. El
 

persona] (2scogi6 una estructura polifac~tica de entre
 

namiento, a fin de cubrir las necesidades del progra

ma.
 

Observemos el Esquema N0 1 donde se muestra la estruc
 

tura general del programa de capacitaci6n.
 

A. Entrenamiento de Profesionales
 

Los t~cnicos regionales de educaci6n inicial, las
 

cuatro docentes coordinadoras y los tres promoto
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res de educaci6n inicial de los ndcleos Involucra
dos de Lima y Cuzco, se reunieron en Lima para una
 
semana de entrenamiento. 
Sus responsabilidades fue
 
ron supervisar y coordinar las actividades del prq
-

grama educativo en sus respectivas localidade,. Pa
 
ra estas personas dicha semana constituy6 el pri
mer contacto intensivo con el modelo de ensefianza
con base en el hogar.
 

El prop6sito de entrenamiento fu6 presentar deta -

Iladamente el modelo y sus 
componentest familiari
zar a los participantes con las actividades admi 
-

nistrativas y de coordin:7citn correspondientes; y
 
describir con la minuciosidad que el tiempo lo per
 
mitiera, el contenido del entrenamiento propu-sto
para las animadoras. 
 Solo las docentes coordinado
 
ras, involucradas en forma directa y diaria con 
 -

las animadoras, participarlan junto con ellas en 
-

el siguiente curso de entrenamiento (B).
 

B. Entrenamiento de No Profesionales 
- Lima
 

En vista de los diferentes niveles de instrucci6n
de las animadoras y del contexto cultural de lis 
-

comunidades rurales y urbanas, se separaron en dos
 
perlodos de entrenamiento, uno para los del grea 
-

urbana y otro para los del grea urbana. La capaci
taci6n de las animadoras de Lima habrfa de prepa 
-

rarlas para proporcionar servicios a las familias
seleccionadas en las dos comunidades urbanas. 
El
 
objetivo de este curso de tres semanas fud exponer
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lan bases tedricas y prActicas de todas lam fa
 
cetas del programa educativo que llevarfan a
 

cabo las animadoras.
 

Aunque tres semanas es un perfodo breve para 

preparar a una animadora, el personal conside

r6 que dicho curso suninistrarfa una base s6li 

da, a la cual se surnarla la experiencia perso

nal, la orientaci6n y la supervisifn de la.; do 

centes coordinadoras, asi como las sesioneL se 
manales de entrenamiento. Las animadoras de 

las dos comunidades urbat- s seran capacitadas 

en conjunto a fln de reducir los costos y sim

plificar problemas logisticos.
 

C. Entrenamiento de No Profesionales - Cuzco
 

El entrenamiento de las animadoras del Cuzco 

se adaptarfa a su nivel de instrucci6n y seria
 

presentado tanto en espafio] como en quechua, 
considerando los diversos grados de bilinguis

mo. Maestros de todas las comunidades bajo es
 

tudio se reunirfan para este curso de entrena

miento, el cual harfa hncapi6 en los aspectos
pr~cticos del programa educativo, empleando en
 

lo posible "el aprendizaje a trav, de la ac
 

ci6n". Debido a las diferencias culturales y
 
del idioma, la labor de capacitaci6n dependex a
 

en gran parte de la colaboraci6n del personal

local.
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D.E, y F. Microconcentraciones de Animadoras
 

La estrategia y la planificaci6n general recomen
daba microconcentraciones de una semana, las cua
les Kend.n lugar dos meses despuds de la inicia
 

del p )grama educativo. Estas reuniones re
 
for,:irf-n 
 )s conocimientos y procedimientos ad 
-

quirio® durante el entrenamiento previo, enfoca
rfan las Sreas problemAticas identificadas por el
 
personal de asistencia tdcnica y de supervision y
 
proporcionarfan informaci6n adicional sobre temas
 
tales como: nutrici6n, salud e higiene y elabora
ci6n de materiales didacticos. El personal consi
 
deraba que dichas microconcentraciones eran impor
 
tantes en vista de que las animadoras vendrfan 
 -

con experiencia de la prfctica realizada y por lo
 
tanto tendrfan inquietudes concretas y podrian re
 
lacionar con mayor facilidad la nueva informaci6n.
 

As~mismo, el prop6sito de estas reuniones era dar
 
mayor responsabilidad en el proceso de capacita 
-

ci6n a las docentes coordinadoras.
 

G. Sesiones Semanales
 

Cada una de las docentes coordinadoras de los pro
 
gramas rurales y urbanos tenfa que dedicar un dia
 
a la semana para trabajar con todas las animado 
ras a quienes supervisaba. 
En estas sesiones se
 
discutlan problemas comunes, compartfai solucio 
-

nes, analizaban las responsabilidades administra
tivas y de mantenimiento de registros y 
 adems
planificaban y revisaban las actividades de 
 Los
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nUhom para lan siguientem semanas. La docente 

coordinadora asimismo suministraba informaci6n y 

trataba de mejorar las tdcnicas de ensefianza de lam 

animadoras a travs de indicaciones y sugerencias. 

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL ENTRENAMIENTO
 

El Memorandum de Acuerdo y el Plan de Operaciones esta
 

blecfan que el equipo de asistencia tdcnica de Portage
 

tenfa la responsabilidad principal de las fases de ca

pacitaci6n, en colaboraci6n con la DIGEI. En vista de
 

que la DIGEI es una organizaci6n normativa, responsa 

ble de todos los programas gubernamentales de educa 

ci6n inicial, todo el contenido y procedimientos te

nfan que ser aprobados por ella. El personal de Porta
 

ge habfa desarrollado la estructura del entrenamiento

y los perfiles preliminares de su contanido en los E.U.
 

en base a programas de capacitaci6n que el Proyecto -


Portage Yabfa realizado en ese pals. El programa de
 

capacitaci6n habfa sido desarrollado durante cuatro 

afios, lapso en el cual se ejecutaron mrs de cien pro 

gramas completos de capacitaci6n. Luego de modificar
 

y traducir el contenido y los procedimientos, el perso
 

nal de Portage llev6 el Programa de capacitaci6n al Pe

rfi.
 

Inicialmente hubieron diferencias en los planteamien

tos de !a DIGEI y el Proyecto Portage en cuanto a la
 

metodologfa de ensefianza y a las bases del modelo te6

rico. Luego de prolongadas discusiones sobre dichas
 

diferencias, se lleg6 al acuerdo, en el sentido de qpe
 

el programa educativo se ajustarfa a los lineamientos
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nacionales establecidoz, mantenigndose, sin embargo,lo 
Ms cerca posible del diseho del modelo Portage a fin
 
de probar la validez de la metodologla. Las instructo
 
ras del programa de capacitaci6n trataron sobre cada 
-

tema o area del contenido del entrenamiento y sobre 
 -

los procedimientos de la capacitaci6n. 
Se modific6 la
 
redacci6n de las separatas y hojas de trabajo hasta 
-

que ambas partes estuvieron de acuerdo. 
Durante dicha
 
reuni6n el personal modific6 la redacci6n de las sepa
ratas y hojas de trabajo, se elimin6 o aument6 segdn 
-

los casos, el contenido. 
 Se di6 menor 6nfasis a los
 
principios y t~cnicas conductuales que el personal 
de
 
la DIGEI consideraba demasiado rfgidos. 
 Se simplifica
 
ron los procedimientos de registro de manera que 
 las
 
animadoras 
pudieran manejar con mayor facilidad las
 
t~cnicas, y se agreg6 e: 
"aprendizaje a travs del des
 
cubrimiento", con el objeto de que el entrenamiento 
-

fuera compatible con los programas de la DIGEI.
 

El programa central de entrenamiento tuvo las siguien
tes freas de contenido.
 

a. Perspectiva hist6rica del programa.
 

b. Proceso de validaci6n.
 

c. Disefio de evaluaci6n.
 

d. Caracterizaci6n socio-econ6mica de las comunidades
 
bajo estudio.
 

e. 
Resefia general del proceso de aprendizaje de los ni
 
.3.
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f. Modelo del programa. 

g. Evaluaci6n del niflo y prueba de entrada. 

h. Planificaci6n y uso del currIculum. 

i. T~cnicas de observaci6n. 

J. Selecci6n de objetivos de ensehanza.
 

k. Desarrollo infantil.
 

1. Anglisis de tarea.
 

m. 
Ayudas para la enseianza y el aprendizaje.
 

n. Elaboraci6n de materiales did~cticos.
 

o. T~cnicas de ensefianza.
 

p. Trabajando con los padres.
 

q. Proceso de ensefianza en el hogar.
 

r. Nutrici6n, salud e higiene.
 

El personal de Portage y la DIGEI 
 elaboraron una se
 
rie de separatas informativas y hojas de trabajo con
 
relaci6n a dichos temas y agregaron en lo posible 
-

dramatizaciones y prdcticas reales con nifios, 
con la
 
finalidad de proporcionar oportunidades adicionales
 
de practicar las destrezas aprendidas. Elaboraci6n
 
revisi6n, modificaci6n y la redacci6n final del pro
 
grama de entrenamiento tom6 aproximadamente cinco me
 
ses al personal del proyecto.
 

A continuaci6n se describe cada una de las etapas 
 -

del entrenamiento.
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4. ENTRENAMIENTO DE PROFESIONALES
 

Los objetivos para el primer curso sesi6n de entrena 
-

miento del personal profesional fueron:
 

1. 	Presentar el modelo con base en el hogar, incluyen
 
do el currfculum experimental, la metodologfa del
 
programa 	y las responsabilidades administrativas 
-

en los diferentes niveles del proyecto.
 

2. Preparar al personal profesional con relaci6n 
 a
 
sus responsabilidades de coordinaci6n y supervisidn
 

en el programa experimental.
 

3. 	Exponer, en resumen, el entrenamiento que se propo
 
ne para las animadoras, de modo que el personal pro
 
fesional gane experiencia en cada una de las face 
-

tas de implementaci6n del programa experimental.
 

Los 	profesionales del Cuzco participaron junto con 
el
 
personal de Lima por razones de limitaciones de tiempo
 
y recursos econ6micos. 
Es asf que tuvo la oportunidad
 
de ionerse en contacto con el programa experimental 

desde un 	mismo punto de partida.
 

Los 	participantes fueron:
 

Cuzco 	 - T6cnicos regionales de educaci6n inicial. 
- Promotores de educaci6n inicial del NEC 

# 14
 

Dos 	docentes coordinadoras.
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Lima - Do$ tfcnicos en educacl6n 4nicial.
 
- Una Instructora de educact6n inicial.
 
- Don promotires de educacidn inicial.
 
-
 Dos docentes coordinadoras.
 

El equipo de asistencia t6cnica y un representante de
 
la DIGEI tenfan la responsabilidad principal del en 
-

trenamiento y dirigieron la mayorfa de las sesiones.-

El persona-k del proyecto del INIDE, as 
 como los ase
sores de nucrici6n y salud, tambi~n expusieron temas
especificos durante el entrenamiento. 
Los temas tra
tados durante la 
semana cubrfan todos los componentes
 
principales del proyecto e inclufan:
 

1. Prop6sito del Proyecto.
 

2. 
Diseo de evaluaci6n.
 

3. Evaluaci6n del nifio y planificaci6n curricular.
 

4. 
El proceso de ensefianza en el hogar.
 

5. Trabajando con los padres.
 

6. Registro y control de informaci6n.
 

7. Responsabilidades de supervisi6n.
 

8. Nutrici6n, salud e higiene.
 

Las t~cnicas para presentar el material inclufan 
-
charlas, discusiones en grupos grandes y pequenos,
juego de roles, hojas de trabajo y sesiones prgcti
cas, durante dstas 6Itimas los participantes presen

taban tareas para la evaluaci6n y divcusi6n de todo
 
el grupo.
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Resultados*
 

Para estimar el impacto del curso de entrenamiento,el
 
personal del proyecto desarroll6 una prueba similar 
que se tomarfa previa y posteriormente y un cuestiona
 
rio de opiniones que serfa llenado despu~s del entre
namiento. La evaluaci6n consistfa en una 
serie de zu
 
bros para estimar el nivel de logro alcanzado en die
ciocho objetivos. 
 Los rubros de evaluaci6n de doce
de estos objetivos se presentaban antes y despus del
 
entrenarniento. 
 Los otros seis objetivos consistfan 
de informaci6n reciente y por lo tanto no figuraban 
-

en el examen previo. 
El personal consider6 que 
 eso
 
hubiese aumentado indebidamente la variaci6n entre los
 
puntajes de las pruebas previas y las posteriores.
 

En los rubros que fueron presentados antes y despuds

del entrenamiento, los participantes obtuvieron un 
-

promedio de 30 puntos, de 51.1 en la prueba previa a
 
81.2 en la posterior. 
De los objetivos no inclufdos
 
dentro del sistema previo-posterior, los participan
tes alcanzaron un puntaje promedio de 76.5.
 

Las normas establecidas con relaci6n al logro de ob
jetivos requerfan un puntaje de 70 en la prueba 
pos

terior; todos los objetivos alcanzaron dicho prome 
-

dio, con excepci6n de dos:
 

a. 
Selecci6n de objetivos para la planificaci6n indi
 
vidual.
 

* Los datos son tomados del Informe Tdcnico de Capaci

taci6n escrito por Craig Loftin y Rosa Rodriguez,

1978.
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b. 	Redaccidn do tablas do actividades a ner empleadas
 

en el hogar.
 

Los puntajes promedio en relaci6n a estos objetivos 

fueron 68 y 64, respectivamente. El personal de capa
 

citaci6n consider6 que no habfan dedicado el tiempo 
suficiente en el primero y que el segundo era nuevo 

para los participantes, diferente a otros documentos

de programaci6n familiar, y, por lo tanto, bastante 

diffcil. 

Analizando los puntajes de la prueba posterior por
 

tipo de participante, observamos las siguientes dife
 

rencias:
 

CUADRO I
 

PUNTAJES DE LOS PROFESIONALES EN LA PRUEBA
 

POSTERIOR
 

Tipo de participante Puntaje promedio 

T~cnico regional 82 

Especialistas de educaci6n 

inicial 82 

Promotores 81 

Docentes coordinadoras 71 

Las docentes coordinadoras alcanzaron el puntaje m~s
 

bajo. Dicho resultado se deberfa en parte a que te
 



nfan poca experiencla en la coordinacifn y direcci6n
 

de programas; casi toda su experiencia provenfa de 
su acci6n educativa dentro del aula. Puesto que las
 

docentes coordinadoras participaron en todos los en
 

trenamientos subsiguientes, consiguieron de esta ma

nera familiarizarse mucho m~s con los procedimientos
 

y el contenido del proyecto.
 

Cuestionario de Opiniones
 

El cuestionario de opiniones estimaba el grado de sa
 

tisfacci6n con el entrenamiento; pudiendo el partici
 

pante dar sugerencias para mejorarlo. El cuestiona

rio formulaba dos tipos de preguntas y el puntaje se
 

obtenia en base a una escala del tipo Lickert. La 
primera parte, evaluaba al expositor y el curso en 

general; la segunda, trataba sobre el grado de com 

prensi6n y utilidad de los componentes del programa

en los lugares donde funcionaba el programa experimen
 
tal. Una parte adicional hacfa preguntas abiertas so
 

bre c6mo podrfa mejorarse el entrenamiento y sobre 

curles eran las partes del curso que gustaban m~s y
 

curles menos.
 

El siguiente cuadro muestra los puntajes promedio del
 

cuestionario de opiniones: (Ver Cuadro II)
 

Los comentarios sobre las partes que gustaron ms in

dicaban que los participantes preferfan las sesiones
pr~cticas, asl como el car~cter informal del entrena

miento.
 



CUADRO II 

PUNTAJE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CUESTIONA4IO 

DE OPINION
 

Rubros 
 Puntaje promedio*
 

Parte I
 

Entrenamiento general 
 3.1
 
Expositores 
 3.5
 
Mdtodos de presentaci6n 
 3.1
 
Dificultad del entrenamiento
 
(4=f~cil) 3.5 

Parte II
 

Organizaci6n del entrenamiento 
 4.5
 
Utilidad de las hojas de trabajo 
 4.5
 
Preguntas atendidas satisfactoria
 
mente 
 4.4
 
Comprenden responsabilidades 
 4.2
 
Utilidad y factibilidad del progran" 
 3.9
 

* Estos puntajes muestran que los participantes se encontraban 
satisfechos con el entrenamiento. E].puntaje mrs bajo fue el de utilidad y factibilidad del programalo cual indicaba que los participar-'es no estaban seguros si el programa funcionarfa en sus r,- 'tiva cc, nidades. Este resultado no es sorprendente, ,: ta qucj,el proyecto es nuevo y ns arn que ha sido adapta1, de im iojdelo extranjero. 
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Los comentarios negativos mostraron que los participan
 
tes deseaban tiempo adicional y mds informac46n tdcni
ca en el entrenamiento. Las sugerencias para mejorar
el entrenamiento incluyeron solicitudes de mayor dispo
 
nibilidad de tiempo para pr~cticas con los padres y ni
tios en situaciones reales, e informac16n sobre el apren
 
dizaje a travs del descubrimiento.
 

5. ENTRENAMIENTO DE NO PROFESIONALES - LIMA
 

El objetivo central delcurso de entrenamiento para las
 
animadoras no profesionales, fue prepararlas para lle
var a cabo el programa con base en el hogar en sus co
munidades.
 

En este sentido se presentaron todos los componentes 
-

del proyecto, los procedimientos respectivos y se pro
 
porcion6 a las animadoras oportunidades de practicar,
bajo supervisi6n, las tareas que tenfan a su cargo. Di
 
cho entrenamiento se realiz6 durante 13 dfas 6tiles, 
-

desde el 30 de Noviembre hasta el 19 de Diciembre. Las
 
candidatas para animadora, de los dos pueblos j6venes
seleccionados para la ejecuci6n del proyecto, asf 
como
 
las docentes coordinadoras correspondientes, participa
 
ron en el entrenamiento.
 

Las docentes coordinadoras asistieron al 
curso con el
 
fin de obtener informaci6n adicional, practicar con 
 -

los componentes y procedimientos del programa educati
vo y establecer las unidades donde trabajarfan con las
 
animadoras a su cargo, para cada programa unitario.Los
 
funcionarios del n6cleo educativo comunal hicieron una
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selecci6n previa de las candidatas para animadoras.La
 
selecci6n final se harla al tfrmino del entren&mien
to, de acuerdo a la habilidad en el manejo de los 
-

componentes del programa y al criterio de las docen
tes coordinadoras y el personal de capacitaci6n.
 

El personal de capacitaci6n que tuvo la responsabili
 
dad principal de coordinar y realizar este entrena 
-

miento estuvo constituido por dos asesores tdcnicos
del Proyecto Portage, un miembro del personal de la
 
DIGEI y los t~cnicos en educaci6n inicial, que fue 
-

ron entrenados en el curso previo, colaboraron en te
 
mas especfficos, tal como lo hiciera el INIDE y los
 
otros miembros del equipo de asistencia tdcnica. Un
 
especialista en nutrici6n apoy6 tambi~n, proporcio 
nando informaci6n sobre nutrici6n, salud e higiene.
 

Diecinueve animadoras asistieron al entrenamiento.El
 
promedio de edades fuede diecinueve a:ios, seis meses,
 
y todas excepto tres, hablan completado su educaci6n
 
secundaria; dos hablan seguido estudios superiores.-

Todas, con excepci6n de dos, eran solteras y las 
 ca
 
sadas tenfan por lo menos un nifio. Solamente tres 
de las candidatas hablan trabajado previamente conni_
 
lios. 
 La mayorla vivia en o cerca de las comunidades
 

experimentales.
 

El plan de entrenamiento, aunque similar en su es 
-

tructura general al de la capacitaci6n de profesio
nales, fu6 mucho mfs detallado y extenso. Se emple6
 
el siguiente formato para cada tema del programa.
 

http:entrenamiento.El
http:animadoras.La
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charla de
introduccifn
 
y discusi6n
 

hojas de trabajo

y/o ayudas .... --
 .......
 
audio-visuales
 

grupo pequeio
 
o prfctica
 
individual
 

dramatizaci6n
 
y/o pr~ctica f....--
con nifios 



1V 
evaluar 
 se necesita trabajo adicio
 

nal
 
[satisfactorio 

Proseguir con 1
 
el siguiente 
tema
 

De esta manera las animadoras reciblan contacto multi-
ple con el contenido y tenfan varias sesiones pr~cticas
 
supervisadas, donde podfan recibir retroalimentaci6n de
 
las instructoras, de las docentes coordinadoras y entre
 
ellas mismas. 
En caso de que, al tdrmino de una secuer
 
cia de un tema particular, una animadora o grupo de ani
 
madoras todavla experimentaba dificultades, se repetfa
cualesquiera de los pasos anteriores y se proporcionaba
 
mayor informaci6n o se haclan pr~cticar adicionales.
 

El entrenamiento cubri6 todos los temas mencionados en
 
la pfgina 10. 
 Aslmismo, los participantes asistieron
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a dos pellculas sobre desarrollo infantil y a dos se

siones prfcticas con nifios de un jardin escolar.
 

A travs de un cuestionario de opiniones llenado al
 

tfrino del entrenamiento, se pudo estimar el grado-

de satisfacci6n de la animadora Solamente se toma

ron pruebas de evaluaci6n de los objetivos despue's

del entrenamiento. El personal consider6 que puesto
 

que las participantes tenfan poca experiencia en este
 

tipo de capacitaci6n e inclusive nir1,jrA (ontacto con
 

el Ministerio, una prueba tomada antes del entrena 

miento podria atemorizarias.
 

Al t6rmino del curso, el personal de entrenamiento y
 

las docentes coordinadoras seleocionaron a las anima

doras en base alos puntajes de las pruebas, el desem

peso en las sesiones de prgctica y a Ias actitudes y
 

aceptaci6n de responsabilidades demo!Iradas a travts

de la asistencia o interacci6n con las otras candida

tas.
 

Resultados
 

El equipo de entrenamiento seleccion6 a seis animado
 

ras y dos sustitutas para cada comunidad. La asis 
tencia a las sesiones de entrenamiento tuvo un prome

dio de 91%, con un record de asistencia ]igeramente 

m~s alto para las animadoras de Villa Seior de los Mi 

lagros en relaci6n con las de Quince de Enero. 

Al inicio del entrenamiento se present6 un problema 
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en el sentido que no se obtuvieron suficientes candida
 
tas para 4madoras. El personal docente local solici
 

t6 inscripciones adicionales y de esta nmanera se obtu
vo el nimtz.no necesario de candidatas. Para aquellas 
participantes que habfan perdilo parte del entrenamien
 

to, se dieron sesiones adicionales antes o despu~s de
 
las horas normales de trabajo, a fin de ayudarlas a ni
 

velarse.
 

La prueba administrativa al final del entrenamiento es
 
tim6 el logro de cinco objetivos generales. Cada obje
 
tivo general fu6 dividido posteriorrente entre dos a
 
seis objetivos especffi.cos. El puntaje total para to

dos los objetivos evaluados fue 74.5%. El equipo de
 
entrenamiento estableci6 el porcentaja de 70% como pun
 
to limite para considerar logrado un objetivo.
 

Aunque un puntaje de 70% puede parecer algo bajo,los
 

instructores consideraron que era realista debido a 
que las animadoras no tenfan experiencia en el trabajo
 
con nifios, ni en programas educacionales de desarrollo
 

infantil o ensefianza. Las Sreas de contenido para los
 
objetivos generales y especificos y el nivel de logro
 

promedic de las participantes es como sigue:
 

http:nimtz.no
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OPIETWO aMMAL 

1. 	 Ompmmtes del progra
va, su inter-relaciny
base cientffica. 

2. 	 Evaluaci(n del nifio,pro
p6sito y tcnicas 

3. 	Planificaci6n curricu
lar 

4. 	 Proceso de ensefianza 
en 	el hogar 

5. Coordinaci6n y supervisidn del progrm 

OBJERIVO ESPEIFIOD 	 PUMME 
....
 __PROMEDIO
 

72.8 
.i. Prcp5sito y ccntenido de 

cada oaqxnente del pro
grara. 82.7 

1.2.Base 	cientffica de cada 
cctpnente 62.8 

73.5 
2.l.Prop6sito y rol de la
 

evaluaci6n del nifio 84.2
 
2.2.Teorfa y prgctica de la
 

evaluaci6n de entrada del
 
nifio 
 75.4 

73.5 
3.1.Objetivos conductuales 
 76.3
 
3.2.Selecci6n de objetivos


curriculares 
 76.3
 
3.3.Anglisis de tarea 
 76.3
 
3.4.Redacci6n de objetivos


semanales 
 70.2
 
3.5.Tcnicas de ensefianza y
 

su erpleo en el hogar,
 
tipos de ayLxIa y materia
 
les did~cticos 
 - 78.9 

3.6.C(2o redactar y usar las 
tablas de actividades se
manales 63.2 

78.7 
4.1.Trabajando 	con los padres 

en el hogar 73.7 
4.2.Rol de la animadora 	 83.7
 

69.8
5.l.Estructura y prcp6sito
 

de 	las reunicnes semana
les 
 71.1


5.2.Organizacidn y prop6sito
de las visitas de supervi 
si6n 68.9 



- 96 -


Como se puede observar, los puntajes promedio fluctuaron 
de un puntaje de logro alto de 84.2% en el prop6sito y 

rol de la evaluaci6n infantil al bajo puntaje de 62.8%
 
correspondiente a las bases cientfficas de los componen
tes del programa. Teniendo en cuenta el nivel de 70% 
es
 
tablecido, no se 
lograron tres objetivos especfficos y un
 
objetlvo general.
 

OBJETIVO GENERAL 
 OBJETIVOS ESPECIFICO1
 

5. Coordinaci6n y supervi
si6n del programa: 1.2. Base cientifica de
 

los componentes
 

3.6. Tablas de activida
 

des semanales.
 
5.2. Visitas de supervi

si6n
 

Despue's de analizar los puntajes y los procedimientos de
 
capacitaci6n, el equipo de entrenamiento concluy6 que la
 
informaci6n sobre supervisi6n fu6 prematura en este en 
-

trenamiento. Las participantes recibieron demasiada 
in
 
formaci6n novedosa sobre desarrollo infantil, estrategias
 
de ensefanza y trabajo en el hogar. 
Los temas administra
 
tivos tendrfan mucha mayor importanciauna vez que las ani
 
madoras hubieran estado trabajando con las familias de 
su
 
comunidad.
 

Las exposiciones sobre las bases cientficas de los 
com
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ponentes del programa fueron muy te6ricas, por lo que re
 
sultaban diffciles de asimilar y no se estaban de acuer

do dada la escasa experiencia de las participantes y/o 
sue limitados conocimientos de entrada.
 

Las dificultades con respecto a !as Fichas de Activida 
des fueron causados en parte por no estar familiarizadas
 

con esta innovaci6n t~cnica, es decir con los procediien_
 
tos de registrar la conducta y el progreso infantil sema
nalmente, en t6rminos objetivos y cuantificables. La pr c
 

tica con las Fichas de Actividades se obtendrfa a medida
que la animadora empezara a trabajar en el prograna educa
 

tivo.
 

El desempefio individual de las animadoras fluctu6 de 85.1
 

por ciento a 46.8 por ciento, 6ste 6itimo fu6 el puntaje
 
de una animadora que perdi6 parte del entrenamiento debi

do a enfermedad en su familia.
 

En el siguiente cuadro se muestran los puntajes indivi 

duales de las animadoras por cada comunidad. Para iden
tificarlas se emplean c6digos en lugar de sus nombres.
 

(Ver Cuadro III).
 

Existe una ligera diferencia de puntajes, aunque no esta
 
disticamente significativa, donde se aprecia que las ani
 
madoras de Quince de Enero alcanzaron un mejor logro de
 

objetivos. Sin embargo, los puntajes en general, son mfs
 
bajos que los esperados por los instructores. Las parti
cipantes obtuvieron los puntajes m~s bajos en los rubros
 
que implicaban los aspectos te6ricos del programa. Mfs
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CUADRO III
 

PUNTAJES FINALES DE LAS PRUEBAS DE IAS ANIMADORAS EN
 

VILLA SENOR DE LOS MILAGROS Y QUINCE DE ENERO
 

Villa Sefior de los Milagros 


Animadora 


01 


02 


03 


04 


05 


06 


Substituta A 


Substituta B 


Puntaje Promedio 


Puntaje 


74.5 


74.5 


46.8 


76.6 


59.6 


74.5 


76.6 


78.7 


70.2 


Quince de Enero
 

Animadora Puntaj 

08 72.3 

09 82.9 

10 65.9 

11 57.5 

12 61.7 

13 85.1 

Substituta A 76.6 

Substituta B 76.6 

Substituta C 72.3 

Puntaje promedio 72.3
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afn, como ellas realizaron sesiones prk'ticas con ni-

Ros en un centro pre-escolar y no en los hogares o con
 
familias no les fue posible relacionar y aplicar la in
 

formaci6n recibida en las condiciones reales.
 

A continuaci6n damos los resultados de los cuestiona

rios de opiniones aplicados a las participantes des 

puds del entrenamiento. 

CUADRO IV
 
PUNTAJES DE LAS PARTICIPANTES EN EL CUESTIONARIO
 

DE OPINION
 

Rubros Puntaje
Promedio * 

Parte I 
Organizaci6n general 4.8 
Hojas de trabajo 4.5 
Conocimiento de responsabilidades 4.6 
Utilidad del programa 
Funcionabilidad del programa en las 

4.6 

comunidades 4.4. 
Parte II 
Expositor 
M~todos de entrenamiento 

3.9 
3.8 

Dificultad del entrenamiento (4 f~cil) 
Se siente preparada para trabajar 

3.5 
3.6 

• El rango de puntajes para la Parte I es de 1 a 5 m~s
 
alto y para la Parte II es de 1 a 4 mas alto.
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En reglas generales, las participanles no profesiona
lea asignaron un puntaje mis alto al entrenamiento, 
que el personal profesional de coordinaci6n y supervi
 
si6n. Los factores que podrfan explicar esto son:
 

a. 
La experiencla ganada por las instructoras, en 
-

tanto era el segundo entrenamiento que realiza 
-

ban y habfan incorporado muchas de las sugeren 
-

cias planteadas en el primer curso;
 

b. 
La duraci6n del curso, que fu6 m~s prolongada;lo
 
que permiti6 tratar en mayor detalle todos los 
-

aspectos del programa educativo.
 

c. 
Mayor nflxnero de sesiones pr~cticas con nifios.dan
 
do a las participantes mejores oportunidades 
de
 
ganar experiencia.
 

d. 
Primera experiencia de capacitaci6n laboral que
 
tenfan las animadoras, por lo que es posible que
 
fueran menos exigentes.
 

Ante las preguntassobre los aspectos del entrenamien
 
to que tenfan ms aceptaci6n y los que tenlan 
menos
 
respondieron ruy positivamente sobre los instructo 
res, las sesiones pr~cticas con los nijios y la infor
 
maci6n sobre nutrici6n, en ese orden. 
No hubieron 
comentarios negativos, con excepci6n de la distancia
 
existente entre el lugar donde se realizaba el entre
 
namiento y los lugares donde vivan las animadoras.-

Las sugerencias para mejorar las sesiones de entrena
 
miento fueron: m~s prfcticas con nifios 
- de ser posi
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ble en las mismas comunidades, entrenamiento mAs pro

longado y mayor informaci6n sobre nutrici6n y salud.
 

El equipo de capacitaci6n consider6 al final del cur
 
so, que, afin cuando, las animadoras no estaban "com
pletamente" entrenadas, se habia cimentado una buena
 
base a partir de la cual irlan perfeccion~ndose con
 
las experiencias que adquirieran cn la pr~ctica y
 
las orientaciones que recibieran de las docentes coor
 
dinadoras durante la supervisi6n. Igualmente, se ha
bfa recogido una cantidad apreciable de informaci6n 
valiosa para mejorar la capacitaci6n en el futuro.Mu
 
cha de esta informaci6n fu6 empleada para preparar 
-
el curso de entrenamiento del Cuzco.
 

6. ENTRENAMIENTO DE NO PROFESIONALES 
- CUZCO
 

Los objetivos y la estructura general del curso de 

entrenamiento para las animadoras no profesionales 

en el Cuzco fueron los mismos que los del entrena 

miento realizado en Lima. S61o se modificaron los 
procedimientos. Las sesiones de entrenamiento se lle
 
varon a cabo en el ntcleo educativo de Quiquijana,du
 
rante veintifn dlas (25 de Enero al 23 de Febrero de
 
1978) 5tiles.
 

El tdcnico regional de educaci6n inicial, el promo 
tor de educaci6n inicial, las dos docentes coordina
doras-que habfan participado en el entrenamiento de
 
profesionales en Lima- y dos miembros del personal 
-

de asistencia t~cnica que habfan viajado al Cuzcopla
 

http:futuro.Mu
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nificaron, organizaron y lievaron a cabo la capacita 
ci6n. Todos ellos trabajaron con el fin de modifi 

car tanto los procedimientos como la redacci6n de los 
contenidos de los materiales impresos. Para ello tu
vieron en cuenta el bajo nivel de instrucci6n de las 
candidatas a Animadora, la falta de experiencia en el 
trabajo cin nifos y la variaci6n en el grado de bilin

guismo. 

Las 	modificaciones principales fueron:
 

1. 	Prolongaci6n de la duraci6n del entrenamiento con
 
la finalidad de proveer tiempo adicional para cu
brir cada uno de los temas y permitir que se rea

licen m~s sesiones de pr~ctica con las t~cnicas 
-

del 	programa.
 

2. 	Simplificaci6n del vocabulario y el contenido de
 

los materiales y separatas del entrenamiento.
 

3. 	Presentaci6n del material tanto en quechua como 
-

en espafiol a fin de tener la certeza que las ani
madoras comprendieran el material presentado y pa
 
ra ayudarlas en su trabajo con las familias que 

chua hablantes.
 

4. 	Disminuci6n de la cantidad de material te6rico y
 
6nfasis en los aspectos pr~cticos y concretos del
 

programa.
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5. 	 Provisi6n de sesiones de prActica con los padres y
 

nifos en sus hogares con el objeto de practicarlas
 

tdcnicas bajo las condiciones reales del programa

educativo.
 

6. 	Aumento de la responsabilidad del personal docente
 

de la localidad en todos los aspectos del entrena 

miento. Esto fue necesario, debido a su conocimien
 

to del quechua y para que tuvieran la oportunidad 

de una mayor identificaci6n con el programa experi

mental.
 

7. 	Mayor empleo de las formas de trabajo en pequefos

grupos para discutir, analizar y dramatizar los as
 

pectos del programa experimental.
 

Paralelamente a la planificaci6n del entrenamiento, to

dos 	los miembros del personal realizaron una serie de
 

a
reuniones comunales a fin de describir el proyecto 


cada una de las comunidades bajo estudio. Informaron a
 

estas poblaciones sobre los puestos disponibles para 
-


animadoras destacando la importancia de dicho trabajo 

en beneficio de los nifios y familias de la comunidad,el
 

entrenamiento que tendria lugar y las normas para la se
 

lecci6n final de las animadoras.
 

Diecisiete candidatas de las comunidades experimentales
 

se presentaron al inicio del entrenamiento. Cinco queda
 

ron 	eliminadas debido a que no llenaban el requisito de
 

16 afios como minimo. Las demos tenlan entre 16 y 21
 

afios 	de edad, con la excepci6n de una que tenla 38 afios
 

Todas las candidatas excepto una hablan completado su
 

educaci6n primaria y de dstas, una tenia educaci6n se 
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cundaria incompleta. Once de ellas eran solteras. La
 

candidata casada habfa tenido diez hijos y otra candi

data estaba embarazada al momento del entrenamiento.Nin
 

guna tenfa experiencia previa en trabajo con nifos o
 

en un ambiente educacional; la experiencia laboral pre
 

via era agrcola en parcelas familiares o pastoreo co
 
munal de rebafios familiares de llamas, ovejas y cabras.
 

El grupo tenla diversos grados de fluidez en espafiol,
desde casi nada hasta un alto bilinguismo espafiol -que
 

chua. El quechua era la lengua materna para todas las
 
candidatas. Aunque casi todas ellas hablan terminado

la escuela primaria, la capacidad de lectura y escritu
 

ra para algunas de las j6venes era minima. Debido a 

la falta de necesidad y prfctica de leer y escribir en
 

su vida diaria, muchas hablan olvidado lo que hablan

aprendido.
 

Durante la primera semana de entrenamiento, se hizo 

evidente que se precisaba hacer m~s modificaciones pa
 
ra cubrir las necesidades de las Darticipantes.El equi
 

po de entrenamiento emple' materiales y separatas y
 

trabaj6 en pequenos grupos a fin de afianzar la lec

tura y escritura. El currfculum experimental fu6 ana
 

lizado rubro por rubro tanto en quechua como en espa-


Rol con el objeto de tener la seguridad de que las ani
 

madoras entendfan los objetivos y podia explicarlos 

en ambos idiomas. Se realizaron juegos educativos con
 

la finalidad de dar oportunidad de repasar el material
 
previamente presentado en una atm6sfera de tipo recma
 

tivo.
 

http:Darticipantes.El
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Se revisaron los documentos y se practic6 con los com
 

ponentes del curriculum experimental en forma mds pro
 

longada de lo que se habla planificado inicialmente.-


Cada procedimiento del programa fue dramatizado en pe
 

quefios grupos en los que tomaban parte cada una de las
 

participantes, seguidos por discusiones abiertas y se
 

siones de retroalimentaci6n.
 

Resultados
 

-
Al final del entrenamiento, se seleccionaron nueve 


animadoras de acuerdo a los siguientes criterios:
 

1. 	Edad minima de 16 afios.
 

2. 	Estudios de educaci6n primaria completa.
 

3. 	Dominio de la lecto-escritura.
 

4. 	Bilingue
 

5. 	Disponibilidad para comprometerse a trabajar con
 

un contrato por un ano.
 

-6. 	Resultados de la prueba de evaluaci6n de entrena 


miento.
 

7. 	Desempefo durante las sesiones pr~cticas.
 

8. 	Capacidad para explicar la metodologia del proyec
 

to y los objetivos curriculares.
 

9. 	Habilidaa para trabajar en grupos y adecuada in

teracci6n con otras participantes.
 

Porcentaje de asistencia durante el entrenamiento.
10. 




- 106 -


E1 promedlo de asistencia de las candidatas selecciona
 

das durante el entrenamiento fue de 95.9%, fluctuando

entre 85 y 100%. Cabe sefialar que las participantes 

recibieron S/. 150.00 diarios,para refrigerlo y trans

porte.
 

Al t~rmino del entrenamiento se tom6 una prueba simi 

lar a la que se emple6 en Lima. La prueba estimaba el
 

logro en 14 objetivos especificos. El rendimiento ge

neral de las participantes tuvo un puntaje promedio de
 

85.9% fluctuando entre un minimo de 57.1% a un m~ximo
 

de 100%.
 

El siguiente cuadro sefiala los puntajes individuales

de las participantes(se usan codificados para designar
 

a la animadoraj.
 
CUADRO V
 

PUNTAJES FINALES DE LAS PRUEBAS TOMADAS A LAS
 

CANDIDATAS A ANIMADORA EN EL CUZCO
 

Animadora Comunidad Punt~je
 

01 Moccoraise 83.3%
 
02 Moccoraise 78.6%
 
03 Moccoraise 100 %
 
04 Moccoraise 57.1%
 
06 Banda Occidental 90.5%
 
07 Ccolcca 88.1%
 
08 Ccolcca 83.3%
 
09 Ccolcca 88.1%
 
10 Banda Occidental 78.6%
 

Substituta Banda Occidental 85.7%
 
Substituta Moccoraise 1001
 
Substituta Moccoraise 97.6%
 

PROMEDIO 85.9%
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Al analizar las Areas de contenido se obtuvieron los
 

siguientes resultados:
 

CUADRO N0 VI
 

PUNTAJES PROMEDIO POR AREA DE
 

CONTENIDO
 

Areas de Contenido Puntaje-Promedio
 

Base cientffica de los cuponentes del
 
proyecto 
 84.9%
 
Prop6sito de la Evaluaci6n del nifio 91.6%
 
Evaluaci6n de entrada de los objetivos
 
de conducta del nino-definici6n y uso 86.6% 
Selecci6n de objetivos 87.4% 
Anilisis de tarea 95.8%
 
Formulaci6n de objetivos 
 83.3
 
Tdcnicas de Ensefianza 
 85.3%
 
Fichas de Actividades 
 83.3%
 
Planeamiento Curricular 
 100%
 
Metodologla del trabajo con padres 100%
 
Relaciones entre los padres y las animadoras 83.3%
 
Prop6sito y funci6n de las sesiones semanale 
 69.1% 
Prop6sito y funci6n de la supervisi6n 83.3% 

Establecido el nivel de logro en 70% como mfnimo para
 

considerar un dominio aceptable en cada Srea de conte
 

nido, observamos que solamente una estS por debajo del
 

puntaje requerido, Prop6sito y Funci6n de las Sesiones
 

Semanales. El bajo puntaje se debi6 en parte, al he
 

cho de que la informaci6n fue presentada s6lo verbal 
-


mente, puesto que los acontecimientos que ocurrirfan 
en el futuro eran imprevisibles para las participantes.
 

En general, estos puntajes son mis altos que los obte

nidos en Lima, y pueden deberse a cuatro factores. En
 
V-_
 



primer lugar, el material presentado, los folletos 

asf como la evaluaci6n final fueron simplificados pa
 
ra los participantes del Cuzco. Los componentes del
 

curriculum experimental fueron expuestos en la 
 for
ma m~s concreta posible. El segundo factor es que 

los documentos y las exposiciones fueron repetidos 
-

con m~s frecuencia en el Cuzco. 
E! contenido se ex
puso primero en espahol, debpue's en quechua, y luego
 
nuevamente se discutfa en pequefos grupos. Esto cier
 
tamente cooperaba en 
la retenci6n de la informaci6n.
 
En tercer lugar, al entrenamiento del Cuzco se incor
 
poraron ideas y sugerencias obtenidas de la experien
 
cia de Lima, dando lugar probablemente a un curso me
 

jor diseiado. Finalmente, la participaci6n del per
sonal docente local hizo posible una atenci6n ms in
 

dividualizada a las participantes y a sus necesida 
-


des.
 

Junto con la prueba final de evaluaci6n se aplic6 un
 
cuestionario de opiniones a fin de conocer las apre
ciaciones y sugerencias de las participantes respec

to al entrenamiento. A continuaci6n se dan los re 
-

sultados. (Ver Cuadro VII)
 

Los puntajes arriba indicados muestran que las parti
 
cipantes estaban muy complacidas con la sesi6n de en
 
trenamiento. 
Los puntajes ms bajos se obtuvieron 
en rubros concernientes a la confianza en sl mismas
para llevar a cabo las tareas del proyecto y la difi
 
cultad del contenido del entrenamiento. Ante las pre
 
guntas sobre qu6 les gust6 m~s y qud menos del entre
 



- 109 -

CUADRO No VII
 

Resultados del Cuestionario de Opiniones
 

Rubros 	 Puntaje Promedio*
 

arte I
 

Drganizaci6n del Entrenamiento 4.6
 
Utilidad de los folletos 4.6
 

Preguntas contestadas satisfac

toriamente 
 4.0
 

Comprende 	sus responsabilidades
 

como animadora 
 3.4
 
tilidad de los programas 4.6
 

Parte II
 

Expositores 3.8
 
Se sienten preparadas para trabajar 3.3
 
Dificultad del entrenamiento (4 f5cil) 
 3.4
 

' El rango del puntaje para la Parte I es de 0-5 el mfs 
alto y para la Parte II es de 0-4 el ms altc. 
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namuento, las participantes respondieron que lea gus
 
taron las explicaciones proporcionadas por las 
 ins
tructoras y la informaci6n presentada; y mencionaron
 
con mayor frecuencia las sesiones pr~cticas con nihos
 
y sus padres. No se sefialaron opiniones negativas.
 

El equipo de capacitaci6n formul6 los siguientes 
co
 
mentarios despuds del 
curso de entrenamiento:
 

1. A~n cuando se siraplific6 gran parte del material
todavfa habfa contenidos que resultaban (kuy com 
plicados para las participantes dado 
su nivel de
 
instrucci6n y experiencia laboral. 
 Las partici 
pantes dominaron los materiales concretos y los
 
procedimientos con mucha mayor facilidad que 
 la
 
informaci6n abstracta. 
Las sesiones pr~cticas 
-

fueron invalorables para lograr mayor efectividad
 
en las t~cnicas y procedimientos ensefiados.
 

2. Todo el equipo coment6 sobre el cambio observado
 
en las candidatas a animadora desde el inicio del
 
entrenamiento a la ceremonia de graduaci6n. 
 Si
 
bien, durante la primera semana de entrenaniento
 
eran tmidas, reservadas y reacias a hablar o 
ha
 
cer preguntas, al final contribulan espontgnea 
-

mente con comentarios y participaban abiertamente
 
en las discusiones. Igualmente, se pudo notar un
 
cambio en su habilidad para leer y escribir, 
 de
 
manera que al final del entrenamiento sus destre
zas hablan mejorado notablemente.
 



- 111 

Una buena parte del camblo fud atribuido a la par
 

ticipaci6n del tfcnico regional de educaci6n ini
 
cial y al personal docente local quienes colabora
 
ron ampliamente a fin de que las participantes se
 
sintieran c6modas. Tambi~n ayud6 mucho, el 
 em
pleo de ambos lenguajes. En algunas oportunida 

des cuando se exponfa la informac16n en Espafiol 
(especialmente durante la primera semana) las par
 

ticipantes permaneclan sentadas estoicamente sin
 

expresi6n en los rostros, los que luegc se anima
ban cuando la misma informaci6n era presentada en
 

quechua.
 

3. Hubieron diferentes opiniones con respecto a la 

duraci6n del entrenamiento. Algunas de las parti
 
cipantes consideraron que 21 dfas era un periodo

muy largo; y que la mayor parte del entrenamiento
 

deberfa tener lugar en el trabajo, durante el cual
 

la docente coordinadora suministrarfa informaci6n
 
adicional a medida que ellas la necesitaran en su
 

tarea.
 

7. INICIACION DEL PROGRAMA CON BASE EN EL HOGAR
 

No escolarizados con base en el Hogar
 

Los programas de Lima y Cuzco empezaron inmediatamen
 
te despu6s de los cursos de entrenamiento. Las do
centes coordinadoras asignaron familias a las anima

doras y 6stas comenzaron las visitas. La primera vi
 
sita se inici6 con una evaluaci6n individual de los
 
nifos del programa educativo.
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Al inicio de los programas experimentales, se asign6 a 
un miembro del personal de asistencia t4cnica en cada 

lugar donde 6stas se desarrollaban a fin de realizar 
una tarea de supervisi6n por espacio de seis semanas y 

una revisi6n inicial de las operaciones del programa. 

Dicho personal trabaj6 diariamente con las docentes 
coordinadoras perfeccionando los procedimientos de re
gistro, visitando hogares con las animadoras a quienes 

proporcionaron retroalimentaci6n en su trabajo diario 

y colaboraci6n en la soluci6n de problemas en las eta
pas iniciales de los programas. Este perfodo tambidn 
permiti6 una buena oportunidad para observar los pun 

tos fuertes y d~biles del entrenamiento a medida que
se reflejaban en el trabajo de campo de las animado 

ras.
 

8. KICROCONCENTRACIONES
 

Tal como se sefial6 previamente, el plan general de en

trenamiento requerfa de microconcentraciones en Lima y 
Cuzco de aproximadamente 5 dfas cada una, despuds de 

dos a tres meses de haberse iniciado los programas edu 

cacionales. Estas sesiones se realizaron del 2 al 8 

de Mayo en Lima y del 29 de Mayo al 2 de Junio en el -
Cuzco.
 

El prop6sito general fue exponer los problemas que ha
 

ban surgido durante los primeros meses de la implemen
 
taci6n del programa experimental y presentar con mIs
 

detalle todos los componentes que hablan sido expues 

tos en el entrenamiento inicial a fin de reforzarlos.
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E1 personal del proyecto emple6 las siguientes fuentes
 

de informaci6n en el planeamiento y selecci6n de Areas
 

de contenidos de dichos entrenamientos:
 

1. 	Los resultados de las pruebas posteriores del pri

mer curso de entrenaniento fueron utilizadas para
 

identificar el contenido que las animadoras tenfan
 

dificu?.tad en comprender.
 

2. 	La supervisi6n directa a las animadoras brindada 

por el personal de supervisi6n y las docentes coor
 

dinadoras suministr6 informaci6n sobre las dificul
 

tades que las animadoras experimentaban con respec
 

to a la metodologla del trabajo, el mantenimiento

de registros y su labor con las familias.
 

3. 	Un dfa dedicado al intercambio de ideas con todas

las docentes coordinadoras y las animadoreas pro 

porcion6 informaci6n sobre lo que ellas considera

ban necesario y 5til para el pr6ximo entrenamiento.
 

Con esta informaci6n, el equipo de planificaci6n del 

proyecto identific6 las siguientes Areas de prioridad 

en las cuales se trabajarfa durante el entrenamiento: 

1, 	El proceso de ensefianza-aprendizaje en el hogar-En
 

el perfodo de observaci6n, las docentes coordinado
 

ras y el personal de supervisi6n, pudieron compro

bar que algunas de las animadoras tenlan dificulta
 

des para seguir todos los pasos del modelo, espe 

cialmente en lo que respecta al proceso de demostra
 

ci6n de la actividad por parte de los padres.
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2. 	Planeamiento Curricular.-El personal observ6,tam

bidn, que existfan dificulta'es para escoger los
 
objetivos para cada nifio considerando su caso in
 
dividual; y para decidir si un objetivo habla si
 
do logrado y/o cu~ndo proseguir con los otros ob
 
jetivos.
 

3. 	Desarrollo del Lenguaje.- Las mismas animadoras 
solicitaron informaci6n sobre esta grea en vista
de que pudieron apreciar que muchos de los nifos
 

estaban atrasados en este aspecto.
 

4. 	Nutrici6n, Salud e Higiene.-Se programaron clases
 
sobre Nut~ici6n, Salud e Higiene con una duraci6n
 
total de doce horas, las cuales sirvieron para re
 
forzar el entrenamiento previo y para explicar en
 
mayor detalle la manera en que las animadoras po
 
dean trabajar con los padres de familia en estas
areas. Asfmismo, se planific6 un taller para de
sarro'lar materiales apropiados que pudieran ser

empleados por las animadoras.
 

El equipo de capacitaci6n de la asistencia tdcnica 
-
con 	la colaboraci6n de educaci6n inicial del Ministe
 
rio 	y de la Quinta Regi6n asl como de las docentes 
coordinadoras planificaron y llevaron a cabo el entre
 
namiento. Las animadoras de Lima y Cuzco acudieron a
 
sus 	respectivas sedes de entrenamiento.
 

Despuds de la microconcentraci6n, el personal manifes
t6 que las sesiones fueron, en una forma~mfs valiosas
 
que el entrenamiento inicial. En esta oportunidad las
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animadoras ya hablan estado trabajando por tres meses
 

y por lo tanto tenfan experienclas concretas para dis
 
cutir. Igualmente, las sesiones ofrecieron la oportu
 

nidad para que las animadoras de las diversas comuni
dades compartieran problemas y soluciones espec~ficos
 

encontrados en su trabajo.
 

Aunque se programaron otras microconcentraciones para
 
los programas de Lima y Cuzco, solamente se realiz6 
el entrenamiento del Cuzco. Esta segunda microconcen
 

traci6n fue totalmente planificada y llevada a cabo
por personal regional y local de educaci6n inicial.La
 
sesi6n de Lima no se realiz6 debido a dificultades de
 

tipo administrativo.
 

9. COMENTARIOS
 

En general el personal del proyecto consider6 que la
 
tarea durante el primer afio de entrenamiento tuvo 
6xito, puesto que se formaron cuatro equipos de anima
 
doras con suficiente capacitaci6n como para cumplir 
con las responsabilidades que supone dicha labor. Te
 
niendo en cuenta que las animadoras tenfan un bajo ni
 

vel de instrucci6n (especialmente en el Cuzco) y poca
 
o ninguna experiencia de trabajo con nifios en un am
 
biente educacional, este logro debe ser considerado 
-

significativo. Un comentario frecuente que es digno
de mencionarse es el cambio operado en las animadoras
 

a travs del afio.
 

En el Cuzco, las animadoras no solamente mejoraron 

sus habilidades acad~micas, sino que confiaban mds en
 

http:inicial.La


- 116 

st mismas e intervenfan con mayor frecuencia en las 

reuniones del prograi'p y de la comunidad. Muchas ad

quirieron destacada importancia ante la comunidad. En
 

Lima las animadoras tambidn desarrollaron enormemente
 

sus habilidades para cumplir con sus responsabilida 

des. Muchas buscaron y obtuvieron informaci6n adicio
 

nal sobre desarrollo infantil. Una de ellas tenfa un
 

album con recortes de diarios sobre el proyecto y ar

tfculos relacionados con la nifez. Otras se comprome

tieron en tareas comunitarias tales como organizar ex
 

cursiones para ninos de la comunidad y realizar cur 

sos de verano en la escuela local. Esta y otras ob 

servaciones reforzaron las opiniones originales del
 

personal sobre el entrenamiento, en el sentido de que
 

este tiene que ser una experiencia pr~ctica progresi

va que no termina, sino que m~s bien es un proceso en
 

el cual participan las animadoras durante toda su in

tervenci6n en el programa.
 

El personal consideraba, adem~s, que, sin tomar en cuen
 
ta el grado de 6xito de cada una de las concentracio
 

nes de entrenamiento, la mayor influencia sobre el de
 

sempefio de las animadoras lo ejercfa la docente coor

dinadora. Su supervisi6n, coordinaci6n del programa

educativo y empeho parecieron ser la clave para la im
 

plementaci6n exitosa del programa experimental. Pues
 

to que las animadoras empleaban la mayor parte de su
 

tiempo en los hogares de las familias de la comunidad
 

su dependencia de las docentes coordinadoras era ma
 

yor que la de las maestras de aula. La docente coor

dinadora constituy6 la fuente principal de retroali 
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mentaci6n de apoyo y colaborac16n para la soluci6f cons
 

tructiva de problemas. En el programa total de entre
namiento no se prev16 la importancia de este rol en to
 

da su dimensi6n. Debido a que la metodologfa resulta

ba novedosa y a algunas dificultades administrativas 
que se presentaron para llevar a cabo el entrenamiento,
 

el personal de asistencia tdcnica tuvo a su cargo la 

mayor parte de las responsabilidades en las etapas de
 

capacitaci6n. Al finalizar el afio, el personal del 

proyecto reconoci6 que las docentes coordinadoras
 
deberfan desempefiar un rol mrs importante en las sesio

nes de entrenamiento. Esta recomendaci6n encajaba den
 

tro de un concepto ms general de transferencia de las 
t~cnicas y responsabilidades al personal educativo lo 

cal, en este caso del proceso de capacitaci6n. La par 
ticipaci6r del personal de la localidad fue de espe 
cial utilidad en las sesiones del Cuzco, donde su cono 

cimiento de las costumbresy valores culturales del len 
guaje fue indispensable para llevar a cabo las sesio 

nes.
 

Por otro !ado, se constat6 que algunos de los procedi
 

mientos requeridos a las animadoras fueron muy compli
 

cados. La redacci6n de las Tablas de Actividades 

constituy6 una tarea laboriosa para todas las animado
 

ras y en especial para las del Cuzco. El personal 
del proyecto consider6 que ellas necesitaban mayor in
 

formaci6n explicita sobre la forma de realizar las ac
 
tividades ya que no tenfan la suficiente experiencia

para desarrollar ffcilmente las propias. Asimismo,al
 

gunos de los procedimientos de registro de los progre
 

sos y logros de los nifios les ocasion6 dificultades.
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Gran parte de estos registros eran necesarios con fines
 
de evaluaci6n, pero sobrecargaban a muchas de las anima
 
doras y docentes coordinadoras.
 

Igualmente, el personal observ6 que los documentos cu 
-

rriculares resultaban bastante co'plicados para el mane
 
jo de las animadoras. Se observaron las mayores dificul
 
tades en tanto se trataba de diferentes tipos de objeti
vos en cuanto habla que evaluarlos. Nuevamente, 
 estas
 
dificultades fueron ms evidentes en los programas expe
 
rimentales del Cuzco. 
 El personal decidi6 afrontar es
 
tos problemas mediante la modificaci6n del currfculum 
-
separando los diferentes tipos de objetivos e incluyen
 
do normas explfcitas de evaiuaci6n para cada objetivo.
 

10. ACTIVIDADES DEL SEGUNDO ADO DE ENTRENAMIENTO
 

El personal del proyecto incorpor6 las observaciones y
 
recomendaciones del primer afio de entrenamiento en 
 la
 
planificaci6n-de las actividades del segundo afio. 
 Fue
 
necesario tambi~n efectuar cambios en el entrenamiento
 
puesto que se habfa reajustado el currfculum experimen
 
tal y se 
habfan introducido modificaciones en la meto
dologla del programa educativo. El personal de asis
tencia t6cnica limit6 su participaci6n.,en la planifica
 
ci6n y realizaci6n de las actividades de capacitaci6n
 
del segundo afio. 
 Se di6 mayor responsabilidad a las 
docentes coordinadoras en la planificaci6n, organiza 

ci6n y realizaci6n de las sesiones de entrenamiento.-

El personal de la DIGEI, igualmente, desempefi6 
un rol
 
importante; en particular en las actividades de entre
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namiento de Lima. En el Cuzco, el personal encargado
 

de la capacitaci6n estuvo constituldo por el t6cnico
 

regional de educaci6n inicial, las dos docentes coor

dinadoras y un miembro del personal de asistencia tdc
 

nica. El curso de entrenamiento del Cuzco come el de
 

Lima fueron realizados en un periodo de tres semanas.
 

A continuaci6n se indican las principales Areas de 

contenido cubiertas en ambos lugares.
 

1. 	Identificar los lineamientos b~sicos del nivel de
 

Educaci6n Inicial.
 

- Nifio peruano - sus necesidades, problemas - y
 
su medio de desarrollo.
 

- Descripci6n de la estructura de programas no
escolarizados.
 

- Programa no e:olarizado de Educaci6n Inicial
 
con base en el hogar - antecedentes, fundamen
 
taci6n del trabajo en el hogar.
 

- Componentes del Programa.
 

2. Identificar y precisar la caracterizaci6n socio
econ6mica de la Comunidad y la problem~tica de la
 
familia con hijos menores de seis alios.
 

- Caracterizaci6n de las Comunidades de los Pue
blos J6venes "Quince de Enero" (Lima) y "Villa
 
Sefior de los Milagros" (Callao).
 

3. 	Brindar informaci6n b~sica acerca del desarrollo
integral del nifio de 0 a 5 alios.
 

- Factores que influyen en el desarrollo inte 
gral del nifio.
 

- Area de desarrollo biopsicomotor
 
- Area de desarrollo intelectual
 
- Area de desarrollo socio-emocional
 

4. 	Capacitar te6rica y pr~cticamente a las animadoras en
 
los aspectos t~cnico-pedag6gicos
 



- AnAlisiu y manejo de documentos curriculares.
Evaluaci6n, prop6slto de la e~aluaci6n de entra
do crIterion.
 
Aplircac16n de la lista de objetivos.
Pr~ctica de la evaluaci6n de entrada.
- Programac16n de objetivos del trabajo en el ho
gar.
Uso y aplicaciones de'lasFichas de Actividades.
- Proceso de ensefianza en el hogar.
 

S. 
Identificar y precisar la organizac16n y funcionamiento del Programa.
 

- Funciones de la Docente Cooruij
- Funciones de la Animadora 
lora
 

-
 Anglisis y manejo de documentos
* Programacifn Curricular 
* Registro de Trabajo Semanal
* 
 Prop6sito y organizac16n de las reuniones de
 

Informe.
 
6. 
Capacitar a las animadoras en la labor educativa con los padres de familia.
 

-
 Papel de los padres en la ensefianza de sus hijos
-
 Papel de la animadora frente a los padres.
-
 Prop6sito de las reuniones de padres de familia.
 
7. 
Capacitar a las animadoras en la elaboraci6n y apli
caci6n de material educativo.
 

- Importancia del material educativo en el juego,mo
tivaci6n y ensefianza.
 
-
 Tipos de material educativo.
 - Aplicaci6n del material educativo.
- Inter-relaci6n entre materiales y objetivos de en
sefanza-aprendizaje.
 

8. 
Informar a la animadora sobre aspectos de nutric16n
higiene y salud.
 

- Lneas bfsicas de nutrici6n
-
 Funciones de los alimentos en el organismo.
-
 Grupos b~sicos de alimentos
- Elaborac16n de material curricular de ensefianza.
-
 LIneas bfsicas de higiene y salud.
 



9. PrActica en el CEI NO 30 y en los hogares de 
 los
 
Pueblos J6venes.
 

- Sesi6n prkctica de la Evaluaci6n de Entrada.
 

Los resultados del segundo afio de entrenamiento aOn no
 
han sido completamente analizados y, por lo tanto, 
no
 
se 
sefialan en este informe. Sin embargo, en t~rminos
generales, el comentario del equipo de capacitaci6n 
fud que las sesiones de entrenamiento del segundo afio
 
fueron mrs pertinentes a las necesidades del trabajo 
de campo de las animadoras y que los procedimientos y
 
t~cnicas ensefiados fueron m~s realistas en cuanto a lo
 
que se podia prever que sucederia en el programa expe

rimental.
 

Al t~rmino del entrenamiento inicial, se desarroll6 un
 
Manual de Capacitaci6n, el cual incluye el contenido,
procedimientos y materiales necesarios para llevar 
 a
 
cabo un curso para animadoras no profesionales. Este
documento ha sido presentado para el anglisis del per
sonal del Ministerio.
 

11. RESUMEN
 

El personal de asistencia t~cnica en colaboraci6n con
 
el personal de la DIGEI desarrollaron un curso de en
trenamiento inicial para el personal profesional y un
 
curso inicial y subsiguientes microconcentraciones pa
 
ra el personal no profesional. Para cada uno de es
 
tos cursos,se desarrollaron: una estructura del conte
nido, procedimientos de capacitaci6n y materiales au
xiliares.
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Al comparar este contenido con el del entrenamiento
 

para no profesionales del afo anterior, encontramos
 

que alqunas de las t~cnicas complicadas tales como

anflisis de tarea y procedimientos para el registro
 

diario han sido eliminadas. Los E. cedimientos pa

ra la programaci6n curricular y el planeamiento pa

ra 
las actividades semanales han sido simplificados
 

de acuerdo con el curriculum experimental reajusta

do.
 

Se puso de relieve la importancia de que el progra

ma con base en el hogar encajara dentro de la es 

tructura general de los programas noecolarizados 

de educaci6n inicial. Se enfatiz6 las sesiones de
 

pr~ctica con nifos tanto fuera como dentro de las co
 

munidades del programa. Asfmismo se dieron sesio 

nes de dramatizaci6n, otra Area de mayor 6nfasis 
 -


fud la elaboraci6n de materiales educativos. Se efec
 

tuaron sesiones a fin de elaborar materiales para 

la evaluaci6n inicial de los nifios, para las activi

dades de nutrici6n, salud e higiene y otras activida
 

des generales del programa. En vista de que los cam
 

bios metodol6gicos en los procedimientos del progra

ma experimental requerian el trabajo de grupo con 
-

los nifios, a fin de cubrir los objetivos socio-emo
 

cionales, se agregaron al contenido del entrenamiento
 

sesiones de trabajo con nifos en pequeos grupos pa

ra los participantes. Se capacit6 un total de diez
 

profesionales y veintido' no profesionales durante el
 

primer afio del programa de entrenamiento. Aran cuan

do los esfuerzos desplegados durante el primer afio 

se consideraron exitosos, se pudo advertir una serie
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de problemam, los mismos que se tomaron en 
cuenta para

la modificaci6n de los procedimientos de capacitacidn
 
para el segundo aio de implementaci6n del programa. El
 
plan uaodificado fue implementado posteriormente en Cuz
 co y Lima. La fase de andlisis de resultados del segun

do aio de actividades atn no se ha culminado.
 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

Se pueden sacar las siguientes conclusiones respecto a

la experiencia de capacitaci6n durunte el pasado afio y
 
medio:
 

1. 
El programa de capacitac±6n ha demostrado que con
 
un curso inicial de entzenamiento, supervisi6n de
 
campo y subsiguientes sesiones de segunmiento, per

sonal no profesional, seleccionado en la comunidad
 
puede llevar a cabo un programa educacional con ba
 
se 
en el hogar. Las ey-ectativas del personal de

iwplem.ntacl6n tienen que ser realistas y estar de
 
acuerdo con el nivel de instrucci6n, previa expe 
-

riencia laboral y contexto social de las partici 
-
pantes. 
 A fin de alcanzar las metas previstas, du
 
rante el entrenamiento se debcrfa de dar 
nfiasis a

los aspectos pr~cticos de los procedimientcz del 
-

programa educative, proporcionando tantas sesiones
 
pr~cticas como sean posibles, y adapt~ndolas a las
 
peculiares necesi ades de los lugares donde 
se de
 
sarro-la el programa educativo. Zn corsecuencia,
el entrenamiento inicial constituye el comienzo de
 
un proceso que continua a lo largo de todo el pro
grama experimental, el 6xito del cual 
se refleja
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on 	la labor diaria de las animadoras.
 

2. 	La participaci6n de las no-profesionales en el pro
 

grama de capacitaci6n nc solamente mejor6 sus habi
 

lidades educazionales sino que elev6 tambidn la 

confianza en sf mismas y su posici6n dentro de la
 

comunidad.
 

3. 	A~n cuando el personal de asistencia t6cnica pue

de colaborar en las etapas iniciales de desarrollo
 

e implementaci6n del entrenamiento, la responsabi

lidad principal debe ser transferida al personal 

local del programa educativo, tan pronto como sea
 

posible. La importancia del personal regional y
 

de las docentes coordinadoras ha sido advertida en
 

todas !as comunidades donde le ha puesto en marcna
 

el programa experimental. La docente coordinadora
 

desempefia el puesto clave un el proyecto, y por lo
 

tanto debe representar el papel princiipz! eni el 

proceso de :apacitaci6n. En base a la experiencia
 

del Cuzco se advierte el rol central que cupo al
 

t~cnico regional de educaci6n inicial, por lo que
 

es conveniente se asigne a un miembro del personal
 

regional o zonal a fin de que coordine y participe
 

en las sesiones de entrenamiento, especialmente si
 

se considera cualquier posible ampliaci6n del pro

grama experimental.
 

4. 	El proceso de anglisis y modificaci6n del plan, pro
 

cedimientos y materiales de capacitaci6n ha sido 

muy ftil para la buena sincronizaci6n y adaptaci6n
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del programa de entrenamiento a las necesidades lo 

cales. Este proceso es progresivo y debe conti 
nuar si el programa se expande. La evaluaci6n pe 

ri6dica de los procedimientos del programa de capa
 

citaci6n ayudarfan en el proceso de analizar el 4xi
 
to del entrenamiento y en la identificaci6n de los
 

problemas y en el planteamiento de innovaciones ne

cesarias.
 



TERCE RA PARTE 

LA INVESTIGACION 
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PRESENTACION
 

La tercera parte de este informe final presen-ar& todas
 
las acciones realizadas en la investigaci6n del Proyecto

"Validaci6n del Modeio Portage". 
 El prop6sito de la in
vestigaci6n se orient6, en primer lugar, a determinar el
 
grado en que el programa experimental logr6 sus metas de
 
mejoramiento de los niveles de desarrollo de los nifos de
 
diferentes contextos socio-ecol6gicos y culturales, esti
mulando la directz y activa participaci6n de los padres
 
en 
la educaci6n de sus hijos mediante un progresivo aumen
 
to del conocimiento y la toma de conciencia de las necesi
 
dades de sus nifios. 
 En segundo lugar, la validaci6n del
 
programa busc6 determinar la factibilidad de implementar
 
el programa en Areas marginales, rurales y urbanas, para
 
conocer si 
era posible su buen funcionamiento con el per
sonal disponible. 
En tercer lugar, se estudiaron los cos
 
tos del programa y se intent6 identificar sus beneficios
 
con el objeto de determinar si el programa era econ6mica
mente factible de ser implementado en gran escala conside
 
rando estrictamente los recursos educacionales del Per6.
 

Los fundamentos para los objetivos antes mencionados fueron
 
los criterios de validaci6n citados 
en la Primera Parte de
 
este informe, Planteamiento del Proyecto. 
Si el programa
 
cumplfa con los criterios establecidos podr~a ser, enton 
-

ces, considerado como "v~lido" dentro del contexto pollti
co y socio-cultural del Per6. 
Como el programa experimen
tal deriva de un modelo desarrollado en el extranjero fue
 
necesario estudiar sus posibilidades de aplicaci6n, finan
ciamiento y consecuencias en el Perri, 
antes de realizar
 
esfuerzos de implementaci6n a mayor escala. 
Es as como,
 
el programa experimental PRONOEI-BI 
con sus modificacio 
nes y adaptaciones se sitfia como el verdadero "sujeto" de
 



esta Investigaci6n.
 

Podemos considerar, entonces, a este estudio dentro del mar
 
co de la investigaci6n educacional aplicada, en el cual 
 el
 
programa, sus componentes y el impacto en los participantes,
 

es estudiado. 
Dado el objeto y la naturaleza del estudio 
-

la aplicaci6n de un riguroso control de todas las variables
 
intervinientes es dificultoso si no imposible. 
 Cuando se 
intenta evaluar un programa educativo se requiere de cierto
 
grado de flexibilidad para permitir la inclusi6n de nuevos
 
procedimientos o contenidos que puedan garantizar su desa-
rrollo progresivo. 
De esta manera la variable independien
te experimental (el programa educativo) puede variar o sufrir
 
modificaciones en el transcurso de su implementaci6n 
. En
 
consecuencia, a la b~squeda de objetividad y de rigor cien
tifico debe acompafiarle un compromiso responsable con los 
-

resultados diarios del funcionamiento e impacto del progra
ma y sus componentes. 
En la parte preliminar de este infor
 
me, 
se describe este proceso de reajustes durante el primer
 
aio de operaciones debido a la retro-alimentaci6n recibida
 
a travs del personal de implementaci6n del Proyecto.
 

En un esfuerzo por cumplir con 
los objetivos planteados en
 
esta investigaci6n, satisfacer las necesidades 
y los crite
 
rios de validaci6n, se desarrollaron cuatro lfneas b~sicas
 
de anglisis. 
 Cada una recoge y analiza datos de diferentes
 
fuentes, proporcionando informaci6n sobre aspectos diversos
 
del programa experimental. 
Para organizar las diferentes 
lineas de anflisis, se identificaron cuatro elementos de es
 
tudio;
 

a. Los nifios y su nivel de desarrollo y-nutrici6n.
 
b. Los padres y su conocimiento de las necesidades 
de
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desarrollo del nifio, prfcticas de crianza y ou par
 
ticipaci6n en el programa.
 

c. Docentes Coordinadoras y Animadoras: 
 su desempeho
 
en el programa.
 

d. El programa experimental en sf mismo y sus componen
 
tes,el curriculum experimental, la metodologia de 
trabajo y la capacitaci6n.
 

Los nifios y los padres son 
los reales participantes del pro
 
grama educativo en tanto que este pretende tener un impacto
 
directo en ellos. 
 Las Docentes Coordinadoras y las Animado
 
ras son 
tambi~n participantes pero al mismo tiempo son las
 
componentes del programa y son ellas, docentes y animadoras,

quienes a travs de su actuaci6n y desempefio determinan 
el
 
impacto o el 6xito del programa con los padres y nifios.
 

Es asl como, los resultados que se obtengan acerca del cam
bio de los padres y nifios revelargn el tipo de desempefio,de
 
las docentes coordinadoras y animadoras, la eficacia del 

programa en 
sl y la de cada uno de sus componentes; 
a suvez
 
de los resultados de todo el programa y el desempeio del per

sonal ejecutor se podrS inferir el impacto'de ellos sobre 
-

los nilios y padres. Es evidente que 6sta no es una 
 simple

relaci6n reciproca y que hay muchos otros factores que pue
den intervenir en la ecuaci6n, por ejemplo, situaciones aje
 
nas al programa puedan afectar el desempefio de las animado
ras. Obviamente, 6sto no puede ser controlado en un estu-
dio como el presente. Esta investigaci6n mencionarg 
estos
 
factores tal como se 
fueron presentando y en lo posible tra
 
tar& de medir su influencia.
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En el esquema N01 se puede observar los cuatro elementos
 

de estudio y su relaci6n con las cuatro lineas de Angli

sis.
 

La Evaluaci6n Sumativa: entendida como un tipo de evalua
 

ci6n que permite determinar el valor o efectividad del pro
 

grama experimental en funci6n de sus resultados finales.
 

Mide el impacto del programa en los principales partici-

pantes en funci6n de los cambios producidos y medidos al
 

t~rmino del programa. Los resultados revelan directamen

te el efecto del programa en los principales actores del
 

mismo: nifios y padres. La linea punteada muestra que los
 

resultados reflejan indirectamente el tipo de desempefiode
 

las docentes coordinadoras y animadoras, asi como de los

componentes del programa. (ver esquema N°I)
 

El. disefo empleado en esta parte de la evaluaci6n tiene el
 

mayor rigor cientifico de las cuatro lineas de anglisis.
 

Grupos experimentales y de Control (no participantes del
 

programa) fueron examinados en una etapa previa y poste-

rior. Los instrumentos utilizados no est~n directamente
 

relacionados con el contenido o procedimientos del progra
 

ma por lo que es posible obtener una medida externa del 

impacto del mismo. Negando asi la posible critica que el
 

programa "influenci6" o "esef!6 a los instrumentos" de me

didas o pruebas empleadas.
 

La Evaluaci6n Curricular: tambi~n considera a los nijios
 

como fuente de informaci6n y los resultados reflejan di

rectamente el efecto del programa en ellos. La linea -

punteada indica que la evaluaci6n curricular muestra in

directamente el desempeflo de los padres, animadoras y la
 

adecuaci6n de los componentes del programa educativo.
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Esta linea de la evaluaci6n utiliz6 un instrumento interno
 
o de criterio referencial para medir el grado en que el 

programa ensefi6 lo que se querfa ensefiar. Asi, los instru
 
mentos empleados se basaron en el curriculum experimental,
 
para establecer el contenido y elaborar los items.
 

El diseho emple6 una sub-muestra con 
los grupos experimen
tales y de control de la muestra total de la poblaci6n. Los
 
nifios de ambos grupos s6lo fueron examinados en una etapa
 
posterior. 
A~n cuando el tamafio de la submuestra y la fal
 
ta de un examen previo disminuye la fuerza inferencial del
 
estudio, esta junto con las otras evaluaciones resulta ade
 
cuada para proporcionar valiosa informaci6n.
 

La Evaluaci6n Formativa: entendida como el tipo de evalua
 
ci6n que proporciona informaci6n referida al proceso de im
 
plementaci6n y desarrollo de un programa educacional. De 
-

esta manera, se obtiene no s6lo informaci6n de los resulta
 
dos finales sinc, del funcionamiento interno del programa,
 
ofreciendo datos para reajustes y modificaciones del mismo,
 
optimizando su efecto y exito.
 

La mayor fuente de informaci6n es proporcionada por las Do
 
centes Coordinadoras y las Animadoras, en el planteamiento
 
de las acciones, actuaci6n y desempe-io de ellas como media
 
doras y la evaluaci6n de las actividades previstas dentro
 
de los limites de los componentes del programa. 
Los resul
 
tados nos brindan informaci6n directa respecto a la utili
dad y eficacia de los componentes del programa educativo 
-

desempefio del personal del mismo y nos 
indica como puede 
mejorarse el servicio educacional.
 

Si bien el rigor cientifico es tan importante aqui como en
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las otras lineas de anilisis, mayor importancia cobra la 
identificaci6n de los procedimientos que cumplen con sus 
objetivos y la introducci6n de los reajustes necesarios, 
asi como las greas-problema y su posible soluci6n inmedia

ta. Se utilizaron para este estudio una variedad de instrt 
mentos y observaciones que serfn descritos mns adelante. 

Estudio de Costos: esta evaluaci6n intenta determinar la
 
inversi6n econ6mica que se requiere para el programa y sus
 

componentes y, realiza un balance del gasto con los logros
 
obtenidos por los participantes. El estudio trata de eva

luar la rentabilidad econ6mica del programa y determinar 
si la inversi6n estS por encima o por debajo de la calidad
 
de los productos y resultados alcanzados.
 

Debido a la naturaleza del programa es dificil estimar en
 
for:.,a precisa la repercusi6n y beneficios econ6micos que 
le significarfn a la comunidad en el futuro. El estudio 
identifica los costos para el programa experimental duran

te su primer afio de implementaci6n asi como los que pudie
ran resultar si el programa se extendiera por regiones y 

fuera incorporado dentro de la actual estructura educacio
 
nal como una de las alternativas de intervenci6n temprana.
 

Asimismo, estos costos son comparados con los de otros pro
 
gramas de Educaci6n Inicial. Finalmente, este estudio i
dentifica en t~rminos cualitativos los posibles beneficios
 

y beneficiarios del programa.
 

Se ha dividido esta parte del informe en seis capitulos. -
El primer capitulo describe las unidades de estudio presen 
tando los datos obtenidos de dos investigaciones referidas 
a las caracteristicas socio-econ6micas de las comunidades 
urbanas y rurales estudiadas. Muestra los criterios y 
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procedimientos, utilizados para la selecci6n de los luga

rem y formaci6n de los grupos experimentales y de control.
 

El segundo capitulo desarrolla la evaluaci6n sumativa. Des
 
cribe el disefio del trabjo, los instrumentos y los procedi
 

mientos para la recolecci6n de datos tanto para la muestra
 
urbana como para la rural. Por 6ltimo, se presentan las 
conclusiones y resultados de la evaluaci6n en funci6n del
 
impacto directo del programa en los padres y nifios.
 

En el tercer capitulo se expone la evaluaci6n curricular,
describiendo los procedimientos. Los instrumentop y los 
-

resultados obtenidos. Este capitulo estl dividido en 
dos
 
partes. La primera se refiere al estudio urbano y la se-

gunda al estudio rural.
 

El cuarto capitulo comprende la evaluaci6n formativa del -

Proyecto. Como en los otros capitulos, se presenta, en -

primer lugar, la metodologla, los instrumentos de medida y
 
la recolecci6n de datos. A continuaci6n se describe y ana
 
liza los resultados de la implementaci6n de los procedi--
mientos y los resultados de la aplicaci6n de los diversos
 
instrumentos y observaciones realizas.
 

El quinto capitulo aborda el estudio de costos, presentan
do el financiamiento y los costos del Programa con Base en
 
el Hogar. Se proyectan los costos hipot~ticos en el supues
 
to de una ampliaci6n de su cobertura por el Ministerio de
 
Educaci6n. Concluye el capftulo con una comparaci6n de pro
 
gramas de educaci6n inicial, en funci6n de los costos y be
 

neficios cualitativos.
 

El sexto y tfltimo capitulo relaciona los resultados de las
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lineas blsicas de anAliis e interpreta los mismos a tra
v6s de las diferentes fuentes de informaci6n. Se discu-
ten la evidencias de apoyo al 
 mpacto del programa ast co
 
mo las discrepancias y los resultados negativos del mismo.
 

Finalmente, debe mencionarse que cada uno de los capftulos
 
fnicamente comprenden los resultados del primer aho de ope
 
raci6n del programa experimental. El proceso de anglisis
 
de Is 
resultados de los cambios en los procedimientos del
 
programa descritos en los capitulos anteriores aGn no se
 
ha cul.minado y estgn a la espera de informaci6n adicional.
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CAP ITULO I 

LAS UNIDADES DE ESTUDIO
 

PRESENTACION
 

En este capitulo se ofrecL informaci6n descriptivA acerca 

del proceso y criterios de selecc16n de las unidades de 

estudio, las caracteristicas del contextc geo-soclo-econ6 

mico y cultural de dichas unidades, el proceso de selec 

ci6n de las muestras para la investigaci6n, tanto de las

zonas marginales urbanas de Lima, como de las rurales del 

Cuzco. Tambi6n se encontrarg infoi.naci6n sobre la asig

naci6n de los grupos experimental y control de Lima y Cuz 

co; y, por 61timo, una amplia referencia a las caracteris 

ticas de la muestra final en lo que respecta a los nifios, 

las familias y sus viviendas, teniendo en cuenta -un con 

junto de indicaciones. 

1. SELECCION DE LOS LUGARES DE ESTUDIO
 

Para determinar las unidades de estudio, dentro de 

la heterogehea realidad del pafs, primeramente se -

realiz6 la selecci6n de greas socio-econ6micas que 

por sus caracteristicas fueran prioritarias y, poste 

riormente, al interior de dichas 4reas, se eligieron 

aquellos lugares en los que desarrollaria el progra

ma educativo.
 

Es asi que el Srea de influencia del Cuzcq, en la Sie
 

rra Sur, y el Srea marginal de Lima Metropolitana 

fueron elegidos, en raz6n de que la primera es repre
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sentativa de una zona de concentraci6n de comunidades
 

campesinas bilingues, tradicionales e insertas en una
 
situaci6n de marginalidad social, econ6mica y cultu 
ral, con altas tasas de analfabetismo y bajos fndices
 
de escolaridad - particularmente con insuficientes ser
 
vicios educativos para nihos de 0 a 6 ahos de edad 
-

fuertes flujos migratorios a las ciudades, ausencia de
 
servicios esenciales, elevodas tasas de desempleo y
 
subempleo. La segunda se eligi6 por ser el asiento 
del 	mayor polo de poblaci6n marginal del pals, confor
 
mada especialmente por migrantes de otras regiones, 
-
con niveles socio-econ6micos bajos y con patrones cul
 

turales diversos,
 

Criterios
 

Una vez deffnidas las greas socio-econ6micas, se.pro
cedi6 a establecer los criterios de selec6n, habi6n

dose formulado los siguientes;
 

1. 	Presencia de una poblaci6n de 100 o ms familias,
 

de modo que se contase con una poblaci6n infantil
 
de n~mero 70 - 80 nifios entre 3 y 5 afios que 
 se
 

pudieran incluir en el programa ts6lo un niflo por
 

familia).
 

2. 	Interns manifiesto de los pobladores para contar
 
con programas de educac16n pre-escolar,
 

3. 	Carencia de centros de educac16n inicial y/o pro
gramas no escolarizados,
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4. 	 ExIstencla de un centro de Educac16n Bfsica Regu
lar que permitiese asf llevar a cabo en el futuro 

el estudio de seguimiento de aquellos nifios que 

estuvieran en el programa de metodologfa Portage. 

5. 	No haber sido lugar de experimentaci6n de ningn
 

otro programa educativo con nifios pequefios.
 

6. 	Ubicaci6n en lugar accesible para facilitar la
 

supervisi6n (s6lo para Cuzco).
 

PROCEDIMIENTO
 

En Lima.-


Basados en los criterios de selecci6n, en Junio de 

1977, se inici6 un exhaustivo reconocimiento de luga

res de las zonas maginales de Lima. Se utilizaron 

fundamentalmente dos aportes para la adquisici6n de
 
informaci6n: uno a trav6s de instituciones que tenlan
 
relaci6n con pueblos j6venes y otro a trav6s de la vi
 
sita, observaci6n directa y contacto con pobladores 

de diferentes lugares. Personal de zonas educativas,
 

SINAMOS (Organizaci6n de Movilizaci6n Social), y de
 

salud ptblica, alimentaci6n fueron contactados y tam
bien se obtuvo informaci6n documentada en publicacio

nes con datos poblacionales, socio-econ6micos, etc. y
 

se visit6 al azar unos 20 pueblos j6venes.
 

Posteriores visitas y reuniones del equipo t~cnico 
permitieron definir las unidades de estudio en fun 
ci6n de su mayor adecuaci6n a los criterios estable
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cidos. 
En Zona 01, se seleccion6 "15 de Enero" para
grupo experimental 
y "La Providencia-

trol, y en la Zona 03 

para grupo con
 
se seleccion6 al pueblo 
j6
ven
"Villa Sehor de los Milagros" como grupo experimental


y "200 millas" para grupo control.
 

La asignaci6n de grupo control y experimental fue he
cha inicialmente al azar, ya que en la selecc16n
2 unidades de estudio en una misma zona, 
de
 

se tuvo 
en
cuenta la posibilidad de similitud que asegurase 
 la
comparabilidad de los grupos, sin embargo, era preci
samente el estudio de base o diagn6stico situacio 
-
nal el encargado de brindar la informaci6n al respec
 
to.
 

Al iniciarse en agosto de 1977, el diagn6stico, 
 se
comprob6 que el pueblo joven "La Providencia, de la
Zona 01 presentaba resistencia 
para participar 
en ca
lidad de grupo de control y en la Zona 03 del Callao,
el pueblo joven "200 Millas" estaba pr6ximo a ser 
de
salojado de su actual ubicaci6n por encontrarse ubicado en una 
zona que no ofrecla seguridad, 
ya que se
hablan hecho excavaciones previas y la tierra no era
propicia para las viviendas que corrfan el riesgo de

derrumbarse.
 

Es ast finalmente 
que las unidades de estudio quedaron reducidas a dos pueblos j6venes: 
"15 de Enero",
que corresponde al N6cleo Educativo NO 11 de la Zona 
01 de Luringancho 

correspondiente 

y "Villa Sefior de los Milagros"

al N5cleo Educativo No 5 de la Zona
 

03 del Callao.
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El hecho de contar con estos dos pueblos j6venes im
plic6 asimismo, cambios en el diseo de evaluac16n,
dado que se tendrian ambos grupos, experimental y
 
control en cada comunidad seleccionada.
 

En el Cuzco.-


En Marzo de 1977, el equipo de CESA # 12, realiz6 
una visita preliminar cuyo objetivo fue tomar 
con
tacto cercano con la realidad y definir los crite 
rios de selecci6n de las comunidades. Con la ayuda
 
de personal, de la Quinta Regi6n se recorrieron va
 
rias comunidades ubicadas en el drea del Valle Sa 
-

grado de los Incas; fueron un total de 7 comunida 
des (Maras, Huayllabamba, Taray, Yanahuaylla, Lamay.
 
Cooperativa de Haur~n, Pisac) que seg'n lo estable
cido en el informe presentado en el primer anexo, no
 

cumplian con los requisitos mfnimos deseables.
 

Como resultado de la visita inicial en la que se de
 
finieron los criterios de selecci6n, el personal de
 
la V Regi6n de Educaci6n, especialista en Educaci6n
 
Inicial, y un grupo de antrop6logos contratados pa
ra la realizaci6n del estudio de base, recorrieron
 
las diferentes zonas del Departamento del Cuzco. Fi
 
nalmente se decidi6 que Moccoraise, comunidad ubica
 
da en las cercanias de Cusipata era un lugar que se
 
acercaba a las condiciones requeridas e igualmente-

Ccolcca, cerca a Quiquijana, serian las dos comuni
dades para el grupo experimental, ambas pertenecian
 
al NEC 14 de Quiquijana y la Comunidad de Wakaytaki
 
fue seleccionada como grupo control.
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Una 	vez definidas las unidades de estudjo en Lima y

Cuzco, se procedid a efectuar un diagn6stico 
situa
 
clonal de cada una de ellas con el prop6sito de te
 
ner el conocimiento m~s adecuado de las caracteristi
 
cas 	hist6ricas, sociales, econ6micas, culturales y

educacionales de las poblaciones escogidas.
 

2. 	 CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA
 

Descripci6n de la poblaci6n del estudio
 

LIMA *
 

Pueblo Joven Quince de Enero
 

Ubicaci6n
 

Se encuentra ubicado en el distrito de 
 San Juan de
 
Lurigancho , provincia y departamento de Lima, en 
-
un n~cleo urbano que forma parte de la gran Lima,ca
 
pital del Per6. Muy pr6ximos a este pueblo 
joven
se encuentran otros cuatro con similares caracterls
 
ticas; 
dentro de un conjunto de dieciseis pueblos 
-

j6venes que existen en el distrito.
 

• Los datos est~n basados en la Caracterizac±6n Socio-Eco
n6mica de los Pueblos J6venes de Lima-Villa Sefior de 
-los Milagros y Quince de Enero, elaborado por Eva Mon 
-tes, 	Fernando Rengifo, Amador Santos Calixto y Elizabeth
Haro 	Zamalloa (1977).Estos sub-productos del Proyecto quedan como documento de trabajo en el INIDE.
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Caracterfsticas Urbanas
 

El pueblo joven presenta un adecuado ordenamento urba
nfstico. Las calles estfn delineadas de acuerdo a la
 
topograffa del terreno, y en el 95% de dstas tiene acce
 
sibilidad vehicular, adn cuando no se encuentren asfal
 

tadas.
 

Existen greas destinadas para mercado, parroquia, local
 
comunal, posta mrdica (que no funciona); adem~s, existen
 
seis greas reservadas para parques. El tnico centro edu
 

cativo estatal del pueblo se encuentra ubicado cerca a
 
la calle principal y atiende a nifios desde Jardin hasta
 
sexto grado.
 

La poblaci6n dispone de alumbrado pfiblico; pero carece de
 
agua potable y desague. El agua es llevada por un cami6n
 
que pasa por las calles del pueblo joven semanalmente. La
 
comunidad tiene una acequia que la divide en dos partes,
 
y por la que pasa el desague de la poblaci6n.
 

Formaci6n del Pueblo Joven
 

Este pueblo joven fue fundado en el afio 1970, y sus pri
meros moradores constituyen un grupo de cien familias
 
damnificadas, por la p~rdida de sus antiguas viviendas
 
arrasadas por las aguas del r~o Rfmac, cuyo caudal se
 
vi6 incrementado como consecuencia de la fuerte lluvia
 
que ocurri6 en Lima, el 15 de Enero de 1970 dando ori
gen a su denominaci6n.
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Durante el proceso de asentamlento, la poblac16n se
 
Incremento'con 60 familias procedentes del departa
mento de Ancash, regi6n de la sierra peruana que fue
 
sacudida por el violento movlmiento sfsmico del 31
de Mayo de 1970, y posteriormente con otros, 
 hasta
 
llegar a un total de 506 familias que actualmente 
-

utilizan al m~ximo el espacio ffsico incluyendo 
los
 
pendientes de los cerros que rodean al pueblo.
 

Aspectos socio-econ6micos *
 

En general, la poblaci6n es socic-econ6micamente he
terog~nea, encontrgndose familias en 
condiciones pau

perizadas, asl como otras en condi:iones relativamen
 
te favorables.
 

En lo referente a la ocupaci6n y el trabajo, la po
blaci6n se distribuye de la siguiente forma: 50% de
 
obreros, 29.7% de trabajadores independientes, un 
19% de empleados y 1.3% de patronos.
 

Relacionando las categorfas ocupacionales con las 
-

actividades laborales que realizan los pobladores,
tenemos que un 16.6% de la muestra estf ubicada 
en
 
construcci6n civil, un 5% de talleres de carpinterfa
 

• La informaci6n estf referida a una muestra de 80 familias del universo de 506, proporci6n que resulta repre
sentativa de acuerdo a la Tabla Muestral de Fisher- Au
kin-Colton, al 10% de error.
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51 en 
transporte, 6% en comerclo ambulatorior 33% en
 
el sector servicios, 2% en comercio y 23% 
en la in
dustria en general, Debe tenerse en cuenta que las
actividades de construcci6n civil, servicios y comer
 
cio ambulatorio por 
ser c1clicas y ocasionales 3on 
inestables. 

El nivel econ6mico de las familias de "15 de Enero"
es bajo en relaci6n con el costo de vida y los padres

de familia para lograr un ingresos mensual trabajando
 
ocho horas (70%) o ms 
de ocho horas (24%).
 

Asimisrno, la situaci6n laboral del poblador esta re
lacionada con 
su bajo nivel educacional, 
Al respec
to, el 86% de 6stos, mrs de l 
mitad no han termina
do primaria y s6lo el 2.5% tienen secundaria incom 
pleta, hechos que afianzan la situaci6n general de -


marginalidad social con 
sus consecuentes 
 bajos
t,,eles de alimentaci6n y salud, con viviendas gene

ralmente precarias, de las cuales s6lo el 50% dispo
 
ne de luz electrica.
 

En el Pueblo, las actividades econ6micas est~n orien
 
tadas al consumo directo y cuentan entre ellas, 
 pe
quenas organizaciones productivas y actividades 
co
merciales en el mercado y bodegas.
 

Organizaci6n Vecinal
 

Los pobladores de "15 de Enero" se encuentran orga
nizados por manzanas,en 18 Comit6s Vecinales, un Co
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mIt6 de Promocidn y Desarrollo y una Junta DirectivA
 
Central. 
Existen, ademfis, 
otr~s entidades como la 
-

Comunidad Cristiana, un Comitg Femenino de Madres de
 
Familia, y un Club Juvenil de carActer deportivo,
 

Famlia
 

Se observa el predominio de la familia de autoridad
 
vertical o autoritaria, caracterizada preferentemen
 
te por contar con el padre de familia como el 
cen
tro de la vida familiar,que dirige y controla a 
los

miembros de la familia y los mantiene econ6micamente
 
Sin embargo, el 23% de las familias se caracterizan
 
por ser cooperadoras o de autoridad democrticadon
 

_
de ambos cdnyuges comparten el gobierno familiar,
 

Al interior de la familia, en 
la socializaci6n del

nifio se presentan casos en que se utiliza el casti"
 
go f~sico, las amenaaas y la coacci6n de la inicia
tiva y creatividad del nifio. 
 No se dispone de in
formaci6n sobre la magnitud de estos patrones 
 de
 
crianza cuya modificaci6n ciertamente, seria desea
 
ble, mide datos acerca de patrones pedag6gicamente
 
aconsejables.
 

Pueblo Joven Villa Sefor de los 
ilagros
 

Ubicaci6n
 

El pueblo joven Villa Selior de los Milagros se en
cuentra ubicado en el distrito Carmen de la Legua

Reynoso, Provincia Constitucional del Callao,colin
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dante con Lima Metropolitana. Precisaiente Villa Se
hor de los Milagros se encuentra rodeado de f~bricas
 
ubicadas en el lado derecho de la Avenida Argentina y
 
en el Area que corresponde al Sngulo que 6sta confor
ma con el lado derecho de la Avenida Elmer Faucett,
 

Czracterfsticas Urbanas
 

Se puede distinguir en Villa Sefior de los Milagros 
-

cuatro zonas urbanas delimitadas entre sf, por calles
 
de mayor anchura que las dems. 
Cada zona tiene dos
 
Areas, a~n sin infraestructura, destinadas a parque y
 
campo deportivo y el conjunto tienen areas libres des
 
tinadas a la construcci6n de centro comercial, merca
do, capilla, local comunal, posta sanitaria, teatro,
puesto policial, y correo. De 6stas, s6lo la Posta 
-

Sanitaria est& en construcci6n. A excepci6n de las 
calles divisorias, las demos son ntuy angostas y polvo
 
rientas. Por 
una de las calles cruza una acequia de
 
aguas negras procedente de las f~bricas vecinas 
que
 
se desborda eventualmente produciendo inundaciones en
 
las viviendas.
 

El asentamiento estS conformado por 75 manzanas,con
 
lotes de 90 m2, no tiene servicio de alumbrado p~bli
 
co, 
la mayor parte de viviendas tiene servicio provi
 
sional de fluido electrico y agua; pero, su totali 
-

dad carecen de desague y de servicio de baja policla
 
hechos que agudizan el problema de insalubridad.
 

Aproximadamente el 10% 
de las viviendas estfin cons 
truldas con material noble; las restantes combinan 
-

materiales precarios como latas, esteras, madera, 
-
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aunque se advierte un proceso de avance en la construc
 
ci6n de viviendas con ladrillos.
 

Formaci6n del Pueblo Joven
 

Villa Sefior de los Milagros", como otros pueblos j6ve
nes, se forma el 20 de Setiembre de 1972, a partir 
de
 
la invasi6n de los terrenos de Chacra Puente de propie
 
dad privada en su mayor parte. 
Los pobladores invaso
res, procedentes de distritos vecinos y del Callao,or
ganizados defendieron su permanencia en el lugar, 
lo
grando el reconocimiento legal como Pueblo Joven, 
 atn
 
cuando hasta la fecha existe conflict con respecto al
 
pago de dicho terreno.
 

La poblaci6n, aproximadamente, es 
de 9,669 habitantes,
 
de los cuales la poblaci6n infantil de 0 a 6 afios 
 es
 
de 3,050 nifios.
 

Aspectos Socio-Econ6micos 
* 

Con respecto a las categorlas ocupacionales, la pobla
ci6n -?uestral se distribuye de la siguiente manera:61%
 
de obreros, 14% de empleados, 23.5% de trabajadores 
independientes y 1.08 de patrones. 
Estas categorlas
estdn relacionadas fundamentalmente con actividades 
-

laborales en astilleros del Callao e industrias labo

• La informaci6n describe las caracteristicas de una muestra
 
de 94 familias del universo de 1,525 determinada mediante
la amplicaci6n de la Tabla de Fisher-Aukin-Colton, al 10%

de error
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raies de construcci6n de Lima, mAn no precisamente en 

las ftbricas que rodean al Pueblo Joven. Tarnbien es 

notoria la actividad comercial diversa y especialmen

te ambulatoria y en menor grado transportes, servi 

cios y artesanlas. 

Ademls, es importante sefialar que la quinta parte de 

los jefes de familias (22.5%) s6lo disponen de traba 

jo eventual, que el n6mero de analfabetos es bajo 

(3.23%) y que el 96.77* tiene algfin tipo de instruc 

ci6n. 

El nivel de inoreso familiar presenta una gran dife

renciaci6n, d~n{~e situaciones extremas que van des
 

de ingresos muy por debajo del costo de vida hasta 

ingresos equivalentes a sueldos que obtienen los sec
 

tores medios de la poblaci6n, predominando ur, nivel

de ingreso escaso que determina condiciones precarias
 

de vida.
 

Al interior del pueblo joven se desarrollan activi

dades comunales y de tipo artesanal, ast como de 

oferta de servicios de zapateria, carpinteria, sas

treria, todo lo cual se realiza con medios supleto

rios para conseguir algunos ingresos para subsistir.
 

Organizaci6n Vecinal
 

La primera forma de organizaci6n es desconocida, da
 

das las circunstancias del proceso do invasi6n;pero,
 

la necesidad de resolver los problemas urgentes con
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respecto a la expropiaci6n y pago del terreno, sanea
 
miento urbano, dotaci6n de servicios, etc., ha obli
gado a los pobladores a organizarse aut6nomamente y
 
ganar experiencia para movilizarse socialmente.
 

Villa Sehor de los Milagros tiene actualmente 30 comi
 
tds, cada uno de los cuales agrupa alrededor de 40 fa
 
milias que se reunen semanalmente, un Comit6 de Promo
 
ci6n y Desarrollo y una Junta Directiva Central.
 

Familia
 

La poblaci6n percibe a la educaci6n en general, como
 
algo necesario y positivo, afn cuando entre el persa
 
nal del centro educativo y los padres de familia 
 no
 
existe suficiente acercamiento. Los padres no tienen
 
conocimiento de los objetivos y utilidad de la Educa
ci6n Inicial, y consideran que.un Centro de Educaci6n
 
Inicial es un lugar que permite a los nifios pasar par
 
te del dfa ocupados con la ventaja de dejar tiempo li
 
bre a los padres.
 

Con respecto al estado civil de los padres, a partir
 
de la muestra, existe el 15.05% de convivientes , el
 
72.04% de matrimonios civiles y/o religiosos y el 
 -

6.45 de ;ersonas en estado de viudez. 
Como se vera,
 
es significativamente elevado el porcentaje de matri
monios formalizados, afn cuando se reporta con alguna
 
frecuencia, casos de abandono de familia.
 

En la mayor parte de los casos (55.2%, el padre es 
-

la Gnica persona que trabaja en la familia y por lo
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tanto, es el finico responu&ble de 5u manutenc16n; ao 
mlsmo, las decisiones mfs importantes son tomadas 
ex
 
clusivamente (60.3%) por el padre y en menor grado 
-

por las madres (11.8%) o por ambos (21.5%).
 

Con respecto a las actividades de socializaci6n de ni
 
fios en Villa Seior de los M±lagros, sabemos que los
 
padres no asignan tareas concretas a los nihos de 3 a
 
5 afios, que la casa es el lugar habitual para jugar,
que la mayorla de nifios (50.6%) tienen juguetes com 
prados. En general, los padres 68.8%) ejercen aiguna 
forma de control sobre sus hijos y parte de ellos 
(19.4%) manifiestan que dejan a sus hijus sin control 
alguno. Por otro lado, se constata la urgencia de -

una disciplina directiva, pero tamoi~n de disciplina
 
restrictiva, respaldada frecuentemente por castigos y
 
rc. ,mpensas y en menor grado por consejob y amonesta

c.:n. 

CUZCO*
 

Comunidad Campesina de Ccolcca 

Ubicaci6n
 

Esta comunidad, denominada Pampa Ccolcca o Ccolcca 
-

Baja estf ubicada en el distrito de Qui.quijana,provin
 

Los datos estfn basados en el Diagn,5stico Situacional
 
de Wakaytaki, Ccolcca y Moccoraise-Cuzco elaborado 
-

por Armando Barrionuevo, Froilfn Vargas, Luz Guevara
 
y Carmen Araoz (1977). Este sub-producto del Proyecto

qued6 como documento de trabajo en el INIDE
 



cla de Quispicanchl, departamento del Cuzco, sobre la
 
margen derecha del Rio Vilcanota, a la altura del Km
 

69 de la carretera Cuzco-Sicuani.
 

Caracteristicas geograficas
 

Pampa Ccolcca estS a 3,340 metros sobre el nivel del
 
mar y tiene una extensi6n de 664.60 hectfreas, de 
las cuales 173 son cultivables. De topograffa  ac
 
cidentada, en el sector oeste presenta laderas cur 
tas con una superficie plana en la que se encuentran
 
las viviendas del centro problado; los sectores norte,
 
sur y este tienen fuertes elevaciones que se incremen
 
tan de 25% a 75% de pendiente. Dispone de agua, cap
tada mediante cafierfas y depositada en un estanque,pa
 
ra surtir las 4 piletas de la poblaci6n y para uso do
 
m~stico no existe servicio de desague. El rfo Vilca
nota, por correr a menor altitud, no es aprovechado 
para el riego de allf que Ccolcca tenga escasa vegeta
 

ci6n.
 

Tiene tres vias b~sicas de acceso: la carretera y el
 
ferrocarril Cuzco- Sicuani. 
 un camino de herradura.
 

El centro poblado, r6stico y polvoriento se distribu
ye linealmente a ambos lados de la carretera; el nf
cleo tiene algunas callejuelas angostas circundado 
-
por viviendas dispersas.
 

Su poblaci6n de 436 habitantesde los cuales 95 son 
-
analfabetos (21.8%) y 76 son biligues quechua-caste-


Ilano (17.4%).
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Formaci6n de la Comunidad
 
Los habitantes de Ccolcca proceden de los Canchis,del
 
sector de Sicuani, quienes liegaron allf; en incursio
 
nes de conquista. Se autodefinen como gentes dotadas
 
de gran dominio f~sico.
 
De hecho esta comunidad tiene existencia indetermina
 
da y legalmente se le 
reconoce el 31 de Noviefibre de
 
192 8,mediante Resoluci6n del entonces Ministerio 
 de
 
Trabajo y Asuntos Indlgenas.
 

Durante el proceso de formaci6n han tenido conflictos
 
con sus vecinos y los duefios de las ex-haciendas,por
 
raz6n de posesi6n de tierras.
 

Aspectos Socio-econ6micos
 

En general, se aprecia relativa homogeneidad socio
econ6mica al interior de Ccolcca.
 

La agricultura constituye la principal actividad eco
 
n6mica 
a~n cuando el agua constituye un recurso esca
 
so y en menor grado la ganaderia de ovinos y auqu~ni
 
dos, utilizando t~cnicas rudimentarias; no tienen in
 
dustrias derivadas, la artesania es de uso casero y
 
en construcci6n, hacen sus casas de adobe, las que 
-

en un 80% son de dos pisos.
 

Practican el comercio de trueque, especialmente, con
 
comerciantes ambulantes que proceden de otras regio
nes y en la poblaci6n existen solo 3 tiendas muy po
 
bres y durante el afo tienen dos ferias.
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Como comuneros, de acuerdo a ley, no tienen la pro
piedad privada de la tierra sino s6lo el derecho al
 
usufrvzcto, durinte su vida; pero, en 
la pr~ctica y 
dentro de los intereses de la comunidad, dispone de 
las tierras como si fueran propias en el grado de -

fragmentaci6n extrema que es el minifundismo. Sus
 
viviendas 
son de su propiedad asi 
como sus medios 
de producci6n (herramientas de trabajo).
 

En general, como rentas su 
 nica fuente de ingresos
 
es 
la venta de productos agricolas, venta de anima
les o de grboles de eucaliptus; y, en remuneracio 
-

nes, si hay casos 
aislados de peonaje, perciben de
 
10 a 15 soles diarios adems de la alimentaci6n.Fue
 
ra de la comunidad, en centros urbanos a donde emi
gran, los campesinos perciben mns; pero, son reser
vados en cuanto a dar informaci6n sobre sus ingresos
 
que notoriamente son minimos e insuficientes.
 

Sus compras quincenales por alimentaci6n alcanzan un
 
promedio de 150 
soles y anualmente gastan aproximada
 
mente 2,500 soles para ropa de la mujer; 1,600 soles
 
para ropa del var6n y 88 soles para gastos escolares.
 
Los pobladores m~s pobres confeccionan su propia ro
pa. Sus gastos por salud son 
limitados,pues usan 
-

hierbas medicinales o acuden al Puesto Sanitario de
 
Quiquijana, la Posta Provincial o a los Hospitales 
del Cuzco o Sicuani. 
 Sin embargo, no obstante su po 
breza, dispendfan en compromisos sociales para com 
prar licor hasta por S/. 1,500. 
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Los comuneros de Ccolcca dada su estrechez econ6mica 
no tienen , en general, aborros: 
entre 4 y 6 familias
 
pudientes pueden ahorrar hasta 36,000 soles, los in
termedios hasta S/. 8,000 y las familias modestas no
 
mis de S1. 3,000. 
 Por lo comfin invierten sus 
 aho
rros en mejorar sus precarias viviendas.
 

Organizaci6n Comunitaria
 

La relativa homogeneidad socio-econ6mica y el comfn
 
trabajo agricola son factores unificadores y mantie
 
nen las ancestrales instituciones comunitarias del
 
"ayni" y la "minka", cuyo sentido solidario se 
reve
 
la en el trabajo y en las asambleas en las que exis
 
te real participaci6n democr~tica de hombres y muje
 
res; j6venes y adolescentes.
 

El gobierno local ya no corresponde a organismos 
y

autoridades del pasado; actualmente, en el aspecto
 
politico la poblaci6n tiene como autoridades a un 
-
Teniente Gobernador, un Agente Municipal y un 
 Juez
 
de Paz, miembros de la propia comunidad. Como comu
nidad campesina tiene un Consejo de Administraci6n,
 
un Consejo de Vigilancia y Delegados ante la Liga 
-

Agraria, de acuerdo al nuevo modelo organizativo vi
 
gente.
 

Familia y Educaci6n
 

En Ccolcca predomina la familia de tipos nuclear 
con un promedio de 4 hijos en cuyo ndmero no inter
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vlene la planificaci6n. 
Se inicia con un perlodo

de convivencia de prueba de I a 5 aios, el matri
monlo es endog~mico, y la relaci6n conyugal mono
g&mica; su estructura se define en funci6n de los
 
roles por dlvisl6n cel trabajo, las decisiones 
-

las toma la pareja de com~n acuerdo siendo el hom
 
bre el titular ejecutivo de las decisiones; la mu
 
jer, sin embargo, participa activamente en las la
 
bores dom6sticas como en las agrfcolas y de 
 pas
toreo cumpliendo un rol muy dinfimico.
 

Con respecto a la educac16n los comuneros de Ccol
 
cca tienen actividades favorables; asisten pun 
-
tualmente a las reuniones de las escuela, aportan

econ6micamente, con trabajo y organizando activi
dades para financiar la realizaci6n de alguna

obra de apoyo a la acci6n educativa. Existe un
 
centro educativo estatal y el ausentismo escolar
es de 10%.
 

La socializaci6n del nifio de 3 a 5 alios 
se lleva
 
a cabo bajo el influjo preponderante de la madre,

quien lo inicia en los pequefios quehaceres en la
 
casa; 
entre 5 y 8 afios los nifios ayudan a sus pa

dres en el trabajo de pastoreo y tareas agrfcolas
 
simples.
 

Para socializar los padres utilizan t~cnicas de
 
imitaci6n, explicaci6n y demostraci6n, 6rdenes,
como recompensas ofrecen halagos o regalos; y, 
como castigos optan por el castigo corporal,exis
 
tiendo relaci6n directa entre el incumplimiento
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do una orden y el castigo.
 

Finalmente, en cuanto a recreaci6n, los nifos tienen
 
juguetes que son pequefios instrumentos de trabajo pa
 
ra que se vayan ambientando a la realidad.
 

Ademfs tienen juguetes de elaboraci6n fabril asi co
mo otros que manufacturan ellos mismos con yeso, pie
 
dra, pizarra, madera, etc.
 

Comunidad Campesina de Moccoraise
 

Ubicaci6n.-


Esta comunidad es. ubicada en el distrito de Cusipa
 
ta, provincia de Quispicanchi, departamento del Cuz
co, sobre la margen izquierda del rfo Vilcanota, a
 
la altura del Km 75 de la carretera Cuzco-Sicuani.
 

Caracterfsticas geograficas
 

Moccoraise estS a 3,350 metros de altitud, tiene una
 
extensi6n de 1,802 hectgreas de las cuales 250 
 son
 
cultivables. De topografla accidentada, el 
 centro
poblado se ubica en el sector sur, los sectores este,
 
oeste y norte tiene pendientes que varlan entre el
 
20 y 70%. Su flora es escasa debido a la insuficien
 
cia de agua. Tiene tambi~n, tres vlas bfsicas de ac
 
ceso; un camino le herradura, el ferrocarril y la ca
 
rretera Cuzco-Sicuani, complementada esta iltima-por
 
pasar por la margen derecha del Vilcanota - con un
 

puente colgante.
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El centro poblado de Moccoraise-que es nuclear y se
 

encuentra al centro del territorio comunal - estl 
dividido en pequeos barrios; las viviendas estfn 

separadas entre sf por cercos de piedra, formando 

en algunos casos pequefas calles. En su conjunto,
 

el centro poblado presenta una zona media o agrfco
la rodeando al centro urbano y una zona alta o de
 

pastoreo con cabafias dispersas.
 

Paropucyo es uno de los pequeos poblados anexos 

de Moccoraise. Era una hacienda y hoy sus colonos
 
son miembros de una empresa comunal.
 

La poblaci6n de Moccoraise es de 729 habitantes,de
 

los cuales 227 son analfabetos (31.1%) y 169 son 

bilingues quechua-castellano (23.1%).
 

De hecho esta comunidad form6 parte de un antiguo
 

ayllu en la colonia , fue parte de una reducci6n 
de indios. Y en la Rep5blica fue legalmente reco

nocida el 08 de Febrero de 1965 mediante la Resolu
 

ci6n Suprema NO 062.
 

Aspectos Socio-econ6micos
 

El principal medio de ocupaci6n es la agricultura
 
y su principal ingreso econ6mico es la venta de pro
 

ductos agrfcolas (mafz, papas, habas, trigo) y de
 

productos textiles (ponchos, unkufias, lliqllas).El
 
laboreo de la tierra se realiza segfin patrones es

tacionarios y tradicionales. Hay familias que tie

nen de 2 a 4 topos de tierras cultivables; pero,las
 

http:lliqllas).El


--

familias pobres tienen de 1 a 2 topos y mu produc
ci6n es apenas para autoconsumo, muy restringido 
por la escasez de agua. 
No existen industrias de
rivadas y la actividad manufacturera es casi 
 nula.
 
En lo que se refiere al 
sector terciario, Moccorai
se carece de todos los servicios, inclusive de
 
agua, que es el mfs elemental; para cocinar y otros
 
usos domdsticos se usa agua de riego.
 

En el aspecto comercial, 
s6lo existe una tienda 

principal y algunas pequeias que expenden al menu
deo articulos de primera necesidad; se practica el
 
trueque con comerciantes ambulatorios que vienen 
-

de otras zonas y no hay mercados dominicales ni fe
 
rias,
 

Los pobladores de Moccoraise perciben jornales de
 
15 soles diarios y alimentaci6n por su fuerza 
de
 
trabajo; pero quienes trabajan en 
la Empresa Comu
nal de Paropucyo ganan hasta 40 soles diarios. Sus
 
egresos estfn dirigidos especialmente a la compra
de ciertos productos tales como azfcar, arroz, 
 fi
 
deos y sal. Se calcula que en ropa gastan un 
pro

medio de 2,000 soles anuales y 800 soles en gastos
 
escolares por nifo. 
Al igual que en otras comuni
dades los pobladores, mfs pobres confeccionan su 
-

propia ropa.
 

Su estado de salud es precario debido a la deficien
 
te alimentaci6n y sus gastos en medicinas se redu 
-

cen a la adquisici6n de analgesicos y otros paliati
 
VOS. 
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Sue viviendas las construyen mediante una forma 
de
 
trabajo comunal denominado "ayni" pero la propledad
 
es privada como lo es 
tambi.n con respecto a sus 
utiles de labranza. 

-

Dada su pobreza, s6lo cuando 
reciben dinero girado por familiares que viven fue-



ra de la comunidad, llegan a ahorrar hasta 300 so
les los pobres, hasta 500 soles los intermedios y
 
hasta S1. 2,000 los "ricos".
 

Organizaci6n Comunitaria
 

Los pobladores como comunidad se organizan en torno
 
a un Consejo de Administraci6n y un Consejo de Vigi

lancia, con tres delegados a la Liga Agraria. 
Como
 
autoridades tienen un Primer y un Segundo Teniente-

Gobernador, un Agente Municipal y un Juez de Paz.
 

Familia y Educaci6n
 

La familia esta constitulda por el padre encargado

de velar por el mantenimiento del hogar. 
La mujer

de esta comunidad es ap~tica i retralda, el var6n
recibe poca colaboraci6n de la mujer; pero si apor
 
ta a la economia del hogar vendiendo chicha, bebi
das alcoholicas; 
a~n cuando en general tiene un rol
 
pasivo.
 

El promedio de los hijos en los hogares de Moccorai
 
se es de 6 hijos. 
Los datos respecto a analfabetis
 
mo indican que aproximadamente un 
35% (227) de la
 
poblaci6n total son analfabetos, entre ellos el 
ma
 



- 160 

yor porcentaje se presenta en las mujeres, teni6ndose
 
un total de 159 mujeres analfabetas y 68 hombres anal
fabetos. Con respecto a la educaci6n no tienen mucha
 
interacci6n con la escuela; habiendo casos que los ni
 
fos no asisten por orden expresa de sus padres por aten 
der tareas agrfcolas, cuidar de nihos menores o anima

les.
 

Comunidad Campesina de Wakaytaki
 

Ubicaci6n
 

Esta comunidad estS ubicada en el distrito de Quiqui
 
jana, provincia de Quispicanchi, departamento del
 
Cuzco, sobre la margen izquierda del rio Vilcanota,a
 
la altura del Km 68 de la carretera Cuzco-Sicuani.
 

Caracteristicas geogr5ficas
 

Wakaytaki estf a 3,332 m. de altitud, tiene una 
 ex
tensi6n de 630 hectgreas. de las cuales 100 son cul
tivables. Su territoric es accidentado y es recorri
 
do de 0 a E por el rio Wikaytaki, que desemboca en 
-

el rio Vilcanota; este hecho df origen a una vegeta
 
ci6n abundaote.
 

Tiene tres vias de acceso bfsicas: un camino de herra 
dura, el ferrocarril y la carretera Cuzco-Sicuani 
complementado por un puente colgante sobre el rio Vil 

canota.. 
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El centro poblado rdstico de esta comunidad tiene 
-
forma nuclear en su parte central y lineal en la 
 -

parte colindante con Antisuyo donde hay viviendas 
-

dispersas en terreno pedregoso.
 

Su poblaci6n es 
de 163 habitantes de los cuales 

son analfabetos (51.1%) y 67 
son bilingues (41.1%).
 

Formaci6n de la Comunidad
 

Esta comunidad existe desde tiempo inmemorial y sus
 
pobladores desde entonces poseen y usufructuan la
 
tierra, incrementada con adquisiciones adicionales
en el transcurso de este siglo; recientemente, el 4
 
de julio de 1966, mediante la Resoluci6n Suprema N*
 
241, Wakaytaki ha sido reconocida oficialmente. Es
 
parte de la historia de este pueblo sus luchas 
 con
 
tra las incursiones de los chumbivilcas, los gollas
 
y los canchis; y su participaci6n en el movimiento
independentista de Tupac Amaru II en 1780.
 

Aspecto Socio-econ6mico
 

La agricultura es la actividad bfsica de la comuni
dad practicada con medios tradicionales; se produce
 
papa, ma~z, cebada y trigo. 
No tienen industrias 
derivadas pero como complemento a la agricultura,
los comuneros se dedican a oficios como carpinterfa
 
tejeria, herreria. Los comuneros levantan sus pro
 
pias viviendas, las que generalmente son de piso -
con tres habitaciones y un patio. Es de resaltar 

84 
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quo una casa cuesta entre 15 y ?0 mil soles y quo to
 

das lan famillas tienen vivienda propib,
 

El servicio de aqua a domicilio es el nthico que po

see la comunided.
 

Comercializan con sus productos agricolas y para el
 

caso de la cebada orefieren venderla a una cervece

ria cuzquefia. Wakaytaki tiene una feria anual.
 

Los ingresos de los habitantes provienen de arrien

dos de tierras de cultivo, de la venta de su produc

ci6n agricola y pecuaria (incluyendo ganado vacuno),
 

de la elaboraci6n de pan. Eventualmente cuando tra
 
baja como peones dentro del poblado ganan 20 soles

diario y mfs cuando salen de Wakaytaki. Sus egresos
 

los orientan a adquirir algunos alimentos de prime

ra necesidad por un monto aproximado de 100 soles 

semanales; pero, su economia es fundamentalmente de
 

autoconsumo, inclusive en las prendas de vestir,par
 

cialmente elaboradas por los mismos pobladores. Sus
 
gastos escolares ascienden a 800 soles por cada ni

no. Los medicamentos c.e adquieren son especialmen
 

te analg~sicos; tratan sus enfermedades con hierbas
 

medicindles y para gastos comunales, sociales y re

ligiosos invierten sumas anuales de aproximadar~ente
 

5 mil soles.
 

Tiene la propiedad privada de sus viviendas y de 

sus medios de producci6n; las tierras, pastos y -

bosques son de propiedad comunitaria. Al parecer
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tienen pequeftos ahorros quo destinan a salud, educa
 
ci6n y compromisos sociales.
 

Organizaci6n Comunitaria
 

El gobierno de esta comunidad de acuerdo a las leyes

vigentes estA constitufdo de la siguiente forma:
 

Consejo Administrativo Integrado por el Presidente
quien es la mfixima autoridad, Vice-Presidente, Se 
-

cretario, Tesorero y Vocales y el Consejo de Vigi 
-
lancia encargado de vigilar el funcionamiento del
 
Consejo de Administraci6n integrado por un Presiden
 
te, Secretario y Vocal.
 

Familia Educaci6n
 

En cuanto a la organizaci6n de la familla predomina
 
la de tipo nuclear y extendida.
 

El padre es la autoridad mfxima dedicada a realizar
 
el trabajo ms fuerte, 
a la mujer le corresponde 
-

la labor de cocina,cuidando de los hijos y la ayu
da en las tareas agricolas.
 

La mujer de Wacaytaki es bastante limitada, ella es
 
elemento marginado y por lo tanto es bastante con
servadora.
 

El promedjo de hijos en 
los hogares ex de 6 por fa
milia.
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E1 porcentaje de analfabetismo es bastante alto y la
 

educaci6n en esta comunidad es muy apremiante,por eso
 

buscan profesores con mayor interns por su cometido
 

educativo.
 

3. SELECCION DE LAS MUESTRAS DE ESTUDIO
 

Censo
 

En Lima y Cuzco, una acci6n previa a la selecci6n de
 

las muestras, fue la realizaci6n de un censo en cada
 
lugar donde funcionaria el Programa. La finalidad 

del censo era recoger informaci6n acerca de la pobla
 

ci6n infantil 3 y 5 afios de edad, a quienes estaba 

destinado el PRONOEI-BH.
 

En Lima y Cuzco, las acciones del censo fueron reali
 

zadas por personal de Equipo de Evaluaci6n. La reco
 

lecci6n de la informaci6n imp]ic6 la visita casa por
 

casa y la entrevista en la mayorfa de los casos, a
 

la madre de familia.
 

El censo estaba orientado a obtener la siguiente in
 

formaci6n: nombres y nt5mero de nifios en cada familia,
 
edad, fecha de nacimiento, sexo, localizaci6n correc
 

ta de su vivienda,identificaci6n de la persona ( pa
 
dres o parientes) que permanecieran mayor tiempo con
 

el niho en el hogar, tipo de vivienda en el caso Li
ma e interns de los padres por el Programa.
 



LIA 

Pueblo Joven Quince de Enero
 

El censo se realiz6 en dos etapas: En la primera
 
so seleccionaron al azar 
10 de las 17 manzanas 
del pueblo que constitufan el universo total; la
 
finalidad de este censo, era verificar la infor
maci6n obtenida en un censo anterior-realizado 
dos afios antes (1975) por las autoridades del 
centro educativo de la localidad y actualizarla.
 

Los resultados de esta primera etapa, permiti6
 
comprobar que el ndmero de nifios dentro del ran
 
go de edad requerido (3-5 afios) era inferior a
 
lo esperado, asl como la ausencia de ciertas fa
milias y la presencia de otras nuevas. Por todo
 
lo anterior se decidi6 realizar un censo a nivel
 
de la poblaci6n total de Quince de Enero.
 

La segunda etapa, que implicaba censar las res
tantes 7 manzanas, permitirfa obtener una infor
 
maci6n completa y actualizada sobre los nifios y
 

sus familias.
 

El tipo de vivienda, definido por las caracterls
 
ticas del material de construcci6n, fue tomado
como un indicador de nivel socio-econ6mico. Se
 
identificaron 3 diferentes tipos: viviendas 
 de
 
esteras, de ladrillo y mixta (estera y ladrillo).
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Los resultados del censo respecto a la distribucl6n do
 
los 3 tipos do vivienda fueron los siguientes:
 

TABLA NO 1
 

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS DE QUINCE DE ENERO
 

(Censo 1977)
 

Tipo de Vivienda NO
 

Estera 203 40%
 

Ladrillo 187 
 35%
 
Mixta 119 25%
 

TOTAL: 509 
 100%
 

POr otro lado el censo arroj6 un total de 199 nifos,
 
entre los 3 y 4 afios de edad; su distribuci6n por
 
edad, sexo y tipo de vivienda se observa a continua

ci6n:
 
TABLA NO 2
 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION INFANTIL CENSADA DEL PUE
 
BLO JOVEN QUINCE DE ENERO,SEGUN TIPO DE VIVIENDA,EDAD
 

Y SEXO
 

Tipo de 
vivienda 

Edad 
Sexo M 

3 afos 
F Total 

4 afos 
F Total 

Total 

Esteras 16 19 35 15 23 38 73 
Ladrillo 
Plixta 

17 
8 

24 
18 

41 
26 

23 10 
11 15 

33 
26 

74 
52 

T 0 T A L 41 61 102 4948 97 199 
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En la realizaci6n del censo, se constataron situacio

nes como las siguientes: algunas madres tuvieron difi
 
cultad para informar con exactitud sobre la fecha de
 
nacimiento de sus hijos; en algunos hogares se care 

cla de las actas o partidas de nacimiento o bautizo 

que permitie:-an verificar los datos que proporciona 

ban los padres del nifio; en unos pocos casos no se lo
 

gr6 entrevistar los padres de algunos niios por -
cuanto ambos se ausentaban de su hog4r por razones de
 
trabajo; por Gltimo la mayor parte de la poblaci6n ma
 
nifest6 su aceptaci6n para la ejecuci6n del PRONOEI-


BH 'insu localidad.
 

Pueblo Joven Villa Sefior de los Milagros
 

En este pueblo joven a diferencia del pueblo joven -

Quince de Enero, el censo no abarc6 a la totalidad 
de la poblaci6n, debido a su gran extensi6n territo

rial.
 

Por lo tanto se decidi6 realizar un muestreo de los
 
comit6s o manzanas del pueblo, para esta tarea se 

utiliz6 el piano urbanistico del lugar, en el cual 

se pudo constatar que una acequia lo dividia natural

mente en dos zonas pr~cticamente independientes. Es
 

asi que apriori y al azar se identificaron geogrffi
camente las zonas del grupo experimental (hacia el 
sur) y la del grupo control (hacia el norte). Dentro
 

de cada zona, se seleccionaron por sorteo, los comi
''
tfs que serian censados; de un total de 30 ae selec

cionaron 15 comits: 8 para el grupo experimental y
 
7 para el grupo control. Al igual que en Quince de
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Enero el tipo de vivienda fu6 un Indice de nivel so

cio-econ6mico. En Villa Sehor de los Milagros, se 

identificaron dos tipos: viviendas de esteras y de 

ladrillo. Los resultados del censo en relaci6n al 

tipo de vivienda aparecen a continuaci6n.
 

TABLA N03
 

DISTRIBUCION DE VIVIENDAS DEL PUEBLO JOVEN VILLA
 

SEAOR DE LOS MILAGROS (Censo 1977)
 

Tipo de Vivitnda NO
 

Esteras 391 82
 

Ladrillos 87 18
 

T 0 T A L 478 100%
 

El censo en las dos zonas del pueblo, di6 como re

sultado una poblaci6n infantil de 197 nifios de 3 y
 

4 afios de edad. Sin embargo al realizarse Ir 1tv±
 

si6n por los grupos experimental y contrcl
 

tat6 que los datos no cubr~an los requerimic. pa
 

ra el grupo control. Se decidi6 asi, incrementar 

con dos comit~s al grupo control y suprimir dos del
 

experimental, a fin de equiparar las cantidades. El
 

total estuvo conformado finalmente por 219 nifios.De
 

esta manera, definitivamente fueron 6 comit~s los
 

que integraron el grupo experimental y 9 los del -

grupo control.
 

http:nifios.De
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Con sate reajuste, los resultados del censo segdn tipo
 
do vivienda, edad y sexo de los nifios es la siguiente:
 

TABLA NO 4
 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION INFANTIL CENSkDO DE
 

VILLA SENOR DE LOS MILAGROS SEGUN TIPO DE VIVIEN
 

DA, EDAD Y SEXO
 

Tipo de 
 Edad 3 afos 4 afios Total
 

Vivienda Sexo M F Total M F 
Total
 

Estera 41 53 94 45 38 
 83 177
 

Ladrillo 9 11 20 11 11 42
22 


T 0T A L 50 64 114 56 49 105 219
 

En este pueblo, al igual que en Quince de Enero, se 
-

presentaron algunas dificultades en 1o relacionado a
 
la informaci6n poco precisa sobre la fecha de naci 
-

miento de los nifios y la falta de documentos probato
 
rios (partidas de nacimiento o de bautizo). Asimismo
 
se dejaron de censar algunos casos a causa de la 
 au
 
sencia de ambos padres por razones de trabajo.
 

En cuanto a la aceptaci6n del programa hubo una mani
 
festaci6n a favor por parte de las madres, mfs no asi
 
de los padres de familia quienes expresaban sus reser
 
vas ajerca de la actuzci6n de padres como educadores
 
de sus propios hijos y dentro del propio hogar por
 
cuanto no se obtendria la disciplina que si consigue
 
una maestra de aula.
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.CUZCO
 

Las comunidades de Moccoraise, Ccolcca y Wakaytaki se
 
leccionados como unidades de estudio habfan sido cen
sados por el Equipo que elabor6 el Diagn6stico Situa
cional de dichos lugares; sin embargo, la informaci6n
 
no reune las condiciones de precisi6n que se requerfam
 
Es por ello que el Equipo de Evaluaci6n procedi6 a 
realizar un segundo censo el que adem~s de la recolec
ci6n de la informaci6n en forma directa con las fami 
-
lhas precisaron de indagar documentaci6n oficial (par
tidas de nacimiento o bautizo) de la mayorfa de los ni
 

fios.
 

El principal problema que se afront6 en las unidades
 

de estudio del Cuzco fue la escasez de poblaci6n in
fantil de 3 a 5 afios. 
 Esto oblig6 a ubicar nuevas 
unidades de estudio a fin de contar con el nfimero ade
 
cuado de nifios que participaran en el PRONOEI-BH.
 

Inicialmente las comunidades de Moccoraise y Ccolcca
 
fueron designadas para integrar el grupo experimen 
-

tal y la de Wakaytaki para el grupo control. Poste
riormente, se sefialaron a las comunidades de Paropuc
 
yo (cerca de Moccoraise) y Banda Occidental (muy pr6
xima a Quiquijana), para integrar el grupo experimen
tal; y a la comunidad de Antisuyo, colindante con Wa
 
kaytaki, para conformar el grupo control.
 

Los resultados del censo se presentan en las siguien
 

tes tablas:
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TABLA N0 5
 

VISTRIBUCION DE LA POBLACION INFANTIL, SEGUN EDAD Y
 
SEXO (Censo 
- 1978) - GRUPO EXPERIMENTAL
 

CCOLCCA MOCCORAISE PAROPUCYO LANDA OCC. Tot
 exc--


Edad M F Total M F Total M F Total M F Total 

3 5 4 9 5 7 12 1 2 3 4 4 8 32 
4 7 10 17 10 4 14 2 4 6 4 5 9 46 
5 8 2 10 6 4 10 4 1 5 5 1 6 31 

TOTAL 0216 36 21 15 36 7 7 14 1310 23 109 

TABLA NO 6
 
DISTRIBUCION DE Lk POBLACION INFANTIL DE CUZCO SEGUN
 

EDAD Y SEXO (Censo 1978) GRUPO CONTROL
 

hCo nni a e WAKAYTAKI ANTISUYO TOTAl 

Sexo M F Total M F Total 

3 3 2 5 2 2 4 9 
4 2 0 2 5949 11 
5 4 3 7 1 1 2 9 

T 0 T A L 9 5 14 1 7 7 14 29 
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En la ejecuci6n del censo en el Cuzco se observaron
 

los siguientes hechos: desconocimiento de la edad 

exacta de los nifios por parte de sus padres y caren
 
cia de documentos probatorios; la totalidad de ma 

dres de familia se expresaban en quechua; las vivien
 

das carecian-para realizar el censo se estableci6 

un sistema de serielizaci6n de las viviendas; por fl
 

tmo no tenlan conocimiento del programa.
 

Criterios de Selecci6n
 

Los criterios de selecci6n de la muestra se utiliza

ron tanto para Lima como para Cuzco.
 

Para seleccionar a la muestra de nifios del grupo ex
 

perimental se tuvieron en cuenta los siguientes cri
 

terios:
 

1. 	 Tamalio de la muestra: En el caso de Lima se de 

cidi6 obtener una muestra de 60 nifios que reci 

birfan el PRONOEI-BH, por cada unidad de estu

dio. Este nfinero respondia a las exigencias 
del propio programa y a las posibilidades del 

personal de animadoras; se consider6 un n1mero 

6ptimo de 10 nifios por animadora y por otro la 
do se disponfan para cada pueblo joven de 6 -

animadoras. El programa ofreceria servicio 

educativo Gnicamente para 60 nifios en cada pue 

blo joven. 

En el Cuzco, se disponfa de 9 animadoras, por
 
lo que estaba implicito un tamaflo muestral do
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90 niflos.
 

2. 
 Edad y sexo de los niflos de 3 y 4 a~os; y de am
 
bos sexos.
 

3. 	 Seleccionar un nifto por cada familia: 
en algu
 
nos casos se encontraron hermanos de 3 y 4 aios
 
se decidi6 6nicamente por uno de ellos.
 

4. 	 Seleccionar nifos pertenecientes a familias de
 
diferente nivel socio-econ6mico, determinado 
por el tipo de vivienda. 

5. 	 Residencia permanente en el lugar.
 

6. 	 El nifio no debfa asistir a centro de educaci6n
 
inicial.
 

7. 	 Aceptaci6n de los padres del niflo para recibir
 
el Programa en su hogar.
 

8. 	 Disponibilidad de tiempo de la madre, padre 
 o
 
tutor para participar en todas las acciones del
 
programa.
 

9. 	 El nifio no debfa presentar des6rdenes graves de
 
comportamiento o problemas nemol6gicos importan
 
tes. Este criterio se hizo extensivo a los pa
 
dres de familia.
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Para e1 
caso de la muestra de los grupos de control fun
 
clonaron los siguientes criterios:
 

1. 
 Tamafio de la muestra: serfa equivalente al del gru
 
po experimental. 
 Esto funcion6 para las muestras
de Lima; no as para el Cuzco, en que por el 
esca
so n~mero de nihos en las comunidades de control,
no fue posible lograr una muestra equivalente.
 

2. Se tomarfa un nifio por familia.
 

3. Residencia permanente en el hogar.
 

4. El nifio no debe tener escolaridad del nivel ini 
-

cial.
 

5. El nifio y los padres no presentarfan des6rdenes 
-

importantes de tipo conductual o neurol6gico.
 

4. ASIGNACION DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL
 

Muestra final
 

. LIMA
 

Las muestras de ambos pueblos j6venes de Lima se identi
 
fican como muestra estratificada proporcional no repre
sentativa. 
El nfimero de la muestra no es representati
vo de la poblaci6n total y su determinaci6n se realiz6
 
arbitrariamente en funci6n de los servicios ofrecidos
por el programa. Sin embargo, al interior de esta mues
 
tra se encuentra que los sujetos mantienen una propor
ci6n estable en 
t~rminos de tipos de vivienda,sexo y
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edad. Se tomaron en consideraci6n las edades de los 
nihos (3 y 4 afios) y un indice socio-econ6mico dado
por el tipo de vivienda en funci6n del material de
 

construcci6n.
 

Para la selecci6n muestral se utiliz6 el procedimlen
 

to sistemStico aleatorio.
 

En base a los datos del censo, teniendo como referen
 
cia los porcentajes obtenidos para cada tipo de vi
 
vienda y a los criterios de selecci6n formulados se
 
procedi6 a seleccionar la muestra de los nifos, de
 
tal manera que se obtuvo proporcionalmente el mismo
 

porcentaje de nifios.
 

En cuanto al sexo se trat6 de equiparar el nfiero de
 
nifios y nifias.
 

Pueblo Joven Quince de Enero
 

Determinaci6n de la muestra: tanto para el gru
 
po experimental como para el grupo control, 
 se
 
consider6 que los 60 nifios de cada grupo deblan
 
distribuirse de la siguiente manera, tomando en
 
cuenta los porcentajes de viviendas, tal como
 
aparece en el siguiente cuadro:
 

(Ver Tabla NO 7)
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TABLA No 7
 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA DE QUINCE DE ENERO SEGUN
 
EL TIPO DE VIVIENDA Y EN FUNCION DE LOS CRITERIOS
 

PREVISTOS
 

Tipo de vivienda Grupo Exp. Grupo Control 
 %
 

N N
 

Esteras 24 24 
 40
 

Ladrillo 
 21 21 35
 
Mixto 
 15 15 25
 

T 0 T A L 60 
 60 100
 

Asignaci6n a grupo experimental y grupo control.
 
Teniendo en cuenta la configuraci6n urbana del
 
Pueblo Joven y que tanto el grupo experimental y
 
el de control funcionarfan en 
la misma comunidad
 
y contando ademis con los datos del censo, se 

distribuyeron las manzanas para cada grupo, 
 de
 
tal manera que, geogr~ficamente se encontraron 
-

distantes.
 

Para el grupo experimental me contabiliz6 un to
 
tal de 11 familias y para el grupo de control 
-

88 familias.
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Muestra final
 

En base a los datos del censo se seleccion6 una
 

muestra al azar estratificada de 120 nifics: 60
 

para el grupo experimental (30 por cada sexo) y
 

60 para el grupo control (con una distribuci6n

por sexo similar); un reajuste final de la,, mues
 

tras, redujo a 52 el nrumero de nifios del grupo

control, y aument6 dos nuevos casos al grupo ex

perimental, los cuales se le asignaron a la do
 

cente coordinadora, por exigencias del programa.
 

TABLA No 6
 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA FINAL DEL GRUPO EXPERIMEN
 

TAL DE QUINCE DE ENERO,SEGUN TIPO DE VIVIENDA, LUGAR
 

Y SEXO
 

Tipo de Edad 3 alios 4 afios
 
vivienda Sexo M F Total M F Total Tot. %
 

Estera 6 6 12 6 6 12 24 40
 

Ladrillo 6 5 11 5 5 10 21 35
 

Mixto 3 4 7 4 4 8 15 25
 

T 0 T A L 15 15 30 15 15 30 60(2)*10
 

* Dos casos asignados a la docente Coordinadora 
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TABLA No 9
 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA FINAL DEL GRUPO CONTROL DE 

QUINCE DE ENIIRO ' ;4GUN TIPO DE VIVIENDA, EAD Y SEXO 

Tipo de Edad 3 afios 4 afios
 

Vivienda Sexo M F Total M F Total Tot. %
 

6 11 5 6 	 11 22 42
Estera 	 5 


5 5 	 33
Ladrillo 	 5 10 2 7 13 


1 4 5 4 4 8 17 25
Mixto 


T 0 T A L 11 15 26 14 i2 26 52 100
 

Observamos que los porcentajes de nifios por tipo de
 

vivienda en cada grupo son semejantes, a la distri

buci6n propuesta en la Tabla N
0 7
 

Reservas y cambios
 

-
Se identificaron 24 casos adicionales (12 para el 


grupo experimental y 12 para el de control) que fun
 

cionarlan como reservas, con la finalidad de cubrir
 

las posibles deserciones de los nifios a lo largo -

del Programa.
 

las reservas no correspondia pro
La distribuci6n de 


porcionalmente a la distribuci6n de los nifios de la
 

muestra, es decir no permitian cubrir en todos ?os
 

casos las probables deverciones o cambior. Esta es
 

la raz6n por la cual no fu6 posible completar el nG
 

mero de nifios para el grupo control.
 

Al inicio del programa se realizaronalgunos cambios
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en la muestra consistentes en unos casos, en una re
 
distribuci6n al interior de la misma y en otros 

reemplazar algunos 
casos con las reservas. Entre 
las razones que obligaron a estos cambios se 



tienen
 
las siguientes: cambio de domicilio, negativa 
 de
 
los padres a continuar en 
el programa, constataci6n
 
documentada de edad equivocada, falta de tiempo 
de
 
la madre, etc.
 

Control B
 

En raz6n del tamafio del pueblo joven y a pesar de 
-

la divisi6n geogr~fica de las manzanas que sirvi6 
-

de base para la asignaci6n grupal, la difusi6n del
 
programa era una variable que necesitaba ser contro
 
lada para incrementar la validez de los resultados
de la evaluaci6n.
 

Es por ello que se conform6 un segundo grupo 
 de
 
control, denominado "Control B", 
compuesto de ni
fios de 5 afios de edad, edad correspondiente a la 
-

que tendrian los nifios 
de 4 afics al concluir el
 
programa (10-12 meses de duraci6n). En t6rminos 
del diseflo de evaluaci6n, se compararla el rendi 
-

miento de los nifios del grupo control B, con el del
 
grupo de 4 afios, al finalizar eJ programa, para de
 
terminar la diferencia debida a tratamiento, sinel
 
efecto de contaminaci6n del programa.
 

El controlB , seleccion6 sobre la base del 77% de
 
la poblaci6n de nifios de 5 afios de Quince de Enero
 
ya que el 23% restante fue eliminado por no ajus 
-

tarse a los criterios de selecci6n.
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La muestra definitiva del grupo control B, se pro

senta a continuaci6n
 

TABLA No 10
 
MUESTRA DEL GRUPO CONTROL B (5 afios) DE QUINCE DE
 

ENERO SEGUN TIPO DE VIVIENDA Y SEXO
 

Tipo de Sexo Total %
 
Vivienda M F
 

Esteras 7 16
9 35
 

Ladrillo 11 21
10 47
 
Mixto 
 1 7 8 18
 

T 0 T A L 19 26 45 100
 

Al interior del Control B se form6 un sub-grupo de
 
19 casos, cuyas caracterlsticas corresponden a una
 
muestra pareada en terminos de edad, sexo y tipo 

de vivienda. (Ver Tabla N' 11)
 

Pueblo Joven Villa Seiior de los Milagros
 

- Determinaci6n de la muestra: de acuerdo a los 
-


porcentajes de cada tipo de vivienda, el ntunero
 
de nifios se distribuirla de la siguiente manera:
 

(Ver Tabla N' 12)
 

- Asignaci6n grupo experimental y grupo control.
 
Como ya se mencionara anteriormente, al iniciar
 
se el censo se delimitaron las zonas del pueblo
 
joven correspondientes a cada grupo,
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TABIA No 11 

DISTRIBUCION DEL 	GRUPO PAREADO DEL CVIROL B DE QUINE DE ENER 

SEGJN TIPO DE VIVIENDA Y SEXO 

Tipo de Vivienda Sexo Total
 

M F 

Esteras 	 4 5 9 47
 

4 3 7 16
Ladrillo 


Mixto 1 2 3 37
 

TOTAL 	 9 10 19 100
 

TABLA N0 12
 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA DE VILLA SENOR DE LOS MILA
 

GROS SEGUN TIPO DE VIVIENDA Y EN FUNCION DE LOS CRITE
 

RIOS PREVISTOS
 

Tipo de NO
 

Vivienda
 

Esteras 50 82
 

Ladrillo 10 18
 

T 0 T A L 60 	 100 
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Para el grupo experimental se censaron un total de 122
 

familias y pz.ra el grupo control de 97.
 

- Muestra Final 

Para seleccionar la muestra definitiva se sigui6, al 

igual que en Quince de Enero, el mismo procedimiento 

aleatorio v se trat6 tambi6n de mantener la misma pro 

porci6n de niflos seg6n los porcentajes de cada tipo de 

viviendas (Vcr Tabla N' 12). Se seleccion6 una mues 

tra de 120 nihos: 60 para grupo experimental y 60 para 

grupo contro'. A! interior de cada grupo, se equiparov 

la distribuci6n por sexo. 

TABLA No 13 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA FINAL DEL GRUPO EXPERIMEN-

TAL DE VILLA SEqOR DE LOS MILAGROS, SEGUN TIPO DE VI-

VIENDA , EDAD y SEXO 

TiDo de .C1a d 3 afios 4 afios otal % 
Vivienda 'Se:xo M F Total M F Total 

Esteras 13 15 28 14 12 26 54 90
 

Ladrillo 1 1 2 2 2 4 6 10 

T 0 T A L 14 16 30 16 14 30 60(2)*100 

* Casos asignados a la docente Coordinadora 
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TABLA N0 14
 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA FINAL DEL GRUPO CONTROL DE
 

VILLA SEROR DE LOS MILAGROS,SEGUN TIPO DE VIVIENDA, -


EDAD Y SEXO
 

Tipo de Edad 3 afios 4 afios Tot. %
 

Vivienda Sexo M F Total M 
 F Total
 

Esteras 13 15 28 14 12 26 54 90
 

Ladrillo 1 1 2 2 2 
 4 6 10
 

T 0 T A L 14 16 30 16 14 30 160 100
 

Se observa cue los porcentajes en los dos grupos es

tfn bastant? cerca a la proporci6n de nifios por tipo
 

de vivienda aue aparece en la Tabla N° 12.
 

Reservas y cambios
 

En forma si.nilar a Quince de Enero se destinaran 24
 

reservas para cada grupo, logrgndose en este caso,

una distribuci6n proporcional de las mismas por 


edad, sexo y tipo de vivienda.
 

Se utilizaron las reservas para 5 cambios (8%) que
 

se dieron en el grupe experimental. Los cambios se
 

debieron a la falta de cooperaci6n de los padres, 

error en la edad del nifio y escasa disponibilidad 

de tiemoo en la madre.
 

A continuaci6n se presenta un cuadro resumen con 
la
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distribuci6n de las muestras de Villa Sefior de los Mi
 

-
lagros y Quince de Enero, y que sirvi6 de base para 


el anflisis estadistico de los resultados del pre-test,
 

en la Evaluaci6n Sumativa.
 

TABLA No 15
 

CUADRO RESUMEN DE LAS MUESTRAS DE LOS PUEBLOS JOVENES
 

VILLA SENOR DE LOS MILAGROS Y QUINCE DE ENERO
 

P.JJ. Villa Sefior de Quince de Total
 

GRUPO los Milagros Enero
 

62 123
Experimental 61* 


112
60 52
Control 

25 23 48
Reservas 


T 0 T A L 146 137 283
 

* Un caso de una docente coordinadora no pudo ser 
reemplazado, quedando la docente s6lo con un nifo 

CUZCO
 

Asignaci6n a los grupos experimental y control
 -

la zona
Al tratar sobre el censo en del Cuzco, se
 

-
mencion6 que quedaron definidas cuatro comunida 


des para conformar el grupo experimental y dos pa
 

ra el grupo control.
 

Las comunidades del grupo experimental son:Ccolcca
 

Banda, Moccoraise y Paropucyo.
 

Las comunidades del grupo control son:Antisuyo, y
 

Wakaytaki,
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Muestra Final
 

Para el 
caso del Cuzco, a diferencia de Lima, no
 

se utiliz6 procedimiento de muestreo alguno; 
to
da la poblaci6n infantil entre 3 y 5 afios 
censa

da, se 
integr6 al PRONOEI-BH.
 

La muestra final qued6 conformada por 90 nifios 
-

para el grupo experimental y 29 nifios para el gru
 

po control.
 

La distribuci6n por edad, sexo y comunidad apare
cen en las Tablas Nos. 5 y 6, del Censo de Cuzco.
 
As~mismo, para el grupo experimental se design6 
-

un grupo de reserva de 19 nihos.
 

A continuaci6rn se 
presentan los datos re]ativos a
 
J.a 	muestra final del Cuzco.
 

TABLA NO 16
 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA Y RESERVAS DEL GRUPO EXPE
 

RIMENTAL POR COMUNIDAD
 

COMUNIDAD 
 NO RESJ:RVA 
 TOTAL
 

Moccoraise 
 30 
 6 36
 
Paropucyo 10 
 4 14
 
Ccolcca 
 30 
 6 36
 
Banda Occ. 
 20 
 3 23
 

T 0 T A L 90 
 19 	 109
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TABLA No 17
 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA FINAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL
 

POR EDAD Y SEXO - CUZCO
 

EXO M F TOTAL RESERVAS TOTAL
 

EDAD .
 

3 12 17 29 8 36
 

4 25 20 45 5 50
 

5 12 5 17 5 22
 

TOTAL 48 42 91 18 109
 

TABLA No 18
 

DISTRIBUClON DE LA 	MUESTRA FINAL DEL GRUPO CONTROL POR 

EDAD Y SEXO - CUZCO 

_.M. Sexo	 F Total 

3 	 5 4 9 

4 7 4 11
 

5 5 4 9
 

TOTAL 16 12 29
 

En la tibla si-guiente, se presenta un resumen de la 

muestra de Cuzco, tal como fue utilizada en la Evalua 

ci6n Sumativa, para el anglisis estadistico de los da 

tos. 
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TABLA No 19
 

CUADRO RESUMEN DE LA MUESTRA DEL CUZCO
 

GRUPO EXPERIMENTAL I RUPO CONTROL
 

MOCCORAISE PRUCOCCOLCCA BAND P WKAYTAKI ANTISUYO 0t1 

36 14 36 23 1 0 514 29 

5. DESCRIPCION DE LA MUESTRA FINAL
 

En esta parte ofrecemos informaci6n descriptiva sobre
 

algunas caracterlsticas de la muestra de nilios, de Li
 

ma y Cuzco. La informaci6n estA referida a tres as 

pectos:
 

Sobre los propios nihos, sobre su familia (datos de
 

padre y madre) y sobre su vivienda.
 

De los nifios se han obtenido datos de peso, talla y
 

posici6n en la familia;de la familia se tiene infor

maci6n sobre la edad, nivel de instrucci6n, capaci 

dad para leer, lenguaje que dominan y ocupaci6n de
 

los padres y nrmero de hijos por familia; en relaci6n
 

a la vivienda se recogieron datos sobre tipo y cali

dad de tenencia de la vivienda, material de construc

ci6n, nimero de habitaciones, existencia de dormitorio
 

y cocina, s :vs.17ios higienicos, servicio el~ctrico y
 

de agua potabie y finalmnete existencia de artefactos
 

para el hogar.
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En su mayorla los datos se han presentado en esti

maciones porcentuales, muy pocos en promedios. Pa

ra una adecuada apreciaci6n se deberg tener en -

cuenta que el nmero de casos tomados para estudiar
 

los diversos aspectos presenta pequefas variacio 

nes como consecuencia de ausencia eventual de los-.
 

entrevistados. Para el caso de Lima, se presenta

por cada unidad de estudio y al final un resumen; y
 

la informaci6n involucra a todos los nifos que par
 

ticipan en.el estudio. No se hace la distinci6n 

entre grupo experimental y de control, por cuanto

no es la finalidad de esta parte.
 

En el caso del Cuzco, tambien se ha recopilado la
 

informaci6n separadamente por cada comunidad,pero
 

por razones pr~cticas, los datos en los cuadros se
 

presentan agrupando las comunidades en cada uno de
 

los grupos experimental y de control; tambien se
 

presenta un resumen que involucra las caracteristi
 

cas de todas las comunidades. Por Citimo cabe se
 

fialar que la informaci6n obtenida fue recolectada

en la etapa del pre-test (evaluaci6n al inicio), a
 

traves del Cuestionario para Padres, dentro de la
 

Evaluaci6n Sumativa.
 

Descripci6n de la Muestra del P.J. 15 de Enero
 

1. Datos de los niflos de la muestra
 

Los datos sobre talla, peso y posici6n del ni-


Ro entre sus hermanos, de todos los nifos que

conforman la muestra del P.J. 15 de Enero,apa

recen en las siguientes tablas:
 



- 189 -

TABLA No 20
 

PROMEDIOS DE TALLA Y PESO DE LA MUESTRA DE 15 DE ENERO
 

INDICADORES "
 

Talla cms. 94.14
 

Peso Kgs. 15.18
 

TABLA N0 21
 

DATOS PORCENTUALES DE LA MUESTRA DE NINOS DE 15 DE ENERO
 

EN RELACION A SU POSICION EN LA FAMILIA
 

POSICION N. %
 

10 24 17.52 

20 31 22.63 

30 24 17.52 

40 26 18.25 

5 0
y mAs 32 24.08
 

137 100.00
 

En relaci6n a la posici6rn de los niflos en la familia
 

observamos que el mayor porcentaje (24.08%) corres 

ponde a los nifios que ocupan entre el 50 y el 90 lu

gar entre sus hermanos seguidos de los nifios que ocu
 

pan el segundo lugar, con un 22.63%.
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2. Datos de los familiares
 

En primer lugar se presentan datos sobre el padre
 

y la madre de los nifios de la muestra, en rela 

ci6n a su edad, nivel de instrucci6n, manejo de
 

lectura uso de lenguas.
 

En relaci6n a la edad, el promedio de edad de los
 

padres ha sido de 34.24 afios y de las madres 29.69.
 

Con respecto a sa dominio de lectura, el 94.81% 

(n=128) de los padres y el 77.77% (n= 105) de las
 

madres leen correctamente.
 

En relaci6n a! nivel de instrucci6n,los resultados
 

aparecen en la siguiente tabla:
 

TABLA N0 22
 

DATOS SOBRE EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PADRES DE FA
 

MILIA DEL PUEBLO JOVEN 15 DE ENERO
 

NIVEL DE INSTRUCCION PADRE MADRE 

NO % NO % 

Sin instrucci6n 8 5.93 3E 26.47 
Primaria 86 63.70 82 60.29 
Secundaria 39 28.88 18 13.23 
Superior 2 1.48 0 0.00 

135 99.99 136 99.99 

Observamos que un significativo porcentaje (26.47%)
 

de las madres que participan en el PRONOEI-BH, no
 

tienen educaci6n superior: En el caso de los padres
 

un bajo porcentaje (5.93%) no tienen instrucci6n y
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s6lo el 1.48% tienen educaci6n superior.
 

En relaci6n a la lengua que utilizan, se tienen los si
 

guientes datos:
 

TABLA NO 23
 

DATOS DE PADRES Y MADRES DEL PUEBLO JOVEN 15 DE ENERO
 

EN RELACION A LA LENGUA QUE DOMINAN 

LENGUA PADRE 
 MADRE
 

No % No 

Primaria (materna)
 

Castellano 52 37.96 53 
 38.69
 
Quechua 84 82
61.31 60.59
 
Aymara 2 0.73 
 2 0.73
 

Secundaria
 

Castellano 83 60.58 83 60.58
 
Quechua 2 3
1.45 2.19
 

Se aprecia que los porcentajes de lo-. padres y madres_
 

son muy similares. El 61.31% de lot. o)adres y el 60.59%
 

de las madres tienen como lengua primaria o materna el
 
quechua, este porcentaje se apoya en que la mayor parte
 

de los pobladores de este pueblo joven provienen de la
 

sierra.
 

Con respecto a la ocupat7i6n de los padres de familia, 

presentamos los datos a continuaci6n.
 

(Ver Tabla NO 24)
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TABLA No 24
 

DATOS PORCENTUALES DE LOS PADRES Y MADRES DE LA MUESTRA
 

DE 15 DE ENERO EN RELACION A OCUPACION
 

I OCUPACION PADIS MADIRES 

No % No % 

Desempleado 0 0 - -

Ama de casa - - 105 77.21 

Obrero no es
pecializado 88 65.29 7 5.15 

Comerciante 11 8.15 23 16.91 

Obrero especia

lizado/empleado 36 26.66 1 0.73 

Profe.;ional 0 0.00 0 0.00 
135 100.00 136 100.00 

De acuerdo a los datos presentados, observamos que el
 
mayor porcentajc (65.19%) de los padres integran el 

grupo de obreros no especializados; seguidos por el 

grupo de obreroz especializados y empleados con el -

26.66%.
 

En el caso de las madres, la mayor'a de ellas, el --

77.21%, son amas decasa; y s6lo un 16.91% se dedican

al coinercio.
 

En tzda la muestra no figura un padre o madre profe-

sional.
 

UA Giltimo dato en relaci6n a la familia es el relacio 

nado al nmero promedio de hijos por familia; en el 

caso de este pueblo el promedio de hijos vivos por fa 
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milia es de 3.5, vale decir, en t~rminos reales, entre 3
 
y 4 hijos.
 

3. Datos de Vivienda
 

Los datos de vivienda estan referidos a : tipo de vivien
 
da, tenencia, material de construcci6n, n~mero de habita
 
ciones, habitaciones independientes para dormitorio y co
 
cina; 
servicios de agua, luz, sanitarios y artefactos -

dentro del hogar
 

Tipo y tenencia de la Vivienda:
 

TABLA NR 25
 

DATOS DE LA MUESTRA DE 15 DE ENERO EN RELACION AL TIPO Y
 

TENENCIA DE SUS VIVIENDAS
 

Datos de Vivienda No % 

1. Tipo de Vivienda 

• Independiente 135 98.54 
. Cuarto dentro de casa 2 1.46 

137 100.00
 

2. Tenencia
 

. Propia 
 133 97.08
 

. Alquilada 
 1 0.73
 

* Usufructuo (posesion
 

ilegal) 
 3 2.19
 

136 100.00
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Se aprecia que la mayorla de las fami]ias, el 98.54% vi
 

yen en una casa independiente y en similar porcentaje 
-

(97.08%) son propietarios de su vivienda.
 

Tipo de material de construcci6n de las viviendasi
 

TABLA Na 26
 

DATOS DE LA MUESTRA DE 15 DE ENERO EN RELACION AL MATE-


RIAL DE CONSTRUCCION DE SUS VIVIENDAS
 

Material de Construcci6n I N % 

Ladrillo 

Estera 

Mixto 

48 

53 

36 

35.04 

33.68 

26.28 

En relaci6n al ntmero de habitaciones destinadas a dor
mitorios, disponemos de los siguientes datos:
 

TABLA N2 27
 

DATOS SOBRE EL NUMERO DE HABITACIONES DESTINADAS A DOR-


MITORIO
 

NA 
de Habitaciones N' %
 
Ningua (no independiente) 34 24.82
 

1 Habitaci6n 75 54.74
 

2 Habitaciones 21 15.33
 

3 y ms habitaciones 7 5.10
 

137 99.99
 

En relaci6n a si las viviendas tienen destinada una ha
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bitaci6n independiente para la cocina, el 72,99%----

(N=100) si la tienen y el restante 27.01% (37) la tie

nen en la sala, el comedor y en algunos casos en el 


dormitorio.
 

Con respecto a los servicios, se obtienen los siguien

tes datos:
 

TABLA Nk 28
 

DATOS PORCENTUALES SOBRE SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS 
-

VIVIENDAS DE 15 DE ENERO
 

Servicios I NO % 

Inodoro 5 3.64 

Silo 54 39.42 

No tiene 78 56.93 

137 99.99
 

TABLA N2 29
 
DATOS PORCENTUALES SOBRE SERVICIO ELECTRICO EN LAS VI-


VIENDAS DE 15 DE ENERO
 

Servicios No %
 

Luz El6ctrica 126 91.97
 

Vela/Kerosene 11 8.03
 

137 100.00
 

En relaci6n al servicio de agua potable, el 100% de -
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los casos, asi como IL totalidad de la poblaci6n de 15
 

de Enero , adquieren el agua potable de los camiones-

tanque quienes tambien proveen a la mayorla de los PP.
 

JJ de la Zona, ya que carecen de los servicios de agua
 

y desague correspondientes.
 

A continuaci6n veremos los porcentajes de faiilias que
 

poseen artefactcs elctricos en sus hogares.
 

TABLA Ng 30
 

DATOS PORCENTUALES SOBRE TENENCIA DE ARTEFACTOS DEL -


HOGAR
 

Artefactos I N % 

Televisor 45 32.85 

Radio 118 86.13 

Refrigeradoia 34 24.81 

14dquiria de Coser 39 28.47 

Segin observamos, un porcentaje significativo (86.13%) 

de toda !a muestra de 15 de Enero, posee radio; en se

gundo lugar se ubican los que cuentan con televisor; 

los menores corcentajes estn referidos a la tenencia 

de refrigaradora y maquina de coser. 

Descripci6n de la muestra de Villa SeFior de los Milagros
 

1. Datos de los nifios de la muestra
 

Los datos referidos a talla, peso y posici6n en la fami
 

lia aparecen en las siguientes tablas:
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TABLA Ng 31 

PROMEDIOS DE TALLA Y PESO DE LOS NINOS DE LA MUESTRA
 

DE VILLA SENOR DE LOS MILAGROS
 

Indicadores X 

Talla (cm) 96.11 

Peso (Kgs.) 15.94 

TABLA N2 32
 

DATOS PORCENTUALES DE LA MUESTRA DE NINOS EN RELACION
 

A SU POSICION EN LA FAMILIA
 

Posici6rn No %
 

10 32 21.76 

20 37 25.17 
3o 41 27.89 

40 18 12.24 

5,y m~s 19 12.93
 

147 99.99
 

Tal como se aprecia en la tabla, el mayor porcentaje
 

de nifios, el 27.89%, ocupa el 30 lugar entre sus her 

manos, le sigLen de cerca los que ocupan el 20 lugar
 

(25.17%) y los primogenitos (21.77%).
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2. Datos Familiares
 

En primera instancia veremos los datos relativos a la 

edad, nivei de instrucci6n, dominio de lectura y uso de
 

lengua de los padres de familia.
 

Con respecto a la edad, los padres tienen un promedio 

de 33.28, y las madres de 28.37; en ambos casos, ligera
 

mente inferiores a los de 15 de Enero.
 

En relaci6n al manejo de la lectura, el 99.32% de los 

padres y el 85.61% de las madres, leen correctamente.
 

En relaci6n al nivel de instrucci6n, tenemos la siguien
 

te informaci6n:
 

TABLA N2 33
 

DATOS SOBRE EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PADRES DE -


FAMILIA DE VILLA SENOR DE LOS
 

MILAGROS
 

Nivel de Instrucci6n Padre Madre 

No % N' % 

Sin instrucci6n 0 0.00 19 13.19 

Primaria 73 52.14 85 59.03 

Secundaria 63 45.0 39 27.08 

I Superior 4 2.86 1 0.69 

AT 140 100.00 p144 99.99
 

Aprecia que los padres han alcanzado niveles mfis altos
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de instrucci6n en comparaci6n con sus esposas. Observa
 
mos que en ellos no hay un s6lo caso que carezca de -
instrucci6n, en tanto que en las madres hay 
un 13.19%
(19) en esta situaci6n; asimismo, un mayor porcentaje
de padres han alcanzado estudios secundarios e inclusi
 

ve superiores.
 

Respecto a la lengua que hablan, se presentan los da-
tos en la siguiente tabla:
 

TABLA NA 34
 
DATOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL P.J. VILLA SENOR DE
 

LOS MILAGROS, EN RELACION A LA LENGUA QUE DOMINAN
 

Lengua Padre Madre 

No % NO % 

Primaria(materna) 

Castellano 81 56.16 90 61.64 
Quechua 61 42.47 54 36.97 
Aymara 2 1.37 2 1.36 
Secundaria 

Castellano 63 43.15 56 38.35 
Quechua 7 4.79 7 4.79 

Tanto en el caso de los padres como en el de las madres
 
m~s de la mitad (56.16% y 61.64% respectivamente) de los
 
casos tienen como lengua materna el. castellano; este da
 
to se explica por el hecho de que la mayorla de los po
bladores de este pueblo provienen de la costa del pals.
 

Los datos relativos a la ocupaci6n de los padres de fa
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milia son los siguientes: 

TABLA NA 35
 
DATOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DE VILLA SESOR DE LOS MI-


LAGROS EN RELACION A LA OCUPACION
 

Ocupaci6n Padres Madres 
N2 % NA % 

Desempleado 2 1.39 ---
Ama de Casa --- 122 83.56 
Obrero no Espc. 81. 56.25 5 3.42 
Comerciante 10 6.94 17 11.64 

Obrero espec./ 
Empleado 50 34.72 2 1.36 

Profesional 1 0.69 0 0.00 

144 99.99 
 146 99.98
 

Se observa que en el grupo de los padres, el mayor por
centaje (56.25%), corresponde a los que se dedican a ac
 
tividades propias de obreros 
no especializados, seguido
 
de aquellos que tienen un 
relativo grado de especializa
 
ci6n o que son eanpleados (un 34.72%).
 

En el grupo de madres, la mayor parte (el 83.56%) 
son 
amas de casa, y un 
11.64% de ellas se dedican al comer

cio.
 

En relaci6n al ntmero promedio de hijos vivos por fami
lia, encontramos una media de 3.8, 
es decir, 4 hijos co
 
promedio por cada familia.
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3. Datos de Vivienda
 

En forma similar a 15 de Enero, a continuaci6n presenta
mos datos referidos a tipo y tenencia de la vivienda, nd
 
mero total de habitaciones, cufntos de ellos se destinan
 

a dormitorio asi como los diferentes servicios con que
cuentan y artefactos que se encuentran en los hogares.
 

TABLA N2 36
 
DATOS DE LA MUESTRA DE VILLA SENOR DE LOS MILAGROS EN RE-


LACION AL TIPO Y TENENCIA DE SUS VIVIENDAS
 

N2
Datos de Vivienda %
 

1. Tipo de Vivienda
 

. Independiente 143 97.95
 

. Cuarto dentro de casa 3 2.05
 

146 100.00
 

2. Tenencia
 

. Propia 140 96.55
 
" Alquilada 3 2.07
 

" Usufructuo (posesi6n
 

ilegal) 2 1.38
 

146 100.00
 

Observamos que casi la totalidad de las familias tienen
sus viviendas independiente y son propietarios de ellas,
 
97.95% y 96.55% respectivamente.
 

En relaci6n al material de construcci6n de las viviendas:
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TABLA NA 37
 

DATOS SOBRE EL MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIEN-


DAS DE LA MUESTRA DEL P.J. VILLA SENOR DE LOS MILA
 

GROS
 

Material de Construcci6n NA % 

Ladrill 22 15.07 

Esteras 124 84.93 

Se aprecia un porcentaje significativo, 84.93% de vi

viendas que estgn construldos con material de esteras
 

a diferencia de 15 de Enero, en que los porcentajes 

de esteras y ladrillos eran-muy similares.
 

Sobre el n~mero de habitaciones en las viviendas
 

TABLA NA 38
 

DATOS SOBRE EL NUMERO DE HABITACIONES EN LAS VIVIENDAS
 

DE LA MUESTRA DE VILLA SENOR DE LOS MILAGROS
 

N' de Habitaciones NA %
 

1 Habitaci6n 8 5.48
 

2 Habitaciones 15 10.27
 

3 Habitaciones 57 39.04
 

4 Habitaciones 44 30.14
 

m~s de 4 habitaciones 22 15.07
 

146 100.00
 

Como se puede apreciar, los mayores porcentajes nos in
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dican que las viviendas tienen en su mayoria entre 3 y
 

4 habitaciones.
 

TABLA Na 39
 

DATOS SOBRE EL NUMERO DE HABITACIONES DESTINADAS A DOR-


MITORIO
 

NI de Habitaciones NQ % 

Ninguna (no independiente) 13 8.90 

1 Habitaci6n 84 57.53 

2 Habitaciones 40 27.40 

3 y m~s habitaciones 9 6.17 

De acuerdo a los datos de la Tabla, observamos que la ma
 

yoria de viviendas disponen de una habitaci6n para el -

dormitorio.
 

respecto a si las viviendas tienen una habitaci6n inde

pendiente destinada a la cocina, el 89.04% (130) de vi

viendas disponen de esta.
 

En relaci6n con los servicios higi~nicos, el~ctricos y

de agua, los datos aparecen en las siguientes Tablas:
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TABLA NS 40
 

DATOS SOBRE SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS VIVIENDAS
 

NA
Servicios %
 

Inodoro 4 2.76
 

Silo 7 4.83
 

No tiene 134 92.41
 

145 100.00
 

Un t!gnificativo porcentaje, el 92.41%, carece de ser

vicios higi6nicos; los desechos son arrojados a una -

acequia que cruza el pueblo joven. 

Con respecto al servicio de luz el~ctrica, la mayor -

parte de las familias de la muestra cuenta con este -

servicio. 

TABLA Ng 41
 

DATOS SOBRE EL SERVICIO ELECTRICO DE-LAS VIVIENDAS
 

Servicio N. %
 

Luz el~ctrica 113 77.39
 

Vela/Kerosene 33 22.60
 

146 99.99
 

En cuanto al servicio de agua, la mayorla de familias
 

de Villa Sefior de los Milagros, cuentan con agua pota

ble, en el interior de sus casas, tal como aparece enr
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la tabla siguiente:
 

TABLA NA 42
 

DATOS SOBRE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS
 

N2 %
Servicio de Aqua 


En el interior de ]a
 

139 95.86
casa 


3 2.07
cami6n- tanque 


3 2.07
Pil6n pfiblico 


145 100.00
 

A continuaci6n presentamos los datos sobre 
los artefac
 

-
tos que poseen las familias que conforman la 

muestra 


de este pueblo joven.
 

TABLA NA 43
 

DATOS SOBRE LA TENENCIA DE ARTEFACTOS DEL HOGAR
 

N_ %
Artefactos 


74 50.68
Televisor 


122 83.56
Radio 


37 25.34
Refrigeradora 


47 32.41
Mgquina de coser 


de Enero, la mayor parte(83.
5 6 %)


Al igual que en 15 

-


de las familias, poseen radio; y algo mfs de la 
mitad 


tienen televisor, Estos datos son representativos 
de fa
 

http:parte(83.56
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mayorla de los PP.LJ de Lima.
 

Descripci6n de la Muestra Total de Lima
 

En este punto ofrecemos informaci6n acerca de toda la mues

tra de Lima; es decir considerando a los dos PP.JJ. donde 

se desarroll6 el PRONOEI-BH.
 

1. Datos de los Nifos de la Muestra.-


TABLA N2 44
 

PROMEDIOS DE TALLA Y PESO DE LA MUESTRA TOTAL - LIMA
 

Indicadores
 

Talla (cm) 17.57
 

Peso (Kg.) 95.14
 

En relaci6n a la posici6n entre sus hermanos, en t~rmi

-
nos generaJes, el promedio de los nifios de la muestra 


se ubica en el tercer lugar.
 

2. Datos de las Familias
 

- Edad de los Padres de Familia:
 

" Padre :X = 33.75 afios
 

" Madre :X = 28.99 afios
 

- En lo relacionado a la capacidad de lectura de los pa 

dres tenemos que el 97.14% de los padres y el 81.85%

de las madres, leen correctamente. 
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- Respecto al grado de Instrucci6n alcanzado tenemos lo
 

siguiente:
 

TABLA NA 45
 
DATOS SOBRE NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PADRES DE FAMI-


LIA DE MUESTRA TOTAL - LIMA
 

Nivel de Instrucci6n Padre Madre 

N0 % No % 

Sin instrucci6n 8 2.97 55 19.78 
Primaria 154 57.25 165 59.35 

Secundaria 101 37.55 57 20.50 

Superior 6 2.23 1 .361 

269 100.00 278 99.99 

La mayorla de los padres y madres, tienen estudios del
 
nivel primario y se observa un significativo porcenta

je de madres (19.78%) que no tienen instrucci6n.
 

Los datos referidos a la lengua materna o primaria y a
 
la lengua secundaria, de los padres, se presentan a -

continuaci6n:
 

(Ver Tabla NA 46)
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TABLA NA 46
 

DATOS DE LOS PADRES DE FAMILIA EN RELACION A LA LENGUA
 

QUE DOMINAN
 

MUESTRA TOTAL - LIMA
 

Lenqua f Padre 1 Madre 

N__ % N2 %
 
Primaria (Materna) 

Castellato 132 47.48 143 50.71 

Ouechua 143 51.44 736 48.23 

/Y"mar, 3 1.08 3 1.06 

Secundaria 
Castellano 146 52.52 139 49.29 
Quechua 10 3.60 10 3.55
 
Ninauna 
 122 43.38 133 47.16
 

En t6rminos generales observamos que aproximadamente Ia
 
mitad de los padres y madres tienen el quechua comt su
 
lengua materna y la otra mitad el castellano; asimismo
 
alrededor del 50," de toda la muestra de Lima, tic:. co 
m lenqua secundaria el Castellano. 

De estos datos podemos deducir que cerca de la mitad 
-

de los :)adres de familia de la muestra de Lima son bi

linques (quechua-castellano).
 

- Ocupaci6n de los Padres, en relacion a este punto ofre 
cemos informaci6n en la siguiente tabla. 
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TABLA Na 47
 

DATOS PORCENTUALES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN RELACION
 

A SU OCUPACION MUESTRA TOTAL - LIMA
 

Ocupaci6n _ Padre Madre 

N N2 

Desempleado 1 36 -


Ama de Casa - 227 80.50
 

Obrero no espec. 162 58.56 9 3.19
 

Comerciante 21 7.53 39 13.83
 

Obrero esp/empleado 94 33.69 7 2.48
 

profesional 1 .36 0 .00
 

279 100.00 282 100.00
 

Como podemos observar, el mayor porcentaje de los padres
 

corresponden al grupo de los obreros no especializados 

seguido del grupo de obreros especializados y/o emplea-

dos (33.69%).
 

En el grupo de las madres encontramos que la mayor parte
 

de ellas se dedican a las tareas del hogar como amas de

casa, y solamente un 13.83% se dedica al comercio.
 

- En relaci6n al n'mero de hijos vivos por familia; la mi

tad total de Lima tiene como promedio 4 hijos.
 

3. Datos de Vivienda
 

- Tipo y tenencia de las viviendas: el 98.59% de las fami

lias tienen casa independiente; y el 96.80% son propieta
 

rios de sus viviendas.
 



- 210 -

TABLA N2 48
 
DATOS SOBRE TIPO Y TENENCIA DE LAS VIVIENDAS MUESTRA
 

TOTAL - LIMA
 

Datos de Vivienda N2 % 

1. Tipo de Vivienda 

• Independiente 279 98.59 
* Cuarto dentroT 

de Casa 4 1.41 
2. Tenencia 

* Propia 5 1.78 
Alquilada 4 1.42 

* Usufructuo 272 96.80 

- En relaci6n al material de construcci6n que utilizan 
-

para edificar sus 
viviendas tenemos lo siguiente:
 

TABLA N2 49
 
DATOS SOBRE EL MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIEN-


DAS. MUESTRA TOTAL 
- LIMA
 

N2
Material de Construcci6n %
 

Ladrillo 
 70 24.73
 
Estera 177 62.34
 

Mixto 
 36 12.72
 

283 99.99
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- En cuanto al n~mero de habitaciones en cada vivienda, 
-

se ha registrado un promedio de 3 habitaciones.
 

- Con relaci6n a la cantidad de habitaciones de la vivien
 
da destinadas a dormitorios, la mayoria cnicamente dis
pone de 1 habitaci6n para tal fin.
 

- Asimismo, en 
cuanto a si para la cocina se dispone de 
una habitaci6n independiente dentro de las viviendas, 
-

encontramos que en el 89.91% 
este tipo de habitaci6n.
 

- Con respecto a los diferentes servicios con que cuentan
 

las viviendas. Tenemos los siguientes datos:
 

TABLA N2 50
 

DATOS SOBRE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA VIVIENDAS. MUES-


TRA TOTAL - LIMA
 

Servicios NQ % 

Inodoro 9 3.20 

Silo/letrina 62 22.06 
No tiene 210 74.73 

281 99.99
 

Podemos apreciar que la mayor parte de las familias de

la muestra de Lima no dispone de facilidades en cuanto
a servicios higi6nicos; un porcentaje relativamente ba
jo (22.06%) finicamente dispone de silos o letrinas, 

siendo muy reducido el ndmero de casas que cuentan cob
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inodoro.
 

TABLA N' 51
 
DATOS SOBRE SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS.
 

MUESTRA TOTAL 
- LIMA
 

Servicio N2 %
 

Alumbrado el6ctrico 
 235 83.93
 

Kerosene/velas 
 45 16.07
 

280 100.00
 

Observamos que la mayor parte de la muestra tiene ser
 
vicio de alumbrado el6ctrico.
 

TABLA NA 52
 

DATOS SOBRE SERVICIO DE AGUA 
EN LAS VIVIENDAS. MUES-


TRA TOTAL - LIMA
 

Servicio N2 
 %
 

. Cami6n-tamque 
 140 50.00
 
(agua potable)
 

. Pozo P~blico 
 3 1.07
 

. Pozo dentro de
 

casa 0 .00
 
. Cafio agua potable 
 137 48.93
 

280 100.00
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La mitad de la muestra total de Lima, la que corres

ponde al P.J. 15 de Enero, utiliza los servicios de

los camiones tanque para disponer de agua; la otra mi
 

tad que posee un cafio en el interior de sus viviendas
 

pertenece al P.J. Villa Sefior de los Milagros.
 

-

- Vemos a continuaci6n los porcencajes referidos a la 


tenencia de artefactos en el hogar.
 

TABLA N2 53
 

DATOS SOBRE TENENCIA DE ARTEFACTOS EN EL HOGAR. MUES-


TRA TOTAL - LIMA
 

SI NO
Artefactos 

N2 
 %
NQ % 


119 42.65 160 57.36
Televisor 


240 86.02 3! 13.98
Radio 


71 25.45 2138 74.55
Refrigeradora 


84 30.11 195 69.89
Mgquina de Coser 


Segfn podemos observar, la mayorla de las familias 
po

seen radio, y un significativo porcentaje (42.65%) te

levisor.
 

Descripci6n de la Muestra del Cuzco
 

Grupo Experimental
 

El grupo experimental estg conformado por lasComunidades 


de Ccolcca, Moccoraise, Paropucyo y Banco Occidental.
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1. Datos de los nifios
 

En la siguiente tabla apreciamos los datos sobre talla,
 

peso y posici6n en la familia de los nifios participan

tes del programa.
 

TABLA NQ 54 

PROMEDIOS DE TALLA Y PESO DE LOS NIROS DE LA MUESTRA DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL - CUZCO 

Ccolcca BandaOccd. Moccoraise Paropucyo
 

Talla X 92.04 92.04 90.71 93.04
 

Peso X 15.04 13,85 13.43 14.36
 

Segn los datos presentados, observamos que los promedios
 

mds altos en talla y peso se presentan en Paropucyo y --

Ccolcca respectivamente; y, que los promedios m~s bajos 

en talla y peso se dan en Moccoraise.
 

(Ver tabla NR 55)
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TABLA NA 55
 

DATOS PORCENTUALES DE LA MUESTRA DEL GRUPO EXPERIMEN-


TAL EN RELACION A SU POSICION EN LA
 

FAMILIA - CUZCO
 

Posici6n Ccolcca Banda Occd. Moccoraise Paropucyo 

N2 % N2 % N2 % N1 % 

10 6 16.66 6 26.09 12 33.33 2 14.28 

20 6 16.66 8 34.78 4 11.11 4 28.57 

30 12 33.33 4 17.39 6 16.66 1 7.14 

40 2 5.55 1 4.35 6 16.66 2 14.28 

50y m~s 10 27.77 4 17.39 8 22.22 5 35.72 

36 99.97 23 100.00 36 99.98 14 99.99 

-Segfn podemos observar en la comunidad de Ccolcca, el 


mayor porcentaje de los nifos ocupan el tercer lugar en
 

en la comunidad de Banda Occidental,tre sus hermanos, 


el segundo lugar; en Moccoraise el m~s alto porcentaje

nicorresponde a los primogenitos y en Paropucyo, los 


Ros de la muestra ocupan el 50 lugar y ms.
 

2. Datos de la Familia
 

En las siguientes tallas encontraremos datos referentes
 

a los padres de familia, edad, nivel de instrucci6n,ma
 

nejo de lectura y escritura y conocimiento del caste 
-


llano como lengua secundaria y ocupaci6no
 

los datos de edad se presentan en la siguiente
- Edad: 


tabla
 



TABIA No 57 
POENTAJE DE PADRES DE FAMILIA DEL GRUPO EXPERMENTAL QUE DC4INAN LEC'URA Y ESCRITIURA 

cuzco 

Ccolcca Banda Occ. Moccoraise Paru 

Padre Madre Padre Madre Padre kadre Padre Madre 

N % N % N % N % N % I % N % N % 

Lee 21 58.33 6 16.66 17 77.27 9 39.13 16 44.14 4 11.11 10 71.42 5 35.71 

Escribe 21 58.33 6 16.66 17 77.27 9 39.13 16 44.14 4 i11.11 10 71.42 5 5.71 
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TABIA No 56
 
PROMEDIOS DE EDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIROS DEL 

GRIUJP EXPERIMENTAL - CUZCO 

Edad Ccolcca Banda Occ. Moccoraise Paropucyc
 

Padre 38.83 
 35.09 38.03 39.14
 
Madre 34.08 32.87 
 34.83 34.00
 

El promedio de edad mfs alto de los padres, corresponde
 
a la comunidad de Paropucyo y de las madres 
a la comuni
 

dad de Moccoraise.
 

- En relaci6n al dominio de la lectura y escritura, a con
 
tinuaci6n presentamos los datos;
 

(Ver Tabla NO 57)
 

TABLA NO 58
 
DATOS SOBRE EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PADRES DEL
 

GRUPO EXPERIMENTAL - CUZCO
 

Nivel Instruc Ccolca Banda Occ Mccoraise Paropucyo -

N % N % N % N % 
Sin instruc. 8 22.22 2 9.09 10 28.57 3 21.43 
ALFIN 
Primaria 

0 
24 

.00 
66.66 

0 
19 

.00 
86.36 

3 
22 

8.57 0 
62.86 11 

.00 
78.57 

Secundaria 2 5.55 0 .00 0 .00 0 .00 
Superior 0 .00 1 4.54 0 .00 0 .00 

34 i00.00 22 99.99 55 100.00 14 100.00 

* Programa de Alfabetizaci6n 
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TABLA No 59
 

DATOS SOBRE EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LAS MADRES DEL GRU 
PO EXPERIMENTAL - CUZCO 

Nivel Instruc. Ccolcca Banda Occ. Moccoraise Paropucyo 

N % N % N % N % 

Sin instruc. 25 69.44 9 39.13 22 61.11 6 42.86 

ALFIN 3 8.33 1 4.35 6 16.66 0 .00 

Primaria 8 22.22 12 52. / 8 22.22 8 57.14 

Secundaria 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

Superior 0 .00 1 4.35 0 .00 0 .00 

36 23 36 14 

De acuerdo a los datos presentados, encontramos que la mayorla de los 

padres de las cuatro comunidades, han alcanzado el grado

de instrucci6n primaria. En el caso de las madres, en las 

comunidades de Ccolcca y Moccoraise encontramos los mds al 

tos porcentajes de las que no tienen instrucci6n y en las 

dos restantes, la mayorfa tiene educaci6n primaria. 

Comparando el grupo de padres con el de madres, vemos que
 

en este filtimo grupo es que encontramos los mds altos por

centajes de analfabetos.
 

-Dominio del castellano: presentamos los datos en la siguien
 

te tabla:
 

(Ver Tabla N0 60)
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TABLA No 60 
DATOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL GRUPO EXPERIMENo-
TAL EN RELACION AL MANEJO DEL CASTELLANO (LENGUA SE
 

CUNDARIA) - CUZCO
 

Ccolcca Banda Occ. Moccoraise Paropucyo 

N % N % N % N % 
Padre 24 70.58 20 90.90 26 74.28 12 85.71 
Madre 10 27.77 14 60.87 11 30.56 8 57.14 

Debe sefialarse que el 100% de la poblaci6n tiene el que
 
chua como lengua materna. Y en cuanto al castellano,ob
 
servamos que en todas las comunidades los padres 
son 
los que en mayor porcentaje lo dominan y entre las 
 ma
 
dres, las de Banda Occidental.
 

- En relaci6n a la ocupaci6n de los padres de familia te
nemos lo siguiente:
 

TABLA NO 61
 
DATOS DE LOS PADRES DEL GRUPO EXPERIMENTAL CUZCO
 

EN RELACION A SU OCUPACION
 

Ocupaci6n Ccolcca 
 Banda Occ. Moccoraige Paropucw
 

N % N % N % N % 
Agric/ob/no/esp 29 85.29 16 72.72 33 94.28 13 92.86 
Obrero/esp/emp 3 8.82 2 9.09 1 2.85 
 1 7.14
 
Comerciante 
 2 5.88 4 18.18 1 2.85 .00
 
Profesional 
 0 .00 0 .00 
 0 .00 .00 

34 99.99 22 99.99 35 99.98 14 100.00 
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TABLA No 62
 

DATOS DE LAS MADRES DEL GRUPO EXPERIMENTAL CUZCO EN
 

RELACION A SU OCUPACION
 

Ocupac. Ccolcca Banda Occ. Moccoraise Paropucyo 

N % N % N % N % 

Ama de casa 35 97.22 20 87.00 97.22 100 

Obr.no espec. 1 2.77 2 8.65 2.77 .00 

Obr.espec./ 

empleada 0 0 .00 0 .00 0 .00 

Comerciante 0 0 .00 0 .00 0 .00 

Profesional 0 1 4.35 0 .00 0 .00 

36 99,99 23 100,00 36 99,99 14 100.00
 

Con respecto a !a ocupaci6n, observamos que la mayorla de 

los padres, en las cuatro comunidades, se dedican a labo 

res agrTcolas y de obrero no especializado. En lo que se 
refiere a las mad-es, casi la totalidad de ellas, se dedi 

can a las tareas de ama de casa; destac9ndose la presencia 

de una profesional (profesora) en la comunidad de Banda Oc 

cidental. 

- En relaci6n al njmero de nihos vivos en cada familia tene

mos los siguientes:
 

Ccolcca : X = 4.50,es decir entre 4 y 5 niflos
 

Banda Occidental : X = 3.56, o sea entre 3 y 4 nifios
 

Moccoraise : X = 4.06,equivale a 4 nifios
 

Paropucyo : X = 4.50, entre 4 y 5 niflos
 

3. Datos de Vivienda:
 

A continuaci6n presentamos los datos porcentuales sobre di
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ferentes aspectos de las viviendas de las familias del
 
grupo experimental. 
 Se ha obtenido informaci6n acerca
 
del tipo y tenencia de la vivienda, material de cons 
-

trucci6n,nrimero de habitaciones, disponibilidad de 
 ha
 
bitaci6n 
(es) para dormitorio y cocina, utilizaci6n de
 
servicics 
(higi~nicos de agua potable, de luz el6ctri
ca) y por 
iltimo tenencia de artefactos el6ctricos.
 

TABLA No 63
 
DATOS DE LA MUESTRA DE GRUPO EXPERIMENTAL - CUZCO
 
EN RELACION AL TIPO Y TENENCIA DE 
 SUS VIVIENDAS
 

Datos de vivien a Ccolcca 
 Banda Oc.t 
 Moccoraise 
paropucyo
 

1.Tipo de viv5.enda
 
.Independiente 
 33 91.66 
 23 100.0 33 
 91.66 14 100.0

.Cuarto dentro 
- 3 8.33 0 .0 3 8.34 0 .00
 
de la casa
 

36 99.99 23 100.00 36 100.00 14 100.00 

2. Tenencia
 
. Propia 
 17 47.22 
 14 60.87 19 52.77 6 42.86
 

. Alquilada 0 .00 7 30.43 2 5.55 0 00
 

.Usufructuo 19 52.77 2 8.69 15 4166 8 57.14
 

36 99.99 
 23 99.99 
 36 99.98 14 100.00
 

Apreciamos que es 
com6n 
a las cuatro comunidades, que

la mayorla de familias tenfan viviendas independiente.
 
En cuanto a la tenencia,observamos 
que en 
las comuni
dades de Banda y Moccoraise,la mayor parte son propie

tarios,en cambio 
en Ccolcca, y en 
Paropucyo,la 
mayo
rla tiene sus casas en calidad de usufructuo(posesi6n
 

ilegal)
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En relaci6n al material que utilizan para construir
 

sus viviendas, el 100.00% en las familias han utili
 

zado el adobe.
 

Nimero de habitaciones en las viviendas: a continua
 

ci6n presentamos los datos
 

TABLA N0 64
 

DATOS DE LA MUESTRA DEL GRUPO EXPERIMENTAL - CUZCO
 

EN RELACION AL NUMERO DE HABITACIONFS DE SUS VIVIEN
 

DAS
 

N* de habita

ciones Ccolcca Banda Occ Moccoraise Paropucyo 

N % N % N % N % 

1 habitaci6n 9 25.0 9 39.13 12 33.33 2 14.29 

2 habitaciones 2Q 55.55 8 34.78 8 55.55 9 64.29 

3 habitaciones 6 16.66 5 21.73 3 8.33 3 21.43 

n~s de 3 habi- 1 2.77 1 4.34 1 2.77 0 .00 

taciones 

36 99.98 23 99.98 34* 99.98 14 100.0 

* No se obtuvieron datos de dos viviendas. 

Apreciamos que en Ccolcca, Moccoraise y Paropucyo , la mayor parte

de viviendas estgn constituldas de dos habitaciones. En-


Banda, Paropucyo, similares se dan para viviendas con 1 y
 

2 habitaciones.
 

Ntmero de habitaciones destinadas a dormitorio: de acuerdo
 

a los datos de la siguiente tabla,encontramos que en todas
 

las comunidades, a excepci6n de Banda,las viviendas dispo 
-


nen de una habitaci6n para dormitorio. En Banda la mayorla
 

carece de dicha habitaci6n.
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TABLA No 65
 

DATOS SOBRE EL NUMERO DE HABITACIONES DESTINADAS A
 

DORMITORIO GRUPO EXPERIMENTAL - CUZCO
 

N~habitaciones Ccolcca Banda Occ. MoccoraisE Paropucyc 

N % N % N % N % 

Ninguna 9 25.0 10 43.48 13 36.11 2 14.29 

1 habitaci6n 20 55.55 8 34.78 19 52.77 9 64.29 

2 habitaciones 6 16.66 5 21.73 3 8.33 3 21.43 

3 y mns habita 
ciones 1 2.77 0 .00 1 2.77 0 .00 

36 99.98 23 100.00 36 99.98 14 100.0 

-En relaci6n a la disponibilidad de una habitaci6n para cocina,
 

los datos que se tieren son los siguientes;
 

TABLA NO 66
 
DE UNA HABITACION PARA COCINA GRUPO EXP.-CUZOODATOS SOBRE DISPONIBILIDAD 

Cocina Indep. Ccolcca Banda Occ Moccoraise Paropucyo 

N % N % N % N % 

Si 27 75.0 13 56.52 22 61.11 12 85.71 

No 9 25.0 10 43.48 14 38.88 2 14.29 

6 100.0 23 100.0 .36 99.99 14 100.0 

Observamos que en su mayor parte, en las cu'.ro comunidades, las vivien 

das disponen de una habitaci6n para la cocina.
 

Respecto a los servicios de que disponen las viviendas del

grupo experimental tenemos lo siguiente:
 

Servicio higi6nico: el 100% de las viviendas carecen de este
 

tipo de servicio.
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Servicio de alumbrado ele'ctrico: la totalidad de las vi
 
viendas no 
dispone del servicio de luz elgctrico, utili
 
zan velas o kerosene para proveerse de luz.
 

En cuanto al servicio de agua, a continuaci6n presenta

mos los datos, en los que se observa jue en Ccolcca, la
 
mayor parte de los hogares se surcen de agua potable de
 
un pil6n p~blico ; en Banda, las familias disponen de 
agua dentro de los hogares; en Moccoraise obtienen el
 
agua de una acequia; por 61timo, en Paropucyo, la nitad
 
de las familias consiguen el agua de una acequia y la
 

otra mitad de un manantial.
 

TABLA N0 67
 

DATOS SOBRE SERVICIO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS DEL
 

GRUPO EXPERIMENTAL CUZCO
 

Servicio Ccolcca- anda Occ. M ccxjr; R lrlvn 

N % N % N N 
Pil6n publico
(agua potable) 31 86.11 0 .00 0 .0 0 .0 
Acequia 1 2.77 0 .00 36 100 7 50.0 
Manantial 0 0.00 5 21.73 0 .0 7 50.0 
Dentro de viv. 
(agua potable) 4 11.11 18 78.26 0 .0 .0 .0 

k6 100.0 23 99.99 36 100.0 14 100.0 

Por Ciltimo tenemos la informaci6n sobre los artefactos
 
que poseen las familias en sus hogares.
 

(Ver Tabla No 68)
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TABIA N068 

DATOS SOBRE TENENCIA DE ARTEFACTOS DEL HOGAR, GRUPO EX-

PERIMENTAL - CUZCO
 

Artefactos Ccolcca Banda Occ 
 Moccoraise Paropucyo
N % N % N % N %Radio 22 61.00 11 47.82 9 25.0 3 21.42
 

Mfquina de
 
coser 10 27.00 4 17.39 
 2 5.5 1 7.14
 

De acuerdo a los datos presentados, observamos que Ccol
ca 
es la comunidad en donde encontramos el mayor porcen
taje de familias que poseen radio y mfquina de coser.
 

Grupo Control
 
El grupo control de Cuzco, estg integrado por las comu
nidades de Antisuyo y Wakaytaki.
 

1. Datos de los nifos
 

A continuaci6n presentaremos en las tablas, los da
tos correspondientes a talla, peso y posici6n en la
 
familia de los ninos de la muestra
 

TABLA No 69
 
PROMEDIOS DE TALLA Y PESO DE LOS NIROS GRUPO CONTROL-CUZCO
 

Antisuyo Wakaytaki
 
Talla (cm) 91.04 96.11
 

Peso (Kg.) 13.57 14.57
 

Observamos que los nifios de la comunidad de Wakaytaki;
 
presentan los mayores promedios de talla y peso.
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TABLA N" 70
 

DATOS PORCENTUALES SOBRE POSICION EN LA FAMILIA GRUPO
 
CONTROL - CUZCO
 

Posici6n Antisuyo Wakaytaki
 

N % N % 

10 1 7.14 5 35.71 

20 5 35.71 1 7.14 
30 4 28.57 1 7.14 

40 0 .00 2 14.28 

50 y m~s 4 28.57 5 35.71 

14 99.99 14 99.98
 

En Antisuyo la mayorla de los nifios de la muestra ocu
 

paban el 20 lugar entre sus hermanos, seguidos de los
 

que estan en cl 3ly 40 lugar. En wakaytaki, la mayorfa
 

de los nifos se distribuyen similarmente entre los que
 

estfn en 1' lugar y los de 50 lugar o mis.
 

2. Datos de las familias
 

- Edad de los Padres de Familia
 

TABLA No 71
 

PROMEDIOS DE EDAD DE PADRES DE FAMILIA GRUPO CONTROL
 

CUZCO
 

Edad Antisuyo Wakaytaki
 

Padre 39.58 38.33
 

Madre 33.36 34.86
 

- Dominio de la lecto-escritura
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TABLA No 72
 
PORCENTAJE DE PADRES DE FAMILIA QUE DOMINAN LA LECTO
 

ESCRITURA GRUPO CONTROL 
- CUZCO
 

Antisu o Wakaytaki 
Padre Madre Padre Madre 

No % N % N % N % 
Lee 6 50.0 1 7.14 10 76.92 1 7.14 
Escribe 6 50.0 1 7.14 8 61.54 0 .00 

Observamos que en el grupo de madres de ambas comunida
 
des el nr.mero de las que leen y escriben es muy reduci
 
do.
 

- Uso del castellano como lengua secundaria 

TABLA N373
 
DATOS DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE USO DEL CASTELLA
 

NO GRUPO CONTROL - CUZCO
 

Antisuyo 
 Wakaytaki
 

N % N 
 %
 
Padre 
 6 50.0 12 
 92.31
 
Madre 
 1 8.33 6 
 42.86
 

En la comunidad de Wakaytaki tanto los padres y ma 
-

dres, 
en mayor n~mero que Antisuyo usan el castella
no como lengua secundaria, en tanto que como lengua
materna todos en general tienen el quechua.
 

- Nivel de instrucci6n
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TABLA No 74
 

DATOS SOBRE NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PADRES GRUPO
 

CONTROL-CUZCO
 

Nivel de Ins 

trucci6n Antisuyo Wakaytaki 

N % N % 

Sin instrucc. 6 50.00 1 7.69
 

ALFIN 0 .00 0 .00
 

Primaria 6 50.00 12 92.30
 

Secundaria 0 .00 0 .00
 

12 100.00 13 100.00
 

En la comunidad de Wakaytaki encontramos el mayor n6
 

mero de padres con nivel de instrucci6n primaria. En
 

ninguna de las dos comunidades, los padres han cursa

do estudios de secundaria, y que la mitad de los pa

dres de Antisuyo no tienen instrucci6n alguna.
 

TABLA No 75
 

DATOS SOBRE NI\FL DE INSTRUCCION DE LAS MADRES GRUPO
 

CONTROL - CUZCO
 

Nivel de Ins
 
trucci6n Antisuyo Wakaytaki
 

N % N %
 

Sin instrucc. 13 92.86 11 78.57
 

ALFIN 0 .00
 

Primaria 1 7.14 3 21.43
 

_ 14 100.0 14 100.00 
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Los m~s altos porcentajes, en ambas comunidades co
rresponden a las madres que no tienen instrucci6n.
 

En relaci6n a la ocupaci6n de los Padres de Familia
 

TABLA No 76
 
DATOS PORCENTUALES DE LOS PADRES EN RELACION A
 

SU OCUPACION GRUPO CONTROL -
CUZCO
 

Ocupaci6n Antisuyo 
 Wakaytaki
 

No % N %
 

Agricultor 
 11 91.66 
 14 92.30
 
Comerciante 
 1 8.33 1 7.69
 

12 99.99 15 
 99.99
 

Segrin observa la agricultura constituye la princi
pal fuente de trabajo de los padres de ambas comu
nidades.
 

En el caso de las madres de familia; la totalidad
 
de ellos, en ambas comunidades, son amas de 
casa.
 

- En lo referente a n5mero de nifios por familia;tan
 
to en Antisuyo como en Wakaytaki, el n~mero prome
 
dio es de 4 hijos.
 

3. Datos de Vivienda
 

-
Acerca del tipo y tenencia de las viviendas
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TABLA No 77
 
DATOS ACERCA DEL TIPO Y TENENCIA DE LAS VIVIENDAS
 

GRUPO CONTROL - CUZCO
 

Datos de vivienda Antisuyo Wakaytaki 

N- % N % 

1.Tipo de vivienda 
.Independiente 

.Cuarto dentro 

de casa 

14 

0 

100.0 

.0 

14 

0 

100 

.00 

2.Tenencia 

.Propia 

.Alquilada 

.Usufructuo 

7 

4 

3 

50.0 

28.57 

21.43 

9 

2 

3 

64.29 

14.28 

21.43 

Apreciamos que en las dos comunidades en el 100% de
 
los casos,los integrantes de la muestra, tienen 
 su
 
vivienda irdependiente y la mayorla de ellos 
son 
propietarios de sus casas.
 

Respecto al material de construcci6n utilizado en 
-

la construcci6n de sus viviendas, el adobe es elegi
 
do por la totalidad de familias, en ambas comunida

des.
 

Nfmero de habitaciones en las viviendas
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TABLA No 78
 

DATOS EN RELACION AL NUMERO DE HABITACIONES DE LAS VI-


VIENDAS GRUPO CONTROL - CUZCO
 

N0 
habitaciones Antisuyo Wakaytaki
 

N % N %
 

1 habitaci6n 2 14.29 0 .00
 

2 habitaciones 12 85.71 7 50.0
 

3 habitaciones 0 .00 6 42.86
 

mds de 3 habit, 0 .00 1 7.14
 

114 100.00 14 100.00
 

En Antisuyo, casi la totalidad de las viviendas, tie

nen 2 habitaciones;en Walaytaki; proporciones simila

res corresponden a 2 y 3 habitaciones por vivienda.
 

- Nfmnero de habitaciones destinados a dormitorios 

TABLA No 79 

DATOS SOBRE NUMERO DE HABITACIONES DESTINADOS A DORMI 

TORIOS , GRUPO CONTROL - CUZCO 

N0 
habitaciones Antisuyo Wakaytaki
 

N % N %
 

Ninguna 2 14.29 0 .00
 

1 habitaci6n 12 85.72 7 50.00
 

2 habitaciones 0 .00 6 42.86
 

3 y mds habitac. 0 .00 1 7.14
 

14 100.00 14 100.00
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En Antisuyo, la mayoria en viviendas solo cuentan con 

una habitaci6n para el dormitorio, en Wakaytaki, encon

tramos que la mayoria de casas cuentan, en nrhero casi

similar con 1 y 2 habitaciones.
 

Respecto a si las viviendas disponen de una habitaci6n
 

para la cocina, tenemos que en Antisuyo y Wakaytaki, el
 

85.71% y el 100% respectivamente tienen su cocina, en 

una habitaci6n independiente.
 

En relaci6n a los servicios de que disponer, las vivien

das, la totalidad de ellos, en ambas comu.-idades care 

cen de servicios higienicos y de alumbrado el~ctrico;pa
 

ra suplir 6sta 61tima carencia; utilizan velas y/ Kero

sene como combustible.
 

En lo que respecta al servicio de agua potable, a conti 

nuaci6n presentamos los datos respectivos; en los que 

se observa que la mayorfa de los hogares disponen de 

agua potable dentro de sus viviendas. 

TABLA No 80
 

DATOS SOBRE SERVICIO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS DEL
 

GRUPO CONTROL - CUZCO
 

Servicio 

N 

Antisuyo 

% 

Wakaytaki 

N % 

Pil6n pblico 

Acequia 

Dentro de la 

vivienda 

0 

6 

8 

114 

.00 

42.85 

57.14 

99.99 

0 

3 

11 

14 

.00 

21.43 

78.57 

100.00 
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- En lo referente a artefactos del hogar tenemos que en 

Antisuyo y Wakaytaki, el 28% y el 35.7% respectivamen 

te tienen solo radio, no disponen de otro tipo de ar

tefactos. 

Descripci6n de la muestra total de Cuzco
 

A continuaci6n presentaremos una descripci6n de la --

Muestra de Cuzco en su totalidad, reuniendo a todas
 

las comunidades que participaron en la experiencia
 

educativa del PRONOEI-BH, es decir tanto aquellas deo
 

tinadas al grupo experimental como los del grupo de
 

control.
 

1. Datos de los nifios de la muestra
 

- Talla y peso:
 

TABLA No 81
 

PROMEDIO DE TALLA Y PESO DE LA MUESTRA TOTAL CUZCO
 

Indicadores X
 

Talla (cms) 14.15
 

Peso (Kg.) 92.14
 

- Respecto a su ubicaci6n en la familia, en rela

ci6n a sus hermanos. Como promedio, los nifios 

de la muestra ocupan el 3' lugar. 
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2. 
 Datos de la familia
 

Edad de los Padres de familia
 

* Padre: X = 38.04
 

* Madre: X = 34.07
 

En cuanto a su capacidad de lecto-escritura,te
 
nemos que en el grupo de padres el 60.77% lee
 
y el 59.23 escribe correctamente; en las ma 
dres es el 1..98% y el 18.25% respectivamente.
 

- En relaci6n al crado de instrucci6n alcanzado
 
se tiene lo sigutiente
 

TABLA NO 82
 
DATOS SOBRE EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PADRES
 

DE FAMILIA: MUESTRA TOTAL 
- CUZCO
 

Nivel de instrucci6r 
 Padre 
 Madre
 

N % N % 
Sin instrucci6n 
 30 23.08 
 86 62.77
 
ALFIN 
 3 2.31 10 7.30
 
Primaria 
 94 72.31 
 40 29.30
 
Secundaria 
 2 1.54 
 0 .00
 
Superior_1 
 1 .77 1 73
 

130 100.00 137 100.00
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Segfin observamos es bastante significativo el porcen

taje (62.77%) de madres que carecen de instrucci6n, 

igualmente apreciamos que en el grupo de padres, la 

mayoria ha alcanzado la instrucci6n primaria. 

En cuanto a la iengua que dominan primariamente,tene
 

mos que el 100% de los padres y madres utilizan el 

quechua. Como lengua secundaria tienen el castellano;
 

a continuaci6n mostraremos algunos datos al respecto.
 

TABLA No 83
 

DATOS DE LOS PADRES DE FAMILIA EN RELACION AL USO DE
 

CASTELLANO-MUESTRA TOTAL-CUZCO
 

Lengua secundaria Padre Madre
 
° 
N % N%
 

Castellano 100 77 50 36.50
 

Ninguna 30 23 87 63.50
 

130 100.01137 100.00
 

En el grupo de padres hallamos el mayor porcentaje 

que habla el castel!ano, ademls del quechua,
 

- En cuanto a la ocupaci6n de los padres de familia,se 

tiene la siguiente informaci6n: 

(Ver Tabla NO 84 )
 



- 236 -

TABLA No 84
 
DATOS PORCENTUALES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN RELA-


CION A SU OCUPACION-MUESTRA TOTAL CUZCO
 

Ocupaci6n Padre Madre 

N % N % 
Desempleo 0 100 0 0.00 

Ama de casa - - 134 97.10 

Agricultor/c 

brero no es 

pecializado 105 79.55 2 1.45 

Comerciante 9 6.82 0 .00 
Obreroespec! 18 13.64 1 .72 
Profesional 0 .00 1 .72 

132 100.00 138 99.99. 

Seg~n apreciamos en el grupo de padres, la mayorfa estg
 
dedicad a labores propias de obreros no 
especializados
 
especialmente a 
tareas de agricultura; en el caso de 

las madres casi la mayoria se ubica en el grupo de amas

de casa. 

Respecto al 
n~mero de hijos vivos por familia; la muestra
 
total de Cuzco tiene un promedio de 4 hijos.
 

3. Datos de Viviendas
 

-
 Tipo y tenencia de las viviendas, en relaci6n a
 
estos aspectos tenemos los siguientes datos:
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TABLA No 85
 
DATOS SOBRE TIPO Y TENENCIA DE LAS VIVIENDAS
 

MUESTRh TOTAL - CUZCO
 

Datos de Vivienda 	 N %
 

1. 	Tipo de Vivienda
 

• Independiente 
 131 95.62
 

. Cuarto dentro de
 

casa 6 4.38
 

137 
 100.00
 

2. 	Tenencia
 

. Propia 
 68 52.71
 
" Alquilada 
 15 11.63
 
• Usufructuo 
 46 35.66
 

129 100.00
 

La mayorla de padres de familia (95.62%) de la mues
tra,tienen sus viviendas independientes y el 52.71%
 
son propietarios de ellas.
 

- Material de construcci6n: el 110% de las viviendas
han sido construidos con adobe. 

- N~mero de habitaciones en cada vivienda: se ha regis
 
trado un promedio de dos habitaciones.
 

Con 	relaci6n al n~mero de habitaciones destinados 
a
 
dormiforios, el promedio corresponde a I habitaci6n
dispuesta para esa finalidad.
 

En cuanto a si en las viviendas se dispone de una ha
 
bitaci6n independiente para la cocina, el 74.07% 
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(n=100) la tiene disponible.
 

Servicios:
 

En cuanto a servicios higienicos, el 100% de las vivien
 

das, no tienen este tipo de servicios.
 

-Asimismo, la totalidad de los hogares de la muestra de 


Cuzco no cuentan con servicio de alumbrado el~ctrico.
 

En cuanto al agua, el 72.06% (n=98) se provee de agua

del rlo y manantiales; el restante 27.94% (n=38) dispo
 

ne de agua potable en el interior de sus viviendas.
 

a ar
Por 61timo veremos a continuaci6n, lo relacionado 


tefactos el6ctricos que poseen los hogares.
 

TABLA NO 86
 

DATOS PORCENTUALES SOBRE TENENCIA DE ARTEFACTOS DEL
 

HOGAR MUESTRA TOTAL-CUZCO
 

NO
Artefacto SI 


N % N %
 

38.97 12.50
Radio 53 17 


M~quina de
 

61.03 87.50
coser 83 119 


Como se observa,los mayores porcentajes de familias no
 

disponlan de los artefactos mencionados, a~n cuando es
 

importante sefialar que el 38.97% de tenencia de radio
 

a transistores resulta relevante en t6rminos de comuni
 

caci6n e informaci6n receptiva por parte de los pobla

dores.
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CAPITULO 
 II
 

EVALUACION SUMATIVA
 

INTRODUCCION
 

Este capftulo del informe final presentari informaci6n res
 
pecto a los efectos del programa en los niihos y padres par
 
ticipantes, comparando dichos resultados con los de aque
llos niios y padres que no recibieron ningrn programa. Los
 
datos que se presentargn incluyen los objetivos y diseho 
-

de la evaluaci6n sumativa, la descripci6n de los instrumen
 
tos utilizados, los procedimientos de recolecci6n de datos,
 
resultados, interpretaci6n y conclusiones. 
Los resultados
 
obtenidos ser~n analizados considerando el estudio del 9
rea urbana (Lima) y el drea rural 
(Cuzco) independientemen
 

te.
 

Los 	objetivos del estudio se vinculan con 
las metas del 
programa experimental.
 

Las 	metas son :
 

a) 	Propiciar un mejor desarrollo integral de los nifios.
 

b) 
Favorecer un mejor estado nutricional de los nilios.
 

c) 	Preparar a los padres para una activa y efectiva par
ticipaci6n dentro del proceso educativo de sus hijos.
 

d) 	Incrementar el conocimiento acerca del desarrollo in
fantil y favorecer las habilidades de ensefianza de los
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padres.
 

El prop6sito de esta evaluaci6n sumativa fue identificar
 
aquellos logros y avances de la poblaci6n beneficiaria del
 
programa y la medida en que ellos respondlan a las metas 
-

planteadas por el programa. 
 Los indicadores de dichos lo
gros fueron obtenidos en dos etapas: 
una previa al progra

(pre) y otra posterior al mismo (post).
ma Los nifios fue
ron evaluados con una escala de desarrollo que cubria di
versos aspectos del desarrollo integral intelectual y el 
aspecto nutricional fue evaluado con la utilizaci6n de me-



didas antropom6tricas. El impacto de los padres, tanto en
 
el aspecto de sus conocimientos acerca del desarrollo in
fantil como las pr~cticas de crianza, fue medido con 
un 
cuestionario diseiado para este prop6sito.
 

1. DISERO
 

Se utiliz6 un disefio quasi-experimental con grupos de Con
trol 
(no reciben programa) y Experimental (reciben progra
ma), los cuales son evaluados en una etapa pre y post al 
-

programa. 
Este disefio sigue las lneas establecidas por 
-

Campbell y Stanley (1963) y fue escogido por la dificultad
 
de asignar los casos totalmente al azar.
 

Cada unidad de estuCio fue identificada principalmente por

la zona geogr~fica: rural (Cuzco) y urbana (Lima). 
 Estas
 
han sido analizadas y los datos presentados independiente
mente. 
Asimismo, los diseios utilizados presentan ligeras
 
variantes que se relacionan con la naturaleza misma de las
 
muestras seleccionadas.
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El hecho de utilizar grupos de Control permite identificar
 
con mayor exactitud, aquellos efectos que pueden atribuir
se a la presencia del programa y aquellos que se presentan
 
como situaci6n normal de la madurez del 
ser humano. Los 
siguientes Esquemas I y 2 explican el disejo para cada una
 
de las poblaciones estudiadas. (ver Esquema N0 1).
 

LIMA
 

Como se observa en el Esquema N°I, para las 
zonas urbanas,
 
cada comunidad, Villa Sefior de los Milagros y Quince de 
-

Enero, tienen su propio grupo de control dentro de la mis
 

ma comunidad. Inicialmente se esperaba tener comunidades
 
similares en sus caracterfsticas demogr~ficas que permi
tiesen servir de grupos control. Sin embargo ello no fue
 
posible debido a algunas situaciones que se presentaron 

tales como:
 

1) Variabilidad entre las comunidades, en 
tamaflo, histo
ria, organizaci6n, servicios pblicos y grado de desa
 
rrollo econ6mico; aspectos que en general influirfan
 
en el desarrollo intelectual y nutricional de los po
bladores haciendo la comparaci6n entre comunidades 

una tarea diffcil.
 

2) Situaciones concretas como por ejemplo, luego de selec
 
cionarse una comunidad que presentaba caracterfsticas
 

muy similares, el grupo de evaluaci6n fue informado 
-


que, debido a problemas de situaci6n legal de las tie
 
rras y peligro de hundimiento de las casas, dicha comu
 
nidad iba a ser totalmente reubicada. Esto llev6 a la
 
decisi6n de no tomarla como grupo control porque podria
 



ESQUEMA No 1 

DISENO DE LA INVESTIGACION 

ESTUDIO URBANO - LIMA 

Tratamiento Lugar Prex,-:: Tic-7.)n (Q a o) Post-examen 

Mcperimental 
Villa Seifor l)nseianza en el hogar 

..--Diferencia debido a 
15 de rnero ticipo y tratamiento 

Cca-xirar para
asej-urar equi 
valencia 

Diferencia 
debido a 
tratidento 

Villa Sehor 
Control ---- Sin tratamiento 

15 de Enero Diferencia debido 

a tienpo 

Diferencia 
debido a 
tratamiento 
sin conta-

Control B 15 de Enero 
minaci6n 

Apareado por sexo, 
tipo casa y edad 
en post-examen 

Datos recogidos aqul 
pero ccmparados en la 
etapa del post-examen 
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ya no existir como tal para la etapa posterior al progra

ma.
 

3) 	Dificultades que presentaban los miembros de algunas
 

comunidades para aceptar la situaci6n de ser grupos 
-

de control: no 
recibir servicio y tener que participar
 
en dos evaluaciones, 
una previa y otra posterior al 

prog cama.
 

El pueblo joven Villa Sefior de los Milagros era una comu
nidad suficientemente amplia (1,600 familias) como para 
-

poder obtenerse ambos grupos dentro del mismo 5mbito geo
gr~fico, sin que se presentase el peligro de la difusi6n
 
del programa al grupo de control. Sin embargo, Quince de
 
Enero era una comunidad pequefia (500 familias) y era evi
dente que el peligro de difusi6n existfa. Es asi que 
se
 
afiadi6, dentro del disefio original, un nuevo grupo denomi
 
nado Control B, el cual estg constitufdo por nihos de 

afios de edad. Dichos nifios han sido pareados en t6rminos
 

de edad, sexo y tipo de vivienda con aquellos nifios de 4
 
afios del grupo Experimental. El grupo Control B fue eva
luado en la etapa pre y los datos obtenidos sertan compa
rados con los datos del post del grupo Experimental. En
 
la etapa posterior, estos nifios de!. grupo Experimental 
tendrian la misma edad de los nihos del Control B. 
Esta
 
selecci6n del nuevo grupo se hizo 
con el fin de obtener 
datos puros, en donde los efectos de la difusi6n son con

trolados.
 

Para la selecci6n de la muestra en cada comunidad se uti
liz6 el sistema de estratificaci6n de bloques al azar, 
-

procedimiento que permiti6 identificar a los grupos Expe
rimental y Control dentro de la misma comunidad. Este 

5 
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procedimiento no present6 ninguna dificultad en Villa Se

fior de los Milagros por el tamafio del pueblo, utiliz6ndo

se una acequia como 1nea divisoria de ambos grupos. En
 

Quince de Enero la situaci6n era diferente y se trat6 de
 

separar, en la medida de lo posible, los bloques Experi

mentales de los del Control, pero en la situaci6n real 

ello no fue siempre posible y en algunas ocasiones se pue
 

den encontrar los dos tipos de tratamiento en el mismo 

bloque.
 

CUzCo 

Los evaluadores del Programa enfrentaron algunas dificul

tades en llevar a cabo la selecci6n de las comunidades y
 

en utilizar el disefio m~s apropiado para la evaluaci6n de
 

la zona rural. La zona geogr~fica seleccionada respondi6
 

-
a los criterios establecidos en forma parcial, ya que 


esencialmente el ntmero de aimos en las 3 comunidades no
 

respondia a los requerimientos poblacionales establecidos.
 

Sin embargo como este dato fue confirmado al efectuarse 

el censo, el grupo de evaluaci6n consider6 que tratar de
 

ubicar diferentes comunidades en otras zonas serfa una ta
 

rea que involucraria demasiado tiempo y por ello se prefi
 

ri6 afiadir 3 comunidades, una para el grupo Control y 2
 

para el grupo Experimental. Estas comunidades eran geo

gr~ficamente muy cercanas a las anteriormente selecciona

das y se inclulan dentro del Imbito del N(cleo Educativo
 

Comunal (NEC) 14 de Quiquijana.
 

Debido al tamafio poblacional de cada una de las comunida

des rurales, cada una de ellas en su totalidad fue asigna
 

da al tratamiento, clasific~ndose como Experimental o Con
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trol; situaci6n que difiere de la presentada para el estu
 

dio ulbano de Lima. El estudio rural sigui6 el disefio 

que se indica en el Esquema 2.
 

El disefio utilizado en Cuzco present6 cierta complejidad 

por el hecho de considerarse a las comunidades en su con

junto, siendo ellas tratadas como un conglomerado segfin 

el tratamiento asignado. Sin embargo, tambi~n se realiz6 

un anflisis particular de las comunidades que permitiese 

establecer la existencia de equivalencia muestral en to

das las comunidades estudiadas. 

2. 	HIPOTESIS DE ESTUDIO
 

Las hip6tesis de investigaci6n que se establecieron para
 

evaluar la efectividad del programa fueron las siguientes:
 

1) 	Los nifos participantes del programa (Grupo Experimen
 

tal), en comparaci6n con aquellos que no reciben nin

g6n programa (Grupo Control) mostrargn ganancias sig

su nivel de desarrollo intelectual; nificativas en 


ello serg medido por la Escala McCarthy de Habilida

des para Nihos (McCarthy, 1972).
 

2) 	Los nifos del grupo Experimental mostrargn un incre

mento significativo en el aspecto de desarrollo nutri
 

cional, el cual serg medido en t6rminos de sus ganan

cias en peso, talla y nivel de nutrici6n.
 

3) 	Los padres de familia, participantes del programa,
 

mostrargn mayor conocimiento acerca del desarrollo 

infantil: rol de la estimulaci6n, informaci6n nutri



ESQUEMA N0 2 

ESTUDIO RURAL - CUZCO 

Tratamiento Sitio Post-examen Tiempo (1 afio) Post-examen 

Experimental 

Moccoraise 

Banda 

Parapj;y . 

Colca 

Ensefianza en el 

Hogar 

Diferencia debido 

a tiempo y trata

miento 

Andlisis 
de dife
rencias 
entre co 
munidades 

Comparar 
para ase 
gurar e-
quivalen 
cia 

Diferen 
cia debi 
do a tr-
tamiento 

/ 

Control 
Antisuyo 
Waykaytaqui 

Sin tratamiento 

Diferencia debido 
a tiempo 
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cional y patrones de crianza adecuados, lo cual serg
 

medido por el Cuestionario para Padres (Llanos & Alc~n
 

tara, 1977).
 

Inicialmente se planific6 la evaluaci6n del programa urili
 

zando otras variables: el nivel socio-econ6mico de los po

bladores (habi6ndose pensado en la estratificaci6n de nive
 

les econ6micos) y lenguaje. Este 61timo especialmente pa

ra el estudio en las zonas rurales de d6nde se tenfa pobla
 

ciones monolingues (Quechua hablantes y castellano hablan

tes) y bilingues (Quechua-Castellano hablantes). Estas va
 

riables fueron descartadas dado que implicarian el uso de
 

instrumentos de medici6n adicionalesmayor personal para 

la recolecci6n de datos y afectarfa el tiempo de inicio 

del programa. Finalmente, se decidi6 concentrar el estu

dio en la utilizaci6n de zona rural y urbana y evaluar el
 

efecto del programa en dichas poblaciones.
 

3. INSTRUMENTOS DE MEDICION
 

Dentro de la planificaci6n de esta investigaci6n, la b6s

queda de instrumentos, tanto para medir los logros en los
 

nihos como en los padres, cumpli6 un rol muy destacado, ya
 

que los resultados que ellos proporcionarlan servirfa para
 

definir la efectividad del programa objeto de evaluaci6n.
 

Teniendo como antecedente la falta de instrumentos estanda
 

rizados en el Per yexistiendo un limite de tiernoo muy bre
 

ve que harfa diflcil la construcci6n de un test apropiado,
 

se decidi6 hacer una minuciosa b~squeda de instrumentos ya
 

existentes.
 

Es asr como el grupo de asistencia t~cnica y de INIDE se
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leccionaron la Escala McCarthy de habilidades para Niios
 
como la mis adecuada para esta tarea. 
 Las razones por las
 
cuales dicha prueba fue seleccionada fueron las siguientes:
 

1) 	La influencia cultural mostrada por la prueba era mini
 
ma y las adaptaciones y modificaciones para poblaciones
 
de America Latina no presentaban muchos riesgos.
 

2) 
Las 	edades que esta escala cubria 
(2 1/2 hasta 8 1/2 
-

anos de edad) la hacfan muy apropiada para los nifios 
-

que 	participarian en el programa ya que sus edadesfluc
 
tuaban entre los 3 y 5 anios de edad. 
 Asimismo ofrecia
 
la ventaja de poder Lervir como instrumento de medici6n
 
para cualquier estudio posterior o de tipo longitudi

nal.
 

3) 	El 
tipo de informaci6n proporcionada por el McCarthy
 
no s6lo Dermitia identificar un hivel cognitivo gene
ral, sino que al 
mismo tiempo brindaba informaci6n so
 
bre diferentes 5reas especfficas, como memoria, motri
cidad, verbal y otros; 
lo cual facilitaba un anSlisis
 
integral del desarrollo.
 

4) 	Se tenia informaci6n acerca del proceso de estandari
zaci6n de la poblaci6n americana y ella evidencia 
una
 
validez y confiabilidad de los datos.
 

5) 	La prueba no est6 directamente basada en el curricu
lum a utilizarse en 
el programa experimental y por 
e
ilo 	se contituye en 
una buena medida externa para ex
plicar lo:. cambios en 
los nifios.
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6) El tiempo de administraci6n era adecuado, establecifn
 
dose un promedio de 30 a 45 minutos para la aplicaci6n
 

de la prueba.
 

7) La administraci6n del McCarthy serfa cuidadosamente su 
pervisada despu~s de un entrenamiento de dos 
semanas.
 
Las dificultades eran minimas y aseguraban un aprendi
zaje en perfodo corto. Un entrenamiento de 2 sermanas
 
para la edministraci6n del McCarthy aseguraba un 
apren
 
dizaje adecuado y minimizaba las posibles dificultades
 

en su futura administraci6n.
 

Descripci6n de la Escala McCarthy de Habilidades para Niios*
 

La Escala McCarthy de Habilidades para Nifios fue construl
da por Dorothea McCarthy (FORDHAM UNIVERSITY- USA) y pues
ta a prueba en un porcentaje muy amplio de la poblaci6n in
 
fantil norteamericana, incluyendo diferentes niveles socio
 
econ6micos, raza, entre otros. 
La ertandarizaci6n fue lle
 
vado a cabo en 1971 y la publicaci6n final de la prueba en
 
1972, a cargo de la Corporaci6n Psicologfa.
 

Se trata de una escala para nifios de 2 1/2 a 8 1/2 afios de
 
edad. Contiene 18 sub-tests, los cuales se 
agrupan en 6
 
greas fundamentales: Verbal, Perceptivo-motriz, Cuantitati
 
va, Cognitiva General, Memoria y Motora. 
Se obtiene infor
 
maci6n respecto a cada uno de estos aspectos tanto 
en pun
tajes brutos como en la conversi6n de dichos puntajes 
a es
 
calas fndices, que para la situaci6n peruana, dado que 
 la
 
prueba no estS estandarizada en nuestro medio, se utiliza

r~a como dato referencial.
 

* Esta descripci6n es tomada en su mayor parte del Manual de la prueba.
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1) 	Escala Verbal (V). Esta escala eval~a la habilidad 

del nifio para expresarse verbalmente y su grado de ma
 

durez en el proceso de formaci6n conceptual. Tambi~n
 
incluye el anglisis de la memoria a corto y largo pla
 

zo, el pensamiento divergente y el razonamiento deduc
 

tivo. Esta habilidad verbal ha probado ser 
un exce
lente predictor del futuro rendimiento escolar. Los
 

sub-tests que constituyen la Escala Verbal son:
 

a) Memoria Pict6rica
 

b) Conocimiento de Palabras
 

c) Memoria Verbal
 

d) Fuidez Verbal
 

e) Analoglas Opuestas
 

2) 	Escala Perceptivo-Motriz (P). Los sub-tests incluldos
 

en esta escala no requieren que el nifio utilice lengua
 

je, sino exploran sus habilidades de razonamiento a tra
 

v~s de la inanipulaci6n de materiales. El nifio muestra
 
sus habilidades de imitaci6n, clasificaci6n y organiza
 

ci6n visual en una variedad de situaciones perceptivo

visuales y espaciales. Los sub-tests que se incluyen
 

en esta grea son:
 

a) Construcci6n con bloques
 

b) Rompecabezas
 

c) Secuencia de Percusi6n
 

d) Orientaci6n derecha-izquierda
 

e) Dibujo de un disefio
 

f) Dibujo de un niflo
 

g) Agrupamiento conceptual
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3) 	Escala Cuantitativa (C). Esta escala evalfa la capa

cidad num~rica del nifio. Los items dentro de cada uno
 

de los subtests son de tipo directo y no requieren de
 

dificiles procesos matem~ticos. Bgsicamente la escala
 

se orienta hacia la evaluaci6n de las nociones de ntme
 

ro mns que a destreza:3 computativas. Los sub-tests en
 

esta escala son:
 

a) Pregunta de Nrmeros
 

b) Memoria Numrica
 

c) Conteo y Clasificaci6n
 

4) 	Escala Cognitiva General (GC). Esta escala estS cons 

titufda por los sub-tests contenidos en las Escalas : 

Verbal, Perceptivo-Motriz y Cuantitativa. Cada una de 

las actividades evaluadas tienen un funcionamiento cog 

nitivo que revela la habilidad integral intelectual 

del nifo. Solamente 3 de los 18 sub-tests en la Esca

la McCarthy de Habilidades para Nifos tales como: Coor 

dinaci6n de Piernas, Coordinaci6n de Brazos y Acci6n -

Imitativa, no estgn incluidas en la Escala Cognitiva -

General porque ellas contienen actividades motorasgrue 

sas YrAs que habilidades de tipo cognitivo. Esta esca

la cognitiva representa la habilidad del nino para in

tegrar los conccimientos adquiridos y adaptarlos para 

la realizaci6n de las actividades requeridas por la Es 

cala McCarthy. 

5) 	Escala de Memoria (M). El objetivo de esta escala es
 

la de evaluar la capacidad de memoria reciente a tra

vs de estimulos de diferentes tipos tales como auditi
 

vos (palabras, tonos musicales), visuales (figuras) y
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numricos (n~rn.eros), los cuales requieren de respues

tas 	de tipo verbal y rc verbal por parte del nifo.
 

El rendimiento en actividades de tipo mem6ricas se vin
 

cula con la capacidad del nifio para memorizar en fun
 

ci6n de tipo de estimulos presentados. Es por ello 

que los sub-tests que forman parte de la escala de me

moria se encuentran conformando la escala cognitiva ge
 

neral. Los sub-tests en esta escala son:
 

a) Memoria pict6rica (incluida en la Escala Verbal) 

b) Secuencia de Percusi6n (incluida en la Escala Per 

ceptual). 

C) Memoria Verbal (incluida en la Escala Verbal). 

d) Memoria Num6rica (incluida en la Escala Cuantita

tiva). 

6) 	Escala Motora (M). Evalra la coordinaci6n motora del
 

nifo en relaci6n a actividades que incluyen aspectos 

motores gruesos y finos. La escala resulta una buena
 

medida del desarrollo en nifios pequenos. Los sub-tests
 

en esta escala son:
 

a) Coordinaci6n de piernas
 

b) Coordinaci6n de brazos
 

C) Acci6n imitativa
 

d) Dibujo de un disefio (incluida en la Escala Per

ceptiva)
 

e) Dibujo de un niflo (incluida en la Escala Percep

tiva)
 

La estandarizaci6n de la prueba se realiz6 utilizando un
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total de 1,032 nifios de diferentes estados de E.E.U.U. de
 
Norteam6rica. La muestra fue estratificada en t~rminos de
 
edad, sexo y procedencia geogr~fica, incluyendo zonas urba
 
nas y rurales y la ocupaci6n de los padres. Los coeficien
 
tes de consistencia interna que han sido reportados son de
 
193 para la Escala Cognitiva General y van de 179 a 188 pa
 
ra las otras escalas. La confiabilidad test/retest para 
la Escala Cognitiva General es de .90 y el rango es de .75
 
a .89 para las demos escalas. El error est'ndard de la me
 
dici6n en los puntajes indices para la Escala Cognitiva Ge
 
neral es de 4.1 puntos y el rango es de 3.4 a 4.7 para las
 
demos escalas integrantes del McCarthy.
 

La validez concurrente del McCarthy ha sido examinada espe
 
cialmente en t~rminos de los resultados de la Escala Cogni
 
tiva General y su comparaci6n con pruebas tales como la Es
 
cala de Inteligencia Preescolar y Primaria del Wechsler 
-

(WPPSI) con la cual muestra un coeficiente de .71 y con el
 
Stanford-Binet (L-M), versi6n de 1960, con la que revela 
-


un coeficiente de .81.
 

Con respecto a la validez predictiva, la Escala M4cCarthy 
fue comparada con los puntajes obtenidos en las pruebas de
 
rendimiento tales como el Metropolitan (Edici6n 1970, Pri
maria I, Forma F) en donde la correlaci6n obtenida va de 
.44 a .54 en cada uno de los sub-tests comparados.
 

La Escala McCarthy de Habilidades para Nifios brinda dos ti
 

pos de puntajes: el puntaje bruto, tanto para cada uno de
 
los sub-tests como para cada una de las greas exploradas,
 
y un puntaje Indice para cada una de las escalas, el cual
 
resul:.a de la estandarizaci6n efectuada en la poblaci6n 
-
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norteamericana. El puntaje bruto sigue una composici6n de
 

tipo lineal y refleja los items que el examinado ha sido
 

capaz de solucionar. Elpuntaje fndice compara dicho punta
 

je bruto con la edad cronol6gica del nifo, ubicando sus re
 

sultados en funci6n del grupo de edad de la poblaci6n uti

lizada para la estandarizaci6n.
 

La Escala Cognitiva General tiene un promedio de 100 y una
 

desviaci6n est~ndard de 50 a 150, esperindose que menos de 

1% de la poblaci6n se distribuya en los lmites superiores 

e inferiores de la escala. Las demos escalas tiene un pro 

medio arbitrario de 50 con una desviaci6n est~ndard de 10 

y con puntajes Indices que van de 22 a 78. En este caso -

tambi~n se espera que el 1% de la poblaci6n se distribuya 

en t6rminos de su rendimiento por encima o debajo de los 

i1mites de este rango.
 

Adaptaci6n del McCarthy en el Perf5
 

Para comprobar la factibilidad del uso de la Escala MacCar
 

thy de Habilidades para Nifios luego de su traducci6n al es
 

pafiol, se procedi6 al anglisis de contenido de cada una de
 

las escalas. Modificaciones fueron establecidas y un estu
 

dio piloto en una poblaci6n de caracterfsticas similares a
 

las del grupo de estudio fue llevado a cabo. Se efectua

ron algunos cambios de modo que la prueba tuviera un nivel
 

alto de aceptaci6n, por su estructura v~lida para la pobla
 

ci6n objeto de estudio. Los cambios efectuados fueron los
 

siguientes :
 

* 	 El personal del Proyecto quiere expresar su agradeci
miento a la Psy ological Corporation por haber otorga
do el permiso para la traducci6n, adaptaci6n y uso ex
perimental de la Escala McCarthy de Habilidades para -

Nifios.
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a) 	Subtest N0 2. Rompecabezas  en el item 5 la figura o
riginal del oso fue reemplazada por la del conejo. 
Se
 
sigui6 el mismo patr6n en el sentido de tener el mismo
 
nImero de piezas y los cortes fueron hechos en 
las mis
 
mas zonas 
que en el diseflo original.
 

b) 	Sub-test N0 3. Memoria pict6rica - la figura del "clip"
 
fue cambiada por la del "imperdile" la cual era m~s 
-

conocida por los niflos.
 

c) 	Sub-test N0 7. Memoria verbal 
I - en este sub-test se 
observ6 que la traducci6n literal del ingl6s al 
caste
llano no guardaba relaci6n con 
la base estructural de
 
la prueba; 
la cual implica un orden secuenciado de di
ficultad creciente, haciendo uso 
de palabras monosfla
bas, bisflabas y luego frases y oraciones. Por ello 
-

se estableci6 un 
listado de palabras nuevas que sigui6
 
lo propuesto por la autora Dorothea McCarthy. 
Dicha 
lista fue revisada por un grupo de psic6logos y se 
tu
vo la siguiente versi6n final:
 

item 1 - sol Fan ]uz
 
item 2 
- cuy voz tren
 

item 3 - despu~s color 
 risa noche
 
item 4 - cerca porque bajo nunca
 
item 6 - su casa 
(en 	lugar de escuela)
 

d) 	Sub-test N°7. Memoria Verbal II 
- en la segunda parte
 
del sub-test de Memoria Verbal 
se observ6 la presencia
 
de elementos o situaciones que no eran adecuados, ta
les 
como empleo de buz6n de cartas, aspecto que resul
ta casi desconocido en el Perd. 
 Se cambi6 en el cuen
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to relatado al nifio, 
el nombre del personaje; se util
 
z6 "peri6dicos en 
lugar de "cartas" y "buz6n de cartas" 
no fue empleado, cambigndose el sentido del cuento.
 

En el Cuzco la Escala McCarthy de Habilidades para Nihos 
-
fue traducida al Quechua, idioma nativo en el cual serla a
 
plicado a los ni.os del programa. En esta situaci6n y con
 
la ayuda de varias profesoras se pudo lograr una 
adaptaci6n
 
adecuada para la realidad rural del Cuzco; la mayorlade los
 
cambios efectuados se dieron fundamentalmente en el grea 
verbal y otros cambios siguieron siendo los mismos a los 
realizido.; eri !LIma. Un estudio piloto con nifios de algunas 
comunididces a ltda:ac se llev6 a cabo antes del entrenamien 
to finail do ,r( Iecv((.ct-ras do datos, de modo que asegura 

s la ci()r,,e i y i: iaataci6n de dicha prueba para 
la rea 1 a(1 ,l 1 Cu z 

Dich,is nindif ic:ciones fue ro:,n las siquientes: 

a) Sub-t..tt N0 2. - eilca.eza.;mismo operadocl cambio 
en Lim,: Ili !',loura del sco (item 5) fue cambiada por 
la del con jo, t e:mer do 1:1 mi sma estructura con 6 pie

b) Sub-test N'4. Cn-<uimier-.to de palabras - la figura -
del bote rue cw.imIntcda por la fioura del tren. Asimis 
mo la f (!(-urarelcI de.<spertador fue cambiada por un 
un relo) p)ulsera. 

c) Sub-test N'5. Conocimiento de palabras II 
- en este 
aspecto se tuvo en 
cuenta el hecho de que en Quechua 
algunas palabras son hom6nimas y da lugar a diversas
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interpretaciones; esto fue experiencia importante para 
palabras tales como "mes" (quilla) que tambi6n signifi 
ca "luna"; "encoger" (q6nty) tambi~n significa "p~jaro" 
Algunas palabras tales como "concierto", "Experto" y 

"leal" fueron utilizadas sin traducir al Quechua. 

d) 	Sub-test N0 7. Memoria Verbal I - aqui se llev6 a cabo
 
uno de los canibios mis importantes. Las palabras ini
ciales segufan ciertas estructuras, como por ejemplo 
-

el. hecho de ser monosilabas o bisflabas. 
 Sin 	embargo,
 
en 
el idioina Quechua, las palabras monosilabas son ex
tremadamente raras y las pocas que existen no son cono
 
cidas por los nifios pequefios. De all que se hizo ne
cesario utilizar nuevas palabras que pudieran en algu
na medida asemejarse a las demfs
 

1) 	 Inti t'anta wasi
 
sol pan casa
 

2) 	 Rumi alq'o mallki
 

piedra pero Arbol
 

3) 	 Manka orko hunan ajh'a
 
olla cerro ahora chicha
 

4) 	 Karu manan hayk'a qhepa
 
lejos no 
 cuanto detr~s
 

5) 	 Chicucha, alqonta enq ratukama manaraq escuelata
 

risiaspa.
 

El niflo decla adios a su perro antes de irse a la
 
escuela.
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6) Chikacha, Chitachampa, kunkachanmnan munay campans
 
chete wataruspa, manaraq wasimwnta lloqsimushaspa.
 
La nifia le amarr6 una bonita campanita al cuello
 
de su ovejita antes de salir de 
su casa.
 

e) Sub-test N0 7. 
Memoria verbal II - se hicieron algunos
 
cambios por situaciones que resultasen mucho mis adecua
 
das para la realidad de la poblaci6n a estudiarse. Por
 
ejemplo, en el cuento "Peri6dicos" (Lima) fue reempla
zada por "panes", y en lugar de "viento" se 
utiliz6 la
 
menci6n de 
una piedra que hizo tropezar a la sefiora y
 
caer los panes. La idea b~sica ha sido tener en 
cuen
ta elementos que 
se hicieran m~s adecuados al medio.
 

f) Sub-test N'17. Analoglas Opuestas - en el Cuzco se en
 
contr6 que el orden de dificultades era diferente a lo
 
planteado en la prueba original y por ello no se 
sigui6
 
las normas establecidas y se continu6 el 
examen de es
te sub-test hasta que el nifio fracasaba totalmente. Se
 
cambi6 el item 5 utiliz~ndose la palabra "lana" 
en lu
gar de "algod6n". 
En el item 6 se alter6 la compara
ci6n y qued6 en: "el caramelo es dulce y el lim6n es..
 
... " ello en funci6n de la traducci6n al Quechua. Asi 
mismo, en el item 8 en 
lugar de la "miel" se utiliz6 
"mazamorra" y en lugar de '"lija" se utiliz6 "adobe" por
 
ser 
un t6rmino m5s conocido.
 

Afin cuando los examinadores en Cuzco hablaban Quechua, los
 
nifios en 
3enral mo,,traban dificultades con los items ver
bales de la Escala McCarthy. Los nifios en estas zonas ru
rales revelaron tener dificultades en el funcionamiento 
del lenguaje y ello planteaba la pregunta acerca de la va
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lidez de la premisa de que los nifios en estas zonas rura

les, debido a la privaci6n de estimulaci6n verbal tenida,
 

presentan limitaciones en los aspectos de tipo verbal.
 

Algunos profesores fueron entrevistados y luejo de conver

saciones con antrop6logos participantes del proyecto, se 

pudo definir que, en general, una de las caracterlsticas
 

de la relaci6n padres-hijos en estas comunidades se refie

re a la limitada interacci6n verbal que ellos tienen, Es
 

asf como se decidi6 afiadir una prueba adicional para eya

luar el programa en Cuzco y ella fue la Escala Internacio
 

nal de Ejecuci6n Leiter (1969).
 

Escala Internacional de Ejecuci6n Leiter
 

Esta escala de ejecuci6n fue construlda por Russell G. -


Leiter en 1948 y adaptada en 1969. Uno de los aspectos 

m~s relevantes es la supresi6n de lenguaje en la aplica

ci6n de esta prueba. Al no requerir de instrucciones ver
 

bales posibilita el descartar la influencia de factores de
 

tipo cultural.
 

Los materiales que utiliza son sencillos y de interns para
 

los nifios. Esta escala es utilizada desde los 2 1/2 hasta
 

18 afios de edad, estando los diversos sub-tests organiza

dos en orden de dificultad creciente y teniendo al exami

nador como modelo para el nifio en tareas que implican cla
 

sificaci6n y apareamiento de materiales.
 

La utilizaci6n de este test se hizo b~sicamente como adi

ci6n al uso del McCarty en Cuzco, arin cuando los resulta

dos obtenidos en la prueba piloto que se llev6 a cabo en
 

Cuzco demoE.trase que los resultados eran bastante inferic
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res en relaci6n con la edad cronol6gica de los nlios entre
 

vistados.
 

Cuestionario para Padres
 

Uno de los aspectos b~sicos del modelo de educaci6n en el
 
hogar se refiere a la participaci6n de los padres brind~n

doles ensefianza y preparaci6 para que puedan satisfacer 

las necesidades de estimulaci6n en aspectos tanto psico

educacionales asi'como nutricionales de su faimi]ia. Es 

asf que a trav6s de la informaci6n ofrecida y el modelaje
 
asumido por las profesoras del hogar, se esperaba que los
 
padres adquiriesen formas de crianza apropiadas que favo
recerfan la estimulaci6n para un mejor desarrollo de sus
 

hijos. Es por ello que era necesario tener un instrumento
 
de medici6n que permitiese evaluar los conocimientos y 

pr~cticas de los padres 
en relaci6n con el desarrollo in

fantil, con aspectos nutricionales y expectativas educacio
 

nales para sus hijos.
 

En Mayo de 1977 el personal de asistencia t6cnica encargado
 

del Srea de evaluaci6n dio inicio al disefio y estructura 
del Cuestionario. Ello tuvo lugar en Portage, Wisconsin y
 
posteriormente este 
trabajo fue continuado y finalizado 
con la colaboraci6n del personal de INIDE en el Peri.
 

El Cuestionario para Padres ('lanos y Alc~ntara, 1977) con
tiene seis Sreas: Desarrollo Infantil, Nutrici6n, Salud, 
Higiene, Servicios de la Comunidad y Expectativas de los 

padres para los nifos. En estas Areas se tuvo dos enfo

ques: uno de ellos apuntaba a la obtenci6n de informaci6n
 
en clanto a los conocimientos que los padres mostraban con
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respecto a cada uno de los aspectos evaluados y el otro
 

se referfa a la pr~ctica o acciones concretas que los pa

dres tomaban frente a determinadas conductas de sus nifios.
 

Una vez que el personal se puso de acuerdv y se defini6 

el contenido de las preguntas en cada una de las greas, 

se procedi6 a analizar la confiabilidad de las preguntas
 

en funci6n de las areas que se les habla asignado. Para
 

ello un equipo de 8 personas, entre las que se contaba con
 

6 psic6logos, un educador y una secretaria, actuaron como
 

jueces y bajo un sistema a ciegas se les proporci.on6 inde
 

pendientemente un listado de las preguntas y un listado de
 

las greas a evaluarse, asi como los factores incluidos en
 

cada una de ellas. La tarea consisti6 en asignar a cada 

pregunta un grea y un factor corresondiente.
 

Este sistema utilizado, si bien tenla sus riesgos de exi

gir una riourosa claridad en la formulaci6n de las pregun
 

tas, favorecia una mayor seguridad con respecto a la vali
 

dez de construcci6n de la prueba.
 

La siguiente tabla nos brinda datos sobre el porcentaje 

de acuerdo obtenido entre las diferentes jueces: (Ver Ta
 

bla N0 1).
 

En Lima el Cuestionario cuenta con un total de 81 items 

de los cuales 63 son calificables.
 

A. Area de Desarrollo Infantil. Eval3a los conocimien

tos de los padres en esta grea, su participaci6n dentro
 

del proceso de desarrollo, su percepci6n del papel de la
 

educaci6n y los patrones de crianza. Dentro de esta 5rea
 

se cuenta con 42 items distribuidos en 6 aspectos :
 



- 262 -

TABLA N01
 

Calificaci6n del Cuestionario para Padres - Correlaci6n en

tre Jueces
 

Area de Cuestionario Porcentaje de Acuerdo
 

Area A = Desarrollo Infantil 72.11
 

Area B = Nutrici6n 68.75
 

Area C = Salud 78.25
 

Area D = Higiene 78.75
 

Area E = Servicios de Comunidad 92.5
 

Area F = Expectativas de los Pa
dres. 67.8
 

1) Factores que irifluyen en el desarrollo. La intenci6n
 

era saber c6mo concept~a la madre o padre todos aque
 

llos elementos que participan en el desarrollo del ni
 

no.
 

2) Rol de los padres. El interns se orienta a evaluar 

c6mo ven los padres su participaci6n frente a todo 

el proceso de desarrollo del nifio. 

3) Secuencias de desarrollo. Refi~rese a los conceptos
 

de los padres frente a los procesos de desarrollo y
 

a la identificaci6n y ubicaci6n de actividades que 

pueden ser previas a logro de actividades m~s diferen
 

ciadas.
 

4) Patrones de correcci6n. Refi~rese a los mntodos que
 

usan los padres para establecer normas de conducta 

en el nifio y mantenerlas.
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5) Rol de juego. Refi~rese a c6mo conceptdan los padres 

la relaci6n entre el juego y el aprendizaje y el ti

po de material accesible a los nifios en su hogar. 

6) Estrat6gias de ensehanza. Se refiere a todas aque

llas situaciones concretas de aprendizaje en que los
 

padres muestran qu6 tipos de t6cnicas son utilizadas
 

para el logro de objetivos educacionales.
 

B. Area de Nutrici6n. Eval6a conocimientos diet6ticos y 

prfcticas alimenticias; cuenta con 13 Items distribuldos 

en 3 sub-Areas.
 

1) Rol de nutrici6n con respecto al desarrollo del nifio.
 

Refi6rese a los conceptos respecto al valor dado a la
 

dieta en relaci6n con otros factores del desarrollo.
 

2) Valor nutricional de los alimentos. Qu6 tipos de con
 

cepciones o valores son atribufdos a los alimentos.
 

3) Patrones alimenticios. Refi~rese a los aspectos de 

consumo diet6tico b9sico que permite tipificar la die
 

ta en cada unidad poblacional.
 

C. Area de Salud. Eval~a la informaci6n respecto al origen
 

de enfermedades y las conductas a seguir frente a ellas; 

cuenta con 8 items, distribulda en tres aspectos :
 

1) Enfermedades-causas-prevenci6n. En este aspecto se
 

recoge informaci6n respecto a las enfermedades mfs 

comunes que se presentan en cada comunidad.
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2) Pr~cticas de Salud. 
 Refidrese a situaciones concre
tas y las conductas seguidas frente a enfermedades;
 
qu6 cuidados tiene o c6mo reaccionan al respecto.
 

3) Roles del personal de salud, 
 C6mo identifica la 
comu
 
nidad cada 
uno de los roles de las personas que se de
 
sempefian en el Srea de salud.
 

D. Area de Higiene. 
Evala las prfcticas tanto individua
les como a nivel de la comunidad; cuenta con 
8 items agru
pados en dos aspectos :
 

1) Personal. 
 Se refiere a la higiene individual; este
 
aspecto ha sido tratado en forma general, dadas las
 
implicaciones 6 ticas del tratamiento de un area de 
-

esta naturaleza.
 

2) Saneamiento ambiental. 
Refi~rese a las prScticas 
-

que predominan con respecto a la limpieza y conserva
 
ci6n de la comunidad.
 

E. Area de Servicios a la Comunidad. 
Evalfa la informa
ci6n sobre diferentes tipos de personal y organismos que

trabajan en la comunidad y que se constituyen como recur
sos comunales. 
 Esta Srea cuenta con 8 items, que se dis
tribuyen en los siguientes aspectos 
:
 

1) Presencia de Servicios de Salud
 
2) Presencia de Servicios de Educaci6n
 
3) Presencia de otros servicios
 

F. Expectativas de los Padres. 
Incluye 2 items que dan in
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formaci6n respecto a las expectativas educacionales y ocu
pacionales para los hijos.
 

Como consecuencia de los resultados del anglisis de los 
 -

jueces, 
se decidi6 utilizar el cuestionario en su estudio
 
piloto, para observar su 
grado de validez en una poblaci6n
 
con caracterfsticas similares. 
 Para ello, el personal del
 
proyecto evalu6 12 madres de un barrio de limitados recur
sos econ6micoF para asegurar la 
factibilidad del cuestiona
 
rio para su uso en poblaciones similares.
 

El Cuestionario cuenta asimismo con un manual de califica
ci6n (Llanos, 1978) 
en d6nde se asignan un valor de 0 a 4
 
puntos por respuesta obtenida en cada pregunta. 
Dentro 
del total del Cuestionario, 63 items 
son cuantificables,
lo cual hace que se obtenga un mfximo de 252 puntos en la
 
prueba. 
Dicho manual ha sido confeccionado tomando en con
 
sideraci6n postulados b~sicos de tipo te6rico y conocimien
 
to de factores culturales que intervienen dentro de la crian
 
za 
de los nifios, pudiendo asi establecerse una gama de res
puestas posibles y adecuar su puntuaci6n para !a poblaci6n
 

estudiada.
 

Dentro del proceso de validaci6n del sistema de califica
ci6n del Manual, cada uno de los items fue calificado con
 
un m~ximo de 4 puntos y la calificaci6n va de la mejor res
 
puesta 
(4) hasta la peor respuesta (0). Inicialmente 
 se
 
procedi6 a calificar 20 Cuestionarios seleccionados al azar;
 
la 
t6 cnica utilizada para verificar la validez de los c6di
 
gos de calificaci6n fue la del sistema de jueces. 
 Cuatro
 
personas del grupo de evaluaci6n corrigieron independiente
 
mente dichos cuestionarios. 
Los resultados obtenidos en 
-
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grados de correlaci6n fueron los siguientes:
 

TABLA N02
 

Callficaci6n del Cuestionario para Padres-Lima, 
 Correla

de Jueces
 

Cuestionario total 
 .84
 
Area A = Desarrollo Infantil .79
 
Area B = Nutrici6n 
 .86
Area C 
= Salud 


.83
 
Area D = Higiene 
 .89
 

Luego de estos primeros resultados se procedi6 al anglisis

de aquellas preguntas que tuvieron un mayor grado de desa
cuerdo entre los 
jueces. Se encontr6 que en muchos casos
 
la forma en que las instrucciones para la calificaci6n ha
blan sido expresadas no permitla una 
interpretaci6n direc
ta y objetiva, de modo que 
se prestaba a diferentes inter
pretaciones; 
en otros 
casos los c6digos requerlan modifica
 
clones o adaptaciones m~s 
especIficas.
 

De este modo la versi6n final pas6 por la revisi6n del 
 -

grupo de INIDE asignado a la 
tarea Portac, 
 on el mismo

procedimiento. 
Se obtuvieron los siguie, 
 asultados.
 
(Ver Tabla N0 3).
 

Para el estudio de la 
zona rural de Cuzco, el Cuestiona
rio para padres (Taytamamakunaq Tapukup, Llanos, 1978) 
 -

conserv6 la misma estructura original del Cuestionario di

seado para Lima. 
 Sin embargo se efectuaron alteraciones
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TABLA N03
 

Cuestionario para Padres: 
 Versi6n Final, Correlaci6n
 

entre Jueces
 

Cuestionario total 
 .92
 
Area A = Desarrollo Infantil 
 .89
 
Area B = Nutrici6n 
 .96
 
Area C = Salud 
 .94
 
Area D = Higiene 
 .91
 

en las preguntas, dada la situaci6n ambiental diferente 
en la que habitan los pobladores de dichas zonas. 

Despu~s del estudio piloto, que aseguraba la validez 
del
 
Cuestionario para Padres, se 
qued6 con un total de 66 items
 
o preguntas de las cuales 50 
son cuantificables, mientras
 
que 16 son de tipo descriptivo.
 

Para evaluar la adecuaci6n no s6lo del Cuestionario sino
 
del Manual de Calificaciones, se calificaron 10 cuestiona
 
rios que fueron elegidos al azar. 
 Se utiliz6 la t~cnica
 
de jueces, los cuales estuvieron conformados por cuatro 
-

miembros del equipo de evaluaci6n quienes corrigieron in
dependientemente cada uno de los cuestionarios. 
Los re
sultados obtenidos fueron los siguientes. (Ver Tabla N04)
 

Posteriormente a la obtenci6n de estos resultados, se pro
 
cedi6 al anglisis la calificaci6n de las preguntas que 
-

hablan mostrado mayor desacuerdo, encontr~ndose que en la
 
mayorla de los casos 
se debla a errores en la lectura.
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TABLA N0 4
 

Cuestionario para Padres - Cuzco. Correlaci6n entre Jueces
 

Areas Rho
 

Area A = Desarrollo Infantil .81
 

Area B = Nutrici6n .81
 

Area C = Salud .8-1
 

Area D = Higiene 84
 

Cuestionario total .82
 

Ello se tuvo en cuenta para un refraseo de algunos c6digos
 

del Manual de Calificaciones. Tom~ndose otros 10 Cuestio
narios con igual t6cnica se procedi6 a otro chequeo en la
 

validez de las calificaciones, que permitiese asegurar la
 
utilizaci6n de un instrumento v~lido. Los resultados obte
 

nidos fueron los siguientes.
 

TABLA N05
 

Cuestionario para Padres - Cuzco. Correlaci6n entre Jueces
 

Areas Rho
 

Area A = Desarrollo Infantil .93
 

Area B = Nutrici6n .94
 

Area C = Salud .88
 

Area D = Higiene .91
 

Cuestionario total .91
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4. 	 SELECCION DE PERSONAL DE INVESTIGACION
 

Para 	el proceso de aplicaci6n de las pruebas y recolecci6n
 
de datos, se hizo necesaria la contrataci6n de personal 
auxiliar de investigaci6n cuyas tareas incluirfan la entre
 
vista a padres de familia y la aplicaci6n del McCarthy a
 
los nifios. Se tuvieron dos equipos, uno para Lima destina
 
do al estudio urbano y otro para Cuzco destinado al estu
dio de las zonas ruraies. Loo siguientes criterios genera
 
les se establecieron para la contrataci6n de personal.
 

1) 	 Poseer titulo universitario o haber terminado estu
dios en el Srea de psicologla o sociologla.
 

2) 	 Tener experiencia en aplicaci6n de pruebas psicol6gi
 

cas para nifios.
 

3) 	 Tener experiencia en entrevistas, aplicaci6n de en
cuestas o t~cnicas de observaci6n.
 

4) 	 Experiencia de trabajo de campo en barrios marginales
 

o en zonas rurales.
 

5) Capacidad para trabajar en grupo.
 

6) Responsabilidad para llevar a cabo tareas con minima
 

supervisi6n.
 

En Lima seis psic6logas y una soci6loga fueron contratadas
 
para el pre-test en los pueblos j6venes.
 

En Cuzco, se ampli6 la posibilidad de selecci6n a la
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participaci6n de maestras ya que la universidad no ofrecia
 

programas de psicologla, y por lo tanto no se contaba con
 

ning~n psic6logo. Asimismo el dominio del idioma Quechua
 

tuvo caracteristicas eliminatorias y se afiadi6 un nuevo 

requisito que era la disponibilidad para vivir en la misma
 

zona de las comunidades, con limitadas condiciones de salu
 

bridad y comodidad.
 

Cuatro profesoras con experiencia en la ensefianza de nifos
 

fueron contratadas asi como dos antrop6logos. Los grupos
 

dividieron sus funciones, destingndose las profesoras a la
 

aplicaci6n del McCarthy y los antrop6logos y una profesora
 

a las entrevistas con padres de familia.
 

Entrenamiento
 

LIMA
 

El entrenamiento tuvo como objetivo el preparar al perso

nal auxiliar de investigaci6n en el manejo de los instru

mentos psicol6gicos adaptados y disefiados para la evalua

ci6n.
 

El grupo contratado tenfa ya experiencia en la aplicaci6n
 

de pruebas, de modo que el 6nfasis fue puesto en la ense

?ianza del McCarthy, instrumento que por primera vez se 

aplicarfa en el PerG, y el Cuestionario para Padres que
 

habla sido construfdo especialmente para fines de esta 

investigaci6n.
 

El enfoque del entrenamiento tuvo dos aspectos: el te6ri
 

co y el pr~ctico. En el primero se expuso la estructura
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de las pruebas y las 6reas exploradas; en el aspecto pr c
 
tico se hiuo hincapi6 en el trabajo de campo con experien
 
cia directa con niios y con supervisi6n que asegurase la
 
estabilidad de las norinas de aplicaci6n y calificaci6n de
 
los instrumentos.
 

Del 4 al 16 de noviembre de 1977 se 
llev6 a cabo el entr.e
 
namiento que estuvo a cargo del personal de evaluaci6n de
 
CESA 12 e INIDE. 
 El pueblo joven de Agustino fue selec
cionado para las pr~cticas dentro del entrenamiento; se
 
aplic6 7 McCarthys durante esta etapa y 3 Cuestionarios
 
para Padres. 
 El coeficiente de confiabilidad en la cali
 
ficaci6n entre diferentes examinadores fue superior a .90
 
y ello sugiri6 que el grupo estaba preparado para una la
bor eficiente y vflida.
 

Esta etapa de prfctica fue de vital importancia dentro del
 
entrenamiento: expuso al personal a las situaciones de 
-

trabajo 
en zonas marginales y la estricta supervisi6n ase
gur6 la calidad del trabajo futuro.
 

CuzCo 

En el Cuzco el entrenamiento del personal requiri6 no s6
lo de mayor tiempo sino de una supervis16n mucho mxs es
tricta, ya que los miembros del equipo no tenfan experien
 
cia alguna en 
la aplicaci6n de instrumentos psicol6gicos.
 
Para el grupo destinado a la aplicaci6n de McCarthy el 
en
 
trenamiento fue de 3 semanas, del 16 de enero hasta el 2
 
de febrero de 1978 y estuvo a cargo del personal de Eva
luaci6n de CESA 12. 
 Se enfatiz6 la pr~ctica con la
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prueba y al final del entrenamiento se cont6 con un pro-.
 
medio de 12 McCarthy aplicados, tanto en pueblos j6venes
 
de la ciudad de Cuzco como en 
un orfelinato aledao. 
La
 
mayorfa de las pruebas aplicadas tuvo supervisi6n. 
La 
confiabilidad entre los recolectores de datos en 
t~rminos
 
de la calificaci6n de la prueba fue de .90 
al t~rmino del
 
entrenamiento. 
Para el grupo destinado a la entrevista y
 
aplicaci6n del Cuestionario para Padres el entrenamiento
 
dur6 una semana, ya que el personal tenla amplia experien
 
cia de trabajo en zonas rurales y en poentrevistas con 

blaciones similares.
 

5. RECOLECCION DE DATOS
 

LIMA
 

La recolecci6n de datos fue iniciada en Lima el 30 de no
viembre de 1977. 
 Ambos grupos Experimentales de Villa 
-

Seior de los Milagros y Quince de Enero fueron evaluados
 
inicialmente, ya que dichos grupos deberfan comenzar el
 
program°: en Enero de 1978 y para 
esa 
fecha se requerla 
tener concluida la 
tarea del pre-test.
 

Los nihos del grupo Control fueron evaluados en Enero de
 
1978 y el procedimiento fue el mismo seguido con 
la mues
 
tra Experimental. La recolecci6n de datos del pre-test
 
se concluy6 el 
24 de Enero de 1978, requiri6ndose de 
 -

aproximadamente dos meses para cumplir con dicha tarea,
 
evalugndose aproximadamente 300 nifios y 
sus padres. Pos
 
teriormente el equipo se dedic6 a la calificaci6n y orga
 
nizaci6n de la informaci6n recogida.
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Escala McCarthy de Habilidades para Nifios
 

Los nifios fueron evaluados en 
un sal6n de clase de la es
cuela primaria de la localidad, en un cuarto de la posta
 
m~dica o en un 
hogar particular que tenla condiciones muy
 
apropiadas para el examen. 
 En muy pocos casos la prueba
 
fue tomada en 
el hogar del niflo, ya que ello se realiz6 
s6lo en situaciones en que era imposible para el nifio acu
 
dir a los lugares de examen. B~sicamente, la Examinadora
 
trafa a los nifos al lugai 
de examen. Usualmente los ni
fos venlan acompahados de algn familiar, a los cuales se
 
les exigfa tener una conducta pasiva y no interferir en 
el examen.
 

En general los nifos se mostraron colaboradores - les gus
 
t6 la prueba. 
 Sin embargo aquellos que se mostraron tfmi
 
dos y con 
reparos frente a la situaci6n fueron examinados
 
en varias sesiones, siendo las iniciales para el estable
cimiento de la confianza en el Examinador para que ello 
-

facilitase la tarea. 
 Si finalmente el ni-io rechazaba la
 
prueba, se intentaba la aplicaci6n en el propio huoir del
 

nifo.
 

La administraci6n del McCarthy tom6 de 
30 a 45 minutos co
 
mo promedio y cada recolector de datos administraba 5 6
 
6 diarios. Los nihos examinados eran asignados en t~rmi
nos de la ubicaci6n de su vivienda, de modo que el Exami
nador fuera conocido dentro del bloque asignado.
 

Cada pueblo joven tenla una Supervisora y se efectuaron
 
reuniones frecuentes de todo el equipo de Evaluaci6n que
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asegur6 una marcha adecuada del proceso de recoleeci6n 

de datos.
 

Algunas modificaciones en la muestra original fueron rea
 
lizadas, ellas se hicieron porque habla cambios en los 

datos de nacimiento dados en el censo oriyinal, por la 

dificultad para contactar a los padres ya que ambos tra
bajaban, o porque los nifios no se encontraban en sus do
micilios, ya que hablan viajado. Se hizo necesario un 
-

nuevo censo para verificar la informaci6n y muchos de a
quellos nifios que originalmente se les habla indicado co
 
mo reserva pasaron a ser considerados dentro del equipo
 

Experimental.
 

Cuestionario para Padres
 

El Cuestionario para Padres fue principalmente aplicado
 
en el hogar y muchos de ellos mientras la ma.re se encon
 
traba realizando las tareas de la casa. Algunos fueron
 
administrados en la escuela cuando la madre llevaba al 
-

nifio para ser examinado y otros en el mercado dado que 
algunas madres trabajaban como vendedoras. Por lo gene

ral, las entrevistas fueron llevadas a cabo con la pre
sencia de otras personas, especialmente de nifios. En si
 
tuaciones como 6stas se instruy6 a las demos perso;-as pa
 
ra que no participaran y solamente las respuestas dadas
 

por la madre o persona a cargo del nifio fueron tomadas 

en cuenta.
 

El Cuestionario tom6 aproximadamente 40 a 60 minutos pa
ra su administraci6n y un promedio de 5 cuestionarios 
-
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fueron realizados diariamente por cada examinador. La
 

mayoria utiliz6 una sesi6n para evaluar a los padres. En
 

el 98% de los casos la madre sirvi6 como informante y s6

lo en un 2% se tuvo a la abuela o a la madre politica por
 

ser ellas las principales cuidadoras del nifio. S61o en
 

un caso el padre sirvi6 de informante por ser viudo.
 

Algunos padres tuvieron dificultades para entender las 

preguntas. En casos asl el examinador podria repreguntar
 

pero siempre teniendo en cuenta el hecho de no brirndar 

mayor informaci6n. Asiniismo, aunque se habfa explicado
 

en asambleas con la comunidad que el programa tendria lu
 

gar en los hogares, muchos de ',s padres mostraban un 

total desconocimiento. El 5% G? la muestra rehus6 respon
 

der al Cuestionario; de este grupo la,mitad tenia ya a 

sus nifios evaluados en -I McCarthy. Fue esencialmente el
 

padre quien ponla objeciones a las entrevistas y aiegaba
 

que los nihos eran demasiado pequehos para que pudieran
 

recibir instrucci6n alguna, o tenlan miedo de que la infor
 

maci6n serla utilizada en forma no apropiada. Los padres
 

que rehusaban colaborar fueron reemplazados por aquellos
 

que se encontraban dentro del grupo de reserva.
 

Datos Antropom6tricos
 

Se seleccion6 a 3 recolectoras para tomar las medidas an

tropomtricas de peso y talla. Dicha evaluaci6n se reali
 

z6 del 16 al 20 de Enero de 1978. Para el peso se alqui

16 una balanza marca Barkley de 100 kgs y con cinta numf
rica se obtuvo la talla.
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Cusco 

El proceso de recolecci6n de datos en Cuzco present6 mil
tiples dif-,,uj-3des dada las condiciones geogrfficas, cli
 
matol6gics y d( t-ecursos humanos. 
El equipo de evalua
ci6n ubi 'isu ridencia en una de las aulas de clase del
 
centro ed ....
,,de Quiquijana. La estaci6n de lluvias 
hizo asimismo diffcil el llegar a las comunidades de 
es
tudio, las cuales se encontraban en un radio de 3 a 10 ki
 
l6metros de distancia de Quiquijana. 
En algunas ocasiones
 
el equipo tuvo que pernoctar en 
las mismas comunidades pa
ra poder realizar las tareas de evaluaci6n en forma mis 
-

eficiente.
 

El 3 de Febrero de 1978 
se dio inicio a la recolecci6n de
 
datos, la cual se culmin6 el 18 de Marzo de 1978; 
un total
 
de 150 nifios y sus 
familias fueron evaluados.
 

Escala McCarthy de Habilidades para Ninos
 

Los nifios fueron evaluados en 
los locales escolares de las
 
comunidades. 
El personal de investigaci6n acudia a las 
-

casas para ubicar a los nifios y traerlos al lugar de exa
men. 
 El tiempo promedio de administraci6n fue de 45 a 60
 
minutos. Inicialmente se plante6 como meta el 
examen de
 
4 a 5 nihos diarios, pero muchas veces ello no fue posi
ble dado que las dificultades que se han mencionado lo im
 
pedfan. 
Puede decirse que 3 ha sido un nfinero promedio

de casos diarios. Diferentes situaciones de examen se han
 
presentado en cada una de las comunidades y las detallare
mos a continuaci6n.
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Un aspecto gue debe remarcarse es la incomodidad f~sica
 

de los centros escolares de donde se aplic6 las pruebas,
 
especialmente en Colcca y Moccoraise (escuela antigua).
 

Se tuvieron que utilizar troncos como asientos o traer 

algunas mesas y sillas desde Quiquijana para poder acon
dicionar favorablemrnte los lugares de examen. Las conu
 

nidades de Paropuquio, Banda, Antisuyo y Wakaytaki ofre

cieron mayores facilidadec ya que cuentan con centros es

colares en mejores condiciones.
 

Escala Internacional de Ejecuci6n Leiter
 

Todos los nifios en Cuzco respondieron a la prueba del -

Leiter. Esta prueba no verbal concit6 el inter6s de los
 
nifios y emple6 aproximadamente 20 minutos promedio en su
 

aplicac16n. Esta prueba fue administrada conjuntamente
 

con el McCarthy y la tuvo a su cargo la Asesora T6cnica
 

de Evaluaci6n.
 

Cuestionario para Padres
 

Con fecha 18 de Enero de 1978 se dio inicio en Colcca a
 

la aplicaci6n del Cuestionario para Padres. Cada entre
 

vista era llevada a cabo en el hogar familiar y general
mente era la madre la que respondfa a las preguntas, por
 

que eran ellLs las que llevarfan a cabo el programa.
 

Usualmente la entrevista transcurr~a mientras la madre de
 
familia se encontraba cocinando. El idioma utilizado fue
 
el Quechua y la duraci6n de 50 a 60 minutos por cada ma

dre de familia.
 

La realizaci6n de esta tarea present6 dificultades por 
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cuanto lap madres de familia muy temprano a dirigian a
 

la chacra, par 1o cual la administracifn de las pruebas
 

tenia que iniciarse a las 6 de la maniana. Tambidn la fal
 

ta de informaci6n y las constantes festividades de las 

comunidades dificult6 el cumplimiento de las tareas en 

los plazos indicados.
 

Se concluyeron un total de 150 cuestionarios. Despu~s de
 

haberse tomado dichos cuestionarios se procedi6 a la call
 

ficaci6n de los mismos de acuerdo a las instrucciones del
 

Manual de Calificaciones y su registro en una hoja adicio
 

nal.
 

En general la tarea de recolecci6n de datos en Cuzco fue
 

bastante dura: las comunidades inostraban alguna desconfian
 

za respecto a la naturaleza exacta del programa. I,o ms
 

dificil fue el poder coordinar las acciones de evaluaci6n
 

con las tareas normales de la comunidad quienes, por ejem
 

plo, dadas las tareas agricolas a las que se encuentran de
 

dicados, salen de sus casas a horas muy tempranas de la 

madrugada. Al mediodia empiezan a tomar chicha (alcohol)
 

y en la tarde se encuentran ebrios y en condiciones des

favorables para una entrevista. Adems, las madres iban
 

con sus nifos a las chacras y resultaba generalmente difi
 

cil lograr ubicarlos.
 

Datos Antropom6tricos
 

Conjuntamente a la aplicaci6n de pruebas psicol6gicas se
 

tomaron las medidas antropomtricas de peso y talla. Pa
 

ra pesar a los nifios se utiliz6 una balanza Hanson de
 

100 kgs. y para tallarlos una cinta mtrica. Esta medi
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cidn se realiz6 en los mismos centros educativos en don

de se tomaban las demos pruebas psicol6gicas.
 

Comentarios sobre el proceso de recolecci6n de datos
 

A continuaci6n, presentamos una breve descripci6n del pro
 

ceso de recolecciln de datos en las comunidades de Cuzco.
 

Colcca
 

Esta comunidad fue una de las m6s colaboradoras. Aqui se
 

tuvieron alrededor de 40 nifios, quienes vinieron por lo 

general acompafiados por sus madres. Ellas esperaban en 

el patio de la escuela. Algunos de los nifios se mostraron
 

timidos y otros c6modos y colaboradores. Las madres des

conoclan detalles de] programa pero expresaron interns, 

por tratarse de un programa de tipo educativo para sus hi
 

jos.
 

Moccoraise
 

Esta comunidad ofreci6 dificultades ya que las casas se
 

encontraban ubicadas en lugares muy distantes y, a pesar
 

de haberse tenido asamblea informativa con la comunidad,
 

no se encontr6 que los padres estuviesen enterados de la
 

naturaleza del programa.
 

Se evaluaron alrededor de 30 nifios y posteriormente, cuan
 

do ya se habla concluldo la tarea de la evaluaci6n, encon
 

traron que este pueblo no tenla el nfmero de nifios reque

ridos. Por ello, se regres6 a evaluar 5 nifios que habian
 

sido ubicados.
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En Moccoraise los padres no prestaron mucha colaboracidn
 
y se hizo necesario ir casa por casa a traerlos. Es por
 
ello que la tarea de evaluaci6n tom6 mayor tiempo.
 

La sala de examen habilitada en la escuele antigua no o
frecia ningfin tipo de ayuda ya que no tenfa carpetas.
 
Las bancas estaban en p~simo estado y ello dificult6 adn
 

m~s la tarea.
 

Para aquellos ninos que vivian en la parte alta de Mocco
raise se utiliz6 la escuela nueva, la cual estaba mejor
 
amoblada y conservada, ofreciendo mejores posibilidades.
 

Paropuquio
 

En esta comunidad se cont6 con la valiosa colaboraci6n 
de la Directora del Centro Escolar. Los nifios y sus pa

dres fueron contactados y vinieron juntos a participar
 

en el examen inicial.
 

Banda
 

"'ambi~n colabor6, adn cuando algunos padres se resistie
ron en la aceptaci6n del programa. Ellos hablan tenido
 
una experiencia negativa con otro programa experimental y
 
se mostraron muy desconfiados.
 

Wakaytaki
 

Prest6 gran colaboraci6n a pesar de ser exclusivamente un
 
grupo de tipo control. Los padres de familia venian a la
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escuela y los niiion se desenvolvieron eficientemente. 

Antisuyo
 

Se cont6 aqui con la valiosa colaboraci6n de una de las
 

integrantes del grupo de evaluaci6n, quien era vecina de
 

Antisuyo. Ella se encarg6 de ubicar a los nifos y a sus
 

padres, quienes eran trafdos a la escuela.
 

Como algo apsecd6tico un dia en esta comunidad hubo un 
"cierra puertas" y los pobladores de pronto no deseaban
 

colaborar. Tras las respectivas averiguaciones se escla
 

reci6 que alg~n miembro de la comunidad habfa corrido el
 

rumor de que, siendo un programa extranjero, tenfan que
 

cuidarse mucho ya que los nifios eran pesados y medidos 

para luego ser llevados a algGn otro lugar o pals a ser
 

vendidos por kilos.
 

A Wakaytaki y Antisuyo se les prometi6 materiales educa

tivos que deberfan ser entregados al inicio del post-test
 

in 1979, ya que dichas comunidades, al aceptar ser grupos
 

de Control, se privaban de tener servicio educativo algu

no.
 

6. 	EQUIVALENCIA DE LA MUESTRA - GRUPOS EXPERIMENTAL Y
 

CONTROL
 

Al iniciarse el anglisis de los datos obtenidos en la 

etapa del pre-test, uno de los aspectos m6s relevantes
 

era asegurar la compatibilidad de los datos. De modo
 

que, tanto el grupo Experimental como el del Control mos
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trasen equivalencia. Los indicadores seleccionados para
 

probar dicha similitud grupal fueron: la Escala McCarthy
 
de Habilidades para Nifios, los datos antropom~tricos y
 
el Cuestionario para Padres, medidas utilizadas tanto en
 
Lima como en Cuzco. Adicionalmente para el estudio rural
 
del Cuzco se emplearon los datos de la Escala Internaclo
nal de Ejecuci6n teiter.
 

LIMA
 

En Lima la asignaci6n para el tratamiento fue hecha al 
azar y ambos grupos Experimental y Control se encontra
ban dentro del mismo pueblo joven, lo cual permitla pre

decir la equivalencia particular dentro de cada unidad.
 
Sin embargo era importante asegurar dicha equivalencia en
 
t6rminos de la muestra global. Un aspecto importante a te
 
ner en cuenta es que los datos, que a continuaci6n se pre
sentan, se refieren a la muestra total original, tomada al
 

inicio del estudio. Dicha muestra sufri6 alteraciones en
 
su configuraci6n final, lo cual serg explicado posterior

mente.
 

La muestra seleccionada fue dividida proporcionalmente 
por edad y sexo en cada uno de los grupos, de modo que se
 
tiene igual ntmnero de sujetos en las celdas. Se utiliz6
 
procedimientos de anglisis de varianza de doble via : Tra
 
tamiento por Lugar. El tratamiento tiene dos niveles: 
Experimental y Control; y Lugar dos niveles: Villa Sefior 

de los Milagros y Quince de Enero. El Programa utilizado 
fue el N Way Analysis y One Way 2 Analysis of Variance 

(MACC, 1975) y fue computado utilizando una Univac 1100 
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pertenecienta a la Universidad de Wisconsin, EE.UU. La
 

muestra original estuvo configurada de la siguiente ma

nera.
 

TABLA N0 6
 

Muestra Original del Pre-test - Lima
 

Lugar Experimental Control Total
 

Villa Sefior de 61 85 146
 

los Milagros
 

Quince de Enero 62 75 137
 

Total 123 160 283
 

El nfimero de nifios en el grupo Control es numeroso ya que
 

incluye aquellos nifios considerados como Reserva; es decir
 

que hablan sido evaluados pero no reciblan programa, man

teni~ndose como un grupo de nihos dispuestos a reemplazar
 

en casos de deserci6n a los experimentales. Asimismo en
 

esta muestra no se incluyen los nifos del grupo Control B
 

de Quince de Enero, ya que dichos nilios serlan comparados
 

a nivel post y ademds eran mayores que los nifos de la ac
 

tual muestra.
 

Los resultados que se presentan ser~n analizados en t~r

minos de la muestra total (incluye Villa Sefior de los Mi

lagros y Quince de Enero) divididos de acuerdo al Trata

miento Experimental vs Control y el nivel de significa

cI6n estadistica aceptado serg de <.05.
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TABLA N07 

Puntajes Brutos del McCarthy en los Grupos Experimental
 

y Control - Lima
 

(Pre-test, 1977. Muestra Total)
 

Experimental Control
 

Areas Media D.S. Media D.S. F P<
 

Verbal 	 17.63 10.26 17.32 11.03 .10 N.S.
 

Percept-motriz 16.39 8.17 14.83 8.00 2.39 N.S.
 

Cuantitativo 7.81 5.07 6.72 5.03 3.26 .07
 

Cognitivo 41.83 20.94 38.91 21.63 1.31 N.S.
 

Memoria 	 9.48 6.10 9.41 6.56 .03 N.S.
 

Motor 	 17.05 8.72 15.80 8.87 1.10 N.S.
 

* 	 P. - - .10 se reporta pero s6lo p > .05 se considera 

significativo. 

Con relaci6n a los puntajes brutos del McCarthy en cada 

una de las greas exploradas se puede observar que los gru
 

pos, tanto Experimental como Control, no revelan diferen

cias estadfsticamente significativas, lo cual indica que
 

ambos grupos tienen un rendimiento estable y comparable.
 

Si bien hay un pequefio incremento de los puntajes que fa

vorece al grupo Experimental, ellos no son significativos;
 

esto puede especialmente observarse en el grea Cuantitati

va.
 

Como se indica en la Tabla N17 los resultados aseguraban
 

que al iniciarse el programa ambos grupos, experimental y
 

control, eran similares.
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Al efectuar un antlisis mAs detallado de las muestras y 
separindolas de acuerdo al lugar de procedencia, se obser
 
va que en el pueblo joven de Quince de Enero los datos re
 
,velan que en todas las freas evaluadas no hay diferencias
 
significativas entre el grupo Experimental y el grupo Con
 
trol. Esto indica que ambos grupos igualmente en este 

pueblo son compatibles.
 

Sin embargo, al analizar los resultados en Villa Sefior de
 
los Milagros notaron que los puntajes brutos del grea Per
 
ceptivo-motriz son diferentes para ambos grupos, favore
ciendo al grupo Experimental (17.21 vs 14.53; F = 1.98;
 
p <.05. Asimismo en el grea Motora los resultados son
 
m~s elevados para el grupo Experimental que para el Con
trol. Aquf los datos se 
acercan a un nivel de significa
ci6n estadistica pero no estgn dentro del nivel requerido
 
en esta investigaci6n (17.33 vs 14.53; F = 1.89; p < .07).
 

Como se puede ver es el pueblo joven Villa Sefior de los -

Milagros el que tiene un efecto importante dentro de la re
 
presentaci6n de los resultados; demuestra ser ligeramente
 
diferente a nivel de toda la muestra, pero, habiendo obser
 
vado que Quince de Enero se mantiene igual en todas las 
areas, no hay diferencia del mencionado pueblo joven.
 

En resumen se r'ede decir que en Lima, al tomarse las 
-

muestras totaf.s 
 g al azar, los grupos Experimen
tales y Control no plrese--.ntan diferencias y ello asegura 
-
que el nivel del funcionamiento intelectual de ambos gru
pos al dar inicio al programa era compatible.
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Otro elemento que se tom6 en cuenta para asegurar la 
com
parah\llidad de las muestras fueron los resultados en el
Cuestionario para Padres. 
As! se tiene datos equipara
bles no s6lo en el funcionamiento intelectual de los ni
fios, 
sino tambi~n en las estrategias de crianza y actltu
 
des de los padres con respecto a sus niios.
 

TABLA N08
 

Resultados del Cuestionario para Padres en Grupos Experi
mentales y Control 
- Lima.
 

(pre-test 1977 
- Muestra Total)
 

Experimental 
 Control
 
reas Media D.S. 
 Media D.S. 
 F P
 

Desarrollo 
 66.93 
 13.12 67.33 13.13 
 .05 N.S.

Infantil
 
Nutrici6n 
 29.33 
 4.18 28.54 4.49 
 2.18 N.S.
Salud 
 20.97 
 4.16 20.31 4.45 
 1.80 N.S.
Higiene 
 16.56 
 1.88 16.66 2.20 
 .35 N.S.
 
Total Cuestiona
rio 
 133.8 18.33 132.8 
 19.83 .16 N.S
 

Como se observa, no hay diferencia significativa alguna en
las greas exploradas por el Cuestionario para Padres, lo 
-
cual asegura que tanto los padres del grupo Experimental 
-
como los del Control mantienen patrones de crianza simila
res.
 

Al efectuar el anglisis por lugares y teniendo en cuenta
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el tratamiento el pueblo joven Quince de Enero muestra 

similitud de resultados en el grupo Control y Experimen

tal en casi todas las greas exploradas, excepto en el 

.reade Higiene, en donde el grupo Control tiene resulta
 

dos ms altos que el grupo Experimental y ellos dentro 

de los lmites de la significaci6n estadistica (16.73 vs
 

17.44; F = 2.09; p <.05).
 

TABLA NO 9
 

Cuestionario para Padres en Grupos Experimental y Control
 

de Quince de Enero. Pre-Test 1977 

Experimental Control 

Areas Media D.S. Media D.S. F P< 

Desarrollo In
fantil 64.42 13.50 65.97 12.27 .70 N.S.
 

Nutrici6n 27.87 4.38 28.61 4.31 .98 N.S.
 

Salud 19.84 4.20 19.59 4.80 .42 N.S.
 

Higiene 16.73 1.80 17.44 1.48 2.09 .05
 

Cuestionario
 
total 128.9 19.08 131.6 18.38 .84 N.S.
 

Con respecto al pueblo joven de Villa Selior de los Mila

gros, se observa diferencia en el area de Nutrici6n, la 

cual favorece a]. grupo Experimental (30.82 vs 28.48; F = 

3.29; p <.001). Ello se debe fundamentalmente al nivel
 

mas alto de informaci6n que muestra, sobre aspectos diet6
 

ticos, el grupo Experimental de Villa Sefior de los Mila

gros.(Ver Tabla No 10)
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TABLA NO10
 

Cuestionario para Padres en Grupos Fxperimental y Control
 
de Villa Sefior de los Milagros
 

Pre-Test 1977
 

Experimental 
 Control

Areas 
 Media D.S. 
 Media D.S. 
 F P<
 

Desarrollo
 
Infantil 
 69.48 12.31 
 68.53 13.80 .31 N.S.

Nutrici6n 
 30.82 
 3.40 28.48 4.67 
 3.29 .001
 
Salud 
 22.11 3.81 
 20.95 4.04 
 1.62 N.S.

Higiens 
 16.39 1.96 
 15.96 2.48 1.85 N.S.
 
Cuestionario
 
total 
 138.8 16.68 
 1 3.9 21.07 1.53 N.S.
 

Efectuando la comparaci6n de ambos pueblos independiente
mente y consider~ndolos como un grupo total 
se puede obser
 
var que hay una constante tendencia del pueblo joven de Vi
 
lla Sefior de los Milagros para presentar mejores resulta
dos; arn cuando ellos alcanzan significaci6n estadfstica 
-

las diferencias numdricas observadas en los puntajes obte
nidos es 
minnima, excepto por el area de Desarrollo Infantil
 
(Villa Sefior de los Milagros 
= 68.92 vs Quince de Enero 
=
 
65.27; F = 5.91; p <.02). 
 Ello podria revelar una ligera

tendencia de los padres del pueblo joven de Villa Sefior de

los Milagros para mostrar mejores conocimientos y pr~cticas
 
de crianza 
con sus nifos.
 

En conclusi6n, los padres de los grupos Experimental y Con
 
trol son equivalentes en 
sus respuestas al Cuestionario 
-
para Padres con minima diferencias que favorecen al grupo
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Experimental de Villa Sefior de los Milagros en el Area
 

do Nutrici6n y al grupo Control de Quince de Enero en al
 

Area de Hi~iene.
 

Otro aspecto tomado en cuenta para la caiwparacifn hA sido
 

las medidas antropomtricas de talla y peso.
 

TABLA NOll
 

Medidas Antropom6tricas - Muestra original 

(Pre-test, 1977 - Lima) 

Experimental Control
 

Peso (kilos) 15.58 15.55
 

Talla (Cms) 95.17 95.11
 

Los datos mencionados indican que hay una estrecha coin

cidencia entre la talla y peso de io:, niios en ambos gru
 

pos es de 3 afios, 9 meses; lo cuai hace adn mls exacta 

!a similitud de la muestra.
 

La conclusi6n general que se deduce de los datos presenta
 

dos es que, tanto los padres como los nifos en los grupos
 

Experimental y Control de la muestra total original reve-

lan una estrecha equivalencia que asegura la comparabili

dad. En lo que se refiere a] anilisis por Lugar, el pue

blo joven de Villa Sefior de los Milagros tiende a mostrar
 

resultados ligeramente superiores a los de la poblaci6n 

de Quince de Enero.
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Cuzco 

En Cuvzo, como se expuso en el capitulo al describir las
 
muestras, tras 
una exhaustiva !Iecci6n 
de lugares 'se de 
fini6 a Moccoraise y Colcca como grupos Experimentales y
 
Wa%ataki como el de Control. 
 Sin embargo, siendo el n5
mero de nihos nuy lirmitado para un pro,-ama de esta natu
caleza, se hizo posteriorrrnte un sondeo d la zona y por
 
la cercanfa geogrSfica y por presentar aparentemente si
tuaciones de similitud en t~rminos de ocupaci6n, recursos 
naturales y aspectos demogr~ficos, se seleccion6 a Para
puquio y Banda Occidental como dos pueblos que integrarfan
 
al grupo Eyperimental y Antisuyo fue afiadido para el gru
po Control. 
 Para los grupos iniciales se 
tuvo un diagn6s

tico situacional e igual que el de Lima, 6sto ayud6 a ase
 
gurar la equivalencia de los grupos.
 

Los procedimientos utilizados para el anglisis de la equi
valencia grupal en Cuzco fueron diferentes a los de Lima.
 
Aquf en Cuzco las comunidades en su totalidad fueron asig
 
nadas al grupo Experimental o Control. 
Asimismo, debido
 
al tamafo de cada comunidad el n~inero de nihos asignados
 
en las celdas correspondientes a cada comunidad es diferen
 
te, no solamente en t~rminos de edad sino tambi~n de sexo.
 

Un ang!isisde varianza anidado rue utilizado para el andli
 
sis de los resultados; las comunidades fueron incluidas o
 
anidadas dentro del tratamiento Experimental y Control.
 
Los resultados sergn presentados 
en t~rminos de comparacio
 
nes de grupos totales: Experimental y Control, asf 
como 
comparaciones intragrupales a nivel de cada comunidad espe
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clfIca. A continuaci6n se presenta los datos concernien
 

tes al tamafio de la muestra.
 

TABLA N0 12 

Muestra Original del Pre-test - Cuzco
 

Experimental Control
 

Colcca Banda W' ccraise Parapuquio Total Antisuyo akaytaki Total 

96 23 36 14 109 14 15 29 

En t~rminos de edad el prcmedio general del grupo Experimen
 

tal es de 4 afios, 3 meses, el cual se distribuye en forma 

estable en cada una de las comunidades, teniendo Colcca, -


Banda y Moccoraise el mismo promedio y Parapuqu:io un prome

dio de 4 afios, 5 meses. Con respecto al grupo Control, el
 

promedio es de 4 afios, 3 meses, siendo 4 afios, 2 meses el 

promedio para Antisuyo y 4 afos, 4 meses para Wakaytaki.
 

Para estudiar la equivalencia de los grupos en Cuzco se pre
 

senta a continuaci6n los tesultados obtenidos a nivel del 

grupo total, tomando en consideraci6n el tratamiento asigna
 

do: Experimental vs Control, Los puntajes brutos de la Esca
 

la McCarthy de Habilidades para Nifios expuestos en la Tabla
 

indican que todas las greas exploradas, las cuales incluyen
 

aspectos verbales, perceptivos, cuantitativos, memoria, mo

tores y congitivos generales, muestran que estadisticamente
 

no difieren, ain cuando se puede observar un puntaje ligera.
 

mente ms elevado en el grupo Control. Sin embargo, dicha
 

diferencia no estS dentro de los limites de la significaci6n
 

estadistica.
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TABLA N*13
 

Puntajes Brutos del McCarthy en Grupos Experimental y
 

Control - Cuzco
 

(Pre-test, 1978 Muestra Total)
 

_Experimental Control
 

Area 
 Media D.S- Media D-S. F P<
 

Verbal 25.06 13.30 26.93 12.74 .17 N.S.
 
Perceptivo
motriz 
 15.37 7.87 16.34 7.77 .13 NS.
 
Cuantitativo 
 7.16 4.81 7.21 4.88 .00 N.S.
 
Cognitivo 47.20 23.99 
 50.28 22.09 .12 NS.
 
Memoria 13.06 8.68 13.00 
 6.54 .03 N.S.
 
Motor 16.34 7.76 1.7.38 7.73 .04 N.S.
 

Es interesante consignar los resultados obtenidos en cada
 
una de las comunidades integrantes del grupo Experimental
 
y Control. (Ver Tabla N' 14).
 

Los datos presentados indican que en general Paropuquio
 
tiende a destacarse como la comunidad que mantiene los 
-

puntajes de rendimn'ento ings altos comparatIvamente con
 
las otras unidades de estudio dentro del misnio grupo, 
 -

mientras que Moccoraise se caracteriza por sus consisten
 
tes resultados mas bajos a lo largo de las dreas explora
 

das.
 

Significativamente corresponde a la Escala Verbal y co
yuntura del McCarthy ser las que revelan una diferencia
 



TABLA N°14 

Puntajes Brutos de] McCarthy en Comunidades del Grupo Experimental - Cuzco 

Pre-test 1978 

Colcca 
 I Banda Moccoraise Paropuquio 

Area Media D.S. Media D.S. Media D.S. Media D.S. F P< 

Verbal 25.19 14.05 27.61 14.24 20.61 10.45 31.93 13.59 3.03 .03 
Percpt-M 15.17 7.94 17.91 8.59 13.25 7.32 17.14 6.9S 1.97 N.S. 
Cuantitativo 7.75 4.85 7.48 5.13 5.67 4.39 8.93 4.68 2.06 N.S. 
Cognitivo 46.81 24.26 53.00 26.41 39.53 20.20 58.43 23.60 2.84 .04 
Memoria 14.64 11.61 14.04 7.37 9.94 5.88 15.43 6.07 2.49 .06 
Motor 15.72 7.55 17.78 8.45 14.75 7.56 19.64 6.96 1.73 N.S. 
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estad~stica significativa en sus resultados, indicando que
 
el efecto de los puntajes particulares obtenidos se mani
fiesta en la desiqualdad de los grupos.
 

Al efectuarse el cAlculo posterior de la prueba t, compa
raiiJi Is 
valores promedio de cada comunidad en particular,
 
se encuentra que en el grea Verbal la coinunidad de Moccomi
 
se tiene resultados significativamente mis bajos que Banda
 
y Paropuquio pero no significativamente diferentesque Col
cca, ain cuando num~ricamente Moccoraise tiene puntajes in
 
feriores. Asimismo en la Escala Cognitiva General se pro

duce la misma situaci6n.
 

Con respecto a las comunidades que ccnforman el grupo Con
trol, los resultados indican que ellas mantienen un rendi
miento parejo entre ambas.
 

TABLA N015
 

Puntajes Brutos del McCarthy en Comunidades del Grupo Con

trol - Cuzco. (Pre-test 1978)
 

Antisuyo Wakaytaki
 
Area Media D.s. Media D.S. F P <
 

Verbal 23.86 29.80 1.61
12.48 12.72 N.S.
 
Perceptivo-M 13.93 5.03 18.60 9.26 2.79 N.S.
 
Cuantitativo 7.07 7.33 .02
4.23 5.56 N.S.
 
Cognitivo 44.43 19.54 55.73 
 23.57 1.96 N.S.
 
Memoria 10.86 6.21 15.00 6.39 3.13 .09
 
Motor 15.93 18.73 .95
6.72 8.58 N.S.
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AquT es Interesante notar que adn cuando obviamente la co
munidad de Wakaytaki muestra un rendimiento muy favorable
 
en comparaci6n con Antisuyo, no alcanza niveles de signifi
 
caci6n estadfstica en ninguna de las Sreas estudiadas. El
 
Onico aspecto que podria acercarse a una significaci6n es
tad!stica es Memoria pero, en general, ambas comunidades
 
se mantienen iguales.
 

En resumen y de acuerdo a los datos obtenidos en la Escala
 
McCarthy de Habilidades para Nifios, 
los dos grupos, tanto
 
el Experimental como 
el Control son compatibles.
 

Otro instrumento utilizado para obtener informaci6n sobre
 
el funcionamiento intelectual de los nihos fue la Escala
 
Internacional de Ejecuci6n Leiter. 
En los resultados a
 
nivel de puntajes brutos, as! 
come de las edades mentales,
 
ambos grupos muestran resultados similares.
 

TABLA No 16
 

Puntajes Brutos del Leiter 
en Grupos Experimental y Con

trol - Cuzco
 

Tipo Experimental Control F P 

Media D.S. Media D.S 

Bruto 24.61 12.80 24.72 11.88 .07 N.S. 

Al efectuar un anglisis m~s detallado por comunidades con
 
la prueba t, se observa que dentro del grupo Experimental
 
la comunidad de Banda obtiene puntajes mfs altos y los 
-
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grupos varfan entre si. Moccoraise es la comunidad que 
tiene resultados significativamente mfs bajos. 

TABLA N017 

Puntajes Brutos del Leiter en las Comunidades del Grupo 

Experimental - Cuzco 

Puntaje CoIcca 

Media D.S. 

Banda 

Media 

Moccoraise 

D.S. Media D.S. 

Paropuquio 

Media D.S. F Pd 

Bruto 24.33 1.4.52 30.13 12.39 20.33 9.52 27.21 13.39 3.14 .03 

Con respecto a los resultados particulares de las comunida
des en el grupo Control, los datos son los siguientes : 

TABLA N018 

Puntajes Brutos del Leiter en las Comunidades del Grupo 

Control - Cuzco 

-

Puntaje Antisuyo 

Media D.S. 

Wakaytaki 

Media D.S. 

F P< 

Bruto 21.43 9.18 27.80 13.53 2.17 N.S. 

En este grupo Control hay similitud de resultados que ase
gura que estadisticamente las dos comunidades son iguales. 

En conclusi6n podemos indicar que en conjunto ambos grupos, 
Experimental y Control en Cuzco muestran ser similares en 
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lo que respecta al funclonamiento en el McCarthy y Leiter,
 
Se observa que hay diferencias significativas a nivel de
 
las comunidades experimentales individualmente,
 

A otro de los aspectos que fue tomado en cuenta se refle.
 
re a los patrones de crianza para los grupos tanto Experi
 
mentales como de Control. Aquf se observa (ver Tabla 19)
 
que en general en todas las greas del Cuestionario para
 
Padres, los resultados se mantienen en 
forma constante y
 
similar, tanto para las cornunidades Experimentales como 
para las de Control. Se encontraron que 5nicamente el 
 -

Srea de Higiene muestra a4FrPnias significativas para
 
ambos grupos (Experimental = 15.29 vs control = 14,36;
 
F = 3.91; p <.05). Esta diferencia en particular 
se de
be a que el grupo Control muestra resultados m~s bajos en
 
comparaci6n con el grupo Experimental. Se puede concluir
 
que con respecto al Cuestionario para Padres, los dos gru
pos son estadisticamente equivalentes excepto en el 6rea
 
de Higiene. ( ver Tabla N' 19 ).
 

Con respecto al anglisis en cada 
una de las comunidades 
integrantes del grupo Experimental, se indican diferencias
 
en los puntajes obtenidos por los padres en cada comunidad
 
en particular; los de Colcca y Paropuquio se mantienen en
 
general con puntajes altos en las diversas greas estudia
das, mientras que los de Moccoraise estgn con un rendimien
 

to m~s limitado.
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TABLA N*19
 

Cuestionario para Padres - Resultados en Grupos Experimen
 

tal y Control en Cuzco
 

(Pre--test 1978)
 

Area Experimental Control 
 F P<
 

Media D.S. Media D.S.
 
Desarrollo
 
Infantil 37.08 
 8.44 35.77 10.20 .57 N.S.
 
Nutrici6n 17.94 
 2.97 17.61 2.96 .40 N.S.
 
Salud 
 12.96 4.28 13.43 3.63 .31 N.S.
 
Higiene 15.29 2.30 14.36 2.18 
 3.91 .05
 
CP Total 83.28 13.17 81.16 13.75 .67 N.S.
 
CP Informaci6n 50.01 
 8.90 49.20 9.69 .28 N.S.
 

CP Pr~ctica 33.28 
 5.86 31.96 5.49 1.10 N.S.
 

TABLA N 0 20
 

Cuestionario para Padres en 
Comunidades del Grupo Experi

mental - Cuzco
 

(Pre-test 1978)
 

Area Colcca Banda Mccoraise Paropuquio F P< 
Desarrollo 
Infantil 39.97 7.94 36.70 9.71 34.42 8.46 37.14 5.22 2.74 .05 
Nutrici6n 18.72 2.41 18.04 3.32 16.92 3.02 18.43 3.11 2.49 .06 
Salud 12.75 3.64 16.04 4.60 11.92 4.03 11.14 3.61 6.41 .001 
Higiene 15.14 2.59 15.35 2.33 15.47 2.13 15.14 2.07 .15 N.S. 
C. Total 86.58 11.73 86.13 16.35 78.72 12.66 81.86 9.11 2.73 .05 
C.P. Inf. 51.78 7.71 53.78 10.93 46.44 8.51 48.43 5.43 4.28 .007 
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En lo que respecta al anAlisis de cada comunidad dentro 
del 	grupo experimental, los resultados de la prueba t in
dic&n que hay diferencias significativas en cada una de
 
laL 	comunidades estudiadas y que afectan los resultados
 
encontr~ndose en todas las Areas del Cuestionario para Pa
 
dres, co. excepci6n de las Areas Nutrici6n e Higiene y en
 
los 	resultedos globales la parte Prictica del Cuestiona

rio.
 

En aquellos puntajes F que muestran significaci6n, la com
 
paraci6n a travs de la prueba t indica que:
 

1. 	Moccoraise es significativamente mis bajo que Colcca
 
en el Area de Desarrollo Infantil.
 

2. 	Banda tiene los resultados significativamente m~s al
 
tos que todas las demos comunidades en el Area de -


Salud.
 

3. 	Moccoraise es significativamente ms bajo que Colcca
 
y Banda pero similar a Paropuquio en los resultados
 
globales del Cuestionario para Padies.
 

Dentro de los resultados en las comunidades del grupo -

Control los hallazgos son los siguientes : (ver Tabla 21)
 

Seg6n lo encontrado en el grupo Control, es s6lo el Area
 
de Salud la que revela considerable diferencia con resul
tados que favorecen al grupo de Wakaytaki. Al parecer 
las pr~cticas de salud son ms adecuadas en esta comuni

dad.
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TABLA N0 21
 

Cuesti.nario para Padres - Resultados en Comunidades del
 

Grupo Control - Cuzco
 

(Pre-test 1978)
 

Area Antisuyo Wakaytaki F P<
 

Media D.S. Media D.S. 

Desarrollo 

Infantil 37.54 9.18 34.00 11.18 .84 N.S. 
Nutrici6n 7.86 2.78 17.36 3.23 .19 N.S. 

Salud 11.79 2.22 15.08 4.07 7.04 .01 

Higiene 13.71 2.09 15.00 2.15 2.57 N.S. 

C.P. Total 80.89 11.11 81.43 16.41 .01 N.S. 

C.P. Informaci6n 49.18 9.03 49.21 10.66 .00 N.S. 
C.P. Prac. 31.71 3.93 32.21 6.86 .06 N.S. 

En general, resumiendo con respecto a los padres de fami
 

lia en los grupos Experimental y Control, se encuentra 
similitud en los patrones utilizados en su relaci6n con
 
los nifios, estando s6lo el grea de Higiene con una signi
 
ficativa diferencia. En el anglisis individual de las 
comunidades se observan que cada una de ellas presenta 

diferentes niveles de funcionamiento en relaci6n a las
 
greas exploradas.
 

Datos antropom6tricos fueron tambi~n consignados para la
 

muestra de Cuzco; la tabla a continuaci6n resume los re

sultados.
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TABLA N022
 

Datos Antropom~tricos - Muestra Total Cuzco
 

(Pre-test 1978)
 

Experimental Control
 

Peso (kilos) 14.17 14.09
 

Talla (Cms) 91.73 93.66
 

Como se observa ambos grupos muestran equivalencia en t~r
 
minos de los datos antropom~tricos; ni el peso ni la ta
lla muestran diferencias significativas. Al efectuar el
 
anglisis por comunidades independiente los resultados ob
tenidos son los siguientes.
 

TABLA N0 23
 

Datos Antropom6tricos - Comunidades Grupo Experimental -

Cuzco - (Pre-test 1978)
 

Colcca Banda Moccoraise Paropuquio
 

Peso (kilos) 15.04 13.85 13.43 14.36
 
alla (Cms) 92.04 92.04 90.71 93.04
 

Siguiendo la misma linea de resultados obtenidos, Moccoria
 
se tiene los nifios con menos peso y talla.
 

En el grupo Control se obtienen los siguientes datos antro
 

pomntricos.
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TABLA N024 

Datos Antropomrtricos - Grupo Control - Cuzco 

(Pre-test 1978) 

Antisuyo Wakaytaki 

Peso (kilos) 13.57 14.57 
Talla (Cms) 91.04 96.11 

En estas comunidades aparentemente Wakaytaki tiene nifios
 
que son ms altos y con m~s peso.
 

En conclusi6n podemos indicar que en 
t~rminos de la equi
valencia de las muestras, Cuzco presenta similitudes tan
to en las medidas de los nifos como la de los padres. Se
 
han encontrado algunas diferencias significativas a nivel
 
de las comunidades en particular, que se mantienen en for
 
ma consistente.
 

7. RECOLECCION DE DATOS (POST-TEST)
 

La apliceci6n de los instrumentos en la etapa posterior al
 
programa servirla para comparar aichos datos con los recog.
 
dos en la etapa anterior. Los instrumentos de medici6n fue
 
ron aquellos que se hablan utilizado en la etapa pre y se 
-

ahadieron algunos nuevos que servirfan para analizar algu
nos aspectos especificos de la linea de evaluaci6n curricu
 
lar. Los planes iniciales indicaban la evaluaci6n posterbr
 
de los niflos a los 10 meses de programa; es decir a los 10
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meses de tiempo cronol6gico. Sin embargo, por la huelga
 

magisterial que dur6 un promedio de dos meses, la etapa
 

del post-tept tuvo lugar doce meses despuds del pre-test.
 

LIMA
 

La organizaci6n de esta etapa implic6 la b~squeda del per
 

sonal evaluador. Inicialmente se pens6 en la contrata

ci6n del mismo personal que habla recolectado los datos
 

en la anterior oportunidad, ya que ello no solamente im

plicarfa seguridad en la administraci6n de pruebas dado
 

el adiestramiento tenido, sino que al mismo tiempo, repre
 

sentarla obviar un nuevo entrenamiento para personas que
 

no hubieran tenido experiencia anterior. Es asf que el 

personal anterior fue contactado pero s6lo se pudo tener
 

nuevamente a las personas que habfan examinado a los ni

fios en el McCarthy y una persona con experiencia en el -


Cuestionario para Padres. Siguiendo el mismo proceso de
 

selecci6n del afio anterior, se contrataron tres nuevas 

personas que colaboraron en la aplicaci6n del Cuestiona

rio para Padres.
 

En esta etapa tambi~n se tuvo un entrenamiento previo, pe
 

ro el 6nfasis estuvo puesto en la ensefianza del Cuestiona
 

rio para Padres, su estructura, la entrevista y la califi

caci6n asi como en presentar las experiencias del afio an

terior con el fin de asegurar cierta uniformidad en la ta
 

rea de evaluaci6n.
 

Para contrarrestar el efecto del examinador se efectu6 

cambios en la configuraci6n del equipo y aquellas personas
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que hablan evaluado en el pre-test al grupo de Villa Se
forde los Milagros pasaron a integrar el grupo de Quince
 
de Enero y viceversa. La recolecci6n de datos se 
inici6
 
el 20 de Diciembre de 1978 y se 
concluy6 el 
20 de Febre
ro de 1979. 
 Al inicio de la administraci6n de la Escala
 
McCarthy cada examinador habla ya aplicado un promedio 
-

de 60 pruebas.
 

El proceso trat6 de 
ser una r~plica del pre incluyendo 
los mismos lugares escolares. Sin embargo ello no fue
 
posible.
 

Es interesante notar que las 
casas de los nii-os que ha
blan participado del programa casi 
en sumayorfa tenfan en
 
su sala una mesa, que posiblemente habla servido a la ma
 
dre y al 
nifio durante la fase de participaci6n en el pro
 
grama. Ello hacla que la 
tarea de medici6n pudiese 
ser
 
llevada a cabo en el mismo ambiente natural de! nifio.
 

El McCarthy fue aplicado con 
las mismas modificaciones y

adaptaciones que 
se utilizaron en el pre; 
el Cuestiona
rio para Padres tuvo algunas modificaciones en el formato
 
que permitieron una 
r~pida calificaci6n y una ubicaci6n 
-

de los datos demogrificos en 
forma mrs f~cil. Esto ayu
darfa en el registro de dichos datos a las 
tarjetas I.B.M.
 
Un aspecto nuevo fue la 
inclusi6n de la secci6n Evaluaci6n
 
del Programa por parte de los padres er. 
 el Cuestionario.
 
Esta secci6n cont6 con preguntas que se orientaban a exa
minar la opini6n de los padres respecto al programa en 
-

general, a los 
avances de sus hijos y a la percepci6n de
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os mismos como educadores; esta nueva adici6n fue solamen
 

te aplicada al grupo Experimental.
 

En esta etapa del post-test se aplic6 la prueba de Evalua
 

ci6n Curricular de los nifos, la cual serg analizada en 

su momento en el Capftulo sobre la Evaluaci6n Curricular
 

de los nilios.
 

El tiempo promedio para la ejecuci6n de la tarea de medi

ci6n posterior implic6 la utilizaci6n de 6 recolectores
 

de datos y 2 meses y medio de trabajo, evalugndose 250 ni
 

fios en los dos pueblos j6venes de Lima. Este ndanero ha
 

sido 	inferior al de la etapa inicial debido a que algunas
 

familias han estado de viaje o que por haber permanecido
 

muy poco tiempo en el programa no fueron evaluados en la
 

etapa final.
 

Los criterios utilizados para la selecci6n de los nifios a
 

incluirse en la muestra posterior fueron los siguientes:
 

1. 	 Tener datos de medici6n de pre.
 

2. 	 Para los sujetos del grupo Experimental, tener un 

promedio de por lo inenos 5 meses de participaci6n en
 

el Programa.
 

3. 	 Haber tenido como profesora a una Animadora y no a -


Docente Coordinadora.
 

Al aplicarse los criterios mencionados se tuvo la siguien
 

te muestra final. (Ver Tabla N* 25)
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TABLA N025 

Muestra Final en Lima
 

Pueblo Experimental Control Total 

Villa Sehor de 
los 

Milagros 55 59 114 
Quince de Enero 51 54 105 

Total 116 113 219 

Con respecto al sexo, la distribuci6n es bastante pareja:
 
se tienen 129 mujeres y 119 varories. Con respecto a la 
edad, 122 tienen 4 ahos y 126 tienen cinco afos. 
 En gene
 
ral se puede decir que el 10% de la muestra se perdi6, al
 
ser excluidos de la muestra final. 
 Las razones para la 
"muerte muestral" fueron
 

NO

1. Mudanza de la familia o viaje 
 11
 

2. 
 Los padres no querfan continuar en el pro
grama y rehusaban la evaluaci6n. 
 7
 

3. Diferencias de datos en la fecha de nacimien
to, diffciles de ser verificados. 
 3
 

4. Otros problemas 3
 

La aceptaci6n de los nifios y padres de familia del grupo
 
Experimental fue amplia y calurosa. 
Ellos hablan parti
cipado en el programa y tenlan la experiencia de recibir
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pereonas para que los entrevistaven y se encontraron muy
 
a gusto con el personal de Evaluaci6n. Se mostraron muy
 
colaboradores. En el grupo Control si bien no hubo recha
 

zo, no hubo la cooperaci6n de los del Experimental, aOn
 
cuando se les prometi6 que para este afio los nihos reci
birfan los servicios del proyecto (lo cual ha sido cripli
 
do), pero los padres estuvieron mns desconfiados.
 

En general la tarea de evaluaci6n del post-test en Lima
 
result6 muy agradable por la acogida. El buen manejo que
 
se tenfa de las instrumentos y el nuevo personal bajo su
 
pervisi6n del antiguo,logr6 un desempeno adecuado en la
 
aplicaci6n del Cuestionario para Padres.
 

CUzCo
 

Aquf en Cuzco se tuvo una situaci6n excepcional de poder
 
contar con el mismo personal que habla participado en la
 
etapa anterior. Ello represent6 ahorro de tiempo en el
 
entrenamiento y la confianza de la validez de la medici6n
 
por parte del mismo equipo, asf como se anulaban losefec
tos normales del examinador sobre ei examinado.
 

El entrenamiento dur6 3 dfas y se trat6 de una puesta al
 
dfa de lo aprendido el afio anterior. En esta etapa tam

bi6n se aplic6 la prueba de Evaluaci6n Curricular, para
 

evaluar el avance de los nifios; pero como dicha prueba 
fue disefiada durante el proceso de medici6n, el personal
 

que se seleccion6 para su aplicaci6n recibi6 otro entre
namiento especial de una semana.
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Se tuvIeron a 4 personas quienes dieron inicio a la eva

luaci6n el 23 de Enero y concluyeron el 16 de Marzo de 

1979, exam.inndose un total de 120 nifios y sus padres de
 

las 6 comunidades de Cuzco.
 

La organizaci6n del proceso de recolecci6n de datos tuvo
 

que ser alterada constantemente ya que hubieron dos gran
 

des problemas que afrontar, problemas que no se habfan 

presentado en la etapa anterior. Uno de ellos era el 

transporte. En el afo anterior se habla contado con un
 

servicio propio del Ministerio de Educaci6n, por Io cual
 

se podia salir desde muy temprano en la madrugada de Qui
 

quijana y llegar a cada una de las comunidades a horas
 

en que los padres todavia no habian salido para el campo.
 

En esta etapa del post-test no se tuvo dicho transporte
 

y hubo que hacer uso de camiones; 6mnibus o cualquier ser
 

vicio p5blico, o simplemente hacer largas caminatas a
 

pi6. Ello dificult6 mucho la tarea de evaluaci6n y ade

m~s, ocasion6 el agotamiento ffsico normal del grupo que
 

estuvo expuesto a dichas condiciones. Por otro lado, la
 

reacci6n de los pobladores del grupo Experimental, en es
 

pecial de la comunidad de Moccoraise, no fue positiva.
 

La colaboraci6n fue minima, a~n cuando se trataba de la
 

comunidad que se encuentra ms alejada y a la cual hay 

que caminar desde la carretera como 30 minutos hasta lile
 

gar al pueblo. Las razones para este rechazo en la comu
 

nidad de Moccoraise fuercn de tipo personal. Se quejaron
 

de sus propias Animadoras y Coordinadora de no cumplir 

con su trabajo y de tener ciertas conductas personales 

que la comunidad calificaba de "inmorales". Se celebr6
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una Asamblea con los Dirigentes de la comunidad pero adn
 
as la evaluacl6n result6 muy diffcil. 
 Estos aspectos 
que escapan totalmente al compromiso del programa, sin 
-

embargo habian ocasionado una fuerte negativa del pueblo
 
para aceptar a ninguna otra persona y a cualquier otro
 
programa.
 

AquI, en general, se observ6 que dependiendo de las rela
ciones establecidas por la Animadora, uno podia predecir
 
la actitud de las madres. Aquellas que hablan estado con
 
tentas con el programa, brindaban mucha colaboraci6n, pe
ro otras simplemente aludfan estar cansadas, 
o tenlan cual
 
quier otra tarea que realizar y habla que ir a buscarlas a
 
sus casas repetidas veces.
 

Al igual que en 
la etapa pre, el grupo de Evaluaci6n esta
 
bleci6 residencia en el Nlcleo Educativo de Quiquijana, 

regresando a la ciudad del Cuzco los fines de 
semana.
 

Los criterios para la asignaci6n de los sujetos para el
 
anflisis final 
fueron los mismos seguidos en Lima. La 
muestra final en Cuzco fue como sigue. 

TABLA NO 26
 
Distribuci6n de la Muestra Final 
- Cuzco
 

Experimental 
 Control
 

Colcca Moccxoraise Banda Paropuquio Total Anti- IWakay- Total 
suyo I taki29 29 
 20 12 90 1413 27
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El ndmero de nihos evaluados es inferior al grupo del afio
 

anterior porque hubieron nifios que hablan trasladado su 

residencia al Cuzco, algunos que no se encontraban y otros
 

que no quisieron que se los examinara.
 

En resumen, se requiri6 un promedio de mes y inedio para la 

conclusi6n de la evaluaci6n de esta etapa: el grupo dio 

pruebas de un compromiso muy grande con la tarea frente a 

las dificultades asumidas. Al concluirse con las tareas 

de aplicaci6n del McCarthy y del Cuestionario dos nuevas 

personas fueron entrenadas para la aplicaci6n de la Prue

ba de Evaluaci6n Curricular, la cual fue aplicada a una 

sub-muestra y cuya tarea fue concluida en un mes, inicign 

dose el 18 de Marzo y concluy6ndose el 19 de Abril de 1979. 

8. RESULTADOS
 

A continuaci6n se presentanlos resultados obtenidos en la
 

etapa posterior al tratamiento y su comparaci6n con los 

datos de los nifos al iniciar (dichos nifios) el programa.
 

Como se explic6 en capft-los anteriores la muestra final
 

que ha servido de comparaci6n para la etapa post, presen

ta algunas diferencias con los resultados iniciales mencio
 

nados. Fs necesario recordar que esta muestra final ha si
 

do depurada, ya que incluye rinicamente aquellos nifos que
 

estuvieron recibiendo el programa. Los nifios en Lima tu

vieren una permanencia de aproximadamente 9 a 10 meses en
 

el programa, el cual se inici6 en Febrero de 1978.
 

Para un anglisis mns detallado se hare la presentaci6n de
 

los resultados en forma particular a cada unidad de estudio
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(pot pueblo joven o comunidad); ello permitirl tener una
 

visi6n especifica de las diferencias en cada una de las
 

poblaciones estudiadas.
 

Para 	el anflisis estadistico un elemento que se ha tenido
 

en cuenta ha sido el cambio (Change score), el cual estl
 

basado en la coviparaci6n de los puntajes del pre y del 

post-test para el establecimiento de la significaci6n fi

nal. Esto ha sido especialmente importante teniendo en
 

cuenta que las muestras finales revelan diferencias sig-,
 

nificativas entre ambos grupos Experimental y de Control
 

encontrados al inicio del programa.
 

Los resultados finales seguirgn el siguiente orden de pre
 

sentaci6n:
 

1. 	 Comparaci6n de los datos de la etapa pre-test entre
 

grupos Experimental y Control.
 

2. 	 Comparaci6n de los datos del post-test entre grupos
 

Experimental y Control.
 

3. 	 Comparaci6n del cambio entre grupos Experimental y
 

Control.
 

El anglisis estadistico estuvo a cargo del Centro de C6m
 

puto de la Universidad de Wisconsin y dichos anglisis :Eue
 

ron realizados en una computadora Univac 1100 . El angli

sis principal utiliz6 el programa de N Way Analysis de Va
 

riance (MACC 1975) de las series Statjob.
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En la presentaci6n de los dator de la Escala McCarthy de
 
Habilidades para Nihos se 
harA 6nfasis en los puntajes 
brutos, ya que la Escala tambi~n brinda puntajes fndices
 
que se refieren a la conversaci6n de dichos puntajes bru
 
tos, basados en la edad cronol6gica y tomando como refe
rencia la estandarizaci6n realizada en 
la poblaci6n de 
nifos norteamericanos. En el 
caso del Per6, si bien se
 
adapt6 la prueba, no se ha efectuado estandarizaci6n al
guna y se piensa que no 
serfa justo tomar como v~lidas
 
dichas normas for~neas. Por ello, este informe presenta
 
rg s6lo el cambio entre los puntajes Indice ya que servi
 
rg como dato referencial entre dos poblaciones similares.
 

El orden que se seguirg en la exposici6n de resultados se
 
refiere primero a los resultados en cada estudio indepen
dientemente: estudio ul-bano 
(Lima), indic5ndose los resul
 
tados por cada pueblo joven (Villa Sefior de los Milagros
 
y luego Quince de Enero) y finalmente, a la muestra to
tal. Dentro del estudio urbano se incluirgn los datos ob
 
tenidos en la comparaci6n del grupo Control B en Quince de
 
Enero.
 

Luego del estudio urbano se presentarg los datos del estu
 
dio rural de Cuzco; aquf se presentan los datos por la 
-

muestra total Experimental y Control y posteriormente se
 
hace un anglisis de los resultados en t~rminos de cada una
 
de las comunidades.
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ESTUDIO URBANO - LIMA
 

Villa Sefior de los Milagros
 

Al analizar los datos del programa, los grupos Experimen

tal y Control difieren en su rendimiento, siendo el grupo
 

-
experimental el que inicialmente muestra un rendimiento 


superior. Estos datos son significativos para las funcio
 

nes de tipo perceptivo-motriz, para las funciones cogniti
 

vas y para las motoras.
 

TABLA N0 27
 

Puntajes Brutos del McCarthy en Grupos Experimental y
 

Control en Villa Sefior de los Milagros
 

(Pre-test)
 

Areas Experimental Control F P <
 

Media D.S. Media D.S.
 

Verbal 19.16 11.08 16.59 11.08 1.73 N.S.
 

Perceptivo-motriz 17.07 7.90 13.71 8.34 6.06 .01
 

Cuantitativa 7.87 4.96 6.52 4.82 2.55 N.S.
 

Cognitivo 44.11 20.67 36.83 21.64 4.48 .04
 

Memoria 10.49 6.70 9.17 6.55 1.23 NoS.
 

rotor 17.29 8.77 13.41 8.96 7.67 .007
 

En la etapa posterior al programa el mismo grupo fue evalua
 

do y observamos que se producen incrementos significativos
 

en los resultados obtenidos en las diferentes Areas explo

radas, mantenifndose consistentemente la diferencia en todas
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las Areas exploradas, con excepci6n de las funciones de
 

memoria.
 

TABLA N0 28
 

Puntajes Brutos del McCarthy en Grupos Experimental y
 

Control en Villa Sefior de los Milagros
 

Areas 


Verbal 


Perceptivo-motriz 


Cuantitativa 


Cognitivo 


Memoria 


Motor 


(Post-test) 

Experimental Control F P < 

Media D.S. Media D.S. 

38.91 12.82 34.61 13.37 3.39 .07 

38.07 12.45 29.81 13.41 18.31 .0001 

16.00 5.14 13.95 5.57 4.81 .03 

92.98 27.30 7F.37 28.77 10.82 .001 

20.62 7.48 19.90 7.97 .21 N.S. 

32.15 8.78 28.61 9.82 5.59 .02 

Como se puede observar en estas dos tablas, ha habido en
 

ambos qrupos tanto Experimental como Control, un aumento
 

en los puntajes; el del Control es explicado en t~rminos
 

de la maduraci6n normal del niho, ya que no estuvieron 

expuestos a un programa o situaci6n nueva, a diferencia
 

del grupo Experimental.
 

Para tener una idea mIs exacta de la significaci6n de la
 

diferencia de puntajes encontrados en la etapa pre y en
 

la del post, se presentarf las tablas concernientes al 

cambio.
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TABLA N029
 

Cambios en Puntajes Brutos del McCarthy en la Comunidad
 

Villa Selor de los Milagros (Pre y Post-test)
 

Areas Experimental Control F P4
 

Cambio (R) Cambio (x)
 

Verbal 19.75 18.02 .92 N.S. 

Perceptivo-motriz 21.00 16.10 1.25 .0001 

Cuantitativo 8.13 7.76 .74 N.S. 

Cognitivo 48.87 41.54 5.96 .02 

Memoria 10.13 10.73 .24 N.S. 

Motor 14.85 15.20 .07 N.S. 

De acuerdo a esta tabla el programa ha tenido efecto en los 

cambios en dos Areps: perceptivo-motriz y la cognitiva ge

neral. Esta filtima puede implicar que todos aquellos incre 

mentos observados en las diferentes Areas, si bien no han 

alcanzado la significaci6n estadistica requerida en forma 

aislada, en su conjunto tienen un efecto importante en el a 

vance mostrado en esta Area cognitiva, que es traducida co

mo la disposici6n global intelectual integral. An cuando 

es posible indicar que el avance obtenido en el Area 

perceptivo-motriz afecta el cambio en el Area cognitiva 

general. 

Inicialmente se explic6 que los puntajes escolares o Indi

ces corresponden a las normas establecidas de acuerdo a la
 

edad cronol6gica del nifio. Segfn se expuso, estos datos 
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serfan tomados dnicamente como referencia ya que la Esca
la McCarthy de Habilidades para Nihios no se encuentra a
daptada y estandarizada en el PerG. Analizando detenida
 
mente la diferencia de puntaje que se requiere para obte
 
ner incluso el mismo nivel logrado en una edad anterior,
 

6ste es bastante elevado y por eJlo se piensa que afn 
-

cuando se observan cambios d acuerdo a las tablas ya in
cluidas ellos son minimos en fuiir in 
de la escala Indice.
 

Los cambios en la Escala Indice del McCarthy en una mues
 
tra de 94 niios son lios siguienteso
 

TABLA N0 30
 

Cambios en la Escala Indice del McCarthy para los Grupos
 
de Villa Sefior de los Milagros
 

(Pre y post-test)
 

Area Experimental Control F PZ4 

Cambio (x) Cambio (x) 

Verbal 2.98 2.66 .05 N.S. 
Perceptivo-motriz 6.74 1.96 8.71 .004 
Cuantitativo 3.80 1.39 2.43 N.S. 
Cognitivo 7.89 4.96 1.46 N.S. 
Memoria 1.33 1.00 .03 N.S. 
Motor 3.98 4.90 .31 N.S. 

En esta tabla se ubica el grea Perceptivo-motriz como la
 
nica que muestra un cambio en ambas etapas y que puede
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nser identificado como efecto del servicio prestado por el
 

programa. Es importante mencionar que si bien los niiios
 

en el grupo Experimental tuvieron una ganancia de casi 8
 

puntos en el drea Cognitiva General, sin embargo compara
 

do con la ganancia del grupo Control de 5 puntos, no se
 

presenta ninguna significaci6n estadistica.
 

EDAD
 

Con relaci6n a la variable Edad, fue de inter6s observar
 

si habfa algfin efecto en el cambio que podia atribuirse
 

a la edad de los nifos y b~sicamente, si a determinada
 

edad, los nifios podfan obtener mayores logros. Los nifios
 

fueron divididos de acuerdo a su edad en grupos de 4 y de
 

5 afios, edades que tenfan al concluir el programa.
 

Se encontr6 que, consistentemerite, los nifios mostraron 

resultados diferentes de acuerdo a su edad, siendo los 

de 5 alios lcs que revelaron un logro mayor que los de 4 

afios. Se presenta a continuaci6n los datos referentes 

al cambio observado, en donde resulta interesante notar 

que los nilios de 5 alios son los que revelan un cambio 

m~s amplio que los de 4 afos. Esto, que parece contra

decir los principios de la intervenci6n ms temprana pa 

ra asegurar mejores resultados, podria tambitn indicar 

que, para el personal no profesional que trabajaba con 

estos nifios era m9s f~cil relacionarse y organizar acti 

vidades con nifios mayores que con los menores, los cua

les hablan mostrado un rendimiento muy por debajo de lo 

esperado para su edad cronol6gica. Asimismo es posible 
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quo los padres de familia pusieran maycr dedicaci6n en la
 

*nsefianza de aquellos niiios que estaban pr6ximos a ingre

ear a la escuela.
 

TABLA N"31 

Cambios de los Puntajes Brutos del McCarthy por Edad y Tra 

tamiento en Villa Sehor de los Milagros (Pre y post-test) 

Area Experimental Control Total F P< 

4 ahos 5 anos 4 afios 5 afios 4 afios 5 afos 

Verbal 19.67 19.82 17.87 18.17 18.72 18.98 .02 N.S. 

Perceptivo
triz 17.22 24.64 11.77 20.59 14.35 22.58 32.79 .0001 

Cuantitativo 8.04 8.21 7.53 7.31 7.77 7.75 .00 N.S 

Cognitivo 44.93 52.68 37.17 46.07 40.84 49.32 8.00 .006 

ria 11.11 9.18 10.90 10.55 11.00 9.88 .94 N.S 
tor 15.59 14.14 14.33 16.1.0 14.93 15.14 .01 N.S 

De acuerdo a la edad cronol6gica de cada nifo los puntajes
 

brutos obtenidos fueron convertidos a puntajes Indice. Los
 

resultados indican consistentemente que el cambio es mayor
 

para los nifos que ingresaron al programa cuando tenfan 


afios de edad y que ahora constituyen el grupo de 5 afios de
 

edad. (Ver Tabla N0 32)
 

En estos datos se puede observar que consistentemente el
 

grupo de 5 afios, afin sin haber recibido programa, ptesenta
 

cambios m~s altos que el grupo de los de 4 afios.
 

4 
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TABLA N032
 

Cambios en los Puntajes Indice del McCarthy en Grupos Expe
 
rimental y Control de Villa Sehor de los Milagros, Teniendo
 

en Cuenta la Edad
 

Area Experimental Control F P <
 

4aios 5 afios 4ahos 5 aios
 

Verbal 1.87 4.09 2.74 2.58 .53 N.S.
 

Perceptivo-

Motriz 5.30 .34 3.84
8.23 3.70 .05
 
Cuantitativo 2.23 .37 2.90
5.25 2.45 .09
 
Crrnitivo 
 6.00 9.71 3.27 6.57 2.07 N.S.
 
Memoria 1.42 1.23 .07 .53
2.24 N.S.
 
motor 4.48 3.92
3.15 5.96 .01 N.S.
 

Esto podrfa ser explicado en t~rminos de la cantidad de puntos 
requeridos por la escala para poder alcanzar el mismo nivel
 

cuando se tiene un alo m~s de edad, como ha sido el 
caso
 
de los nifios integrantes de la poblaci6n estudiada. 
Se 

analizarg un ejemplo hipot6tico. La muestra de Lima tuvo
 
como edad promedio en el pre-examen 3 alios, 9 meses, pues 

se 
tomarg esta edad para observar como se presentan los cam
 
bios en la Escala McCarthy Indice. (Ver Tabla N0 33)
 

Aquf se observa que el grupo de 5 alios, en comparaci6n con
 
el de 4, ha necesitado tener un menor nt5mero de puntos in

crementados en lo que respecta a las Areas Verbales, Memwria
 
y Motor; mientras que para las Areas Perceptiva y Cogniti

va General se requiere de un aumento mayor que lo esperado
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TABLA N*33
 

Diferencia de Puntajes Brutos Requeridos en la Escala
 

Indice, Edad = 3.9
 

Areas Grupos de Edad 

3/4 aios 4/5 afos 

erbal 19 13/14 

Perceptivo-motriz 12 18 

Cuantitativo 6 6 

Memoria 11 8 

Motor 11 10 

Cognitivo General (80) 34/35 39/40 

Objetivo: Mantener un Puntaje Indice de 40.
 

para el grupo de 3 afios al alcanzar los 4 afios. Ello en
 

fatiza las diferencias obtenidas en el grea Perceptivo

motriz que es estadisticamente significativo.
 

Cuestionario para Padres
 

Como ha sido explicado ya, este Cuestionario tuvo como
 

objetivo el brindar informaci6n respecto a los padres de
 

familia y las interacciones que estableclan con sus ni

fios, las cuales se basaban en sus propios conocimientos,
 

creencias y convicciones con respecto a la salud, higiene
 

y nutrici6n.
 

Inicialmente, antes de participar en el programa, ambos
 

grupos Experimental y Control fueron evaluados y dichos
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padres (principalmente madres), mostraron conductas ho
 
mogfneas en la crianza de sus hijos. 
 De todas las 
areas que explora el Cuestionario, los padres muestran
 
ser similares en sus creencias y pr~cticas respecto al
 
desarrollo infantil, al rol del juego, a su papel como
 
padres de familia, a las prActicas de salud e higiene.
 
El tnico aspecto en donde es evidente que los padres
 
del grupo Experimental. mantienen mayor conocimiento es
 
en lo referente a los valores nutricionales de los ali
 
mentos y por ello hacer 
mejor uso de 6stos, atn cuando
 
la diferencia es num6ricamente mfnima.
 

TABLA NO 34
 

Cuestionario para Padres 
- Grupos Experimental y Control
 
de Villa Sefior de los Milagros
 

(Pre-test)
 

Area Experimental Control
 
-- F-.F P <


Media D.S. Media D.S.
 

Desarrollo
 
Infantil 
 69.84 12.45 r8.59 14.84 .12 N.S.
 
utrici6n 
 30.93 3.40 28.17 4.61 13.35 .0004
 

Salud 
 22.07 3.83 21.14 4.17 1.63 N.S.
 
Higiene 16.53 
 1.87 16.25 2.42 .44 N.S.
 
otal Cuestiona
io 
 139.3 16.65 134.2 2.03 3.60 .06
 

Los resultados obtenidos a nivel del post-test en la muestra
 
de Villa Seior de los Milagros son los siguientes:
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TABLA No 35
 

Cuestionario para Padres - Grupos Experimental y Control
 

de Villa Sefior de los Milagros
 

(Post-test)
 

Experimental Control 
krea F P < 

Media D.S. Media D.S. 

esarrollo
 

Infantil 83.53 
 10.37 79.10 11.14 4.82 .03
 
utrici6n 32.13 4.27 30.92 3.53 
 2.75 .10
 

Salud 25.02 2.74 23.02 4.13 10.06 .002
 
Higiene 13.78 1.26 14.12 .98 2.49 N.S.
 

Cuestionario
 
Total 154.5 13.36 147.0 14.88 8.12 .005
 

Es muy interesante observar que ambos grupos Experimental
 
y Control revelan diferencias significativas o cercanas a
 
la significaci6n estadlstica, lo cual implica que hay efec
 
tos positivos del programa en los padres del grupo Experi
mental, ya que 6ste muestra resultados superiores a los del
 
grupo Control. (ver Tabla 36)
 

Los datos presentados indican que dicho cambio observado 
-

en ambos grupos, al compararlos en su inicio y en la etapa
 
final, al concluir el programa, no tiene estadisticamente
 
significaci6n alguna, ain cuando num~ricamente hay un incre
 
mento mayor de puntaje para el grupo Experimental..
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TABLA N036
 

Cuestionarlo para Padres - Puntajes de Cambio en Grupos
 

Experimental y Control
 

(Pre y Post-test)
 

Area Experimental Control F P < 

Desarrollo
 
Infantil 13.69 10.51 1.78 N.S.
 

Nutrici6n 1.20 2.75 2.63 N.S.
 

Salud 2.95 1.88 1.50 N.S.
 

Higiene - 2.75 - 2.14 1.90 N.S.
 

Cuestionario
 
Total 15.24 12.55 .59 N.S.
 

Dates Antropom tricos
 

Lo*, indicadores que han sido analizados para ubicar el ni
 

vel nutricional de los nifos ha sido la talla y el peso.
 

Al iniciarse el programa se encontraron los siguientes 

datos :
 

TABLA N037
 

Medidas Antropom6tricas en Grupos Experimental y Control
 

de Villa Sefior de los Milagros (Pre-test - 77)
 

Experimental Control Total 
Medidas 

Media D.S. Media D.S. Media D.S. 

Peso (kg) 16.03 1.80 15.52 1.65 15.77 1.73 

Talla (cms) 96.56 5.43 95.18 4.66 95.86 5.08 
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Como se observa, el grupo Control de Villa presenta indi

ces nutricionales ligeramente m~s bajos que los del Grupo
 

Experimental; sin embargo, dicha diferencia es minima y
 

no tiene carScter significativo.
 

Se utiliz6 la tabla de Ramos Galv~n para encontrar nive

les nutricionales que resultan de la conversi6n del peso 

y la edad del nifio a una escala nutricional. Seglin dicha 

escala, podemos indicar que tanto los nifios en el grupo 

control como en el Experimental del pueblo de Villa, se 

encontraron dentro de lo normalmente esperado para su 

edad cronol6gica.
 

Posteriormente, cuando el programa conclufa se repitie

ron dichas medidas y los datos obtenidos se presentan a
 

continuaci6n.
 

TABLA NO 38
 

Medidas Antropom~tricas en Grupos Experimental y Control
 

de Villa Sehor de los Milagros.
 

(Post-test 79)
 

Experimental Control Total 
Medidas' 

Media D.S. Media D.S. Media D.S. 

eso (kf) 17.49 2.25 17.26 1.87 17.37 2.05
 

ralla (cms.) 101.7 6.04 100.6 4.52 01.1 5.30
 

Aqui vemos que el Grupo Experimental y Control son estadfsti
 

camente iguales. En tdrminos de edad es importante anotar
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que continda ambos grupos mantenindose dentro de la nor

ma promedio esperada segfin la tabla de Ram6n Galv~n,
 

Para observar con mayor detenimiento el avance nostrado
 

por cada grupo se efectu6 el anglisis del c.mbio.
 

TABLA N039
 

Cambio en Medidas Antropom6tricas en Grupos Experimental
 

y Control de Villa
 

Experimental Control Total 

Medidas Media D.S. Media D.S. Media D.S. 

Peso (kg) 1.44 1.07 1.69 1.09 1.57 1.08
 

alla (cm) 5.04 2.78 5.37 2.43 5.21 2.60
 

La anterior tabla indica que el grupo control increment6
 

su peso en for-ma ligeramente superior al Experimental, 

igualmente se presenta esta situaci6n con respecto a la
 

talla.
 

Estos datos indicaria que tomados estos indicadores como
 

expresi6n del avance nutricional de los nifios, el desarro
 

lo nutricional ha sido igual para los grupos Experimental
 

y Control.
 

Quince de Enero
 

Como se explic6 anteriormente se trata de un pueblo joven
 

pequefto en donde se dividi6 a los grupos de Experimental
 

y Control por su ublcaci6n geogr~fica. Sin embargo,
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dada la cercanla de ambos el peligro de contaminaci6n era
 
evidente, por lo cual se tuvo que hacer uso de un nuevo gru
 
po denominado Control B y que servirfa para contrarrestar
 
cualquier efecto de difusi6n del programa.
 

A continuaci6n se presentarg los resultados obtenidos en 
-

ambas etapas del estudio, antes y despu~s de la intervenci6n
 
(Programa Portage).
 

Al analizar los datos de la muestra final depurada segfn 
-

criterios ya mencionados, se obtuvieron los siguientes re

sultados
 

TABLA N040
 

Puntajes Brutos del McCarthy en Grupos Experimental y
 
Control de Quince de Enero CMuestra Final, Pre-test 1977)
 

Experimental Control 

Area Media D.S Media D.S F P < 

Verbal 16.04 9.14 16.13 10.90 .00 N.S. 
Perceptivo-motriz 16.00 8.52 14.18 7.74 2.07 N.S. 
Cuantitativo 7.71 5.05 5.59 4.57 6.34 .01 
Cognitivo 39.75 20.77 36.91 20.95 1.40 N.S. 
Memoria 8.33 5.28 8.78 6.37 .15 N.S. 
Nlotor 17.53 8.65 16.31 8.82 .80 N.S. 

En esta tabla se puede observar que en general el grupo
 
Experimental tiende a presentar mejores resultados que el
 
Control, adn cuando estadfsticamente ambos grupos son
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compatibles en el McCarthy, con excepci6n del Area Cuan
titatIva, en donde sf hay diferencias significativas que
 
favorecen al grupo Experimental. En la etapa posterior,
 

los datos consignados despuds del tratamiento recibido
 

son los siguientes :
 

TABLA N*41
 

Puntajes Brutos del McCarthy en Grupos Experimental y
 
Control de Quince de Enero (Muestra Final, Post-test 791
 

Experimental Control
 

Area Media D.S. Media D.S. F P<
 

Verbal 33.25 9.73 32.50 11.29 .16 
 N.S.
 
Perceptivo-motriz 37.14 11.86 32.57 11.66 
 6.20 .01
 
Cuantitativo 14.26 4.84 12.93 5.29 4.28 .04
 
Cognitivo 85.25 22.90 78.00 24.69 3.22 
 .07
 
Memoria 18.96 6.64 18.63 6.72 .89 N.S.
 
Motor 31.02 9.00 29.11 9.44 1.47 
N.S.
 

Como se puede observar al comparar estos datos, los dos
 
grupos siguen manteniendo similitud en su rendimiento en
 
la prueba de McCarthy. Si bien ambos grupos han aumenta
do sus puntajes, dicho incremento ha sido estable para 
ambos. Sin embargo, el grea Cuantitativa sigue mantenien
 
do la diferencia inicial y en el grea perceptivo-motriz
 

existe diferencia significativa en el puntaje Cognitivo
 
los resultados se aproximan a la significaci6n estadfsti
 

ca.
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El anAllsis del cambio en t~rminos del recuento de la di
ferencia en ambos grupos frente a las dos etapas de estu
dio aclara el impacto del programa.
 

TABLA N0 42
 

Cambio en los Puntajes Brutos del McCathy en Grupos Expe
rimental y Control en Quince de Enero
 

Experimental Control 
Area (x) (x) F 

Verbal 17.22 16.37 .30 N.S. 
Perceptivo-motriz 21.14 18.39 4.72 .03 
Cuantitativo 7.16 7.32 .05 N.S. 
Cognitivo 45.51 42.09 1.70 N.S. 
Memoria 9.75 8.20 2.40 N.S. 
Motor 13.49 12.80 .28 N.S. 

Como se puede observar en la tabla de cambios, el grea
 
Perceptivo-motriz es 
la que muestra un incremento esta
distico significativo que favorece al grupo Experimental.
 
Las demos greas, tanto verbal como cuantitativa, memoria,
 
motor y cognitivo general se mantienen bastante equiva
lentes y, a1n cuando num~ricamente hay diferencias posi
tivas para el Experimental, ellos no alcanzan la signifi
caci6n estad~stica requerida.
 

En este pueblo joven tambi~n los puntajes del McCarthy
 
fueron convertidos a puntajes en 
la Escala Indice, los
 
cuales brindan informaci6n con respecto al nivel del
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funcionamiento intelectual de cada nifio en relacidn con
 

su edad cronol6gica.
 

TABLA N043
 

Cambio en Puntajes Indices del McCarthy en Grupos Expe

rimental y Control Quince de Enero
 

Area Experimental Control F P <
 

Verbal .80 .556 .08 N.S. 

Perceptivo-motriz 6.21 2.51 9.29 .003 

Cuantitativo 1.40 .776 .05 N.S. 

Cognitivo 5.16 2.55 1.53 N.S. 

gemoria - .49 2.98 3.25 .07 

4otor 1.53 .551 1.80 N.S. 

Aqui se puede concluir que el cambio presentado en los gru
 

pos Experimental y Control mostr6 un efecto directo en el
 

Area Perceptivo-motriz con puntajes que indican una venta

ja favorable para el grupo Experimental. El irt-a de memo

ria se aproxima al nivel de significaci6n afin cuando la di 

recci6n del cambio es negativo, y ello porque el puntaje 

bruto no tiene suficienis puntos de incremento como para 

mantenerse dentro del mismo nivel de la escala Indice. 

EDAD
 

Los grupos de nifios en la etapa final tenlan 4 y 5 afios,
 

indicando que ellos habian ingresado al programa cuando
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tentan 3 y 4 ahos. Interesaba conocer c6mo se habla pro
 
ducido el avance en ambos grupos tanto Experimental como
 
Control y en tArminos del crrupo de edad al que pertene
cla.
 

TABLA N0 44
 

Puntaje de Cambio en los Puntajes Brutos del McCarthy en
 

Quince de Enero
 

Experimenta Control Total
Area 4 

Verbal 19.08 

Perceptivo-mot 18.96 


Cuantitativo 7.96 

Cognitivo 46.00 

Memoria 11.27 

otor 14.42 

aoss oos. 4 aia s 5 anos F 

FI _____ 

15.28 18.85 13.89 18.96 14.56 8.80 .004 
23.40 16.15 ]20.63 17.53 21.96 12.05 .001 
6.32 7.33 7.33 7.64 6.85 .89 N.S. 

45.00 42.33 41.85 44.13 43.37 .08 N.S. 
8.16 9.22 7.19 10.23 7.65 6.96 .01 

12.52 13.07 12.52 13.74 12.52 .94 N.S. 
I I 

Esta tabla es un extracto del anglisis de varianza en don
de se incluyeron dos factores, Tratamiento y Edad. Aqui
 
se observa que consistentemente los nifios de 4 afios han te
nido mejores ganancias que el grupo de 5 aios, con excepci6
 
del grea Perceptivo-motriz en donde se 
observa que, tanto el
 
Experimental como el Control de 5 a-nos, 
muestra un mayor in
cremento que el grupo de 4 afios.
 

Este efecto de la edad sobre los resultados y que va en 
fa
vor de los nifos que comenzaron el programa a edades m~s 
-
tempranas, se observa en las furciones verbales, de memoria
 
y en posici6n inversa para el grea Perceptivo-motriz.
 



La Excala Indice, como se explic6, toma en cuenta la edad
 
cronoldgica del niio y los resultados obtenidos indican 
-

mayor consistencia en el efecto que dichas diferencias de
 
puntaje han tenido en funci6n al puntaje escolar o Indice
 
que le corresponde.
 

TABLA N0 45
 

Caubio en el McCarthy (Escala Indice) en Grupos Experimen
 

tal y Control de Quince de Enero
 

A Experimental Control Total FP 
Are 4aios 5Safios 4 afto 5afios 4 afios 5aios 

Verbal 1.92 - .87 2.81 -2.53 2.38 -1.77 8.66 .004 
Perceptivo-mot 6.85 5.45 4.31 .48 5.58 2.91 4.4 .04 
Cuantitativo 1.35 1.45 -1.19 3.18 .06 2.52 1.67 N.S 
-ognitivo 7.68 1.84 6.33 r2 00 7.02 .13 11.41 ,0001 

411.12 -2.32 -1.67 [4.59 - .33 3.45 5.14 .03 
otor 12.81 - .05 1.00 2.45 1.89 -1.28 4.04 .05 

En estos datos el grupo de 4 afios continua mostrando un me
jor avance que los de 5 afios y el hecho de encontrar dife
rencias significativas en casi todas las areas, excepto la
 
de Cuantitativa, indica que los resultados se han visto 
-

afectados por la edad del grupo.
 

Cuestionario para Padres
 

El anglisis de los datos obtenidos en la etapa del pre
test es como sigue :
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TABLA N°46
 

Cuestionario para Padres en Grupcs Experimental y Control
 

en Quince de Enero (Pre-test)
 

Area Experimental Control F P < 

Media D.S. Media D.S. 

Desarrollo 

Infantil 62.90 13.54 66.87 10.88 2.74 .10 

Nutrici6n 27.20 4.53 29.07 4.51 4.56 .03 

Salud 19.29 4.28 19.50 4.87 .05 N.S. 

Higiene 16.69 1.91 17.35 1.64 3.79 .05 

C.P. Total L26.1 19.38 132.8 16.77 3.58 .06 

En Quince de Enero se observa que casi todas las Sreas 

muestran puntajes que favorecen al grupo Control y que ca
 

si alcanzan niveles de significaci6n estadistica. El 

area de salud es la 1nica que muestra equivalencia para
 

ambos grupos Experimental y Control. (Ver Tabla N*47)
 

Para aclarar las diferencias de puntajes observadas en las
 

areas del Cuestionario para Padres, se harg menci6n al pun
 

taje de cambio que, al tener en consideraci6n el nivel de
 

inicio de cada uno de los grupos, brinda una imagen m~s
 

exacta de dichos resultados. (Ver Tabla N*48)
 

Analizando las ganancias en t6rminos de puntajes, el gru

po Experimental ha incrementado mfs puntos que el grupo
 

sin tratamiento, a~n cuando dicho cambio es s6lo estadis

ticamente significatLvo en las areas de Higiene y en los
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TABLA N°47
 

Cuestionario para Padres en Grupos Experimental y Control
 

en Quince de Enero (Post-test)
 

Area 


Desarrollo In
fantil 


Nutrici6n 


Salud 


Higiene 


C.P. Total 


Experimental Control F P < 

Media D.S. Media D.S. 

76.55 12.37 77.18 9.13 .09 N.S. 
30.78 4.74 32.49 3.13 4.62 .03 
21.41 3.89 21.20 4.76 .05 N.S 

15.82 2.56 14.10 .90 20.41 .0001 

144.0 16.84 144.9 13.17 .09 N.S. 

TABLA N048 

Cuestionario para Padres - Cambios en Grupos Experimental
 

y Control de Quince de Enero
 

Area Experimental Control F P < 

Desarrol]o 

Infantil 13.22 9.76 2.50 N.S. 
Nutrici6n 3.78 3.26 .23 N.S. 
Salud 1.98 1.35 .33 N.S. 
Higiene - .80 -3.33 27.42 .0001 
C.P. Total 17.59 10.94 4.12 .05 
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resultados globales del Cuestionario para Padres. Este
 
Gitimo dato es relevante ya que los resultados totales to
 
man en consideraci6n todas las Areas estudiadas.
 

Datos Antropom~tricos
 

Todos los nifos, tanto del grupo Experimental como del
 
Control, fueron examinados en t6rminos de peso y de talla,
 
en ambas mediciones se utiliz6 la misma balanza y tallime
 
tro. Los datos recogidos en una etapa pre, son los siz
 
guientes:
 

TABLA N049
 

Medidas Antropom~tricas en Grupos Experimental y Control
 

de Quince (pre-test)
 

Experimental Control 
 Total
 

Media D.S. Media D.S. Media D.S.
 

eso (kg) 15.18 1.72 15.15 2.29 15.17 2.02
 
alla (cms) 93.81 4.50 94.05 6.55 93.93 5.62
 

En esta tabla se indica que al inicio del programa, el gru
 
po tanto Experimental como de Control, mostraba equivalen
cia, ya que las diferencias num6ricas encontradas son mnni
 
mas y no alcanzan significaci6n estadfstica. 
 Es interesan
 
te observar que los nifos se 
ubican a nivel promedio en 1o
 
que respecta al nivel nutricional. Al concluir el primer
 
afio del programa se repite la medici6n y los resultados 
son como sigue :
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TABLA N*50
 

Medidas Antropomtricas en Grupos ExperLmental y Control
 

de Quince (Post-test)
 

Experimental Control Total 
Medidas 

Media D.S. Media D.S. Media D.S. 

Peso (kg) 17.01 1.75t 17.18 2.33 17.10 2.06
 

Ta~la (cm) 101.9 4.48 103.6 5.81 102.8 5.25
 

Seg~n lo indicado en esta tabla, el grupo Control revela
 

un avance mayor en lo que se refiere a la talla y al peso,
 

aCin cuando estadisticamente dichos resultados no son sig

nificativos.
 

En los puntajes de cambios se hace evidente el avance 

mostrado por cada grupo en relaci6n a la talla y peso co

mo Indices nutricionales.
 

TABLA N 0 51
 

Cambios en Medidas Antropom6tricas en Grupos Experimental
 

y Control en Quince
 

Experimental Control Total
 
Medidas
 

Media D.S. Media D.S. Media D.S.
 

Peso (kg) 1.83 1.22 2.03 .91 1.93 1.08
 

Ialla (cm) 8.08 2.31 9.55 3.05 8.83 2.80
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Aquf se indica que el grupo control tuvo un mayor incre

mento con respecto a los indicadores nutricionales que el
 

mostrado por el grupo Experimental afn cuando dichos re

suitados num~ricos no son estad~sticamente significativos.
 

Durante el afio transcurrido, ambos grupos se siguen man

teniendo dentro del nivel normal de nutrici6n.
 

Control B
 

Este grupo denominado Control B estuvo conformado por ni

hos de 5 afios de edad y evaluados para controlar los efec
 

tos posibles de una difusi6n del programa en el grupo que
 

no recibla tratamiento. Ellos fueron examinados en la 

etapa previa al programa y sus edades correspondfan a los
 

de los nifos en el grupo Experimental en la etapa poste

rior.
 

La muestra total del grupo B estuvo constitulda por 45 ni
 

lios de 5 afios de edad, entre ellos 26 eran mujeres y 19
 

varones. Algunos de estos nifios eran hermanos de los ni

fios que hablan ingresado al programa.
 

El grupo de 5 afios que sirvi6 de comparaci6n al Control
 

B estuvo constituldo por 25 nifos de los cuales 13 eran
 

mujeres y 12 varones. CVer Tabla N*52)
 

La Tabla NO 52 indica resultados estadisticamente signi

ficativos que favorecen al grupo Experimental en el area
 

Perceptivo-motriz y acercgndose a la significaci6n el 

area Cognitiva. Esta filtima es de gran importancia por

que estS integrada por el conjunto de las demls areas y
 



- 337 -

TABLA N0 52.
 

Puntajes Brutos del McCarthy Control B vs Experimental de
 

5 afios en Quince de Enero
 

Area Experimental Control B F P <
 

Media D.S. Media D.S.
 

Verbal 36.00 11.03 35.31 10.44 .07 N.S.
 

Perceptivo
motriz 43.84 11.38 35.47 11.90 8.21 .005
 

Cuantitativo 16.36 5.07 15.36 5.14 .62 N.S.
 

Cognitivo 96.20 23.33 85.93 24.40 2.93 .09
 

qemoria 18.96 6.64 18.13 5.96 .29 N.S.
 

Motor 34.76 8.50 35.02 10.49 .01 N.S.
 

refleja un funcionamiento integral global. Es interesan

te tener en cuenta estos resultados no s6lo porque repiten
 

lo encontrado a nivel de la muestra global, sino porque es
 

te grupo que puede ser considerado como el ms puro ya que
 

no hay efecto de contaminaci6n alguna del programa, e in

cluso hay cierta relaci6n de parentesco (algunos son herma
 

nos de los nifoscomponentes del grupo Experimental. (Ver
 

Tabla N0 53).
 

En la presente comparaci6n los datos en ambos grupos mues
 

tran la misma tendencia que con los puntajes brutos del
 

McCarthy, pero el grea Cognitiva alcanza significaci6n es
 

tadfstica, favoreciendo estas diferencias al grupo Expe

rimental. Este incremento en los puntajes se observa a
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TABLA N*53
 

Eacalas Indices del McCarthy en Control B y Experimental
 
Quince de Enero
 

Area Experimental Control F P < Cambio
 

Media D.S Media D.S
 

erbal 31.84 5.65 30.63 6.11 .51 N.S. 1.21 

Perceptivo 

motriz 43.52 8.55 35.83 7.87 13.22 .000 7.69 

Cuantitativa 37.78 7.17 35.53 7.11 1.49 N.S. 2.25 

Cognitivo 74.68 10.39 68.41 11.39 4.47 .04 6.27 

Memoria 31.59 7.47 30.71 5.88 .26 N.S. .88 

Motor 39.87 9.71 40.78 10.33 .12 N.S. - .91 

lo largo de todas las greas del McCarthy. Sin embargo
 

se hace m~s evidente en el area Perceptivo-motriz y en
 

el grea Cognitiva General.
 

Con respecto a los Padres de Familia es interesante ob

servar que hay un efecto significativo en t~rminos del
 

tratamiento recibido, mostrando los padres del grupo Ex
 

perimental un considerable incremento en los resultados
 

del Cuestionario. Este aspecto tiene importancia por el
 

hecho de que muchos padres del grupo Control B, tambidn
 

participaron como componentes del grupo Experimental.
 

(Ver Tabla N* 54)
 

En esta tabla los padres del grupo Control mantienen des
 

ventaja en relaci6n con los del grupo Experimental, esta
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TABLA N054
 

Cuestionario para Padres en Control B y Experimental en
 

Quince de Enero
 

Area Experimental Control B F Pe<
 

Media D.S. Media D.S.
 

Desarrollo
 
Infantil 78.24 13.82 65.20 10.38 19.94 .0001
 

utrici6n 31.36 5.74 27.42 3.88 11.68 .001
 

Salud 21.60 3.83 18.84 4.63 6.41 N.S.
 

Higiene 15.52 2.43 16.51 1.97 3.42 .07
 

C.P. Total 145.0 18.37 128.0 15.94 17.29 .0001
 

figura se hace evidente en todas las greas que cubren el
 

Cuestionario para Padres, pero alcanza significaci6n es

tadlstica en las greas de Desarrollo Infantil, Nutrici6n,
 

y en el Cuestionario total. Solamente en el grea de Sa

lud no se observan cambios significativos. La siguiente
 

tabla muestra la diferencia de puntajes en cada una de 

las greas.
 

TABLA N0 55
 

Puntajes Ganados por el Grupo Experimental sobre el Con

trol B en Quince de Enero
 

Area Puntos
 

Desarrollo Infantil 13.04
 

Nutrici6n 3.94
 

Salud 2.76
 

Higiene - .99
 

Cuestionario Total 17.00
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Nuevamente, el Area de Desarrollo Infantil es la que re

vela mhs cambio en el grupo Experimental y ello explica
 

el efecto de las visitas de hogar realizadas por las -


Animadoras del programa, que impacta el conocimiento y
 

prfctica de los padres con respecto a las necesidades de
 

desarrollo de sus hijos.
 

MUESTRA TOTAL
 

En p~ginas anteriores se ha presentado una descripci6n
 

detallada de los resultados en funci6n de cada pueblo jo
 

ven. Ahora se analizarS los datos en funci6n del trata

miento recibido, Experimental vs Control para toda la 

muestra de Lima (Villa Sefior de los Milagros y Quince de
 

Eneru juntos, exceptuando el Control B).
 

Escala McCarthy
 

Los resultados en el pre-test para la muestra total fi

nal son como sigue. (Ver Tabla N056).
 

Como se puede observar en esta tabla de anglisis de va

rianza de doble via, el Lugar (Villa Sefior de los Mila
 

gros y Quince de Enero) no ha tenido efecto significati
 

vo en las diferencias de los puntajes, es s6lo el Trata
 

miento el que afecta los resultados en el pre de la 

muestra final. Estos datos se presentan consistentemen
 

te a trav~s de todas las greas del McCarthy, con ex

cepci6n de las dreas Verbales y de Memoria en las cuales,
 

si bien el grupo Control se desenvuelve en niveles infe

riores, no se alcanza la significaci6n requerida.
 



- 341 -

TABLA N0 56
 

Puntajes Brutos en Grupos Experimental y Control en el
 
Pre-test (Muestra Final)
 

Area Experimental Control Lugar Tratamiento 

Media D.S. Media D.S. F Pe- F P C 

Verbal 17.66 10.27 16.37 10.95 1.92 N.S. .89 N.S. 
Perceptivo
motriz 16.56 8.18 13.94 8.03 .08 N.S. 7.57 .0006 
Cuantitativo 7.79 4.98 6.08 4.71 .82 N.S. 8.64 .003 
Cognitivo 42.01 20.73 36.39 21.23 1.15 N.S. 5.35 .02 
Memoria 9.45 6.13 8.98 6.44 2.69 N.S. .29 N.S. 
Motor 17.41 8.67 14.80 8.97 2.69 N.S. 6.42 .01 

Los datos presentados indican que ambos grupos son dife
rentes en t~rminos de su funcionamiento en las greas Per
 
ceptivo-motriz, Cuantitativa, Cognitiva General y Motor.
 

Los resultados en el post-test son los siguientes. (Ver
 
Tabla N*57).
 

Al concluir el programa los resultados indican que hay
 
diferencias en los grupos, que se mantienen la misma ima
 
gen de funcionamiento que en la etapa inicial; es decir,
 
siguen persistiendo las diferencias entre ambos grupos
 

Experimental y Control.
 

Analizando la tabla en el Anglisis de Varianza es la va
riable Tratamiento la que mayor efecto tiene dentro de
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TABLA N057
 

Puntajes Brutos en los Grupos Experimental y Control en
 
Lima (Post-test)
 

Area Experimental Control Lugar Tratamiento 

Media D.S. Media D.S. F P< F P < 

Verbal 36.19 11.73 33.60 12.41 6.49 .01 2.64 N.S. 
Perceptivo 
motriz 37.62 12.12 31.13 12.63 .54 N.S. 22.78 .00001 
Cuantitativo 15.45 5.02 13.46 5.44 2.66 N.S. 9.07 .002 
Cognitivo 89.26 25.46 78.19 26.78 1.74 N.S. 12.95 .0004 
Memoria 19.40 6.83 18.50 7.38 8.86 .003 .91 N.S. 
Motor 31.60 8.86 28.85 9.60 .07 N.S. 6.12 .01 

la configuraci6n de los resultados. Lugar afecta s6lo al
gunas greas como la Verbal y la de Meritoria. Estos datos
 
aparentemente indican diferencia en los puntajes que favo
 
recen al grupo Experimental, pero es importante notar que
 
dichos grupos hablan iniciado el pre-test teniendo ya di
chas diferencias. El anglisis del cambio e- la muestra to
 
tal brinda informaci6n mrs detallada sobre las ganancias
 
de los nihos. (Ver Tabla N°58).
 

Seg~n el cambio observado son dos las Areas que revelan
 
un cambio mayor en sus puntajes y que favorecen al grupo
 
Experimental: el Srea Cognitivo General y el area Percep
tivo-motriz. Estos cambios son aproximadamente media 
desviaci6n estandard mayor para el grupo Experimental.
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TABLA N*58
 

Cambio en el Puntaje Bruto del McCarthy en los Grupos Expe
 

rimental y Control de Lima
 

(Post/Pre.-test)
 

Area Experimental Control F P 

Verbal 18.53 17.23 1.16 N.S. 

Perceptivo
uotriz 21.07 17.19 15.38 .0001 

Cuantitativo 7.66 7.38 .18 N.S. 

Cognitivo 47.25 41.81 7.14 .008 

Memoria 9.94 9.52 .36 N.S. 

Motor 14.20 14.05 .03 N.S. 

Estas ganancias tambi6n son eviden.iadas por los resultados
 

del cambio en las Escalas Indice. Los datos son los siguientes:
 

TABLA N059
 

Cambios en los Puntajes Indice del Grupo Experimental y
 

Control de Lima (Pre y post-test)
 

Area Experiencia Control F P
 

Verbal 1.97 1.63 .12 N.S.
 

Perceptivo-mo
 
triz 6.49 2.22 16.96 .0001
 

Cuantitativo 2.67 1.11 1.44 N.S.
 

Cognitivo 6.57 3.76 2.94 .09
 

Memoria .46 .89 1.86 N.S.
 

Motor 2.81 2.20 .25 N.S.
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S interesante mencionar que los nios del grupo Experi
mental en su totalldad ganaron un promedio de 6 1/2 pun
tos en el area Cognitivo General mlentras que los nifios
 
del grupo Control ganaron casi 4 puntos. Te6ricamente,
 
se hubiera esperado que los nifios del grupo Control, al
 
no recibir ningfn tratamiento, hubieran permanecido con
 
los mismos puntajes o hubieran bajado en t~rminos de la
 
Escala Indice, debido a la falta de estimulaci6n. Esta
 
ganancia puede in-erpretarse como un efecto de la situa
ci6n de examen (nifios en el post-test tienden a desenvol
 
verse mejor, debido a que ya ha habido un entrenamiento
 
previo en la prueba al ser ella aplicada por segunda vez
 
por efectos de difusi6n (madres del grupo Experimental 

transfieren inforriaci6n a las madres del grupo Control),
 
o cualquier ot:*' variable no controlable. Posibles alter
 
nativas de interpretaci6n sergn discutidas posteriormente,
 

En resumen, los datos de la Escala de Habilidades para -

Nifios muestran que los del grupo Experimental tuvieron
 
cambios significativos en comparaci6n con el grupo Con
trol en el grea Perceptivo-motriz y que se acercan a la
 
significaci6n estadistica en 
las ganancias obtenidas en
 
el puntaje Cognitivo General. De las comparaciones lle
vadas a cabo, las diferencias son num6ricamente mayores
 
entre el grupo de 5 afios y el grupo Control B del pueblo
 
joven Quince de Enero, seguidos por las diferencias en
tre Experimental y Control en Villa Sefior de los Milagros
 
y, finalmente, los cambios ms limitados 
son observados
 
entre Experimental y Control en Quince de Enero.
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In lo que reupecta a la edad los camblou no muestran una
 
d1recci6n consistente ya que en el pueblo joven Villa Se
 
Ror de los Milagros los nihos de 5 afos Incrementaron 
sus puntajes en 
forma mayor que los de 4 afos mientras
 
que en Quince son los pequehos de 4 aios que tuvieron 
mas ganancias que los de 5 afios. En general, se puede
 
indicar que los niios de Villa Sefior de los Milagros tu
 
vieron un rendimiento ligeramente superior en la etapa
 
pre que los niios de Quince de Enero, pero mantienen con
 
sistentemente superioridad de rendimiento en la etapa 
-

post y en el cambio logrado.
 

Cuestionario para Padres
 

En la etapa inicial del programa, los padres de familia
 
en ambos grupos mostraron igualdad de resultados, tanto
 
en sus prfcticas de crianza con los nifios asT 
como en la
 
informaci6n y patrones alirenticios. Los resultados ob
tenidos son los siguientes.
 

TABLA N060
 

Cuestionario para Padres en Grupos Experimental y Control
 

en Lima (Pre-test) 

Area Experimental Control _ F P < 
Media D.S. Media D.S. 

Desarrollo 
Infantil 66.50 13.39 67.77 13.07 .50 N.S. 
Nutrici6n 29.13 4.38 28.60 4.56 .77 N.S. 
Salud 20.74 4.29 20.35 4.57 .41 N.S. 
Higiene 16.60 3.57 46.78 4.62 .41 N.S. 
C.P. Total 132.9 19.12 133.5 20.03. .04 N.S. 

___________ I 
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Los puntajes mostrados son ligeramente superiores a la
 

mitad de puntos correctos para la prueba, ya quo su m~xi
 

mo puntaje era de 252 puntos. El anglisis de los datos
 

del post-test se presenta a continuaci6n.
 

TABLA N0 61
 

Cuestionario para Padres en Grupos Experimental y Control
 

de Lima (Post-test)
 

hrea Experimental Control F P < 

Media D.S. Media D.S. 

Desarrollo 

Infantil 80.24 11.83 78.21 10.26 1.65 N.S. 

Nutrici6n 31.49 4.53 31.65 3.43 .22 N.S. 

Salud 23.32 3.78 22.17 4.51 4.31 .04 

igiene 14.74 2.22 14.11 .94 10.81 .001 

.P. Total 149.6 15.93 146.,9 14.09 2.74 .09 

En la etapa posterior al programa se puede observar que
 

los mismos padres que fueron entrevistados en la etapa
 

inicial y que llevaron a cabo el programa muestran que 

ambos grupos no difieren excepto por los resultados que
 

favorecen al grupo Experimental en las greas de Salud e
 

Higiene atin cuando dicha diferencia de puntaje es mfnima.
 

El puntaje total del Cuestionario se acerca a la signifi

caci6n.
 

Con relaci6n al cambio entre ambas etapas el grupo Expe

rimental muestra puntajes de cambio m~s altos en el A

rea de Desarrollo Infantil y el Cuestionario en general,
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Sin embargo, al compararse ambos grupos, se observa que
 
ha habido una diferencia de 3 puntos en la ganancia obte
 

nida. Al analizar los datos de los grupos Control B y
 
Experimental de Quince de Enero se nota que la diferen
cia del grupo Experimental sobre el Control B era de 13
 
puntos. Estos resultados pueden interpretarse como los
 

efectos de la difusi6n del programa en las comunidades
 

que no recibieron los servicios del programa.
 

Con respecto a las diferencias entre Informaci6n y Pr~c
 
tica s6lo en el grea de Desarrollo Infantil se presentan
 
diferencias que indican que los padres ganaron mrs en 
-

pr~ctica que en informaci6n, siendo los padres del grupo
 
Experimental los que mantienen puntajes m~s altos que los
 
del Control (F = 7.91; p< .005).
 

En resunen, se encuentran pequefios cambios significativos
 
en el grea de Desarrollo Infantil y en el total del Cues
tionario. A6n cuando los puntos pre y post son nigs altos
 
en Villa Sefior de los Milagros que en Quince de Enero, no
 
hay diferencias en la distribuci6n del cambio en t~rmino
 
de las comunidades independientemente, excepto por el grea
 
de Nutrici6n en donde los padres de Quince de Enero gana
ron mrs que los de Villa Sehor de los Milagros. Nuevamen
 
te las diferencias entre los grupos Experimental y Control
 
son mnimas debido al incremento mostrando por el grupo -


Control en general.
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disminuyendo menos en los resultados obtenldos en el Area
 

de Higiene.
 

TABLA N0 62
 

Cambio en el Cuestionario de Padres en los Grupos Expe

rimental y Control en Lima (Pre y Post-test) N = 208
 

r Experi 
rea Experi Control Tratamiento Lugar Trat. xLugar 

___ F P4< F P< F P4 

esarrollo
 
Infantil 13.47 10.16 4.13 .04 .15 N.S .01 N.S.
 

Nutrici6n 2.41 2.98 .57 N.S. 4.72 .03 2.12 N.S.
 

Salud 2.49 1.64 1.49 N.S. 1.13 N.S. .10 N.S.
 

igiene 1.89 -2.69 8.71 .004 1.29 N.S.23.15 .0001
 

.P.Total 16.35 11.80 3.82 .05 .02 N.S. .73 N.S.
 

En el anglisis de varianza de doble via de los puntajes de
 

cambio, teniendo en cuenta el Lugar y el Tratamiento, indi
 

can que los padres de Quince de Enero ganaron significati

vamente m~s que los padres de Villa Sefior de los Milagros
 

(F = 4.72; p < .03), y tambi6n indica un efecto de la inte

racci6n en el drea de Higiene (F = 23.15; p < .0001). Los
 

padres del grupo Experimental en Quince de Enero se desen

volvieron significativamente mejor que los padres en el -


Control y asimismo que los padres en ambos grupos en Villa
 

Sefior de los Milagros.
 

El cambio numrico mayor fue obtenido en el area de Deza

rrollo Infantil tanto en los padres de la muestra Experi

mental como en la de Control.
 

http:N.S.23.15
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Datos Antropom~tricos
 

A nivel de la muestra total encontramos que los indicado

res nutricionales de talla y peso, sugieren que a nivel
 

pre el grupo Experimental y Control, eran similares.
 

TABLA N063
 

Medidas Antropom~tricas en Muestra Total de Lima (Pre-test)
 

Experimental Control
 

Media D.S. Media D.S.
 

Peso (kg) 15.62 1.80, 15.34 1.98
 

Talla (cm) 95.24 5.17 94.63 5.66
 

Como se puede observar a nivel del Tratamiento, no se pre
 

senta diferencias en ambos grupos al iniciarse el progra

ma.
 

Analizando con mayor detalle los posibles efectos de las
 

variables, encontramos que el anclisis de varianza arroja
 

los siguientes resultados : (Ver Tabla N*64).
 

En esta tabla se puede observar que las variables de lu

gar (Villa con Quince) y sexo (masculino y femeninol afec
 

ta la diferencia de los resultados. El pueblo joven de
 

Villa tiende a mostrar resultados fins altos que los de -


Quince y asimismo los hombres muestran en general, resul
 

tados m~s altos que las mujeres en t~rminos de peso.
 

Sin embargo, en las interacciones no se presenta ninguna
 

que tenga carfcter significativo.
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TABLA N 0 64
 

AnAllsis de Varianza de Tres Factores en Medida de Peso
 

(Pre-test)
 

Trat.
 
Luar Experimental 
 Control uqar Tratamientg &MF P( P.F F P4 

Sexo Quince Villa Quince Villa 4.71 .03 .75 N.S. 4.08 .04
 

Femenino 15.03 15.33 14.74 15.71
 

Masculino 15.34 16.57 15.62 15.32
 

Total 15.18 16.03 15.15 15.5
 

Con respecto a la talla, los datos obtenidos en la etapa
 

previa al programa, son los siguientes
 

TABLA N065
 

Anflisis de Varianza de Tres Factores en Medidas de Talla
 

(Pre-test)
 

Trat. Experimental Control Lu ar Tratamiento Semo 
Lugar F P< F P< F P< 

Sexo Quince Villa Quince Villa 6.29 .01 .38 N.S. 3.02 .08
 

Femenino 93.50 94.90 93.34 95.19
 

Masculino 94.12 97.85 94.86 95.17
 

Total 93.81 96.56 94.05 95.18
 

AquI se repite la situaci6n presentada en relaci6n al da

to de peso, el factor lugar y sexo tienen impacto signifi
 

cativo en los datos obtenidos, Villa teniendo mejores ni

veles nutricionales y con respecto al sexo, las nifias pre
 

sentan resultados m~s bajos que los nifios.
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En una etapa posterior podemos encontrar lo siguiente:
 

TABLA N0 66
 

Medidas Antropomtricas en Muestra Total de Lima (Post-test)
 

Experimental Control
 

Media D.S. Media D.S.
 

Peso (kg) 17.26 2.03 17.22 2.09
 

Talla (cm) 101.8 5.31 102.0 5.37
 

En esta tabla, los resultados indican que no hay diferen

cias en funci6n del Tratamiento, ya que ambos grupos Expe
 

rimental y Control, se encuentran funcionando en formasimi
 

lar y dentro de lo esperado para un nivel nutricional pro
 

medio.
 

El anglisis de Varianza indica lo siguiente en relaci6n
 

al peso :
 

TABLA N0 67
 

Anglisis de Varianza de Tres Factores en Medidas de Peso
 

(Post-test)
 

Trat. Experimental Control ugar Tratamiento Sexo 
Lar 

Sexo Quince Villa Quince Villa 
F P< 
.70 N.S. 

F 
.00 

P( 
N.S. 

F P 
1.11 N.S. 

Femenino 16.94 17.10 16.86 17.41
 

Masculino 17.08 17.78 17.56 17.08
 

Total 17.01 17.49 17.18 17.26
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Segdn estos resultados, con relaci6n al peso, los avances 

logrados hace que los grupos sean iguales y no se presen

te ninguna diferencia en t~rminos del lugar al que perte

nece, ni al grupo de tratamiento en el que se ubican, ni 

al sexo que tienen. 

Asimismo, no hay ning6n efecto de interacciones con res

pecto a los datos de talla, los resultados del post-test 

indican los siguientes resultados 

TABLA N0 68 

Anglisis de Varianza en Muestra Total de Lima - Talla 

(Post-test) 

Trat. Experimental Control Lugar Tratamiento 
Lugar P< F P 4 

Sexo Quince Villa Quince Villa 5.73 .01 .29 N.S. 
Semo

F 
1.42 

P 
N.S. 

Femenino 

asculino 

otal 

101.2 

102.6 

101.9 

100.3 

102.7 

101.7 

3.03.3 

104.0 

103.6 

101. 

100.1 

100.6 

En relaci6n a la talla, s6lo el lugar (Villa con Quince) 

tiene efectos significativos, esta vez Quince muestra los 

resultados m~s altos en comp=racin con Villa. 

En las interacciones ninguna de ellas expresan significa

ci6n estadistica. 

Para efectuar el anglisis del cambio producido en welaci6n 

con los indicadores nutricionales de talla y peso, se efec 

tu6 tambi~n un andlisis de 'arianza.. Los resultados obte

nidos indican lo siguiente : 
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TABLA N0 69 

Cambio de Indicadores Nutricionales - Lima 

Experimental Control Luar Tratanien. Sm 

Como se pueda observar en esta tabla, con respecto al pe

so, hay un efecto de la variable lugar, en el cual se in

dica que el cambio ha sido diferente en Villa y Quince,
 

not~ndose que el pueblo joven de Quince de Enero, es el.
 

que presenta mayores avances. No se indican efectos de
 

las variables Tratamiento y Sexo y ninguna de las interac
 

ciones Lugar por Tratamiento F = .00 p = N.S., Lugar por
 

Sexo (F = .01 p = N.S.), Tratamiento por Sexo (F = 1.31 
p = N.S.) y Tratamiento, Lugar y Sexo (F = 1.37 p =N.S.);
 

todas ellas no son estadlsticamente significativas.
 

En relaci6n a !a talla, nuevamente se observa un efecto de
 

la variable lugar, siendo significativa la diferencia entre
 

el incremento mostrado por los nihos en el pueblo joven -

Quince de Enero frente a los de Villa Sefior de los Milagros,
 

favoreciendo los puntajes de cambio a Quince* Asimismo, se
 

presenta una diferencia significativa entre los grupos Expe
 

rimental y Control, pero la direcci6n en que esta diferen
cia se presenta favorece al grupo Control. Igualmente acer
 

c~ndose a la significaci6n, estS la interacci6n Lugar y -


Tratamiento en que es evidente que el grupo Control de Quin
 

ce estA afectando Io;3 resultados.
 



- 354 -

Con respecto a los niveles nutricionales se encuentra lo
 

siguiente :
 

TABLA N070
 

Distribuci6n de Niveles Nutricionales - Lima(Pre-test)
 

Nivel Experimental Control 

N % N % 

Desnutrici6n 3 1 .96 - -

Desnutrici6n 2 1 .96 2 1.80 

Desnutrici6n 1 35 33.65 50 45.04 

Normal 44 42.31 32 28.84 

Super normal 23 22.33 27 24.32 

Como se indica en la tabla, la mayorfa de los nihos se si

t~an en niveles normales (grupo Experimental) y de desnu

trici6n leve (grupo Control). En la etapa pouterior al
 

programa, se reportan los siguientes datos
 

TABLA N0 71 

Desnutrici6n de Niveles Nutricionales - Lima (Post-test) 

Nivel Experimental Control
 

N % N %
 

Desnutrici6n 3 - -

Desnutrici6n 2 - - 2 1.80 

Desnutrici6n 1 35 33.65 36 32.43 

Normal 29 27.88 35 31.53 

Super normal 40 38.46 38 34.23 
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Sagn se indica en esta tabla, dentro del grupo Experi
mental, el mayor porcentaje de casos se ubican dentro del
 
nivel superior al promedio normal e igualmente sucede con
 
el grupo control. Estos resultados nos indican que ambos
 
grupos mostraron una mejorfa en lo que respecta al estado
 
nutricional, subiendo al nivel inmediato superior 
y por
 
encima de lo normalmente esperado, seg6n la tabla de Ramos
 

Galvrn.
 

La siguiente tabla nos aclararg el porcentaje de cambio
 
en ambas etapas pre y post con relaci6n al grupo de tra

tamiento.
 

TABLA No 72
 

Cambio en Niveles Nutricionales (Post con pre) en Grupos
 

Experimental y Control
 

Nivel Experimental Control
 

Desnutrici6n 3 .96
 
Desnutrici6n 2 .96
 
Desnutrici6n 1 
 - 12.61
 
Normal 14.43 2.70
 
Superior al normal 16.13 
 9.91
 

En esta tabla, se indica el porcentaje de nifios que han
 
mejorado dentro de cada uno de los niveles nutricionales,
 

por ejemplo en el caso del grupo Experimental, los nifios
 
que se encontraron en Desnutrici6n3 y Desnutrici6n 2,
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subiuron en otros niveles, igual nftunero de nifos se han
 

mantanido dentro de Desnutrici6n 1 y en el nivel promedio
 

un 14.43% (15 nifios) mejoraron, con respecto al nivel su

perior al promedio ha habido un incremento de 16.13% (17
 
nifos) que se ubican en este nivel.
 

En el qrupo Control, se observa que el porcentaje de ni
hos en el qrado de Desnutrici6n 2 permaneci6 iqual, mien

tras aue en Desnutrici6n 1. un 12.61% (14 nifos) super6
 

este nivel; dentro del nivel Dromedio hay un aumento del
 

2.7% (3 nifos) dentro de este nivel v en el superior al
 
Dromedio un 9.91% (11 nifios) mayor se ubica en este ni

vel comnarativamente con lo encontrado en la etapa pre

via al Proarama experimental.
 

CUzCo 

Como se mencion6 anteriormente, el disefio de evaluaci6n
 

Dara el estudio rural en el Cuzco difiere del estudio ur
bano en Lima. Un total de 6 comunidades estgn involucra

das: 4 de eilas participaron como grupo Experimental, re

cibiendo programa y ellas son: Banda (B), Colcca (C), Mo
ccoraise (M) y Paropu7yo (P), y dos comunidades sirvieron
 

como grupo Control : Antisuyo (A) y Wakaytaki (W).
 

Los puntajes, tanto del pre como del post-test, son repor
 
tados para 1P's muostras Experimental y Control. Debido
 

a la asignaci6n del tratamiento en funci6n de las comu
nidades y no d subjetos y a las diferencias encontradas
 

en t~rminos de cada comunidad, un disefio anidado fue uti

lizado para el anglisis de los puntajes de cambio.
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Al presentar los resultados se seguirg el siguiente orden:
 
primero, los datos acerca de la Escala McCarthy de Habili
dades para Nilios, luego los datos acerca de la Escala In
ternacional de Ejecuci6n Leiter, el Cuestionario para Pa
dres, y finalmente las medidas antropom~tricas. Asimismo
 
el enfoque de los datos en t~rminos de la poblaci6n serg
 
el siguiente: presentaci6n de los datos a nivel global Ex
 
perimental y Control 
en etapa pre, post y cambio y luego
 
anglisis de los resultados en f6rminos de cada comunidad
 

en particular.
 

Al informar acerca de los datos obtenidos en el McCarthy
 
se utilizar,1los puntajes brutos. 
Las diferencias cultu
rales observadas entre la poblaci6n rural andina y la 
-

muestra para la estandarizaci6n americana, son afin mayo
res que las indicadas para la muestra urbanp de Lima.
 
Por esta raz6n, se harg s6lo menci6n de los puntajes del
 
cambio en t6rminos de la Escala Indice.
 

Los resultados de la Escala Internacional de Ejecuci6n
 
Leiter son presentados tambi~n en 
forma de los puntajes
 
brutos y ellos brindan informaci6n adicional acerca de
 
las ganancias y diferencias en los aspectos cognitivos
 
utilizando un instrumento de tipo no verbal.
 

Escala McCarthy de Habilidades para Nihos
 

Los resultados obtenidos en 
la etapa del pre-test en.la
 
muestra final son los siguientes:
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TABI, No*
 

Puntaje Bruto del McCarthy en Grupos E-perimental y
 

Control del Cuzco (Pre-test)
 

Area Experimental Control F
 

Media D.S. Media D.S. 

Verbal 23.15 11.31 26.93 12.74 4.66 .03 

Percept ivo-ino 

triz 14.69 6.57 16.34 7.77 3.54 .06 

Cuartitativo 7.00 4.50 7.21 4.88 .46 N.S. 

Cognitivo 44.32 20.60 50.28 22.09 3.96 .04 

Memoria 3.2.64 8.83 13.00 6.54 .98 N.S. 

Motor 15.72 7.26 17.38 7.73 4.68 .03 

El grupo Control muestra resultados significativramente 

superior y diferentes de los mostrados por el grupo Expe
 

rimental. Las Sreas en que dicha significaci6n as evi

dente son: Verbal, Perceptivo-motriz, Cognitivo General
 

y Motor. Todas las di ferencias abarcan la mitad de la des
 

viaci6n standard. Comparando la tabla originalmente pre

sentada en el capftulo de Equivalencia de la Muestra, loa
 

datos son diferentes Y ello porque los resu!Lddcs indica

dos al nivel del grupo Experimental han cambiado. La pdr
 

dida afecta al grupo Experimental mientras que los resul

tados del grupo Control se mantienen iguales.
 

El anglisis de los datos del post-test muestra lo siguien
 

te :
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TABLA N074
 

Puntajes Brutos del McCarthy en los Grupos Experimental
 

y Control del Cuzco (Post-test)
 

Area 	 Experimental Control F P
 

Media D.S. Media D.S.
 

Verbal 35.71 10.96 33.85 13.29 .05 N.S. 

Perceptivo
motriz 25.90 10.73 23.96 9.40 .05 N.S. 

Cuantitativc 10.36 4.21 10.44 5.19 .82 N.S. 

Cognitivo 72.06 22.86 67.00 22.76 .05 N.S. 

Memoria 17.36 4.79 17.37 7.04 .08 N.S. 

Motor 27.76 7.81 28.44 8.79 1.09 N.S. 

En la etapa posterior al programa se puede observar que 

si bien no se presentan diferencias significativas y am 

bos grupos se muestran equivalentes, es evidente que el 

Grupo Experimental tuvo ganancias en las diferentes 

greas exploradas. 

Es interesante observar que en esta etapa, el arnlisis in
 

dica que el grupo Experimental tiene puntajes finales su

periores al del grupo Control. Para poder analizar estos
 

datos y tener una evidencia ms certera, se presenta los
 

puntajes de cambio. (Ver Tabla N*75)
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TABLA N075
 

Cambio en los Puntajes Brutos del McCarthy segdn Trata

miento en Cuzco (Pre y post-test)
 

Area Experimental Control F P < 

Verbal 12.78 6.54 5.33 .02
 
Perceptivo-motriz 9.66 6.42 2.61 N.S.
 

Cuantitativo 4.04 3.65 .10 N.S.
 
Cognitivo 27.03 16.61 4.90 .03
 
Memoria 5.63 3.68 .86 N.S.
 

Motor 11.60 10.67 .25 N.S.
 

Resumiendo, el puntaje de cambio revela que el Programa
 
Portage ha favorecido a los nihos participantes del mis

mo y dichos resultados, si bien se muestran consistentes
 

en todas las Sreas del McCarthy sin embargo adquiere sij
 
nificaci6n estadfstica en las greas Verbales y Cognitivas.
 
A continuaci6n se presenta el anglisis del cambio en ca

da comunidad particular, en ambos grupos Experimental y
 

Control. (Ver Tabla N*76)
 

Al efectuar el anglisis en funci6n de cada una de las co
munidades, se encuentran que diferencias significativas
 

existen en el grupo Experimental y Control en las greas
 
Verbal y Cognitiva y se acerca a la significaci6n en el
 
area Perceptivo-motrtz, tal como se explicara anterior

mente.
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TABLA N076
 

Camblo en puntaje bruto en cada Cmjunidad en Cuzco
 

(Comunidades anidadas dentro de tratamientoL
 

Areas 	 Experimental Control
 

Banda Colcca Moccor. Paroqu, Antis, Waky
 

Verbal 10.13 13.16 15.41 10.63 7.85 6,14 
Perceptivo
motriz 10.44 14.56 9.46 9.13 8.08 6.50 

Cuantitativc 3.56 3.64 4.09 2.88 3.08 3.00 

Cognitivo 24.12 33.08 29.41 22.62 20.0 13.21 

Memoria 3.0 4.4 7.45 3.38 4.31 4.14 

Motor 13.13 14.0 10.85 8.25 9.46 12.14 

N = 16 25 22 8 13 14 

Los nifios en Moccoraise fueron los que mfis ganancias tu

vieron en la Escala Verbal (15.41 puntos), seguidos por
 

Colcca (13.2). En la Escala Cognitiva General los de -

Colcca fueron los que m~s ganaron (33.08) seguidos por
 

Moccoraise (29.41). En ninguna de las escalas el promedio
 
de las ganancias de las comunidades del grupo Control igua
 

lan las ganancias del grupo Experimental.
 

Los datos en t6rminos de la Escala Indice que tiene en 

cuenta la edad muestra los siguientes resultados.
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TABLA N77
 

Puntaje de Camblo en la Escala Indice 
del McCarthy en
 
Grupos Experimental y Control de Cuzco
 

Area Experimental Control F 
 P <
 

Verbal - .69 - 6.51 
 7.12 .0009
 
Perceptivo
motriz 
 -1.11 - 2.10 .18 N.S.
 
Cuantitativo -2.72 - 2.13 .06 N.S.
 
Cognitivo -1.67 
 -11.56 5.41 .02
 
Memoria 
 -2.96 - 7.40 
 4.52 .04
 
Motor .94 .38 
 .29 N.S.
 

Si el grupo Experimental tiene mejores resultados que el
 
Control 
es porque, al establecer la equivalencia de los
 
puntajes, muchos de ellos no alcanzaron el rendimiento,
 
arn para permanecer en el mismo nivel inicial. 
 De allf
 
que la significaci6n del cambio se debe a que el grupo
 
Control, obteniendo puntajes brutos ms bajos, hizo m~s
 
diffcil 
su ingreso en las categorfas siguientes de la 
es
cala, de acuerdo a la edad cronol6gica.
 

Los cambios en tdrminos del puntaje indice en cada comuni
 
dad participante son los siguientes. 
 (Ver Tabla N*78).
 

La muestra para este anglisis es pequefa debido a la ex
clusi6n de aguellos nifios que no tuvieron un puntaje bru
 
to suficiente para obtener puntajes fndices. 
Aproximada
 
mente, un 10% no ha tenido suficiente en el pre-test y un
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TABLA N078 

Puntajes de Cambio en Comunidades en el Cusco 

Experimental Ontrol Niveles de 

Confianza
 

Banda Coicca MDccori. Paropu. Antis. Waky 

Verbal -2.73 .16 .35 -1.5 -5.4 -5.27 53 

Perceptivo  -1.46 1.44 - .20 -3.6 .0 -3.45 53 
,otriz 

Cuantitativo -i.64 - .89 -2.14 -3.6 -2.22 -1.80 58 

Cognitivo -6.50 7.32 -2.00 -9.20 -12.40 -11.63 42 

Memria -6.80 -1.91 -3.0 -4.32 -7.10 -5.57 73 

tor 3.60 3.05 - .19 - .14 -2.67 2.38 69 

30% en el post-test . Los datos indican que los nifios per
dieron en t~rmino de los puntajes fndice, debido a los re 

querimientos de la prueba misma como se explic6 anterior

mente. 

Tomando como promedio el n~mero de puntos requeridos por
 
la prueba para que el nifio se mantenga dentro del mismo 

nivel en la Escala Indice, se obtiene los siguientes datos.
 

(Ver Tabla N079).
 

Si el nifio no obtiene un ndmero suficiente de puntos para
 
la Escala Indice, se produce un cambio negativo en el pun
 
taje fndice. Es interesante observar detenidamente la 

tabla de cambios presentada para el grupo de Cuzco, en don
 
de ocurre lo contrario a lo presentado en Lima: los nifios
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TABLA N079 

Promedio de Puntajes Brutos Necesarios en
 
Escala Indice
 

Escala 
 Puntos
 

Verbal 
 16
 
Perceptivo-motriz 
 15
 

Cuantitativo 
 6
 
Cognitivo General 
 37
 
Memoria 
 10
 

Motor 
 10
 

muestran en 
su mayorla cambios de tipo negativo dentro de
 
la Escala Indice. La Tabla N177 muestra que los nihos Con
 
trol de Cuzco "perdieron" significativamente mcs que los 
-

nifios del grupo Experimental en la Escala Verbal, Cogniti
vo y de Memoria. Usando como indicador el puntaje Cogniti
 
vo General, los nifios del grupo Control disminuyeron 11.56
 
puntos comparados con el aho anterior, mientras que los ni
fios de la muestra Experimental disminuyeron 1.67 puntos. 
Estos datos indican que los nifios del grupo Experimental 

fueron, por lo menos, capaces de mantener q niveles del 
funcionamiento intelectual inicial. 

En el anglisis por comunidades en la tabla N0 78 se observa
 
que un efecto de este variable fue obtenida en las Areas -

Verbal y Cognitiva General. En la Escala Verbal los nifios
 
de Moccoraise y Colcca rindieron comparativamente en forma
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8u1lzlar pero mejor que los nlios en las otras Comunidades.
En el puntaje Cognitivo General los nluos de CoIcca mostra
ron un rendimiento mejor que el 
resto. 
Esta comunldad, con un Incremento de 7 puntos, es 
la que revela un desarro
mfs elevado; los nifios de Moccoraise, 

ubican como 

por otro lado, se los que muestran un incremento mfnimo en 
esta
escala. 
 (Ver Tabla N0 80 
)
 

En referencia al cambio en 
los puntajes Indice en la inte
racci6n de Tratamiento 
por Edad, produce resultados casi
significativos 
en los puntajes Verbal, ( F = 
3.24 P =<.08),
Cognitivo ( F = 2.97 P <.09) vemoria si alcanza significac16n estad~stica 
( F = 5.96 P< .02 ). 
En cada escala los
nifios del Control de 4 anos obtuvieron el cambio negativo
m~s 
alto; ello quiere decir que perdieron m~s en comparaci6n con las normas ez% funci6n de la edad cronol6gica, 
-mientras que los nihos del grupo Experimental 
ganaron los
mfs altos puntajes. 
Estos resultados 
son muy importantes
para asegurar las ventajas de la intervenci6n 
a edades muy

tempranas.
 

Es muy importante sefialar que, siendo Colcca la comunidad
que mostr6 los cambios m~s positivos, 
se encuentra que los
nihos del grupo de 4 alios recibieron 
en 
la Escala Indice
un aumento en el grea cognitiva de 14 pun 'os, casi una des
viaci6n estandard completa, mientras que los nihos del gru
po de 5 ahos s6lo obtuvieron 
un incremento de 4.2 puntos.
 



TABLA N*80 

Cambios en Puntaje Indice del McCarthy por Edad, Tratamiento 

y Comunidad 

Variable Edad 

EXPERI 

Banda Occ. Colcca 

E T A 

Moccaise 

L 

Paropucyo 

C O N T R O L 

Antisuyo Wakaytaki 

Tratmn. 

F P< 

Lubar _ 

F P4 F 

"tamxE 

P< F 

. 

Vezbal 4 -4.80 5.20 -1.75 .000 -9.67 -10.50 
7.12 1.009 .82 N.S 2.19 N.S 3.24 .08 

5 -1.70 - .164 1.00 -1.80 -3.57 - 2.29 

.18 N.S .50 N.S 2.35 N.S 1.19 N.S 

mDtriz 4 - .25 - .50 -1.75 -4.00 -4.33 -6.00 

5 -2.00 2.42 .83 -3.60 3.25 -7.33 

Cualitativo 4 

5 

Oognitivo 4 

-3.80 

-3.56 

-9.60 

-2.67 

.000 

14.00 

-2.00 

-2.00 

-3.00 

-4.00 

-3.50 

-2.00 

-4.50 

- .40 

-16.00 

-1.80 

-1.80 

-18.75 

.06 N.S 

5.41 .02 
5 

.17 N.S .33 N.S 

2.88 .03 1.02 N.S 

.06 

2.97 

N.S 

.09 

5 -4.78 4.22 -1.20 -11.00 - 7.00 - 4.50 

Neworia 4 

5 

-2.80 

-8.80 

.17 

-2.69 

- .75 

-3.64 

.00 

-5.20 

-12.33 

- 4.86 

- 8.40 

- 4.00 

4.52 .04 .91 N.S .17 N.S 5.96 .02 

Pbtor 4 

5 

3.80 

2.72 

- .20 

4.13 

3.75 

-1.50 

-6.00 

.83 

- 7.50 

1.20 

2.40 

2.37 

.29 N.S .86 N.S 1.27 N.S .40 N.S 
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Un anflisis del cambio en cada uno de los sub-test del 
-

McCarthy por tratamiento, indica diferencias significati
 
vas en 3 de los sub-test de la Escala Perceptivo-motriz;
 
ellos son: 
Rompecabezas, Orientaci6n derecha-izquierda,
 
y Agrupamiento Conceptual y en dos sub-tests de la Escala
 
Verbal: Conocimiento de Palabras y Analogfas Opuestas.
 
Todas estas diferencias mostradas favorecen al grupo Ex
perimental.
 

Escala Internacional de Ejecuci6n Leiter
 

Es necesario recordar que en el Cuzco se 
tom6 la Escala
 
Internacional de Ejecuci6n Leiter como prueba cognitiva
 
adicional, cuyas caracterfsticas no verbales la ubicaba
 
como una prueba que no tenfa influencias culturales.
 
Los resultados en el Leiter son presentados en tdrminos
 
de un puntaje total.
 

TABLA N0 81
 

Leiter en los Grupos Experimental y Control
 
de Cuzco (Pre-test) 

Tipo puntaje Experimental Control F P < 

Media D.S. Media D.S. 

Bruto 24.30 12.80 24.72 11.88 .15 N.S. 
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Segdn lo indicado en 
esta tabla, no hay diferenclas en 

la forma en que ambos grupos se iniciaron. Los datos del 
post-test son los siguientes. 

TABLA N0 82
 

Leiter en los Grupos Experimental y Control
 

en Cuzco (Post-test) 

Tipo puntaje Experimental Control F P< 

Media D.S Media D.S 

Bruto 38.29 11.77 30.46 15.05 6.25 .01 
Edad mental 2.79 .97 2.11 1.14 5.80 .01 

Al finalizar el programa encontramos que ambos grupos, Ex
perimental y Control, difieren en 
sus resultados, los cua
les favorecen al grupo Experimental y aseguran las diferen
 
cias significativas entre ambos grupos.
 

En la siguiente tabla el cambio que se ha presentado en 

ambas etapas explicarg la diferencia de los grupos. 

TABLA N083
 

Cambio en el Leiter en Grupos Experimental y Control en
 

Cuzco
 

Tipo puntaje Experimental Control 
 F P4
 

Bruto 14.23 6.06 
 5.76 .02
 
anancias en ;dad 12.72 4.26 5.42 
 .02
 
ental (N~nrero de
 
eses)
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En t6rmtnos de los resultados por cada comunidad se eh
cuentra lo siguiente :
 

TABLA N0 84
 

Resultados de los Puntajes Cambio del Leiter en 
las
 

Comunidades en Cuzco
 

(Comunidades anidadas entre tratamiento)
 

E X P E R IM E N T A L CONTROL 

Banda Colcca Moccori Paropq. Antis Waky PC 

untaje Bruto 13.88 18.24 9.96 15.38 6.00 6.69 .02 
Leiter 

Sanancia en Me 12.0 15.48 9.72 15.00 3.66 4.29 .02 
ses. 
(edad mental) 

El anflisis del cambio en 
los puntajes brutos una diferencia
 
significativa del grupo Experimental sobre el Control. 
 Dife
 
rencia significativa del grupo Experimental sobre el Control.
 
Diferencias en 
t~rminos del Lugar son presentadas y Colcca 
es la comunidad que obtiene los puntajes de cambio mfs altos.
 

Ain cuando las edades mentales son obtenidas en base a la es
tandarizaci6n en la poblaci6n americana, los cambios en t~r
minos de las ganancias en meses ban sido calculadas. Aquf se
 
puede, nuevamente, observar las diferencias entre los nifios
 
del grupo Experimental y los del Control, la cual es estadis
ticamente significativa a favor del primer grupo. 
En total
 
los nifios del grupo Experimental ganaron un promedio ligera
mente superior a los 12 meses y tamlin, un afo habfa
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transcurrido entre la etapa del pre-test y la del post
test. Por otro lado, los nifios del grupo Control s6lo
 
ganaron un poco mfs de 4 meses en el perfodo de un afio
 
de tiempo. Estos resultados son consistentes con los
 
de la Escala McCarthy de Habilidades para Nifios en don
 
de los niios del grupo Control ganaron menos de lo es
perado en un aflo y ello fue indicado por los resulta
dos en t~rminos de la Escala Indice. Los 6nicos grupos
 
que ganaron m~s de 12 meses o que mostraron un creci
miento aceierado fueron los de Colcca y Paropuquio. No
 
hay efectos en la interacci6n de Edad, Lugar y Tratamien
 

to que se encuentren con car~cter significativo.
 

Los resultados del Leiter afiaden informaci6n con respec
 
to a la situaci6n de los nifios habitantes de las zonas
 
rurales andinas, en donde, sin ninguna ayuda de servi
cios educativos de estimulaci6n, pueden mostrar un re
troceso en el proceso de su desarrollo intelectual inte
 

gral.
 

Cuestionario para Padres
 

Un anglisis similar al efectuado con la Escala McCarthy
 
de Habilidades para Nifios fue realizado en el Cuestiona
rio para Padres. Los datos del pre-test son los siguien
 

tes : (Ver Tabla N185)
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TABLA N085
 
Cuestlonarlo para Padres en Grupos Experimental y Control
 

de Cuzco (Pre-test)
 

Area 
 Experimental 
 Control F P < 

Media D.S. Media D.S. 

Desarrollo 

Infantil" 
36.99 8.29 35.77 10.20 .04 N.S. 

Nutrici6n 

Salud 

Higiene 

C.P. Total 

18.15 

12.71 

15.15 

83.01 

2.91 

4.28 

2.45 

13.27 

17.61 

13.43 

14.36 

81.16 

2.96 

3.62 

2.18 

13.75 

1.45 

.14 

1.28 

.23 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

No hay diferencias significativas entre los grupos. 
En el
 
post-test los resultados son como siguen
 

TABLA N0 86
 
Cuestionario para Padres en Grupos Experimental y Control
 

de Cuzcc (Post-test)
 
Area 
 Experimental 
 Control 
 F P
 

Media 
 D.S. Media D.S.
 

Desarrollo

Infantil 
 40.03 
 8.80 37.69 
 7.62 1.95 N.S.
Nutrici6n 
 18.71 
 3.62 18.38 2.95 
 .45 N.S.
Salud 
 12.66 
 3.97 12.16 3.06 
 .57 N.S.
Higiene 
 15.25 
 2.49 14.96 1.97 
 .97 N.S.
C.P. Total 86.65 
 14.63 
 82.15 13.44 2.45 N.S.
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Al finalizar el programa, ambos grupos Experimental y Con 
trol muestran minimas diferencias, manteni6ndose dentro 
del mismo nivel con el cual dieron inicio al programa. 
Como se indica en la tabla los grupos se mantienen en 
igualdad de condiciones y hay un pequefio incremento para
 
ambos arupos en los resultados generales, pero dichos cam
 
bios no szrn 
suficientes para asegurar la significaci6n de
 
la diferencia. Sin embargo, se incluird la tabla de cam
bios para tener una 
idea mns exacta de lo ocurrido en tfr
 
minos de los padres durante el afio del programa.
 

TABLA N087
 

Cambios en Cuestionario para Padres en Grupos Experimen

tal y Control en Cuzco
 

Area Experimental Control F P < 

Desarrollo 
Infantil 2.92 1.79 .80 N.S. 
utrici6n .57 .61 .15 N.S. 

Salud -1.52 - .27 .20 N.S. 
Higiene .02 .60 .37 N.S. 
.P. Total .48 3.26 .43 N.S. 

Para observar la posibilidad de cambios en cada una de 
-
las comunidadas, un an~lisis fue llevado a cabo para los
 
puntajes de cambio. (Ver Tabla N088 )
 

Como se muestra en la tabla 87 
no se encuentra diferencias
 
significativas en ninguna de las Areas del Cuestionario 



- 373 -

TABLA No 88
 

Cuestionario para Padres - Puntajes de Cambio 
por Comu

nidades en Cuzco
 

(Comunidades anidadas dentro Tratamiento)
 

Areas Experimental___Control 
 Lugar
 

Banda Colcca bccori ,Propq.Antis. Waky. F P <
 

Desarro- 4.53 -.724 7.31 .1,1 4.45 - .50 2.46 .05 
l Infan 
til 
NuL-ici6n 1.44 -.586 1.33 00.0 2.50 -1.0 2.73 .03 
Salud 1.0 -.318 -1.20 1.38 -.583 -2.38 .9' N.S. 
igiene .188 -.517 .75 -.556 2.50 -1.15 2.47 .05 

C.P. Total 7.03 -2.17 8.65 -.333 8.88 -6.71 3.35 .01 

para Padres entre los grupos Experimental y Control. Sin
 
embargo un anglisis de varianza de doble via entre comuni
 
dades muestra que hay algunas diferencias significativas
 
en el grea de Desarrollo Infantil (F = 2.46; P .05), Nu
trici6n (F = 2.75; P <.03) e Higiene (F = 2.47; P< .05) y
 
en el Cuestionario General (F = 3.35; P <.01) que se refie
 
ren a la variable lugar; indic~ndose que en dichas greas 
-

el rendimiento varia entre las diferentes comunidades estu

diadas.
 

En cada una de las greas del Cuestionario se encuentra que
 
Moccoraise y Banda obtiene 
los m~s altos puntajes de cambio
 
dentro del grupo de comunidades Experimentales y son simila
 
res a los cambios obtenidos en la Comunidad de Antisuyo
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?erteneciente al grupo Control. 
En Colcca los nihos con
 
sistenteme tE ,htienen cambios negativos, los cuales son
 
tambidn sj ilare.
 los de la comunidad de Wakaytaki.
 
Efectuandi. el anr isis del Cuestionario para Padres por
 
informaci6: 
 L.ica de cada una de las Areas, no se 
encuentra ninguna diferencia en particular. 

Datos Antropom tricos
 

En Cuzco, taifn se tomaron los datos de talla y peso 
-
como indicadores del aspecto nutricional de los niios.
 
Los datos obtenidos a nivel de la muestra total 
son los
 
siguientes
 

TABLA N*89
 

Medidas Antropomdtricas en Grupos Experimental y Control
 

de Cuzco ( Pre-test
 

Experimental Control 
 Total
 

Media D.S. Media D.S.
 

Peso (kg) 1.84
14.17 14.09 2.03 14.13
 
Talla (cm) 6.19
91.73 93.66 8.58 92.69
 

Seg5n se puede observar, ambos grupos, Experimental y Con
 
trol, mantienen similitud de resultados, lo cual indica
 
que se presenta equivalencia en t~rminos nutricionales.
 

Es interesante notar que el peso mostrado por los nilios
 
de Cuzco corresponde seg~n la tabla de Ramos Galv~n, a
 
un nivel nutricional de Desnutrici6n 1.
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Habidndose tenido diferentes comunidades en Cuzco que in

tegran el grupo Experimental y Control, presentaremos un
 

andlisis por cada unidad de estudio en particular.
 

TABLA N090
 

Medidas Antropom6tricas en Grupo Experimental - Cuzco
 

(Pre-test)
 

Banda Cocca Moccoraise Paropucyo 

edia D.S Media D.S. Media D.S. Media D.S. 

Peso (kg) 13.85 2,14 15.04 1.60 13.43 1.60 14.36 1.68 

Talla(cm) 92.04 8.05 92.04 5.88 90.71 5.42 93.04 5.56 

Analizando los datos presentados, se observa que los pue

blos mai..ienen datos equivalentes en talla y que en peso,
 

s6lo la comunidad de Colcca tiene una ligera ventaja que
 

no es estadisticamente significativa.
 

Para el grupo Control, los resultados son los siguientes:
 

TABLA N0 91
 

Medidas Antropom~tricas en Grupo Control - Cuzco (Pre-test)
 

Antisuyo Wakaytaki
 

Media D.S. Media D.S.
 

Peso (kg) 13.57 1.47 14.57 2.40
 

Talla (cm) 91.04 5.89 96.11 10.08
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Estas medidas tambidn sugleren que ambas comunidades del
 
grupo Control eran similares.
 

Posteriormente, el impacto del programa expresado en el
 
aspecto nutricional revela lo siguiente
 

TABLA N092
 

Medidas Antropom~tricas en Grupos Experimental y Control
 

Cuzco (Post-test)
 

Experimental Control Total
 

Media D.S. Media 
 D.S.
 

Peso (kg) 16.02 1.63 15.99 1.87 16.00
 
Talla (cm) 98.93 
 5.89 99.47 6.90 99.20
 

En un nivel global, se observa que ambos grupos se man
tienen con 
iguales gan; ncias y no hay diferencias ni en
 
talla ni en peso pa-a ambos grupos Experimental y Control.
 

En cada comunidad integrante del grupo Experimental los
 
resultados son los siguientes
 

TABLA N093
 

Medidas Antropom~tricas en Comunidades Grupo Experimental
 

Cuzco (Post-test)
 

Banda Colcca Mccoraise Paropucyo 

Media D.S. Media D.S. Media 'D.S. Media D.S. 
Peso (kg) 15.47j 1.64 17.02 1.61 15.35 1.54 15.87 1.98 
ralla (cm) 97.161 6.54 99.31 5.41 98.48 5.86 102.56 6.39 



- 377 -

En esta tabla se observa que en t6rminos de peso, Colcca
 
estA aventajando a los demns, mientras que en talla, lo
 
hace Paropucyo.
 

Para observar el 
cambio que se ha producido al interior
 
de cada comunidad en el lapso de un afio de programa, 
se
 
presentan los siguientes datos:
 

TABLA N0 94
 

Cambio en Medidas Antropom6tricas en Grupos Experimental
 

y Control - Cuzco. 
 Grupo Experimental:
 

Banda Colcca Moccora. Paropq. Total Exp 

Peso (kg) 1.98 1.62 1.92 1.51 1.85 

ralla (cm) 5.12 7.27 7.77 9.52 7.20 

Grupo Control :
 

Antisuyo 
 Wakaytaki 
 Total
 

Peso (kg) 1.62 
 2.22 1.90
 
ralla (cm) 5.96 
 5.82 5.81
 

Seg~n estos datos, no se presenta diferencia en el incre
mento mostrado en peso 
(1.85 vs. 1.90); tanto el grupo 
-

Experimental como 
el Control tienen un aumento similar en
 
un afio de tiempo cranscurrido; con respecto a la talla, 
el grupo Experimental se ha visto favorecido 
(7.20 vs.
 
5.81) mostrando un incremento en estatura mayor que el
 
del grupo Control.
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TABLA N095
 

Niveles Nutricionales Grupo Experimental 
- Cuzco 

ETAPA PRE 
 POST
 

NIVEL
 

N N 

Desnutrici6n 3 
 1 1.37 - -


Desnutrici6n 2 
 12 16.44 5 6.85
 
Desnutrici6n 1 
 46 63.01 44 60.27
 
Normal 
 14 19.18 21 28.77
 
Superior al
 
ormal 
 3 4.11
 

La tabla indica que en la etapa previa al programa, el
 
mayor porcentaje de nifos se ubicaban en el nivel de Des
 
nutrici6n leve 
(63.01); al concluir el programa, el por
centaje de nifos dentro de ese nivel disminuy6 (60.27) y
 
se 
encuentra que el nivel nutricional promedio aument6
 
encoicrfndose incluso algunos casos dentro del nivel su
perior al Promedio. (Ver Tabla N°96).
 

Para el grupo Control se presentan las mismas caracterfs
 
ticas que las encontradas en el Grupo Experimental con 
predominancia de nifios dentro de la categoria de Desnu
trici6n leve; tambidn se nota en la etapa del post exa
men, que aquellos nifios que se encontraban dentro del ni
 
vel de Desnutrici6n 2, mejoraron al nivel pr6ximo supe
rior.
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TABLA N096
 

Niveles Nutricionales Grupo Control 
- Cuzco 

ETAPA
 

NIVEL 	 PRE 
 POST
 

N 	 %____ N 

Desnutrici6n 3  _
 
Desnutrici6n 2 
 6 23.08 
 3 11.53
 
Desnutrici6n 1 
 15 57.69 17 
 65.38
 
Normal 
 3 11.53 5 19.23
 
Superior 	al nor
al 
 2 	 7.69 1 3.85
 

Estas medidas antropom6tricas deben ser tomadas con pre
cauci6n desde que se 
cont6 con una cinta m~trica para me
 
dir la talla del niho y con una balanza pequefia para el
 
peso, siendo las posibilidades de error mayores, dadas 
-

las condiciones de dicha medici6n.
 

Resulta por ejemplo sorprendente 4ue los nifios 
aumentasen
 
un promedio de siete cms. 
de estatura, pero no habiendo 
normas nacionales ni estudios al respecto, representa pa
ra el presente caso un dato sorprendente que puede ser 
-

explicado como alguna intervenci6n del factor error en el.
 
proceso de medici6n. 
En resumen, se encuentra que los ni
 
hos del grupo Experirental mantienen un desarrollo progre
 
sivo como se 
indican en las normas estandarizadas, mien
tras que los nifios del grupo Control no mantienen este 
cambio.
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Algunas diferencias significativas fueron encontradas en
 
tdrminos de las comunidades, manteniendo la comunidad de
 
Colcca puntajes que indican un desarrollo mfs acelerado
 
durante el aho de permanencia en el programa.
 

Un anglisis posterior indica que los nifos pequefos en 
-

Cuzco obtuvieron mayores ganancias en el grupo Experimental
 
que los nifios del Control.
 

Afn cuando el programa tuvo impacto en el desarrollo de
 
los nihos; sin embargo, 
cn respecto a la influencia en
 
los padres, 6sta fue limitada para ambos grupos.
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CONCLUSIONES
 

LIMA
 

1. 	 En el desenvolvimiento intelectual global, los re

sultados obtenidos en la Escala McCarthy de Habilida
 
des para Nilios, indican que al concluir el primer a

fio de experimentaci6n del programa, seg-5n el post
examen los nifios pertenecientes al grupo experimental
 
muestran un nivel de desarrollo mfis alto que los ni
hos dcl grupo control (89.26 vs 78.19), siendo los 
puntajes de cambio (47.25 vs 41.81 p =< .0008).
 

2. 	 Con respecto a cada una de las areas evaluadas, es el
 
grea perceptivo-motriz, la que muestra significaci6n
 
estadfstica favoreciendo los resultados al grupo ex
perimental (37.62 vs 31.13) (cambio = 21.07 vs 17.19
 

p =:<.0001). 

3. 	 Las demos dreas exploradas (tales como v erbal, cuan
 
titativa, memoria y motora), si bien num~ricamente 
muestran resultados m~s altos para el grupo que reci
 
bi6 el tratamiento (Programa); sin embargo, estadis
ticamente no alcanzan los niveles de significaci6n 
propuestos para esta investigaci6n.
 

4. 	 Con relaci6n al anglisis al interior de las unidades
 

de estudio, se observa que el pueblo joven Villa Se
fior de los Milagros, presenta rendimientos ms altos
 
que 	los niios del pueblo joven de 15 de Enero.
 



- 382 

5. 	 Con relaci6n a la variable edad a nivel general y
 

manteniendo la divisi6n por grupos de Tratamiento,
 
son los nifios del grupo experimental de 4 afios, los
 
que incrementan mayormente sus puntajes en compara

ci6n 	con los nifos de 5 afios.
 

6. 	 Efectuando un anclisis al interior de cada unidad de
 
estudio, se observa que hay resultados diversos pa
ra Villa y para Quince. En Villa, son los nifios ma
yores de 5 afios los que presentan resultados superio
 
res mientras que en Quince, son los menores los que
 
se vieron nms fa-orecidos.
 

7. 	 En relaci6n a los datos antropom~tricos, tomados co
mo indicadores del estado nutricional de los nihos,
 
se encontr6 que no hablan diferencias significativas
 

entre el grupo experimental y control (al post test
 
peso = 17.26 vs 17.22 y talla 102 vs 102 cm).
 

8. 	 Los indicadores de talla y peso muestran diferencia
 
de resultados en funci6n de la variable lugar; sien
 
do que el pueblo joven de Quince de Enero presenta
 
mayores avances comparativamente con el de Villa. 
 ' 

No se ha encontrado ninguna variaci6n de los resulta
 

dos en funci6n del sexo.
 

9. 	 La distribuci6n de los niveles nutricionales son los
 
siguientes para la muestra tota.: normal o promedio=
 
28 %, superior a lo normal = 38% y desnutrici6n de
 
lgrado = 34%. El nivel de desnutrici6n de primer 
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grado se reflere a un deficit entre el 10% y 25% 
en
 
relac16n al peso te6rico para la edad.
 

10. 	 Con relaci6n al desenvolvimiento de los padres en Li 
ma a nlvel de la muestra total, se indica que el gru 
po experimental aventaja significativamente los re
sultados globales del Cuestionario para Padres (Exp. 
= 149.10 Control = 146.09). 

11. 	 A nivel de las greas particulares exploradas, se ob
serva que las greas de Desarrollo Infantil e Higiene,
 
son las que muestran resultados significativamente 
diferentes que favorecen al grupo Experimental.
 

12. 	 Analizando por unidad de estudio, 
se observa que los
 
padres de Quince tuvieron significativamente mejores
 
ganancias que los padres de Villa.
 

13. 	 El Cuestionario para Padres se orient6 a obtener da
tos no s6lo de aquellos aspectos informativos de los
 
padres, sino tambi6n de los factores prScticos que 
ellos teni>,Ien la crianza de sus hijos. Segrn los
 
resultado . se uh i vores cambios en el grupo Ex
perimental refotldos las pr~cticas de crianza de
.-. 

sus 	hijos.
 

14. 	 El Grupo Control B, seleccionado para controlar los
 
posibles efectos de difusi6n, refleja resultados que
 
indican que el grea perceptivo motriz ha tenido datos
 
favorables para el grupo experimental de 5 afios; 
igualmente para los datos cognitivos generales, los
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resultados se acerca a la significaci6n estadistica;
 
este Oltimo resultado es muy importante ya que agru
pa el conjunto de Sreas exploradas.
 

15. 	 Con relaci6n al Cuestionario para Padres, se presen
 
tan resultados estadlsticamente significativos en 
-
los aspectos de Desarrollo Infantil, Nutrici6n e Hi
 
giene y Resultados globales. Estos datos estarlan
 

mostrando que a nivel de la muestra total han habi
do efectos de la variable difusi6n del Programa, ya
 
que como se explicase, este grupo control B tuvo co
 
mo finalidad controlar los efectos de dicha contami
 

naci6n.
 

CUzco 

16. 	 En los aspectos referidos al desempefio intelectual,
 
segrn la Escala de McCarthy de Habilidades para Ni

ios, se observa que en Cuzco a nivel global, el gru
 
po experimental supera en resultados al grupo con
trol. La significaci6n estadfstica se da para los 
puntajes cognitivos generales. (Puntaje Bruto : 
exp. = 72.06 vs control = 67.00; puntaje de cambio: 
exp = 27.03 vs Control 16.61 P = < .03). 

17. 	 En el anglisis por greas observamos que si bien nu
mdricamente todas las 6reas exploradas se encuentran
 

con puntajes superiores para el grupo que recibi6 -


Programa, es s6lo el Srea verbal la que alcanza ni

veles de significaci6n estadistica. (Puntaje de 

cambio : exp = 12.78 vs Control = 6.54 P < .02). 

lfiore
Rectangle

lfiore
Rectangle

lfiore
Rectangle
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18. 	 Al efectuar el anilisis por comunidades, se encuen

tra que la comunidad de Colcca es la que mfs incre

mento tuvo en su rendimiento y asimismo la que se 

mantiene por puntajes m~s altos, comparativamente 

con el resto de las comunidades experimentales.
 

19. 	 Es en la Escala Verbal, donde los nifios- e la comu

nidad de Moccoraise muestran los cambios mfns altos.
 

20. 	 Dentro de la Escala Cognitivos General, es la comu

nidad de Paropucyo, la que presenta cambios minimos
 

y la que se mantiene comparativamente a niveles in

feriores con respecto al resto de comunidades expe

rimentales aproxim~ndose sus resultados a los presen
 

tados por el grupo control.
 

21. 	 Con respecto a la variable edad, han sido los nifios
 

mrs pequehos los que han obtenido comparativamente
 

mayores ganancias ya que la p~rdida en los nifios que
 

no recibieron Programa ha sido amplia. Este dato 

que serg discutido posteriormente es un serio aviso
 

de peligro para los nifios de zonas rurales que cre

cen sin estimulaci6n.
 

22. 	 Con respecto a los resultados de la prueba no verbal
 

de Leiter, se encuentra que significativamente, el 

grupo Control. Er t~rniinos de meses, ha habido un
 

incremento de 13 meses de edad mental para el grupo
 

experimental y de 4 meses para el grupo control.
 

23. 	 Los datos antropom~tricos indican que no se presentan
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mayores diferencias entre el peso y la talla de los
 

nifos en grupos experimental y control. Con respeo
 

to al peso al post-examen (16.03 vs 15.99 con un 

cAmbio durante el ao transcurrido de exp = 1.85 vs 
control = 1.90); pero la talla, al post-examen (99 cm 

vs 99 cm, cambio de 7 cm para el grupo experimental 

y de 6 cm para el control). 

24. 	 Los niveles nutricionaies encontrados indican que 

la mayorfa de los nifos se ubican dentro de los ni

veles de Desnutrici6n 1 (63%) y un pequeflo porcenta

je dentro de niveles m~s serios de Desnutrici6n 2,
 
un 9% de la muestra total. El nivel de Desnutricifn
 

1 corresponde a un 10 6 25% de d6ficit y el nivel de
 
Desnutrici6n 2 corrEsponde a un d6ficit entre el 25
 

y 40%, en relaci6n al peso te6rico promedio para las
 

edades correspondientes.
 

25. 	 Segn datos del Cuestionario para Padres, no se obser
 

van diferencias significativas a nivel del grupo to

tal experimental y control Resultado global Exp. = 

86.65 vs Control = 82.15).
 

26. 	 Al efectuar el anglisis por comunidades, se observa
 

que hay diferuncias significativas en las greas de -


Desarrollo Ixfantil, Nutrici6n e Higiene en los re

sultados globales del Cuestionario; sin embargo, al
 

considerarse al grupo total como Experimental y Con
 

trol, estos resultados particulares no alcanzan siq
 

nificaci6n estadistica.
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CAP ITULO III
 

EVALUACION CURRICULAR
 

PRESLMTACION"
 

Como se ha sefialado anteriormente, la Evaluaci6n Curricu
lar constituye una 
Inea ms del Area de evaluaci6n del
 
presente proyecto, al lado de las l1reas de evaluaci6n su
 
mativa, evaluaci6n formativa y estudLo de costos.
 

Al plantearse la evaluaci6n del PRONOEI-BH, en lo que res
 

pecta a sus resultados, se consider6 que ademgs de la if
nea de eva]uaci6n sumativa - que al utilizar la prueba de
 
habilidad para nifios de Mc. Carthy,aplica un criterio 
ex
 
terno, ya que directamente no se hasa en los objetivos 
cu
 
rriculares del PRONOEI-BH - era necesario dispar y ejecu
 
tar una evaluaci6n que aplicase un crit- o interno 
 de
 

evaluaci6n utilizando una prueba basada lirectamente en
 
los referidos objetivos curriculares del Programa Experi
mental; de esta manera, qued6 planeada la llamada Evalua

ci6n Curricular.
 

Son objetivos de este estudio el obtener informaci6n acer
ca del rendimiento de los nifios del grupo experimental,en
 

t~rminos de logros de los objetivos curriculares del ---

PRONOEI-BH, y comparar dicho rendimiento con el del grupo
 

control.
 

Para de3arrollar esta lfnea, se utiliz6 un diseio cuasi
experimental con evaluaci6n post, mediante el 
cual se tea
 
liz6 una 6nica medici6n del rendimlento de los nifioa al
 
tfrmino del Programa Experimental; como we podrh apreciar,
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en este sentldo se diferencia de la Evaluaci6n Sumativa en
 
la que se ha utilizado un di.eio cuasi.-experimental con --

Evaluariin pre-post. Es del 
caso mencionar que adn cuan
do consideramos que un disezio del t1tino tipo es 
mgs tftil,
pai i el logro de los objetivo- hl estudio, deiido a la fal 
ta de tierioo y de recursos hunanos, optamos por el primero. 

Para la ejecuci6n de este estdio, se decidi6 realizar el
 
trabajo independientemente 
tanto en Lima como en Cuzco pa
ra 
lograr una mejor adecuaci6n a las caracterfsticas ae
 
cada realidad; come consecuencia, los instrumentos de medi
 
ci6n y sus materiales son diferente,.,,
 

Finalmente, debemos se6alar que por las caracteristicas de
 
ejecuci6n de esta 
lfnea, se presenta independientemente la
 
informaci6n de Lima y de Cuzco. 
 Para ambos casos, la infor
 
maci6n se organiza en cuatro partes: 
la primera referida a
 
la Prueba de Evaluaci6n Curricular, la segunda a la Metodo
 
logla de Estudio;en la tercera se 
presentan los resultados
 
y en la cuarta las conclusiones.
 

ESTUDIO URBANO
 

1. 
 PRUEBA DE EVALUACION DE OBJETIVOS CURRICULARES-LIMA
 

Objetivo
 

Evaluar el 
logro de objetivos curriculares de la Es
tructura Curricular Experimental, por parte de los ni
 
fios que participaron en el PRONOEI-BH.
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Descripcin de la Prueba.-


La prueba estg constituilda por 98 items, organizados
 
en las tres tareas del Currfculum: Area Bio-psicomo
tor con 18 items; Area Intelectual con 62 y Area So

cio-emocional con 18.
 

Cada objetivo es evaluado a travs de dos items (o 
actividades).
 

T~cnicas de Evaluaci6n Involucradas
 

El 39% de los items de la prueba se evalrian a trav~s
 
de la observaci6n de la conducta del ni~o por parte
 
de la examinadora, luego de que le ha formulado las
 
instrucciones respectivas.
 

El 61% de los items, implica la utilizaci6n y manipu
 
laci6n de material ad-hoc.
 

Componentes de la Prueba
 

1. Protocolo de Reqistro
 

EstA organizado en funci6n de las tres greao del
 
Currfculum y Ia informaci6n que se recoge se or
 
dena de la siguiente manera:
 

Primera secci6n.- En ella se consigue informaciSn
 
sobre el examinado (identificaci6n, edad, grupo
control o experimental, lugar), asf como de la
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aplicaci6n (fecha, duracit6n y la Identificacif6n de
 
la examinadora).
 

Sequnda secci6n.- En esta secci6n 
se encuentra to
da La informaci6n referida 
a !a evaluaci6n de 
 los
 
objetivos. Aparecen datos sobre el 
n~mero de orden
 
de los objetivos (el correspondiente a la estructu.
ra curricular del PRONOE-BH), la edad cronol6gica
 
a la que se 
ubica cada objetivo,la descripci6n 
del
 
item o actividad, el criterio de logro y la califi
caci6n del item.
 

Tercera secci6n.-
 En ella se registran las observa
ciones sobre la conducta del examinado y condicio 
-

nes de la aplicaci6n.
 

2. Material
 

El material fu6 preparado especialmente para la prue
ba; si bien algunos constituyen materiales convencio
nales como el 
caso de bloques de colores, pelotas,etc.
 
algunos fueron elaborados expresamente para determina
 
dos objetivos, tal es 
el caso de lminas, disefios pa
ra recorte, etc. 
El material estS conformado, entre
 
otros elementos por:
 

- Una pelota
 

-
 Una soga de pl~stico
 
-
 Bloques de diferentes colores.
 
-
 Retazos de tela de diferente textura.
 

- Tijeras
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- Crayolas.
 

- LUInas.
 
- Dise~os para recorte.
 

- Plastilina. 
- Cuentos de tamahio pequefio, etc.
 

3. Instrucciones
 

Las instrucciones para el trabajo con los objetivos
 
figuran en el protocolo de registro; la descripci6n
 
del item que aparece en el protocolo, estS formula
da de tal. 
manera Que cumple las funciones de una ins 
trucci6n y en los casos que 
no era posible, inmedia
tamente debajo de la descripci6n del item, se 
formu
16 entre parentesis, una breve instrucci6n. 
 Por otr
 
lado, cuando la complejidad del item requerfa de ins
 
trucc-.ones 
detalladas, 6stas fueron consignadas en 
-

una hoja aparte que mr nejaba la examinadora durante
la aplicaci6n, 4sto funcien6 para muy pocos items.
 

4. 
 Sistema de Calificaci6n
 

La calificaci6n del item se basa en la dicotomfa 
-

acierto-desacierto; asigngndole un punto por respues
 
ta 
correcta y 0 punto por respuesta incorrecta. El
 
puntaje miximo a obtenerse en la prueba es de 98 pun
 
tos, que distribuidos por cada drea, resulta de 
 la
 
siguiente manera:
 

Area Bio-psicomotor 
 18
 
Area Intelectual 
 68
 

Area Socio-emocional 
 18
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Proceso de Construcc16n
 

La prueba se 
ha elaborado en base a la Estructura Cu
rricular de Educaci6n Inicial del 
PRONOEI-BH.
 

La primera tarea del proceso de construccifn, consis
 
ti6 en 
analizar cada uno de los objetivos, generales,
 
espec~ficos y desagregados. 
 La prueba debfa evaluar
 
los objetivos especfficos a trav~s de los objetivos
desagregados que constitufan las actividades propia
mente dichas. 
Luego del anlisis, se concretaron,en
 

tre otros, los siguientes aspectos:
 

-
 Alto nrimero de objetivos desagregados.
 

-
 Diferentes niveles c procedirnientos de evaluaci6n
 
en 
los objetivos (observaci6n, instrumentaci6n, 
-

t~cnicas grupales, entrevistas a los padres).
 

-
 Diversidad de fuentes de informaci6n: el nifio,los
 
padres, miembros de la comunidad.
 

- Diferentes contextos involucrados en el logro de
 
los objetivos: el hogar, la calle.
 

- Carencia de criterios de logro precisos.
 

La segunda tarea consisti6 en definir criterios que
 
orientaran la construcci6n de la prueba:
 

a. 
 Para la Selecci6n de Objetivos rspecfficos:
 

- Seleccionar objetivos especfficos que pudie
ran ser f~cilmente evaluados en tdrminos 
cuantitativos (p.e. se descartarfan los obje 
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tivos referidos a la expres16n artfstica espontS
 

nea: baila y/o danza libremente - Obj. 59.1).
 

- Seleccionar objetivos que estln dirigidos a nifios. 

- Seleccionar objetivos referidos a conductas indi

viduales y no a conductas grupales. 

b.Para la Estructuracifn de la Prueba:
 

- Seleccionar o elaborar dos actividades por cada 

objetivo espec'fico.
 

- Definir el criterio de logro en cada una de las 

actividades.
 

Procedimiento
 

Tomando en cuenta los criterios se procedi6 a la cons

trucci6n de la prueba, con cargcter preliminar; la dis
 
tribuci6n de los objetivos especfficos fug la siguiente
 

Area Bio-psicomotor : 	 4 objetivoscoirespoidientes a
 

2 - 3 aios
 

9 objetivos correspondientes
 

a 3 - 5 alios
 

Area Intelectual 	 9 objetivos correspondientes
 

a 2 - 3 afios
 

31 objetivos correspondientes
 

a 3 - 5 afios
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Area Socio-emocional 
: 3 objetivos correspondientes
 

a 2 - 3 afios
 
6 objetivos correspondientes
 

a 3 - 5 afios
 
En la siguiente tabla, 
se presenta la distribuci6n de ob
jetivos por greas y compar~ndola con la de la Estructura
 
Curricular del PRONOEI-WH
 

TABLA No 1
 
DISTRIBUCION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PRUEBA
 
PRELIMINAR Y DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 
 DEL
 

PRONOEI- BH
 

Nfimero de objeti Niamero de obje

A R E A Edad vos Especfficos tivos Especffide la Prueba 
 cos de la Estruc
 

tura Curricular
 
del PRONOEI-BH
 

Bio-psicomotor 
 2 -3 4 
 9
 
3 -5 9 
 18
 

Intelectual 
 2 -3 9 
 9
 
3 -5 32 
 32
 

Socio-emocional 
 2 -3 3 
 5
 
3 -5 6 
 15
 

TOTAL 
 63 
 86
 

Piloto
 

El piloto persegula los siguientes objetivos:
 

Verificar el adecuado manejo de la prueba por parte del
 
personal evaluador en lo referente a instrucciones, uti
 
lizaci6n del material y empleo de los criterios de lo 
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gro de las actividades.
 

Registrar informaci6n acerca de las instrucciones de
 
una prueba, en 
t~rminos de su claridad y compreisifn
 
de parte del examinado.
 

Observar la funcionalidad del Sistema de Calificaci6n.
 

Obtener informaci6n soDre ia duraci6n de la aplica 
-

ci6n.
 

El piloto se 
llev6 a cabo en el Pueblo Joven Quince de Ene
ro. 
 Para el efecto, se seleccionaron 3 nifios 
(dos nifics de
 
cuatro afios y uno de cinco afios). El personal que tuvo 
 a
 
su cargo la aplicaci6n de la prueba, fue entrenado previa 
-

mente, a fin de familiarizarsecon las instrucciones y mane
jo de material.
 

El equipo de evaluadores estuvo conformado por tres miem 
bros, en cada caso, 
una actuaba como examinadora y los otros
 
dos como jueces independientes.
 

Los resultados del piloto permitieron tomar las siguientes
 
acciones:
 

Reajustar en algunos items, los criterios de logro.
 

Modificar algunos materiales.
 

Suprimir los items correspondientes a la edad de 2-3
 
afios de dos areas: si bien inicialmente se pensaba 
aplicar la prueba con objetivos de 2 a 5 a-nos, 
se re
 
consider6 el hecho de aue los nifios 
a quienes se --
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evaluarfa 
tendrfan 
entre cuatro y cinco 
anos . Sin embargo, se mantuvieron los tres 
-
objetivos especificos de 2  3 afos del grea 
socio-emocional por considerarse que evaluaban
 
aspectos de la conducta socio-emocionalque in
 
teresaba observar en los niflos de 4 y 5 afios 
-

respectivamente.
 

Se decidi6 aplicar la prueba en dossesiones,de
 
pendiendo del ritmo de trabajo del nifio, 
 por
 
cuanto el tiemnpo promedio de aplicaci6n fue de
 
2 horas 15 minutos. 
Por otro lado, la reduc 
ci6n de la prueba en 
13 items, procuraba 
tam
bi~n la reducci6n del tiempo del 
examen.
 

Por otro lado, a travs del piloto se constat6 que
el personal de evaluadores manejaba adecuadamente 
-

las instrucciones, el material y los criterios de lo
 
gro. Se obtuvo un 
Indice de.91, en la calificaci6n
de jueces independientes.
 

Determinaci6n de la Prueba Final: 
 En base a los re
sultados del piloto y luego de realizar los reajus 
-

tes sefialados, la prueba qued( reducida a 49 objeti
vos especfficos y su composici6n definitiva fue 
 la
 
siguiente :
 

A. Biopsicomotor 
 9 objetivos especIficos de 3-5
 

afios.
 
B. Intelectual 
 31 objetivos especificos de 3-5
 

afios. 
 En esta grea se fusiona 
ron 2 objetivos en uno por consi
 
derarlos similares,
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C. 	 Soclo-emocional: 3 objetivos espectficos do
 

2 - 3 aflos
 

6 objetivos especificos do
 

3 - 5 ahos
 

En la siguiente tabla se presenta la distribuci6n
 

de los objetivos especfficos de la prueba final 
por greas y se la compara con la de la Est.Curri

cular de PRONOEI-BH.
 

TABLA N0 2
 

DISTRIBUCION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PRUEBA
 

FINAL DE EVALUACION CURRICULAR Y DE LA ESTRUCTURA
 

CURRICULAR DEL PRONOEI-BH
 

A R E A S Edad NOimero de objeti Nlmero de obje 
vos especificos tivos especffi 

Prueba final cos de la Es -
tructura Curri 
cular del 
PRONOEI-BH 

Bio-psicomotor 2-3 -	 9
 
Intelectual 3-5 31 	 32
 
Intelectual 2-3 -	 9
 

3-5 9 	 18 
Socio-emocio
nal 	 2-3 3 5 

3-5 6 13 

T 0 T A L 49 	 86 

Consideramos que la prueba redne requisitos de validez
 

suficiente que pe':mite 	evaluar adecuadamente los obje

tivos curriculares del 	PRONOEI-BH que explora.
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2, METODOLOGIA DEL ESTUDIO
 

Disefo
 

El disefo del presente estudjo se identifica como un
 
diseo experimental con grupo control, con evaluaci6n
 
en el post test (al final del programa).
 

Hip6tesis del Trabajo
 

El estudio se orienta a constatar el efecto del pro
grama en el rendimiento de los nihos, en cada una de
 
las Sreas de curriculum del PRONOEI-BH.
 

1. El rendimiento global de los nifios del grupo 
-

experimental serl significativamente mayor que
 
el de los niios del grupo control.
 

2. El rendimiento en las dreas biopsicomotor, in
telectual y socio-emocional de los nifos 
 del
 
grupo experimental serg significativamente ma
 
yor que el de los nilios que no reciben progra
ma.
 

3. Con respecto a la variable edad, los nifios 
 de
 
5 afios, en comparaci6n con los de 4 afios, 
 ob
tendrfn un rendimiento mrs alto, independiente
 
mente del grupo al que pertenezcan.
 

4. El rendimiento de los nifios del P.J. "Quince 
de Enero" no serd significativamente diferente
 
al de los nifios del P.J. "Villa Sefior de los 
-

Milagros".
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Muestra
 

La investigaci6n se ha realizado en una sub-muestra
 
del total de la muestra de nifios de Lima.
 

La muestra estf constitufda por 109 nifios de los PP.
 
JJ. "Villa Seior de los Mildgros" y "Quince de Ene

ro".
 

La selecci6n de los nifios fue al azar, y se intent6
 

una distribuci6n equiparada por edad y sexo y en el
 
caso del grupo experimental, por animadora.
 

La distribuci6n de la muestra es la siguiente:
 
TABLA N0 3
 

Distribuci6n de la sub-muestra por Edad y Sexo
 

Sexo: Experimental Control Total
 

Edad M F Total M F Total
 
4 14 14 28 15 12 27 55
 
5 14 14 28 13 13 26 54
 

TOTAL 28 28 56 23 25 53 109
 

TABLA NO 4
 

Distribuci6n de la sub-muestra por Edad y
 

Sexo y Lugar - Grupo Experimental 

P.J.Villa Sefior Quince de Total 
EDAD de los Milagros Enero 

I 

Sexo M F Total M F Total 
4 7 8 15 7 6 13 28 
5 

TOTAL 
7 

14 
6 

14 
13 
28 

7 
14 

8 
14 

15 
28T56 

28 
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Anaisis de Datos 

Los datos fueron sometidos a un anflisis estadfsti
 
co mediante cl cual 
se calcularon medidas de ten 
-
dencia central; asl 
como un an 
lisis de varianza.
 

El procesamiento de los datos fu6 realizado elec 
-
tr6 nicamente en el Departamento de Ciencias de 
 la

COmDutaci6n'de la Universidad de Madison, Wisconsin 

En los c~lculos estadisticos se tomaron en cuenta
 
las siguientes variables:
 

1. Lugar 
 PP.JJ. "Villa Selior de los Mila
gros" y "Quince de Enero"
 

2. Tratamiento: 
 Grupo experimental y grupo con 
-


trol.
 

3. Edad 
 : 3 y 4 ahos. 

4. Rendimien

tos por area
 
Curricular 
 - Biopsicomotor 

- Intelectual 

- Socio-emocional 

5. Rendimiento general, de las tres areas curricu
 
lares.
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TABLA N" 5
 

Distribuci6n de la Sub-Muestra por Edad Sexo
 

y Lugar - Grupo Control
 

EDAD P.J. Villa Sefior de Quince de Enero Total
 
los Milagros
 

Sexo M F Total M F Total
 

4 6 8 14 8 5 13 27 
5 6 5 11 7 8 15 26 

tOTAL 12 13 25 15 13 28 53
 

Recolecci6n de la Informaci6n
 

La aplicaci6n de las pruebas se realiz6 simultfneamen
 

te en los dos pueblos j6venes.
 

El equipo inicial de dos cvaluadoras, una en cada pue
 

blo, se increment6 con una tercera quien apov6 las ac
 

ciones en el P.J "Quince de Enero".
 

La evaluaci6n se realiz6 durante el mes de Abril y
 

tom6 18 dfas itiles: se evaluaron entre 5 y 6 nifios
 

promedio nor dia aproximadamente.
 

Las evaluaciones se realizaron en los hogares de lom
 

nifios; y en ciertos casos, algunos objetivos del &res
 

biopsicomotor, que requerfan de un espacio fisico do
 

terminado (del que no se disponfa dentro del hogar)

fueron trabajados en la calle.
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3. 	 RESULTADOS 

1. 	 Comoaraci6n entre grupo experimental y grupo con
 

trol respecto al rendimiento en las greas curri

culares.
 

TABLA No 6
 

Resultados de la Evaluaci6n de Objetivos Curri
 
culares por efecto de tratamiento
 

AREA EXPERIMENTAL CONTROL 
 F P
 
MEDIA D.S 
 MEDIA D.S
 

BIOPSICO-


MOTOR 10.71 2.61 9.15 9.45
3.26 .002
 

INTELEC-


TUAL 30.68 0.13 
 26.42 10.54 7.11 .008
 

SOCIOEMO
 

CIONAL 8.75 7.62
2.33 	 2.56 6.28 .001
 

T GENERAL 50.20 11.93 43.19 14.85 9.56 .002
 

Se aprecia que el rendimiento de los :nifos del gru

po experimental en cada una 
de las tres greas asi co
 
mo en el rendimiento general de la prueba es signifi
 
cativamente superior al obtenido oor 
los nifios que 
no han recibido programa.
 

De esta manera, se estS evidenciando un efecto del
 



- 403 

tratamlento en el rendimiento de los nifos de Lima,
 
en la Prueba de Evaluaci6n Curricular.
 

2. Comparaci6n del rendi-miento de los nifios de 4 y 5 aflos
 

TABLA N0 7
 
Resultados de la Evaluaci6n de Objetivos Curricula

res por efecto de Edad
 

4 anos 5 afos
 
AREAS A: MEDIA D.S MEDIA DS F P
 

iopsicomotor 8.76 3.07 11.17 2,47 21.58 .0001 

Intelectual 24.60 9.01 32.69 9.40 25.18 .0001 

Socioemocional 7,36 2.27 9.05 2.44 13.31 .0004 

GFTNERAL 0.73 12.88 52.96 11.97 28.41 .0001 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla, 
apreciamos un efecto de la variable edad, tanto en el
 
rendimiento global como en cada grea. Los nifios de
 
5 afios muestran un rendimiento significativamente m&
alto que los nifos de 4 aios. Como se puede ver, es
tos datos estgn referidos a la totalidad de nifos de
 
5 y 4 afios de ambos pueblos j6venes, y de los dos gru
 
pos.
 

El anglisis de varianza no arroj6 diferencias signifi
 
cativas por interacci6n de las variables - eda4 lugar 
por edad; y tratamiento. 
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TABLA No 8 

3. 	Comparaci6n del rendimiento de los nifos de Vi
 

Ila Seior de los Milagros y de Quince de Enero.
 

Resultados de la Evaluaci6n de Objetivos Curricula
 

res oor efecto del Lugar
 

AREAS Villa Seftor de Quince de Enero F P
 

los Milagros
 

MF)IA D.S MEDIA D.S.
 

BIOPSICOMO-


TOR 	 9.60 3.35 10.29 2.68 1.15 N.S
 

INTELECTUAL 28.6 9.78 29.12 9.44 .15 N.S
 

SOCIOEMO-


CIONAL 7.96 2.42 8.43 2.56 .70 N.S.
 

M-PALGEIMRAL 45.62 14.29 47.89 13.40 .50 N.S.
 

Podemos observar que si bien los nifios de Quince de -

Enero han obtenido resultados mns altos que los de Vi 

Ila Senor de los Milagros,en las tres greas y en el 

resultado general, esta diferencia a favor de los ori
 

meros, no llega a ser estadisticamente significativa.
 

Es decir no hay un efecto de la variable lugar en el
 

rendim-iento de los ni~ios de Lnima.
 

Por otro lado, es necesario se~alar que en la inter
 

acci6ri de variables al interior del anflisis de va 

rianza se han encontrado algunos resultados, que re
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quieren ser exolicitados. Es el caso del efecto de 
la interacci6n de las variables Lugar-Tratamiento 
en el rendimiento de los nifios. 

Los valores significativos de F que aparecen en la 

Tabla, son el resultado del an~lisis de varianza re 

ferido a la interacci6n de las variables Lugar y -


Tratamiento.
 

Comparando el rendimiento entre el grupo experimen

tal y el grupo de control de cada pueblo, se obser

va que en las greas Bioosicomotor e Intelectural y
 

en el rendimiento general de Villa Se-ior tie los Mi

lagros la diferencia es significativa a favor del
 

grupo experimental, y que en Quince de Enero, esta

diferencia no ilega a ser significativa.
 

Por otro lado, aun cuando no se halla calculado una
 

significaci6n estadistica, aoreciarnos que numdrica

mente,el rendimiento del gruoo experimental de Villa
 

Seior de los Milagros supere al de Quince de Enero.
 

Lo contrario ocurre en los grupos de control, en el
 

que del Quince de Enero muestra resultados numerica

mente m~s altos.
 

La dificultad de no contar con informaci6n en la 

etapa Tre (antes del programa) acerca de]. rendimien 

to de los nifos de ambos pueblos j6venes, no oermi

te orocesar y explicar convenientemente la diferen

cia de rendimiento hallada en la etapa posterior. 



TABLA No 9
 

Resultados de la Evaluaci6n de Objetivos Curriculares por e!ecto
 

de Lugar v Tratamiento
 

VILLA SEqOR DE LOS
 
AREAS MILAGROS QUINCE DE ENERO 
 F P < 

Experimental Control Experimental Control
 
MEDIA D.S MEDIA D.S MEDIA D.S. MEDIA D.S.
 

Biopsicomo
tor 10.93 2.69 
 8.12 3.44 10.50 2.56 10.07 2.84 4.66 0.3
 

Intelectual 32.39 
 7.36 23.20 9.99 28.96 
 8.62 29.29 10.34 7.95 .005
 
Socioemocio 8.71 2.20 7.12 
 2.42 8.79 2.48 8.07 2.63 .91 N.S
 
nal
 

j52.4 11.10 
 38.44 14.21 
 48.36 12.64 
 47.43 14.34 
 6.98 .009
 



- 407 -


Sin embargo recurriendo al hecho de quef segn la Eva
 
luaci6n sumativa, los grupos de control de ambos pue

blos tuvieron un rendimiento similar en el pre-test 
-

en la Prueba de Habilidades de Mc. Carthy y al hecho
particular de que Quince de Enero es un pueblo de me
 

nor extensi6f urbana, podrfamos considerar que la di
ferencia num6rica a favor del grupo control de Quince
 

de Enero se deberfa a un efecto de difusi6n del pro 

grama o de aiquna otra variable no controlada.
 

4. CONCLUSIONqS
 

1. 	 Los nifos del grupo experimental han obtenido
 

un rendimiento significativamente mayor que 

los nihos del grupo control en cada una de las
 

tres greas curriculares,
 

2. 	 En el rendimiento global de la Prueba de Obje
 

tivos curriculares los nifios del grupo experi

mental han logrado un rendimiento significati

vamente suoerior en comparaci6n al de los ni

fios del grupo control.
 

3. 	 Los nifos de 5 afios han obtenido un rendimien

to significativamente m~s alto en cada una de
 

las greas curriculares y en rendimiento global
 

que los nifos de 4 an-os.
 

4. 	 El rendimiento de los nifios del P,J, Villa Se
hor de los Milagros no difiere significativa 

mente del rendimiento de los nifios de Quince 
-


de Enero.
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Las diferencias de rendlmiento entre el grupo
 
experimental y control de Villa Sefior de los
 
Milagros es significativamente mrs -rande que
 
la de Quince de Enero, en las Sreas biousico
motor, intelectual y rendimiento general.
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ESTUDIO RURAL
 

. PRUEBA DE EVALUACION DE OBJETIVOS CURRICULARES-Cuco
 

Objetivo
 

Esta prueba sirvi6 para brindar informac16n sobre el
 

avance de los nifios con respecto a los objetivos de
 

ensefianza involucrados en la estructura bcsica curri

cular y que fueron seguidos nor el programa experimen
 

tal.
 

Descripci6n de la Prueba
 

Estructura
 

La prueba curricular cuenta con 99 items que se dis

tribuyen en 3 dreas, la Bio-psicomotor con 39; la In
 

telectual con 48; y la Socio-emocional con 12. El
 

nimero de item estS en funci6n de lcs objetivos que
 

se indican en la estructura curricular y se han fu
 
sionado algunos objetivos especificos, dada la seme

janza mostrada por los mismos.
 

Para la evaluaci6n de cada objetivo especifico, se
 

tienen 3 actividades o items, los cuales estgn gra 

duados de acuerdo a niveles de dificultad creciente
 

y han sido identificados como nivel inicial, medio y
 

terminal.
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Thcnicas de Evaluaci6n.-


Las t~cnicas de evaluaci6n involucradas, se identifi
 
can como:
 

a, Observaci6n.- Cada nifio, 
luego de recibir ins
 
trucciones verbales, deber 
 realizar ciertas
actividades y la forma como elias 
son ejecuta
 
das, asi como la conducta mostrada, serg obje
 
to de observaci6n por parte del examinador. 
-

Dentro de esta tecnica,se incluyen activida 
-

des tales como comer, brincar entre otros.Den
 
tro de la prueba se cuenta con 
34 items con 
esta modalidad.
 

b. Instrumento.- Cuando se requiere de algln ob
jeto o instrumento mediador de la actividad,
como por ejemplo, sogas, pelotas, tijeras. Se
 
tuvo un total de 50 items.
 

c. Preguntas.- Dirigidas a la madre para clari
ficar ciertos items que por su naturaleza,no
 
podrian ser evaluados mediante las dos t6cni
 
cas anteriores. 
La madre actu6 como directa
 
informante. 
 Se tuvo un total de 15 items 
-

utilizando esta tecnica.
 

Componentes de la Prueba
 

1. 
 Hoja de Registro.- Esta hoja especifica el 
-

nfmero de objetivos evaluados y nombra abre
viadamente la actividad utilizada para la 
-.
 
evaluaci6n de dichos objetivos. 
 Sirve para
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anotar los logros de los nifos y para lievar
 
un recuento del puntaje obtenido en cadA una
 
de las &reas particulares, rAsimismofun cua
dro resumen del desenvolvjimiento del nifio 
en
 
cada una de las greas exploradas,
 

Caja de Materiales,- En donde se incluyen to
 
dos aquellos objetos que sun necesarios para
 
la realizaci6n de la prueba, Habiendo sido 
-

ella construfda especialnente para zonas rura
 
les. Incluye objetos muy simoles y conocidos
 
para los nifios, lo cual facilita el interns y
 
la disposici6n para ejecutar la prueba,
 

Entre otros se incluve:
 

Una soga de 80 cm.
 
Tarros de diferentes colores,
 

Palos de diferentes colores y tarriafios,
 
Objetos de arcilla (animales, fogones.ollas,
 

etc.)
 

Una Pelota mediana
 

Lgrrinas de cuentos
 

Tijeras
 

Disefios para recorte
 

Mufiecos
 

Bolsitas de arena v de aserrin
 

Panderetas pequenas
 

Figuras con secuencia
 

Plastilina para modelado.
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3. 	 Manual de Instrucciones y Calificaci6n,- La 

prueba cuenta con un manual donde se esoeci 

fica la forma 3e admninLstraci6n de cada uno 

de los items, los criterios de su presenta

ci6n en la situaci6n de examen, los materia 

les requeridos y tambi6n los criterios para
 

la calificaci6n. La versi6n final del Ma
 

nual se realiz6 luego de concluldo el estu

dio Piloto aue permiti6 definir con mayor 

exactitud y validez los contenidos de la

prueba misma.
 

El Sistema de Calificaci6n esoecificada en 

el Manual contiene instrucciones pertinen

tes a las diferentes Dosibilidades de res 

puesta frente al item y los puntajes cue se 

le puede asignar. 

Cada item de la prueba recibe un puntaje 

que va de 0 a 2 puntos, en funci6n de la 

forma como el nifio supera el. item, y un to

tal de 	6 puntos por objetivo.
 

La prueba total tiene un puntaje mfximo de
 

198 puntos, que se distribuven en cada una
 

de las 	greas de la siguiente forma:
 

Area Bio-Dsicomotor 78 puntos
 

Area Intelectural 96 puntos
 

Area Socio-emocional 24 puntos
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Proceso de Construcc16n.-


Teniendo como base el documento de la Direcci6n Gene
 

ral de Educaci6n Inicial (DIGEI), denominado estruc

tura curricular b~sica y la lista de objetivos dise

fiada como parte de los materiales manejados por las
 

maestras del hogar, animadoras durante sus visitas a 

los hogares, se hizo inicialmente un estudio minucio 

so de los contenidos de todos los objetivos en cada 

una de las 6reas a evaluarse. Se establecieron apro

piadas secuencias de las actividades en funci6n de 

los pre-requisitos,'bgsicos requeridos para el cumpli

miento de ellos. Esta prueba seria administrada a 

los nifios partici,)antes del programa, asi como a aque 

llos que no hablan participado del mismo y cuyos ran

gos de edad fluctuaban de 4 a 6 afios. 

Los objetivos especificos sefialados en la estructura
 

curricular, abarcan desde los 2 afioshasta los 5 afios;
 

sin embargo, Dara prop6sitos de la presente prueba,-

s6lo se utilizaron aquellos que se indican a partir

de los 3 alios.
 

Se utiliz6 tres niveles de dificultad dentro de cada 

objetivo, seleccion~ndose aquellos obj-etivos desagre 

gados que se mantuviesen m~s concordantes y adecua 

dos a los requerimientos de los objetivos espec~fi -

COS.
 

El X 5ea bio-psicomotor de la estructura b~sica origi
 

nal, estf constitulda por un total de 26 objetivos 
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especfficos, que van desde los 2 hasta los 5 afios de
 
edad. 
A partir de los 3 aios, se cuenta con 18 ob
jetivos especfficos.
 

El area Intelectual, estS cortituida por un total 
de 40 objetivos especificos de .. ruales 32 corres-



ponden a las edades de tres a cinco aios.
 

El area Socio-emocional contiene un total de 28 obje

tivos, de los cuales 13 estgn dntro del grupo 
 de
 
tres a cinco aflos.
 

TABLA NO 1
 

DISTRIBUCION OBJETIVOS ESTRUCTURM CURRICULAR
 
BASICA (3 - 5 alios)
 

A R E A 	 No. Objetivos No. Objetivos
 
Especificos Desagregados
 

Bio-psicomotor 
 18 	 iiT
 
Intelctual 
 32 
 121
 
Socio-emocional 
 13 
 64
 

T 0 T A L 
 63 
 304
 

La primera fase dentro de la construcci6n de esta
 
prueba fue el establecimiento de criterios adecuados
 
para la selecci6n de objetivos v disefio de activida
des pertinentes para el examen de dichos objetivos 
-

evaluables. 
 Entre los criterios se tuvieron los 
 si
 
guientes:
 



1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


A R E A S 


Bio-psicomo
 

tor 


Intelectual 


Socio-emocio
 
nal 


T 0 T A L 
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Adecuaci6n o fusi6n de objetivoas que pudierAn
 

evaluar aspectos similares,
 

Los objetivos desagregados deben corresponder
 

a la finalidad del especifico.
 

Las secuencias de los objetivos desagregados

deben ser comarables a lo esoerado en funci6n
 

a los patrones del desarrollo infantil.
 

Los objetivos especfficos deben ser factibles
 

de ser evaluados.
 

Se establecer~n condiciones especificas o cri
 

terios para la aniicaci6n y calificaci6n de
 

las actividades seialadas para la evaluaci6n

de los objetivos.
 

TABLA N0 2
 

DISTRIBUCION DE OBJETIVOS PEUEBA CURRICULAR
 

,No. de Objetivos No. de Objetivos No.
 
Esoecificos Desagregados Items
 

Tomados Fusionados
 

15 11 114 39
 

30 16 112 48
 

10 4 62 12
 

55 31 288 99
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Com 
se Indica en la tabla, algunos objetivos especffl
cos no han sido tomados en cuenta en 
la construcci6n ft
 
nal de la prueba curricular, ello en funci6n de los cri
 
terios que se 
siquen y b5sicamente por no ofrecer carac
 
terfsticas tales que permitan ser evaluados.
 

Procedimiento
 

Posteriormente al establecimiento de estos criterios se
 
procedi6 a identificar aquellos objetivos especificos 
-

que por su 
contenido podrfan fusionarse a otros para su
 
evaluaci6n, y es asf que luego de un 
estudio minucioso,
 
se tuvo:
 

A. Bio-psicomotor: 11 obj. 
(de 15 originales); y el
 
obj. 53 se desarroli6 debido a que abarcaba un campo de
 
actividades amplio.
 

B. Intelectual 
: 16 obj. (de 30 originales). Aquf 
 se
 
efectu6 la m~s 
amplia fusi6n de objetivos dada la
 
similitud de 
su naturaleza.
 

C. Socio-emocional: 4 obj. 
(de 10 originales). Funda 
-

mentalmente la naturaleza bastante vaga y de minima
 
concresi6n hizo que se reubicaran los objetivos para
 
fines de evaluaci6n.
 

Teniendo en conslderaci6n 
los 3 niveles de dificultad
 
que serfan requeridos para las 3 actividades que 
eva
 
luasen el objetivo esoecifico, se procedi6 al anflisis
 
de los objetivos desagregados para seleccionar bajo el
 
criterio de secuencia aquellos que mrs se adecuaban.
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Una vez seleccionados los objetivos desagregados la for 

ma en que dichos objetivos serfan evaluados fue discuti 

da, utilizndose las 3 t~cnicas anteriormente menciona

das. Preguntar a la madre; observar la conducta, plan 

tear una actividad usando alg5n objeto o instrumento.Fi 

nalmente se tuvieron 50 actividades que utilizaron el 

sistema de instruinento; 34 que requerfan el sistenia de 

observaci6n y 15 actividades requerfan la indagaci6n a 

la madre. 

Las actividades fueron cuidadosamente seleccionadas y
 

los criterios discutidos para llegar a un concenso ma
 

yor.
 

Piloto
 

Tanto los materiales como las actividades disehadas 

fueron objeto del estudic piloto. Este estudio tuvo
 

como objetivo brindar informaci6n respecto de la ade

cuaci6n de la prueba para poblaciones de tipo rural
 

en Cuzco.
 

La informaci6n a obtenerse a travs del piloto permi
 

tiria clarificar los siguientes aspectos:
 

1. 	 Adecuaci6n de las actividades asignadas para la
 

evaluaci6n de objetivos.
 

2. 	 Funcionamiento de los criterios para la adminis
 

traci6n de la prueba.
 

3. 	 Adecuaci6n de los materiales seleccionados.
 

http:instrumento.Fi
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4. Grado de comprens16n y aceptaci6n de la prueba 
-

por parte de los nilios,
 

5. Tiempo requerido para !a admnistraci6n.
 

6. 
 Claridad del sistema de caliucaci6n de la prueba.
 

Se seleccionarcn 10 n-ii'os, 
6 de la zona rural del Cuz
co (Moccoraire) y 4 de la ciudad de Cuzco; 
las edades 
fluctuaban entre 3 y 6 afios. Tres miembros del equipo
 
de evaluaci6n que hablan sido previamente entrenados,
llevaron a cabo el estudio piloto bajo supervisi6n,Los
 
datos obtenidos y las observaciones realizadas permitie
 
ron 
ajustar la prueba para su versi6n final que serfa 
-

la utilizada 
en la evaluaci6n del avance curricular 
de
 
los nifios.
 

Como resultado del estudio piloto, se tomaron algunas
 
decisiones finales, entre otras:
 

1. 
 Modificar algunos materiales (como por ejemplo lar
 
go de la soga, tamafio de la pelota, objetos y l~min
 
nas. Los confeccionados por el grupo tenlan mayor
 
aceptaci6n que alguno de tipo comercial.
 

2. Las instrucciones fueron traducidas al quechua 
y
 
se unific6 criterios.
 

3. 
 Los nifios mostraban mucho interns pero la prueba
 
era larga (60/70 minutos) y se sugir16 aplicarla
 
en dos sesiones cuando el nifia fuese pequeflo.
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4. La secuencia seguida por razones prfcticas fue la
 
que aparecfa en la lista de objetivos.
 

5. El Manual de Calificaci6n estaba adecuado y permi
t~a ubicar los criterios con facilidad. Se obtuvo
 
un rho de .90 en la :alificaci6n por 2 jueces inde
 

pendientemente.
 

Se conserv6 la estructura original de construcci6n y el
 
ndmero de objetivos mantuvo su 
forma inicial.
 

Con esta informaci6n la Drueba fue identificada como 
un elemento v~lido que permitia un f~cil manejo de la
situaci6n de examen, que se adecuaba por sus conteni -

dos a una evaluaci6n v6lida de los avances de los obje
 
tivos curriculares.
 

6. METODOLOGIA DE ESTUDIO
 

Disefio
 

Para este estudio se utiliz6 el disefio experimental 
con grupos de control evaluados s6lo en una etapa pos
terior al programa.
 

Hip6tesis del Trabajo.-


Esta investigaci6n se orient6 al anglisis del desenvol
 
vimiento de los nifios 
en las Areas que cubria el curri
culum y que habfan seguido durante el experimento, o 
sea durante un afio de permanencia en el programa.
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1. 	 Que los nihos del grupo experimental mostraron un
 
rendimiento global en 
la prueba curricular m~s 
-

elevado y significativamente diferente a los niia
 
que no recibieron programa.
 

2. 
 Los nifios del gruDo experimental aventajaron a los
 
del grupo control en las dreas bio-psicomotor, in
 
telectual y socio-emocional.
 

3. 
 En relaci6n a la variable Edad, se espera que los
 
nifios del grupo de cinco afios, 
tengan comparativa 
mente con los de cuatro, un rendimiento ms alto, 
ello tanto para el 

grupo experimental como Para 

el control.
 

Muestra.-


La poblaci6n de estudio incluye una sub-muestra del 
-
grupo experimental y toda la muestra del grupo control
 
utilizada por la evaluaci6n del Programa Portage.
 

Originalmente, la muestra asignada inclufa una 
adecua
 
da estratifica6n de casos por lugar, edad y animado
ra; sin embargo, al efectuarse la labor de recolecci6n
 
de datos, 
se presentaron muchas dificultades para lo
grar ubicar a los nifios seleccionados.
 

Finalmente, y luego de muchos esfuerzos por parte 
del
 
equipo de Evaluaci6n, hubo que tomar a aquellos nifios
 
del grupo Experimental que se encontraban en las comu
nidades o que colaboraban en la situaci6n de examen.Es
 

http:examen.Es
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ta situaci6n especial, pensamos que si bien prest6 un
 

balance proporcional a la muestra, no cre6 ninguna si
 

tuaci6n de invalidez de la misma.
 

Asfmismo, la equivalencia de la muestra estuvo asegu
 

rada en t~rminos de la edad, el promedio para el -

gr.po experimental es de 05 ahos 3 meses; asfmismo se
 

xo estg representado equitativamente con un total de
 

16 varones en el grupo experimfnntal y 15 en el con 

trol y de 16 mujeres en el Experimental y 11 en el 

control.
 

La distribuci6n de la poblaci6n para este estudio es
 

la siguiente
 

TABLA N0 3
 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR EDAD Y SEXO
 

Trat. S Experimental ControlT
Sxo -Total ... Total
 
Edad M F M F
 

4 3 5 8 4 3 7
 

5 13 11 24 11 8 19
 

TOTAL 16 16 32 15 10 
 26 
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TABLA N°4
 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR EDADSEXO Y PROCEDENCIA
 

Grupo Experimental
 

Edad- Sexo Moccoraise Paropucyo ecolcca .3,Occid. Total 

H - 1 3 
4 

M 1 1 1 2 5 

H 5 2 5 1 13 

M 4 1 4 2 11
 

T 0 T A L 10 4 12 6 32 

H = Hombres
 
M = Mijeres
 

TABLA NO 5
 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR EDADSEXO Y PROCEDENCIA
 

Grupo Control
 

Edad .Sexo Wakaytaki Antisuyo .Total
 

H 2 2 4
 

4 

M 2 1 3
 

H 6 5 11
 

M 4 4 8
 

T 0 T A L 14 12 26
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Recolecci6n de Datos
 

Dentro del personal de evaluac16n, dos personas fueron
 
seleccionadas y entrenadas para Ilevar a cabo la admi
nistraci6n de la prueba de objetivos curriculares.
 

La recolecci6n de datos se inici6 el 19 de marzo de
 

1978 y se concluy6 el 30 de marzo de 1978, se evalu6 
un promedio de 6 nifos diariamente.
 

La situaci6n de examen fue la misma que se utiliz6 pa
 
ra evaluar la Escala de Mc Carthy de Habilidades para
 
nifios, o sea que en la escuela, cada nifio era evalua

do. Usualmente los nifos eran traidos por el perscnal
 

de evaluaci6n y se utilizaron una o dos sesiones para
 
admnistrar la prueba seg5n la disponibilidad mostrada
 

por el examinado. Posteriormente las pruebas fueron

calificadas bajo supervisi6n y los casos de mayor di
ficultad esclarecidos a nivel grupal.
 

Anglisis de Datos.-


Los datos recolectados fueron objeto de un anglisis es
 
tadistico bfsico utilizgndose el c~iculo de medidas de
 

tendencia central, asi como de anhlisis de Varianza.
 

El procesamiento de datos, al igual que en el caso de
 
Lima, fue realizado electr6nicamente en el Departamen
 
to de Ciencias de Computaci6n de la Universidad de Ma
 

dison - Wisconsin.
 

Se tomaron en cuenta variables, tales como:
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Tratamiento,- Experimental y Control
 

Lugar.-	 Banda Occidental, Ccolcca, Moccoraise, Paropu
 

cyo (Comunidades Experimentales),
 

Wakaytaki y Antisuyo (Colnunidades de Control)
 

Edad. -	4 y 5 aios de edad
 

Rendimiento curricular por Areas: bio-psicomotor, inte
 

lectual , socio-emocional y rendimiento global,
 

7. RESULTADOS
 

El anglisis de datos imvlic6 el uso del cAlculo de me

dida de 	tendencia control; ast como an~lisis de Varian
 

za con inclusi6n de los factores interviiientes tales

como variables Edad (4 y 5 afios) y Tratamiento (Experi-

mental y Control) y sus respectivas interacciones),
 

El c6mputo electr6nico estuvo a cargo del Departamento
 

de Ciencias de la Computaci6n de la Universidad de Ma

dison -	Wisconsin.
 

Los resultados de las comparaciones entre el grupo ex

perimental y control, en relaci6n a su desempe-io en ca 

da una de las greas de la prueba curricular son las si

guientes: 

(Ver Tabla NO 6)
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TABLA N 6
 

PRUESBA DE EVALUACION CURRICULAR - CUZCO - RESULTADOS POR 

TRATAMIENTO
 

Experimental Control F P
 
A R E A Media DS. Media DS
 

Bio-psicomo
 

tor 47.97 8.61 43.62 9,28 3.42 .07
 

Intelectual 51.72 12.72 48.04 7.61 1.68 N.S
 

Socio-emo

cional 11.62 4.84 11.08 3.28 .24 N.S
 

10MAGENERAL 110.7 21.89 102.7 16.90 2.31 .13
 

Como se puede observar, en el rendimiento global general,
 

el grupo experimental, si bien obtiene puntajes mfs ele

vados frente al grupo control; sin embargo, ellos s6lo 

se aproximan a un nivel de significaci6n estadistica.
 

Analizando cada una de las 'rea exploradas por la prueba
 

curricular, esta situaci6n de rendimiento superior en el
 

grupo experimental se mantiene constante en las tres --


Areas Biopsicomotor, Intelectual y Socio-emocional; sin
 

embargo, es s6lo en el Area Biopsicomotor en que dichas

diferencias se hacen casi significativas porque se acerc
 

ca a los l1mites aceptados como vflidos dentro de esta
 

investigaci6n.
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Asmismo, dentro del desenvolvimiento 
en cada una de las

Areas es posible indlcar gue se han solucionado adecuada
 
mente un mayor n~mero de items dentro del Srea biopsico
motor, ello tanto en 
el grupo experimental como en 
 con
trol. (Exp = 
61.54% Control = 56,41%), en orden de se 
-

cuencia siguen los objetivos del 4rea intelectual (Exp,

= 54.17% Control = 
50%) y finalmente los Socio-emociona
 
les (Exp = 50% Control = 45.83%).
 

Anglisis particulares por cada una de las comunidades 
-
participantes no se han realizado, ya que en conjunto 
se observa que no hay ning6n efecto de la variable 
 lu
 
gar y siendo el n
5mero de niflos dentro de cada comuni 
-

dad muy pequefio Para efectos de esta 
subinuestral 
no hu
biera sido posible realizar dicho an4lisis y no hubiera
 
aportado mayor informaci6n,
 

Efectuando el anglisis detallado de los resultados 
en
 
t~rminos de la variable Edad y la interacci6n entre el

tratainiento y la edad, los datos obtenidos son 
los si
 
guientes
 

(Ver Tabla NO 7)
 

Seg6n 
esta tabla, el efecto de edad ha sido consistente
 
a lo largo de toda la prueba
 r el grupo de. nifios de 

aios muestran resultados significativamente 
m~s altos 
que los del grupo de 4 a-nos, que sugieren una fuerte 
-

participaci6n de la variable edad, tanto para el grupo

experimental como para el control,
 

5 



____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ _ ___ _ ___ 

TABLA No 7
 

PRUEBA DE OBJETIVOS CURRICULARES -CUZCO-ANALISIS DE VARIANZA
 

FACTOR TRATAMIENTO Y EDAD
 

A R E A c Experimental Control Trat. 
 Edad Trat.xEdad 
_ _ Media D.S. Media D.S. F <JP F P < F P 

Bio-psicomotor 4 8.01
38.50 37.43 11.30
 

5 51.12 6.22 45.89 
 7.53 1.89 N.S 21.22 .0001 .82 N.S
 

Intelectual 4 41.87 11.95 42.00 10.34
 
5 55.00 11.39 
 50.26 5.03 .62 N.S 13.43 .0006 .69 N.S
 

Socio-emocio- 4 8.00 2.73 8.00 2.65
 
nal 5 12.83 4.82 12.21 2.76 .08 N.S 15.91 .0002 
 .08 N.S
 

I I 
'OMLGENERAL 4 
 88.37 19.80 87.43 20.73 1.18 
N.S 26.54 .0001 .80 N.S
 

5 118.12 17.19 108.37 11.35
 I___ 
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En tfrminos de la interacci6n entre los efectos del 
-
tratamiento y la edad del grupo, no se presenta 
 nin
guna relac16n de significaci6n. A6n cuando se obner
van que num~ricamente en resultados m~s altos para el
 
grupo experimental de 5 ahos.
 

Resumiendo, se puede indicar que con relaci6n a los
objetivos curriculares s6lo el frea de objetios bio
 
psicomotores revela que hay diferencias sign.ifcati
vas entre ambos grupos experimental y control, favo
reciendo los resultados al grupo experimental.
 

En el 	area de objetivos intelectuales y socio-emocio
nales, no se presenta estadisticamente ninguna dife 
-

rencia debido al tratamiento.
 

Se puede explicar que el grupo control siempre mostr6
 
en t~rminos del desempefio intelectual, resultados li
geramente inferiores al experimental, lo cual se di6
en la etapa pre y que s6lo efectuando el anglisis 
de
 
cambio, se pudo para el Mc Carthy, lograr un dato ade
 
cuado; sin embargo, esta prueba curricular fue adminis
 
trada en la etapa post y no puede tomarse en cuenta 
-

ningin cambio previo a trav6s del tiempo.
 

8. CONCLUSIONESY COMENTARIOS
 

1. 	 Acerc~ndose a un nivel de significaci6n estadisti
 
ca, el area bio-psicomotor es la que muestra di
ferencias comparativas entre ambos grupos, favo
reci6ndose al Grupo Experimental. Este dato 
re
 
velarfa que los nifios del grupo que recibi6 
 el
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programa Portaget revelan un desArrollo Adecuado de
 
la motricidad gruesa y finA, Asi ccro unA buenA 
-
coordlnaci6n viso-manual, lo cual facilitArla 
 un
 
posterior aprendizaje formal,
 

2. 
 En el area Intelectual- , vemos que las diferencias
 
encontradas, no son estadfstlcamente significativas,
 
aqui se podrfa indicar que los resultados en 
esta
 
Srea y los globables deben ser 
tomados con precau

ci6n, ya que es necesario recordar que este estudio 



s6lo responde a un diseho de evaluac16n posterior y 
seg~n los datos encontrados en el estudio de la 2s
cala de Mc Carthy de Habilidades para nifios, 
el gru 
po control, mostrD superioridad de resultados en -

t6rminos cognitivos. Esta aceleraci6n podrla expli
car los resultados encontrados a nivel del desempeio
 
en la prueba de objetivos curriculares.
 

3. 	 Es interesante observar la secuencia que se presen
 
ta 
en relaci6n al desenvolvimiento de cada una de
 
las greas curriculares, proporcionalmente para 
am
bos grupos experimental y control, 
son los objeti
vos biopsicomotores los que tienen un mayor porcen
 
taje de items solucionados, seguidos por los inte
lectuales y finalmente los socio-emocionales.
 

4. 
 El area socio-emocbonal es la que para ambos gru 
-

pos, se mantiene mfs limitada, ello puede deberme
 
a la dificultad de definici6n operacional de 
cada
 
uno de estos objetivos o a que en el curso progra
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ma no 	se d16 mayor importancia en esta Area. Sin
 
embargo, se sugiere que este aspecto curricular
 
sea 
revisado para una mayor adecuaci6n de sus ob
 
jetivos en t6rminos de la poblaci6n a la que se
 
orienta.
 

5. 	 La secuencia de rendiiniento observada en la prue
 
ba curricular, guarda una estrecha relaci6n con
 
los resultados de la evaluaci6n formativa, en la
 
cual se indica que el mayor porcentaje de objeti
vos trabajados correspor,ie al grea biopsicomotor,
 
luego al intelectual y finalmente la socio-emo 
-

cional. 
 A5n cuando dichas diferencias son mfni
mas en t6rminos num6ricos.
 

6. 	 Los nifios de cinco afios muestran un repertorio 
curricular m~s amplio en comparaci6n con los ni
 
fios de cuatro anios, 
ello estg de acuerdo con los
 
lineamientos de las lineas de desarrollo normal,
 
y es importante anotar que en t6rminos generales
 
es posible, seg6n lo mostrado por el Mc Carthy,
que estos nifios tuvierar niveles mucho m~s bajos
 
al iniciar el programa.
 

7. 	 Es necesario comentar que con respecto a lr eje
 
cuci6n del programa 6ste present6 mliltiples di
ficultades debido al limitado nivel educativo 
de los padres, y a la diffcil tarea de supervi
si6n , es por ello que los resultados obtenidos
 
indican los efectos positivos del manejo curri

cular.
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CAP 	ITULO IV 

EVALUACION FORMATIVA
 

PRESENTACION
 

En el 	desarrollo de esta investigaci6n, la evaluaci6n for
mativa, se constituye como un nivel de evaluaci6n que res

ponde 	a las necesidades pfacticas de :
 

a. 	 Sistematizar informaci6n peri6dica y contfinua sobre
 
participantes y componentes del Programa Educativo,
 

durante su actuaci6n en el mismo.
 

b. 	 Orientar y supervisar las acciones de trabajo de los
 

participantes.
 
* 

En este sentido, Evaluaci6n Formativa , se define en el pre 
sente trabajo, como el procesz, de delineaci6n, obtenci6n y 
sumrinistro de informaci6n ritil para juzgar alternativas de 
deci3i6n. En nuestro caso, la informaci6n en cuesti6n, es 
referida al avance del proceso educativo obtenido a trav~s 
de instrumentos especialmente disefiados para la inedici6n 
-

de las variables pertinentes; lo que contribuye a :
 

1. 	 Explicar los resultados de la Investigaci6n deriva

dos de la Evaluac.i6n Sumativa.
 

2. 	 Reajustar el Programa Educativo, con prop6sitos de
 

validaci6n.
 

3. 	 Utilizar los resultados, como medldag reftraclalea
 

* Definici6n dada por Clifton Chadwick.
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para otros trabajos, acerca de lo esperable en pobla
 
ciones como las trabajadas en esta investigaci6n.
 

La importancia de procesar informaci6n sobre los partici
pantes, el medio ambiente socio-cultural, el proceso educa
 
cativo y otros factores radica en: la utilizaci6n pr~ctica
 
de los datos durante el desarrollo del Programa Educativo
 
y su utilizaci6n posterior con fines de reajuste u otros.
 

1. METODOLOGIA
 

Objetivos
 

Obtener informaci6n acerca del proceso de desarrollo del
 
Programa Educativo, en los siguientes aspectos;
 

a. Participaci6n del Niio. 
b. Particirdci6n de los Padres de Familia 
C. Participaci6n de las Animadoras 
d. Participaci6n de las Docentes Coordinadoras 
e. Participaci6n de otros miembros de la comunidad 

educativa. 
f. Utilizaci6n de la Lista de Objetivos 
g. Utilizaci6n de la Ficha de Actividades 
h. Utilizaci6n de la Es'.ructura Curricular 
i. Desarrollo de Material Educativo 

Variables
 

Son aquellas caracteristicas, atributos o propiedades de
 
los participantes y componentes en la labor educativa del
 
Programa. Las variables se agrupan en Aspectos personales
 
y Aspectos curriculares.
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fpectos Personales s
 

- Rendimiento del Nifto
 

- Participacit6n de los Padres
 

- Desempefio de las Animadoras
 

- Desempefo de las Docentes Coordinadoras
 
- Participaci6n de otros miembros de la comunldad
 

educativa.
 

Aspectos Curriculares
 

- Empleo de la Lista de Objetlvos
 

-
 Empleo de la Ficha de Actividades
 
- Empleo de la Estructura Curricular
 

- Elaboraci6n del Material Educativo
 

Los indicadores para cada variable se detallan a continua
 

ci6n :
 

Aspectos Personales
 

-	 Variable: Rendimiento del Niio : 

Indicadores cuantitativos;
 
* 	Nmero promedio de objetivos logrados en Evaluaci6n
 

de Entrada.
 

* 	Nd nero Promedio de objetivos logrados en Pre-examen.
 
* 	Ndmero promedio de objetivos trabajados en las Areas
 

Bio-psicomotor, Intelectual y Socioemocional; y ni
mero promedio total de objetivos trabajados por lu

gar y edad.
 
" Ndmero promedio de objetivos no trabajados.
 

" Tiempo promedio de logro de un objetivo.
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* 
Porcentaje de visitas programadas y no realizadas
 
por motivos relacionados al nifio.
 

Indicadores cualitativos:
 
Motivos para la no realizaci6n de las visitas, 
en
 
funci6n, al nifio.
 
Informaci6n sobre el 
avance curricular y observacio
 
nes del trabajo en 
el hogar con el nifio, obtenido a
 
travds de las animadoras,docente coordinadora y Equi
 
po de Evaluaci6n. 

- Variable : Participaci6n de los Padres: 

Indicadores Cuantitativos:
 
• Nrmero promedio del registro semanal.
 
• Porcentaje de visitas aceptables.
 
o Porcentaje de visitas realizadas con la presencia 
-


del padre.
 
• 
Porcentaje de visitas programadas y no efectuadas 

por motivos relacionados al Padre.
 
• Persona(s) que tuvieron a cargo el Programa.
 
* 
Tiempo empleado semanalmente.
 
* Tareas realizadas.
 
* 
Tiempo de las visitas.
 

Indicadores cualitativos:
 
Motivos para la no realizaci6n de las visitas en
 
funci6n del Padre.
 

* Informaci6n sobre el trabajo educativo del padre en
 
* 
 el Programa obtenida a travds de la animadora, do

cente educadora y Equipo de Evaluaci6n.
 
Evaluaci6n de la tarea educativa.
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" Percepc16n de logros en sus nifton.
 

" Sugerencias al Programa.
 

" Perspectivas futuras del Programa.
 

-	 Variable: Desempo de Animadoras 

Indicadores cuantitativos:
 

* 	N~mero promedio de objetivos trabajados por las ani
madoras con los nifios a su cargo en el Programa.
 

* 	Tiempo promedio empleado por las animadoras en sus
 

actividades.
 

* 	Nfmero promedio de visitas realizadas.
 

* 	Porcentaje de visitas programadas y no efectuadas
 

en funci6n de la animadora.
 

Indicadores cualitativos:
 

* 	Funciones acad~micas y administrativas cumplidas en
 

el Programa.
 

* 	Desempefo frente al manejo de Documentos curriculares.
 

• 	Conocimientos acad~micos obtenidos por las animadoras
 

durante el desarrollo del Programa.
 

• 	Motivos para la no realizaci6n de las visitas en fun

ci6n de la animadora.
 

* 	Datos sobre el trabajo de la animadora en el hogar y
 

reuniones de coordinaci6n y otros obtenidos por las
 
docentes coordinadoras y Equipo de Evaluaci6n.
 

• 	Sugerencias al Programa dadas poi las animadoras.
 

• 	Evaluaci6n del trabajo de las animadoras por parte 

de los padres.
 

Variable: Desempefio de Docentes Coor4imil as 

Indicadores cuantitativos: 
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* 	Tiempo promedio empLeado por las docentes coordina

doras en sus actividades.
 

Indicadores cual.tativos: 

. Funciones acad6micas y administrativas cumplidas en 

en Programa. 

" Datos sobre la labor realizada por las docentes 
coordinadoras obtenidos por el Equipo de Evaluaci6n. 

. Sugerencias al programa dadas por las docentes coor

dinadoras. 

Variable: Participaci6n de otros miembros de la comuni

dad
 

Indicador cuantitativo:
 

SN6mero de visitas realizadas a los lugares de experi
 

mnentaci6n.
 

Indicadores cualitativos:
 

" 
Tipo de visitas a las Unidades de experimentacifn 
por funcionarios de entidades. 

" Acciones realizadas por dichos funcionarios en los 

lugares visitados. 

Aspectos Curriculares
 

- Variables: Empleo de Lista de Objetivos, Fichas do Acti
vidades y Estructura Curricular
 

Indicadores cualitativos:
 

" Datos sobre su aplicaci6n y utilizaci6n con los niflos.
 
* 	Modificaciones y/o-innovaciones aportadas en dichos
 



- 437 

documentos por docentes coordinadoras o animadoras.
 

* 	Sugerencias para su mejor empleo,dadas por las do

centes coordinadoras o animadoras.
 

-	 Variable: Elaboraci6n de Material Educativo 

Indicadores cualitativos:
 

* 	Tipcs de material educativo empleado.
 

* 	Autor(res) de elaboraci6n del material educativo.
 

" 	Datos sobre el uso del material, obtenido a travds
 

de animadoras, docentes coordinadoras y Equipo de
 

Evaluaci6n.
 

-	 Instrumentos de Recolecci6n de Datos 

El Equipo de Evaluaci6n disefi6 instrumentos de estruc

tura especIfica para obtener informaci6n que permitie

ra el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo se cont6
 

con fuentes de informaci6n que si bien se elaboraron 

con fines administrativos y curriculares, contribuyeron
 

con informaci6n para la evaluaci6n formativa.
 

Estos instrumentos de evaluaci6n y fuentes de informa

ci6n, en esta primera fase exploratoria contaron con el
 

criterio de jueces para su elaboraci6n m~s no se reali

zaron etapas de piloteo y reajuste para establecer sus
 

grados de validez y confiabilidad por lo que dstas de

den ser consideradas relativa.
 

Instrumentos propiamente dichos:
 

1. 	Registro de Seguiniento y Avance Curricular.
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2. Registro de Seguimiento y Supervisi6n.
 

3. Gula de observaci6n de las uniones de informe.
 

4. Informes de Trabajo de Campo.
 

5. Encuesta de Opiniones para animadoras.
 

6. Encuesta para la evaluaci6n del programa por parte
 

de los padres.
 

- Fuente de Informaci6n 

7. Registro de Objetivos
 

8. Registro de Visitas
 

9. Informe Tdcnico-pedag6gico de docente coordinadora.
 

10. 	Documentos curriculares: Lista de Objetivos y Tabla
 

de Actividades.
 

Descripci6n de Instrumentos-Fuentes de Informaci6n, Reco

lecci6n de datos y Procedimientos de Angilisis
 

1. L;,istro de Seguimiento y Avance Curricular (R.S.A.C.)
 

Este instrumento sirve para registrar sistemticamente,
 

la informaci6n recolectada por animadoras y docentes 

coordinadoras acerca del rendimiento del niho, de cada
 

uno de los objetivos en las tres greas de desarrollo 

del curriculum de Educaci6n Inicial.
 

EstS conformado por un listado por greas curriculares
 

de todos los objetivos que componen cada uno de dichas
 

greas indicando el nmero de fichas y de objetivos des
 

de los 2 afos hasta los 5 afos. As! tambidn, los datos
 

relativos al nifio y su animadora. Los registros provie
 
nen de la Lista de Objetivos, Tablas de Actividades, Re
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gistros de Objetivos y Registros de Visitas.
 

La simbologfa trabajada ha sido sobre la siguiente Informa
 
cl6n :
 

- Nivel de entrada de cada niho en relac16n a los objeti
vos de las tres greas curriculares al inicio del Progra
 
ma.
 

- Objetivos logrados por rifio en cada mes.
 

- Objetivos logrados en Pre-examen es decir, el logro del
 
objetivo cuando la animadora presentaba la actividad por
 
primera vez.
 

- Objetivos modificados. 

- Registro semanal del Padre. 

La forma de registrar la informaci6n en cuadros, permite 
-

visualizar el proceso de avance en 
el logro de los objeti
vos educacionales de cada 
uno de los nilios. Este registro
 
es de utilidad para las docentes coordinadoras y animadora.
 

Los objetivos logrados en evaluaci6n de entrada se simboli
 
zaban con un visto de color negro. Los objetivos trabaja
dos se simbolizan marcando con la inicial del mes de logro
 
(primera letra del mes), 
estos objetivos cuando eran encon
 
trados a nivel de inicio, se identificaban con una letra
 
escrita en color verde y en 
color rojo cuando eran encontra
 
dos en proceso. 
El nfiero de semanas requerido para su lo
gro se anotaba al costado de la letra del mes en que se in
dicaba y si el objetivo habla sufrido algn tipo de modifl
caci6n se anotaba en el extremo derecho superior de la le
tra del mes, la letra "d", o un asterisco (*) en el caso d
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haber sido reprogramado. El registro del padre se anota
ba con un cfrculo a la izquierda de la letra y el 
ntmero
 
de veces de registro semanal dentro del cfrculo.
 

Con los objetivos logrados en el Pre-examen se consignaba
 
un aspa (x) de color negro, seguido de la letra del mes 
-

en que se verific6 su logro.
 

- Registro de Seguimiento y Supervisi6n
 

Es un instrumento que recolecta informaci6n descripti
va y cuantitativa acerca del trabajo directo de la ani
madora en el 
 hogar en relaci6n con diferentes aspectos
 
del Programa.
 

Consta de dos partes
 

La primera parte eval6a aspectos estrechamente ligados
 
a la metodologla del hogar mientras que la segunda par
te registra informaci6n descriptiva sobre aspectos rela
 
cionados al trabajo de la animadora en el hogar.
 

La primera parte consta de los siguientes aspectos:
 

- Area curricular, conformada de 7 Items que indagan 
acerca de la elaboraci6n de las Tablas de Activida
des: redacci6n de objetivos, instrucciones para el 
padre sobre el objetivo a trabajar, correspondencia 
entre actividades y objetivos; y, de la utilizaci6n
 
de materiales para el logro del objetivo.
 

-
 Visita al hogar que consta de 8 Items, eval1a sobre
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la puntualidad de la visita, interacci6n de la ani

madora con el Padre acerca del trabajo en el hogar,
 

resultados del pre y post-examen, refuerzo que debe
 

aplicarse por cl logro del objetivo o discusi6n con
 

el padre en caso contrario.
 

Presentaci6n del pre-examen, consta de 12 Items que
 

abordan aspectos relativosa la revisi6n con el pa

dre las instrucciones de la actividad, demostra

ci6n de la misma (motivaci6n del niflo y uso de len

guaje sencillo, refuerzo), adecuaci6n del objetivo
 

para el logro durante la semana, d- umentaci6n del
 

pre-examen, interacci6n con el padre sobre lo desa

rrollado en el hogar.
 

Padre demuestra la actividad, consta de 5 Items que
 

evala sobre la demostraci6n adecuada de la activi

dad al padre, realizaci6n de la actividad por el pa
 

dre, sugerencias y refuerzo al padre, registro del
 

padre acerca del rendimiento del niio.
 

Animadora y Padre repasan la actividad, consta de 4
 

Items que evalra sobre el repaso de la actividad, 

motivaci6n al padre para las preguntas, respuesta 

adecuada a las preguntas del padre, sefialamiento del
 

material a usarse.
 

Esta primera parte del registro, consta de un total de
 

36 Items cuantificables en una escala valorativa de 1
 

a 5 puntos, considerdndose un puntaje minimo de 3 como
 

indicador de un rendimiento aceptable de la animadora,
 

por lo que se considera las areas cuyo puntaje va de 3
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a 3 se considera como Areas Mejor Trabajadas y de 1 a 

3 como Areas de Dificil Manejo.
 

Los criterios de calificaci6n son los que se detallan
 

a continuaci6n :
 

(1) 	a. Cuando la actividad no se presenta, no se rea

liza 6
 

b. Cuando estando presente se le calificarfa de 

inadecuada c se estg en total desacuerdo.
 

(2) Cuando hay un .ntento de iniciar la acci6n (Objeto
 

de Observacin) pero no logra totalmente sus obje

tivos (fracasa).
 

(3) Inicia la acci6n pero logra sus objetivos en alga
 

nds oportunidades (como por ejemplo, 2 de 3 opor

tunidades 6 75% de actividades).
 

En todos los casos inicia la acci6n logrando sus
(4) 


objetivos en casi la totalidad de ellos.
 

(5) En 	todos los casos inicia la acci6n y tiene 6xito.
 

La segunda parte consta de los siguientes aspectos
 

- Comentarios sobre las observaciones realizadas.
 

- Valoraci6n de los objetivos propuestos por las animado
 

ras en el mes anterior.
 

- Objetivos propuestos
 

- Observaciones acerca de la familia
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- Observaciones sobre la entrevista (animadora-padre-hijo)
 

- Autocrltica
 

- Problemas detectados, sugerencias. 

El instrumento, en su proceso de construcc16n fue pilotea

do en los pueblos j6venes de Lima; los resultados obtenids
 

en esta etapa, permitieron reajustar y configurar el instru
 

mento final. Su utilizaci6n correspondi6 a las docentes 

coordinadoras y Equipo de Evaluaci6n.
 

La recolecci6n de los datos, se llev6 a cabo por miembros 

del Equipo de Evaluaci6n y docentes coordinadoras quienes
 

evaluaban a la animadora mientras realizaba la actividad 

educativa en el hogar con el nifio y en presencia del Padre.
 

Las docentes coordinadoras de Lima y Cuzco tuvieron como 

criterio la aplicaci~n del registro en por lo menos un ca

so por animadora en cada mes.
 

El Equipo de Evaluaci6n en Lima aplic6 un minimo de dos ca
 

sos por animadora y, en Cuzco se aplic6 el registro en por
 

lo menos un caso de cada animadora.
 

La aplicaci6n por parte del equipo de evaluaci6n se realiz6
 

en Lima en acciones de seguimiento en seis dias de setiem

bre y seis de octubre de 1978, alterfndose las evaluadoras
 

asignadas en cada uno de los Pueblos J6venes.
 

En el Cuzco, se realiz6 el trabajo junto con las acciones 

de piloteo en 5 dias del mes de Agosto y 5 dias del men de
 

Setiembre de 1978.
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Para los efectos del procesamiento, en Lima se tomaron 

los registros del Equipo de Evaluaci6n del mes de Setiem
 

bre y de las docentes coordinadoras del mes de Noviembre,
 

en e: Cuzco se tomaron los registros del equipo de evalua
 

ci6n y de docentes coordinadoras de las acciones realiza

das simultfneamente en el mes de Setiembre y adicionalmen
 

te las aplicaciones s6lo de docentes coordinadoras del mes
 

de Noviembre de 1978.
 

- Gula de Observaci6n de las reuniones de informe:
 

Permite obtener informaci6n sobre la real y efectiva 

participaci6n de las docentes coordinadoras y animado

ras en las reuniones semanales.
 

. travs de este instruniento se recogen datos sobre los
 

;iguientes rubros :
 

Asistencia de las animadoras, lugar y duraci6n de
 

la reuni6n, discusi6n de problemas presentados du
 

rante la semana, verificaci6n del logro con tablas
 

de actividades, revisi6n de tablas y desarrollo de
 

material.
 

Interacci6n al tratar de las dificultades observa

das. Estas observaciones fueron realizadas por miem
 

bros del Equipo de Evaluaci6n.
 

La utilizaci6n de estas gulas, estuvo a cargo del perso
 

nal del equipo de evaluaci6n, el que esporfdicamente 

asistia a las reuniones semanales sin previo aviso, en
 

calidad estrictamente de observador y por el tiempo que
 

durase la reuni6n.
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El ndmero de observaciones es de 4 en el P.J "15 de -


Enero". Una observaci6n pudo ser efectuada en el Cuzco,
 

la que correspondla a una reun16n de docente coordinado

ra y animadoras de Moccoraise y Paropucyo en dfas en que
 

se realizaban las acciones de seguimiento (Agosto-Setiem
 

bre) 78.
 

- Informes de Trabajo de Campo 

Consiste en un conjunto de descripciones generales y es

pecificas, sobre el desarrollo del Programa en los Pue

blos J6venes y Comunidades, acerca de variables persona
 

les y curriculares.
 

Estos informes fueron realizados en los Pueblos J6venes
 

de Lima y Comunidades del Cuzco por miembros del equipo
 

de evaluaci6n, siendo el nfimero de observaciones de 4 en
 

Lima y 3 en Cuzco.
 

Estas observaciones se efectuaron durante la aplicaci6n
 

del Registro de Seguimiento y Supervisi6n, y en el desa

rrollo de la labor educativa en el (nifio-padre-animadora)
 

en los horarios en que regularmente se realizaban las vi
 

sltas.
 

- Encuesta de Opiniones para animadoras: 

Tiene como objetivo obtener informaci6n de las animado

ras en forma an6nima y voluntaria, sobre sus apreciacio
 

nes y su actuaci6n frente al Programa Educativo y desa

rrollo del mismo.
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Existieron dos tipos de encuestas, las cuales evalean
 

los siguientes aspectos :
 

- Supervisi6n, orientaci6n e implementaci6n recibida. 
- Participaci6n de la animadora en el Programa. 

- Ejecuci6n del Programa. 

La primera encuesta se caracteriza por tener 20 pregun
tas de tipo abiertas y de completamiento, las que po
dfan ser respondidas por animadoras y docentes coordina
 

doras.
 

La segunda encuesta, consta de 11 preguntas abiertas y
 
la aplicaci6n estaba dirigida a las animadora.
 

La primera encuesta fue aplicada a 22 animadoras en ca
da uno de los lugares experimentales de Lima y Cuzco, 
en Noviembre de 1978. Posteriormente, se obtuvo infor
maci6n a trav6s de las docentes coordinadoras, del de
seo de las animadoras de tener una reuni6n en la Coordi
 
naci6n del Proyecto, para manifestar de sus expectativas
 
e interrogantes respecto a su continuaci6n en el Progra
ma. Es por ello que se program6 una reuni6n en la sede
 
del Proyecto, local del INIDE, en la que tuvieran la 
-

oportunidad de brindar sus opiniones acerca del Progra
ma; se elabor6 asl una Segunda Encuesta aplicada en Ene
ro de 1979, y a todas las animadoras del P.J "15 de Ene
ro" y a 3 animadoras del P.J. "Villa Sefior de los Mila

gros".
 

Todas las aplicaciones de la Primera encuesta de Lima y 
Cuzco y de la Segunda Encuesta del P.J. "15 de Enero" 
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fueron respondidas por las animadoras en forma escrita,
 
mientras que en la aplicaci6n de la Segunda Encuesta a
 
las animadoras del P.J. "Villa Seoior de los Milagron"
 
fueron contentadas verbalmente y sus respuestas anota
das por miembros del equipo de trabajo. Esto se debi6
 
a la negativa de dichas animadoras en tanto considera
ban que aunque sus respuestas eran an6nimas, se podia
 
ubicar por la letra a la animadora cuyas opiniones fue
 

ron desfavorables al Programa.
 

- Encuesta de Evaluaci6n del Programa (Padres) 

Esta encuesta fue especialmente estructurada para obte
ner informaci6n respecto a la participaci6n de los pa
dres en el programa asl como la evaluaci6n que ellos ha
 
clan de cada uno de los componentes del mismo.
 

En esta encuesta se inclulan 21 preguntas, unas de tipo
 
cerrado con selecci6n m6ltiple y otras, de tipo abierto.
 

En el disefio de esta encuesta se tuvo en cuenta tres -

Areas b~sicas: una se refiere a la descripci6n del tra
bajo realizado, indic~ndose fundamentalmente entre otros
 
aspectos tales como personas que trabajaron con el nifo,
 
tiempo empleado, actividades realizadas; una segunda 9
rea 
se refiere a la opini6n respecto a los componentes
 
del programa, tales como evaluaci6n del desempeo de la
 
animadora, de las tareas, de los contenidos y una fltima
 
Area abarca las percepciones del programa y las sugeren
cias para un mejor funcionamiento del mismo.
 

Esta encuesta fue aplicada a todo el grupo Experimental
 
participante del programa. La aplicaci6n de eate instru
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mento fue hecho en la etapa post y correspondi6 al gru
po de Evaluaci6n la tarea de obtener dicha informaci6n,
 
la cual 
se hizo durante la aplicaci6n del Cuestionario
 
para Padres.
 

Cada respuesta tiene un sistema de c6digo y califica
ci6n que permite el an~lisis posterior que ha sido rea
 
lizado en forma cuantitativa a nivel grupal.
 

Fuentes de Informaci6n
 

-
 Registro de Objetivos:
 

Es un 
instrumento que brinda informaci6n descriptiva 
-

sobre el proceso de ensenanza-aprendizaje 
en el niio y

el trabajo en el hogar del Padre de Familia y Animado
ra, durante todo el desarrollo del Programa.
 

Consta de una serie de casilleros ubicados hcrizontal
mente en donde se 
anota los objetivos trabajados, nivel
 
de logro de objetivo, fecha de evaluaci6n del pre-exa
men y post-examen, fecha de logro del objetivo, repro
gramaci6n del objetivo, drea curricular del objetivo, 
-

registro semanal del padre.
 

La informaci6n registrada procede de las tablas de acti
 
vidades de cada uno de los nifios 
, los que se encuentran
 
agrupados por animadora. 
En el mes de Junio de 1978, 
este instrumento fue reajustado para aplicar aspectos 
-

de registro, lo que permitia un mejor uso pr~ctico.
 

La utilidad del documento estS principalmente dirigido
 
a la docente coordinadora.
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Los datos, provenientes de las Tablas de Actividades a
 

grupadas por animadora, eran vaciados por las docentes
 
coordinadoras en el Registro de Objetivos, el mismo 
-

que por contener informaci6n ya sistematizada, era uti
 
lizado en el llenado del Registro de Seguimiento y Avan
 

ce Curricular.
 

- Registro de Visitas 

Tiene como objetivo el permitir el registro de informa
ci6n sobre las visitas semanales realizadas por las ani
 
madoras en los hogares y datos relacionados a la no rea
 
lizaci6n de la visita indicando los motivos en cadacaso.
 

Este registro, consta de una hoja en lo cual se asignan
 
datos sobre el nfio a visitar, fecha de visita o de cam
 
bio y motivos para su postergaci6n; agrupfndose asi la
 
informaci6n de cada animadora y sus nifios.
 

Tanto las docentes coordinadoras como las animadoras es
 

taban encargadas del uso de este documento.
 

La animadora anotaba permanentemente en el Regist.o de
 

Visitas datos referentes a visitas realizadas y visitas
 
no realizadas; y, en cada reuni6n semanal procedia a en
tregar el citado Registro a la docente coord'nadora y ds
 

ta al Equipo de Evaluaci6n.
 

- Informe T~cnico-Pedag6gico de Docente Coordinadora: 

Esta fuente de informacifn, permite obtener informaci6n
 

sobre tres aspectos:
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Actuacifn de los participantes en el Programa.
 

Capacitaci6n y orientacifn tdcnica-pedag6gica de 
las animadoras y docentes coordinadoras.
 

Organizaci6n y coordinaci6n de las actividades de
sarrolladas en el Programa.
 

Los aspectos conllevan a la detecci6n de avance y difi
cultades generales y especificos de cada uno de los lu
gares de experimentaci6n.
 

Estos informes se han desarrollado en dos etapas, en la
 
primera en que su redacci6n tiene un carfcter inestruc
turado; y en 
una segunda de carfcter estructurado, con
 
pautas para su desarrollo.
 

La elaborac6n corresponde a la docente coordinadora, 
quien hacfa entrega de 
su informe escrito en forma men
 
sual.
 

Estos documentos fueron utilizados por el equipo de eva
luaci6n con 
los datos registrados segin las instrucciones
 
dadas para su uso administrativo y curricular; por lo 
-

que no se utilizaron procedimientos especificos en 
la re
 
colecci6n.
 

- Documentos curriculares 

La Lista de Objetivos y la Tabla de Actividades, docu
mentos con cuya descripci6n ya se cuenta 
(parte segunda
 
Cap. 1), 
son utilizados como fuentes de informacidn en
 
tanto brindan datos sobre el avance curricular de los
 



451 

nflios permitiendo ahondar y verificar la informaci6a.
 

Estos documentos, son del manejo de las animadoras y do
 

centes coordinadoras; y especificamente, la Tabla de Ac
 

tividades al alcance del Padre de Farailia.
 

En lfneas generales, acerca de la recolecci6n de los datos,
 

tenemos que:
 

a. 	En Lima, se recolect6 la informaci6n con la totalidad
 

de los docurientos (Instrumentos y Fuentes de Informa

ci6n).
 

b. 	En Cuzco, en las comunidades de Ccolcca y Banda Occi

dental se recolect6 informaci6n de los siguientes do

cumentos :
 

* 	Registro de Seguimiento y Avance Curricular
 

* 	Registro de Seguimiento y Supervisi6n
 

Informes de Trabajo de Campo
 

* 	Informes T~cnico-Pedag6gico de docente coordinadora
 

* 	Primera Encuesta de Opiniones.
 

En las comunidades de Mocc'raise y Paropucyo, se cuenta 

con los documentos mencionados para Ccolcca y Banda Occi

dental y adem~s con un reporte de Gula de observaci6n a las 

reuniones de coordinaci6n. 

En cuanto al procedimiento de anglisis, se han empleado dos
 

tipos :
 

-	 Anflisis cuantitativo: 

Utiliza cilculos estadisticos que permiten correspon
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der a los indicadores cuantijtativos de las variables.
 

La informaci6n analizada est referida al avance cu
rricular de los nifios en lo que respecta a objetivos
 
logrados en evaluaci6n de entrada, objetivos logrados
 
en pre-exampn, objetivos trabajados y logrados, y so
bre el nlmero de visitas recibidas, tiempo de logro
 

para un objetivo.
 

En relaci6n a los c~lculos estadfsticos se han emplea
 
do tanto la Estadfstica Descriptiva como la Inferencia
 

Estadfstica. El equipo de evaluaci6n utiliz6 b5sica
mente la estadIstica descriptiva mientras que !a Infe
rencia Estadistica de los datos,se realiz6 en el Centro
 
de Prograrnaci6n y Computaci6n Acad~mica de Madison de
 

la Universidad de Wisconsin.
 

Anglisis cualitativo :
 

Este anglisis tiene la funci6n de responder directa

mente mediante descripci6n a los indicadores cualitati
 
vos de las variables. El tratamiento, se ha realizado
 
especfficamente con el Registro de Visitas, Informes 
-

T~cnico-Pedag6gico de docentes coordinadoras, Encuesta
 

de Opiniones para animadoras y el Registro de Seguimien
 
to y Supervisi6n, manteniendo un esquema de trabajo que
 
consiste en: presentaci6n de la informaci6n, resultados,
 

res~menes y conclusiones. Este anglisis es predominan
temente de tipo cualitativo, aunque existe al interior
 
de cada uno de los estudios, c~lculos matemfiticos sim

ples.
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2. RESULTADOS
 

La presentaci6n de los resultados se realiza por variables,
 

en base a la informaci6n aportada por los instrumentos y 

fuentes de informaci6n, refiriendo en cada caso qud Instru

mentos o Fuentes de Informaci6n se utiliz6 a travs de la 

letra asignada para cada uno de ellos tal como se present&
 

a continuaci6n :
 

a) Registro de Seguimiento y Avance Curricular 

b) Registro de Seguimiento y Supervisi6n 

c) Gufa de observaci6n de las reuniones de informe 

d) Informes de Trabajo de Campo 

e) Encuesta de opiniones para animadoras 

f) Registros de Objetivos 

g) Registro de Visitas 

h) Informe T~cnico Pedag6gico de Docente Coordinadora 

i) Documentos curriculares: Lista de Objetivos y Tablas de 

Actividades. 

LIMA
 

1. Rendimiento del nifio
 

El rendimiento de los nihos de los Programas Educativos de
 

los Pueblos J6venes de Lima se ha obtenido a trav~s de la
 

informaci6n en los documentos: (a), (d), (f), (g), (h),(i).
 

En cuanto a los objetivos trabajados y logrados se tiene 

que : En el P.J."Villa" obtuvieron un promedio de objetivos
 

trabajados y logrados de 68.48 y de 58.32 en el P.J "15 de
 

Enero".
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En relaci6n a los resultados por Areas curricularesj se tie
 

ne que en el P.J. "Villa" los nifios han obtenido un promedio
 

de objetivos trabajados y logrados de 23.73 en el Area Bio

psicomotor; de 24.10 en el Area intelectual y de 20.55 en el
 

Area Socioemocional.
 

En el P.J. "15 de Enero" presenta un promedio de 22.20 en el.
 

Area Biopsicomotor, de 20.52 en el Area Intelectual y de 

15.60 en el Area Socioemocional.
 

Los resultados de los objetivos trabajados por edad en Lima,
 

dan un promedio de 65.36 objetivos en los nifos de 05 afios
 

y de 61.31 en los nifios de 04 afios.
 

Por Areas curriculares, en Lima, los nifios de 04 afios traba

jaron y lograron un promedio de 22.18 en el Area Biopsicom
 

tor, 21.84 en el Area Intelectual y 17.64 en el Area Socio

emocional; los niios de 05 afios trabajaron y lograron un pro
 

medio de 23.78 objetivos en el Area Biopsicemotor, 22.80 en
 

el grea Intelectual , 18.63 en el Area Socioemocional.
 

En los P.J. "Villa" y "15 de Enero" trabajaron objetivos 

que se estableciercn gracias al aporte y sugerencias tan

to de docente coorihladnva como animadora. Estos objetivos
 

no se encontraban c ia Lista de Objetivos y vieron necesa

rio incluir. En el P.J. "Villa" el objetivo incluldo fue:
 

"Se lavarA los dientes por la maana y despuds de la comida"
 

dirigido a nifios de 04 alios en el Area Biopsicomotor. En el
 

P.J. "15 de Enero" se incluyeron: "NombrarA los meses del 

afio, en orden relaciondndolos con algunas actividades", 

"IdentificarS nombrando los n(meros del 1 al 10 sin ayuda, 
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3 6 4 veces a la semana", objetivos incluldos en el Area
 
Intelectual y para nijios de 04 alios.
 

En cuanto a los objetivos logrados en Evaluaci6n de Entra
da el P.J. "Villa" presenta un promedio de 91.28 objetivos
 
y 87.67 en el P.J. 
"15 de Enero"; los niBos de 04 afios tu
vieron un promedio de 96.74 y los nifios de 05 aios un pro
medio de 81.97.
 

Los procedimientos de evaluaci6n de entrada presentaron ca
 
racter!sticas diferentes de acuerdo a cada animadora en am
 
bos Pueblos J6venes, lo que ocasion6 que algunos nifios 
tu
vieron evaluaci6n de entrada desde un afio 
antes de su edad
 
cronol6gica y a otros nifios 
se le evalu6 desde los objeti
vos de su edad. AsI 
se sabe que en el P.J. "Villa" 33 ni
fios (58% 
de los casos) tuvieron su evaluaci6n desde los ob
jetivos de un afio anterior a su edad. 
Al resto de los ni
hos se inici6 la evaluaci6n desde los objet4vos de edad cro
 
nol6gica.
 

Esta informaci6n nos permite sugerir un entrenamiento a las
 
animadoras con mayor especificidad en la evaluaci6n a reali
 
zar.
 

El logro de objetivos en el pre examen-ocurrfa cuando al 
-

llevgrsele a un nifio 
un objetivo para su trabajo semanal,
 
6ste lo lograba en 
la evaluaci6n pre-examen. En el P.J.
 
"Villa" los nifios lograron un promedio de 15.68 objetivos
 
y en el P.J. "15 de Enero" un promedio de 0.91. Los resul
 
tados por edad indican que los nijios de 04 ahos obtuvieron
 
un promedio de 6.68 objetivos y 9.96 objetivos en los nifos
 
de 05 aioos.
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Los nihos del Programa estuvieron, en lo que a tiempo se
 

refiere, un mfximo de ocho meses y un mfnimQ !e seis par
 

ticipando en 61. Esto conlleva a pensar que con una pro
 

gramaci6n de tres objetivos semanales, estos nifios tuvie

ron posibilidades de trabajar un mrximo de 96 objetivos y
 

minimo de 72, haciendo un promedio de 84 objetivos posi

bles de haber sido trabajados. AsI analizando los resul

tados tenemos que en el P.J. "Villa" se dej6 de trabajar 

un promedio de 15.52 y en el P.J. "15 de Enero" 25.68 ob

jetlvos. Los nifios de 04 afios no trabajaron un promedio 

de 22.49 y los de 05 afios un promedi, de 19.63. En el P. 

J. "15 de Enero" se detect6 aquellos objetivos que no fue
 

ron trabajados en comn por ningOn nifio, ya sea por falta
 

de precisi6n del objetivo, prioridad de otros objetivos,
 

se encontraba en el repertorio del ninho y no era necesario
 

programarlo. Estos objetivos son los que a continuaci6n
 

se mencionan:
 

Area Biopsicomotor
 

Objetivos de a 3 afios:
 

- Acepta toda clase de cor.-a. 
- Asiste al control de salud 

- Recibe las vacunas correspondientes. 

- Excava en la cozvida con la cuchara o tenedor 
- Avisa sus necesidades afn cuando es demasiado tarde pa

ra evitar accidentes. 

- Orina y defeca utilizando bacenica, silo u otro con a
yuda (3 6 4 veces a la semana). 

- Usa la bacenica, silo u otros para defecar Coe ensucia 
2 veces a la semana). 
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- Anuncla suB necesidades a tlempo durante &I dra. 
- Golpea tarugos, tacos cil~ndricos con un okIoto (pie

dra, palos, etc.) 

Objetivos de 3 a 4 afios
 

- Orina de pie en al silo u otro
 
-
 Recibe las dosis de vacunas respectivas
 
- Baila y/o danza libremente
 

Okbetivos de 4 a 5 afios:
 

- Se desviste y viste sin ayuda para realizar sus necisi
dades.
 

-
 Se limpia s6lo cuando realiza sus necesidades.
 
-
 Utiliza los servicios de salud de su comunidad.
 
- Camina o juega en un riachuelo o pozo con el agua hasta
 

la cintura.
 

- Rueda una pelota en diferentes velocidades.
 

Area Intelectual
 

Objetivos de 2 a 3 afios:
 

- Se expresa en oraciones de 2 o mfis palabras.
 
-
 Combina dos palabras para expresar pertenencia.
 
- Responde preguntas tales como £Qud estA haciendo?
 
- Responde preguntas tales como edonde?
 
- Se expresa verbalmente empleando "este" y "ese".
 
- Se expresa verbalmente empleando "yo" "mi" y "mfo".
 

- Realiza movimientos libres en respuesta a sonidom
 
rltmicon, melodlas, canciones o cuentoo.
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Objetivo, do 4 a 5 afos : 

- Acompaa la msica marcando el ritmo, cantando o con
 
Dercusl6n corporal.
 

- Describe 19minas, figuras, siluetas identificando ver
balmente la forma, el color y el taraio de los objetos
 
representados.
 

- Relata cuentos situaciones, a partir de la observaci6n. 

AREA Socioemocional
 

Objetivos de 4 a 5 ahos:
 

- Se moviliza por el vecindario o comunidad sin supervi
si6n constante.
 

Respecto al tiempo promedio de logro del objetivo, tenemos
 
que, los nifios del P.J."Villa" y "15 de Enero" necesitaron
 
un promedio de 1.69 y 1.78 semanas respectivamente para lo
grar un objetivo. Los nifios de 04 aios y 05 alios de ambos
 
Pueblos J6venes un promedio de 1.73 respectivamente. 
Pode
mos observar, por un 
lado, que no existe diferencias signi
ficativa ni por lugar ni por edad entre estos promedios, y
 
por otro lado, de que el logro de un objetivo requiere de 
-
una a dos semanas para su logro.
 

En relaci6n a las visitas, el 
namero de visitas promedo. 
por hogar es de 33.08 en el P.J. "Villa" y 30.17 visitas por

hogar en el P.J. "15 
de Enero". Un estudio sobre las visi
tas a los hogares de los niiios, nos indica de que los moti
vos relacionados al nifio para la no realizaci6n de las vivi
 
tas se refieren a enfermedad, viaje fuera del Pueblo Joven,
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ausencia de la casa con o sin la madre. El porcentaje de 
visitas no realizadas por estos motivos es de 180 en "Vi

lla" y 14% en "15 de Enero".
 

Observaciones del Equipo Evaluador y docente coordinadora
 

no indican que el avance curricular de los nifios estuvo 

constantemente orientado y supervisado por las docentes
 

coordinadoras; asimismo las supervisiones realizadas por
 

las docentes en el hogar permitfa sugerir mejoras para el
 

mejor logro acaddmico del nifio.
 

Nota :
 

En los Cuadros 1,2 se presentan los datos promedio totales
 

del R.S.A.C lugar y edad con sus respectivos niveles de sij
 

nificaci6n. Los datos por Areas Curriculares del R.S.A.C.
 

con sus respectivos niveles de significaci6n por lugar y 

edad se presentan en los Cuadros 3 y 4.
 

2. Participaci6l. le los Padres
 

Cuando nos referimos a la participaci6n del Padre, estamos
 

entendiendo la actuaci6n, dentro del Programa de la perona
 

que llev6 a cabo el trabajo educativo con el nifio en el ho
 

gar, sea la Madre, Abuela, Tia, Hermana o Padre de Familia.
 

En el P.J. "Villa" se ha analizado el registro del Padre 

para los objetivos logrados en una semana, el promedio del
 

nfimero de veces que registr6 el padre en esa semana; y, pa
 

ra objetivos que se lograron en mfs de una semana si por
 

lo menos registr6 una sola vez, calculfndose el porcentajp.
 



N rl.- P IOS Y NIVl DE SIGNIICWI. DE IL3 MKOMM O LB.A.oC 

IJngar 

I.dicadcr 

Cbjetivos logrados en eva 
luaci&n de entrada
 

Objetivos logrados en PreExamen 

Objetivos tL..bajados 

Tienpo de Logro de Obje-
tivos
 

Objetivos No Trabajados 


Nmero de Visitas 

POR UJ~ - LID 

Villa Sefior 1 Difereniade NiWA do 

de los Milagro1 Pr15diio Signifi
caci~n 

91.28 87.67 3.61 N.S. 

15.68 0.91 14.77 0.01 

68.48 58.32 10.16 0.01 

1.69 1.78 0.09 N.S. 

15.52 25.68 -.- -.

33.08 30.17 2.91 0.01 

CUADRD N02. - PRC4EDIOS Y NIVEL DE SIGNIFICACI DE LOS RESULTADOS DEL R.S.A.C.
 

POR EDAD - L1 IA
 

Edad 04 05 Diferencia de Nivel de Sig-

I rXd c d 
I cd _ _Pramedios nificaci6n 

Objetivos logrados en 
evaluaci6n de entrada9 

96.74 
X

81.97 14.77 0.05 

Cbjetivos logrados en 6.68 9.96 3.27 N.S. 
Pre-exanen 

Cbjetivos Trabajados 61.51 65.36 3.85 N.S. 

Objetivos No Trabajados 22.49 19.63 -. 	  -. 	 -

Tienpo de logro de Cb- 1.73 1.75 0.024 N.. 
jetivoi 

N.S. 	 : No es significatio 
-.- I no oslailafo 
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En cuanto a los objetivos logrados en una semana, los pa
4rtz regiztraron un promedio de 3.6 veces a la 
semana en
 
el trabajo con los objetivos del Area Biopsicomotor, de
 
1.7 vecev por semana en el trabajo con los objetivos del
 
Area Intelectual y de 3.6 
veces por semana con los objeti
 
vos del Area Socioemocional, teniendo un promedio total
 
de 3 veces por semana.
 

En relaci6n a los objetivos logrados en mfs de una semana,
 
registraron por lo menos una 
vez en un 75% de los objeti
vos del Area Biopsicomotor, un 
76% de los objetivos del -

Area Intelectual y en un 73% 
de los objetivos del Area So
 
cioemocional, teniendo un porcentaje promedio total de 75%
 
en que registraron por lo menos una vez 
en los objetivos
 
que se lograron en mAs de una semana.
 

En el P.J "15 de Enero" el tratamiento a esta informaci6n,
 
se realiz6 tabulando si el padre registr6 o no, tanto en
 
relaci6n a los objetivos logrados en una semana como en 
los
 
objetivos logrados en mAs &e una semana; aunque seg6n repor
 
te de docente coordinadora algunas madres que trabajaban no
 
registraban su trabajo.
 

AsI tenemos que el porcentaje promedio de regi. del Pa
dre es de 42% 
de los objetivos del Area Biopsicornotor; de
 
un 50% 
de los objetivos del Area Intelectual y de 50% de los
 
objetivos del Area Socioemocional; haciendo un porcentaje
 
promedio total de 47%.
 

En cuanto a las visitas aceptadas, entendidas como el porcen
 
taje de familias que pertenecieron hasta el tdrmino del pro
gramn y por ende aceptaron lIs visltas a sus hogares: 
en el
 



P.J."VillaS, al porcentaje de vimitas aceptadas es de 95%
 
y en el P.J. "150 
en un 881. 
 De aquellas famillas, con cu
 
ya permanencia no se cont6 hasta el final del Programa, se
 
sabe quo fueron por deserclones motivados por cainbios domi
 
cillarlos fuera del Pueblo Joven, o por la ublcaci6n de 
-

sus niflos 
en centros educativos,
 

Con relacin a las visitas realizadas con la presencie del
 
padre, dstas se 
refieren a las visitas programadas y reali
 
zadas en donde sabemos por reportes de docente coordinado
ra y Equipo de E,,aluaci6n que la persona encargada del tra
 
bajo educativo con el nifio estuvo presente. 
Estas visitas
 
realizadas con la presencia del Padre, tuvieron un porcen
taje de 71% en "Villa" y un 66% 
en "15 de Enero".
 

De aquellas visitas programadas y no realizadas por moti
vos relacionados al Padre, en el P.J. "Villa Sefior de los
 
Milagros" conformaron un 
28% y en el P.J. "15 de Enero" un
 
41%. Los motivos especfficos son 
los de enfermedad, ausen
 
cia de la comunidad laborales, indisposici6n, cambio domi
ciliario.
 

Sabomos por los documentos 
(d,h) que los Padreo de familia
 
en Limna, 
mostraban actitudes de aceptaci6n frente a las 
ac
 
tividades que ellos debfan realizar y que constitufan ac
ciones productivas en beneficio propio (charlas motivadoras,
 
informativaz sobre Higiene y Nutrici6n) y del nifio 
(activi
dad educativa); sin embargo opinaban que algunas veces in
terferfan en 
sus actividades cotidianas. 
Tambi6n sabemos,
 
que en Lima, la participaci6n del Padre se ha dado, en al
gunos casos, a trav~s de actividades recreacionales (Fies
tas de celebracidn cfvica, paseos, etc.).
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Para una descripcidn mfs detallada de la participaci6n de
 
lO 
padres dentro del proceso de ensefianza de sus hijos 
-

se obtuvieron los siguientes datos a nivel de la muestra
 
total.
 

La madre ha sido en un 
88% de la muestra la persona direc
tamente involucrada y quien ha tenido a su cargo la 
tarea
 
de ensefianza, sin embargo en un 9% tambidn encontramos al
 
hermano o hermana del nifio tomando dicha responsabilidad.
 

Dentro del contexto familiar la 
otra persona que c-labor6
 
en la 
tarea ha sido el padre (var6n) en 24% asT como los
 
hermanos (24%). 
 Estos datos son muy interesantes en el 
-

sentido de que nos 
indica que dentro de la familia se ha
 
podido tambi6n llegar a la figura paterna lo cual habria
mos ubicado como un elemento familiar muy importante gene
 
ralmente visto con una m'"nima participaci6n dentro de las
 
acciones educativas.
 

Con respecto al 
tiempo empleado los padres han trabajado
 
un 
promedio semanal de aproximadamente 4 horas, lo cual se
 
vincula tambi6n con el tiempo en t~rminos de dfas de tra
bajo con el nifo por la animadora.
 

Frente a este tiempo la opini6n de los padres es 
variada
 
un 49% piensa que dicho tiempo es 
adecuado para el nifo y
 
para ellos en funci6n de las actividades, y un 44% piensa
 
que es 
poco, pero tambi~n aluden razones personales para 
no haber podido emplear mayor tiempo; ello explica que en
 
proporciones similares un 43% repas6 las actividades todos
 
los dfas y un 49% 
no lo hizo constantemente en forma diarla.
 

Al valorar en conjunto las visitas recibidas, un 56% de los
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padres piensan que fueron adecuadas en tdrminos de tlempo
 

y del desenvolvimiento especifico, mientras que el 36% op.
 

nan que ellas fueron cortas.
 

Con relaci6n a la evaluaci6n que los padres hacen del pro

grama en trmino de los beneficios recibidos, se ha obteni
 

do la sigiiiente informaci6n: en un 95% los padres piensan
 

que este programa result6 beneficioso para su nifio y las ra
 

zones o los aspectos indicados se refieren fundamentalmente
 

a actividades de tipo intelectual, social y en general la 

convicci6n de que los nifcs han aprendido y se muestren 

mds despiertos".
 

Un dato importante es el hecho de que un 41% de madres sefia

la que este programa ha ayudado a sus otros hijos lo cual 

ha podido indicar los efectos de la difusi6n dentro del. mis

mo n~cleo familiar; sin embargo en el 54% piensa que no ayu

d6 a sus otros hijos; este dato es justificado porque un 37%
 

de ellos tenfan nifos muy pequefios o muy grandes como para -.
 

utilizar la ensefianwa del programa con ellos.
 

Un aspecto de dicha participaci6n se refiere a que los padres
 

(59%) piensan que ensefiar ha sido una tarea f~cil y un 32%
 

piensa que a veces ha sido diffcil. Sin embargo, el 69% de
 

padres piensa que Pueden ensefiar a sus otros hijos sin ayuda.
 

En un tercer enfoque con respecto a su opini6n y sugerencias
 

frente al programa; a un 51% le gust6 las actividades ensefia

das para ser realizadas con los nihos y a un 40% la forma co

mo se le ha ensenado.
 

Un 84% sefiala que todo estaba bien en el programa y no hay na
 

da que debe cambiar; asimismo un 45% indica que le gustarta
 

aprender como criarlos y pautas de comportamiento y un 24% 

afiadir m~s aspectos de nutrici6n.
 

Dentro de la poblaci6n total un 83% de padres quisieron conti
 

nuar en el programa y en su totalidad (100%); recomendarta Ak..
 

otros padres a participar en el program&.
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3. 
DESEMPERO DE LAS ANIMADORAS Y DOCENTES COORDINADORAS 

Las anlmadoras y docentes coordinadoras han desarrollado
 
actividades diarias y semanales en 
forma individual y gru
paA. Se ha realizado un c lculo promedio semanal del tiem
 po invertido en sus 
actividades, las cuales son:
 

Elaboraci6n de tablas de actividades por nifios 
Elaboraci6n de material semanal 
Reuniones de coordinaci6n 

3 hrs. 

4 hrs. 

3 hrs. 

15' 

A las docentes coordinadoras en Lima, las acciones de supervisi6n y verificaci6n del trabajo le toma un promedjo

semanal de 7 horas 30' 
y el tiempo promedio estimado en 
-
las reuniones de coordinaci6n en el P.J. "15 de Enero",es
 
de la siguiente manera:
 

Actividad 
 Duraci6n Promedio

Duraci6n de la reuni6n 


3 hrs.
 
Recepci6n de documentos 


30'
 
Trabajo individual con cada animadora 
 35'
 

Existlan adem~s otras actividades cuya estimaci6n del tiem
 
po no ha sido posible estimar por las caracteristicas de 
la actividad. 

-

En el P.J. "Villa Sefior de los Milagros" las animadoras
 
han realizado un promedio de 33.08 visitas y en el P.J.
"15 de Enero" un promedio de 30.17 visitas. 
Serfa conve
niente sefialar que cl dato tal y cual lo tenemos aqui 
 -presentado nos es 
itii para conocer del promedjo efectivo de las visitas realizadas, pero seria recomendable el
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anAlisis por animadora, que por limitaciones de informa

ci6n no se ha podido calcular en 15 de Enero. Los rela
tivos al de Villa Sefior de los Milagros se presentan mis
 

adelante.
 

En cuanto a las visitas programadas y no efectuadas por
 

las animadoras en el P.J. Villa Sefior de los Milagros, se
 
han constituido en un porcentaje de 22.78% y en el P.J.
 
15 de Enero en un 19.48%, haciendo un promedio total de
 
21% para Lima. Los motivos est~n relacionados a enferme

dad y ausencias justificadas o no.
 

En relaci6n al nmero promedio de objetivos logrados por
 
los niaios, se ha podido realizar el c~lculo de 6stos en
 
el P.J. Villa Sefior de los Milagros lo que estS presenta
 
en el Cuadro No.5. Tambi~n, se anade el c~lculo del nf
mero de visitas por animadora.
 

CUADRO N0 5
 

Promedios de logros curriculares de los nifios por Animadora
 

C6digo N°Nifios Evaluaci6n Pre- Obj. NO de
 
nimdora a su cargo Entrada exam. trabj. Visitas
 

01 10 89.5 36.7 70.1 33.9
 

02 10 72.4 12.5 56.4 30.6
 
03 9 89.6 7.3 82.0 35.5
 
04 10 91.1 15.9 60.5 32.6
 

05 8 91.3 9.0 82.1 34.8
 
06 10 113.9 10.8 73.8 36.1
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Las funciones acad~micas desarrolladas por !as animadoras
 
se relacionan a las actividades de trabajo educativo en
 
el hogar y de las implementaciones en microconcentracio
nes y reuniones de coordinaci6n. 
Funciones administrati
 
vas no fueron desarrolladas por las animadoras.
 

Las docentes coordinadoras, en cuanto a las funciones de
 
sempeiadas, sabemos que han cumplido en cuanto a 
o aca
d~mico un trabaj. con sentido orientador, tenienlo un 6n
 
fasis correctivo la Docente Coordinador de Villa. Espe
cficamente, las actividades en las reuniones de coordi
naci6n semanal, se caracterizan por el 
trabajo individual
 
y grupal entre las animadoras y las docentes coordinado
ras. En 61 
se cumplIan las acciones de informar, escla
recer y orientar el trabajo de la animadora, a partir de
 
las experiencias transcurridas en la semana anterior.
 

Las actividad ; realizadas en 
las reuniones semanales de
 
ambos Pueblos J6venes consistieron en: recolecci6n y re
visi6n de las Tablas de Actividades, verificaci6n del lo
 
gro del objetivo, discusi6n de los problemas ocurridos
 
durante la 
semana anterior, implementaci6n y distribuci6n
 
de material.
 

I horario de las reuniones fue estable en Quince 
- una
 
mafiana por semana mientras que en Villa el referido hora
rio fue variable, segn acuerdo del grupo de trabajo.
 

Tambi~n, se sabe que las Docentes Coordinadoras han cum
plido funciones administrativas, relacionadas a la depen
 
dencia educacional a la que perteneclan.
 

En cuanto al manejo de documentos curriculares, no se po
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see Informaci6n sistemtica, s61o de aquellas observacio
 

nes del Equipo de Evaluaci6n, que son pocas en nfinero,
 

quienes reportaron en Villa un promedio de 54.28% de las
 

Tablas do Actividades entregadas por las animadoras eran
 
modificadas por la Docente Coordinadora, lo que vale de

cir que la mitad de las Tablas reciblan algran tipo de co 
recci6n Dor parte de la docente coordinadora. En Quince,
 

las tablas de actividades prosentadas per la animadora a
 
la docente coordinadora eran corregidas en un promedio de
 

35%.
 

Algunas veces las Tablas de Actividades eran presentadas
 

a la docente coordinadora y 6sta hacla correciones de or
tograffa y gram~tica cuando le eran presentadas.
 

De las observaciones realizadas en las acciones de super

visi6n, tenemos quo en algunos casos la animadora reuliza
 
ba cambios en los horarios do visita al hogar, lo que di
ficult6 la ubicaci6n de las animadoras, especialmente en
 
Quince. Tambi~n en algunos casos las animadoras llevaban
 
Tablas de Actividades inconclusas y sin revisi6n previa.
 
La Programaci6n Curricular era por lo general de tres ob
jetivos, aunque dada la necesidad de ajustar esta progra

maci6n a cada caso en especial, se observ6 que:
 

En ambos pueblos j6venes, en algunos casos, se programa 
ban: tres objetivos cubriendo dos Areas curriculares y al
 
gunas veces tres objetivos id~nticos para todos los nifios
 
a su cargo, a~n cuando las actividades variaban, esto in

dicaba que algunas animadoras no siempre individualizaron
 

la programaci6n curricular para los nifios.
 

En relaci6n a las evaluaciones realizadas por el equipo
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do evaluaci6n durante el mes de Setiembre 1978, utilizan
do el Registro de Seguimiento y Supervisi6n, se tienen
 

los siguientes datos:
 

En Villa Sefior de los Milagros
 

Area mejor trabajada: Realizaci6n del pre-examen du

rante la visita al hogar. 

Area de diffcil manejo: En la que el padre demuestra la 

actividad al nifio. 

En 15 de Enero 

Area mejor trabajada: Programaci6n Curricular 

Presentaci6n del pre-examen du

rante la visita al hogar 

Area de dificil manejo: El padre demuestra la actividad 

al nifio. 

En el mes de Noviembre de 1978, las docentes coordinado

ras reportaron los siguientes datos:
 

En Villa Sefior de los Milagros
 

Area mejor trabajada: Programaci6n Curricular 

Realizaci6n del pre-examen 

Area de dificil manejo: El padre demuestra la actividad 

al nifio. 

En 15 de Enero 

Area mejor trabajada: La animadora y el padre repasan 

la actividad. 
Area de dificil manejo: El padre lemuestra la. actividad 

al nifio. 

Como se puede apreciar, en ambos pueblos j6venes el £rea
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do difIcil manejo ae mantuvo constants a travds del ties
 
po (al padre demuestra la actividad al nifio), lo que per
 

mitiria sugerir para programas similares el Anfasis en
 
esta actividad. Por otro lado, las Areas mejor trabaja
das cambiaron a travds del tiempo - en ambos pueblos J6
venes, posiblemente por perfeccionamiento o 6njasis en 
las implementaciones recibidas.
 

Tambi~n tenemos informaci6n de que en general, las anima
 

doras del P.J. Villa Sefior de los Milagros tuvieron pun
tajes en el promedio lfmite aceptable y las animadoras 
de 15 de Ener3 tuvieron puntajes ligeramente por debajo
 

del limite promedio aceptable.
 

-)e las sugerencias vertidas por !a animadora, tenemos que
 
despu~s de las acciones de supervisi6n, orientaci6n y en
trenamiento, a pesar de los logros obtenidoa en ]o, mis 
mos, ellas tuvieron mayores exigencias de conocimientos
 
y de orientaci6n en la aplicaci6n en su trabajo educativo
 

con los nifios.
 

Asimisno, sugierCii reajustes en la simplificaci6n para e

labora: las Tablas de Actividades, mejor especificaci6n
 
'-. las actividades sugeridas para el logro del objetivo,
 
ade-uaz el n6mero de nifios por animadora en raz6n de la
 
recargada ?abor en relaci6n a la propina recibida, imple
mentaci6n de ipoyo a los padres en el cuidado de los do 
-
cumentos que sc dejan en el hogar y en la labor educativa 

con sus nifios. 

Por lltimo, consideran que para mantener su propia activi
 
dad en el programa es importante el cumplir con las nor 
mas de asistencia y armonfa en las relaciones inter-perso
 
nales, una remuneraci6n econ6mica de acuerdo al trabajo 
-
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quo 	 so realiza, e implementaciones mis contlnuas. 
Consi
 
deran tambign que han existido factores como los do la
 
huelga magisterial que en t6rminos de visitas significa

Un 6.20% promedio de p~rdida estimada, han interferido -
en la mar, l ." programa. 

Eutas ol 
i,71: de por sf valiosas, permiten el tenerlas
 
en cuenta 
 programas similares en donde
, se debe enfa
tizar en aquellos aspectos en que ya sabemos ocurren en
 
una 	realidad como 
la nuestra.
 

Con respecto a c6mo han visto los padres el desenvolvimien
 
to de la animnadora, la gran mayoria (94%) indica que las
 
explicaciones han sido claras y comprensibles. Asimisao,
 
el 60% 
indica que la animaaora ha ido puntualmente los 
 -

dfas y horas indicadas, mientris que un 19% 
indica que 
-

iban otros dfas.
 

Un 	93% 
de madres indican que la animadora les di6 rucha 
-

ayuda en las actividades de ensefianza para sus hijos y no
 
intervino en otros problemas o situaciones familiares. 
 -


4. 	PARTICIPACION DE OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDU-

CATIVA
 

Entendemos por "otros miembros de la comunidad", 
a 
quellas personas que visitaron las comunidades, principal
 
mente con 
fines de obtener informaci6n sobre el desarrollo
 
de los programas educativos, aunque tambidn de las perso
nas con 
fines de supervision; y, que, en ambos casos, no
 
constituyen visitas frecuentes a las comunidades.
 

En Lima, las personas que asistieron por un interds de in
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formaclOn fuerons
 

a. P.J. 15 de Enero 

" Srta. Otilia Loayza - Super.visora educacional -y -
Srta. Maria Cristina Garcia - Entrenadora Educaclo 
-

nal Inicial - de la Direcci6n Zonal 01: Realizaron
 
una visita en donde se 
inform6 y dialog6 con la do 
cente coord~nadora acerca de la marcha del programa
 

educativo.
 
. Sr. Walter C6spedes - Promotor de Educaci6n Inicial
 
NEC 11-01; 
dos visitas, la primera para participar
 
en la coordinaci6n de una charla sobre "Salud Bucal"
 
y la segunda para la coordinaci6n e informes sobre
 
el programa.
 

" Sr. Gregorio D~az - Director NEC 11-01 y Sr. Gonzalo
 
Sia - Promotor de Educaci6n Bgsica Regular 
: Charla
 
a madres de los nifios en el programa sobre "Salud Bu
 
cal".
 

b. P.J. Villa Sefior de los Milagros
 

" 
Asistencia del Dr. Sidney Bijou (Pisc6logo-USA) por
 
invitaci6n de la Coordinaci6n del Proyecto, visita
 
en la que se le inform6 de la labor que se 
realizaba.
 

" Informalmente, se supo de una visita de un grupo de
 
alumnos universitarios en la que obtuvieron informa
ci6n a trav6s de las docentes coordinadoras sobre la
 
marcha del programa.
 

Con fines de supervisi6n y cumpliendo con disposiciones
 
de las entidades a las que pertenecfan, se sabe que en el
 
P.J. 15 de Enero asistieron:
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.	 Srta. Alicia Gonzfles - Especialista de la Direcci n
 

General de Educaci6n Inicial (DIGEI), una visita rea
 

lizada para la aplicaci6n de una Ficha para la anima
 

dora.
 

. Srta. Lucila Dorregaray - T~cnico Profesional - Su 

pervisora de los PRONOEI - de Lima Metropolltana;una 

visita con fines de supervisar el trabajco de animado 

ras y docente coordinadora. 

Ademls, se han realizado visitas por parte de los miembros
 

de los equipos de evaluaci6n, entrenamiento y de coordina
 

ci6n del Proyecto en ambos pueblos j6venes de Lima.
 

5. EMPLEO DE LA LISTA DE OBJETIVOS, FICHAS DE ACTIVIDADES
 

Y ESTRUCTURA CURRICULAR
 

En cuanto al empleo de la Lista de Objetivos tenemos que:
 

a. En Villa los objetivos tal cual estaban ubicados en la
 
Lista da Objetivos tuvieron, en algunos casos, que su

frir modificaciones nara facilitar el logro y evalua 

ci6n de los objetivos. Esto abarca tanto los objeti 

vos trabajados y 2ogrados as! como los objetivos logra
 

dos en el pre-examen.
 

Se di6 un porcentaje promedio de modificaciones en ob

jetivos trabajados y logrados - logrados en el pre-exa
 

men, del 50% en el Area Bio-psicomotor, del 49% en el
 

Area Intelectual y del 47% en el Area Socio-emocional.
 

Un porcentaje promedio total es de 48.7% de modifica 

ciones en los objetivos logrados y trabajados y logra

dos en pre-examen.
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b. En Quince, lax modificaciones a lon objetivon de la
 
Lista de Objetivos presentan un porcentaje promedio
 
de modificaciones del 47% de objetivos del Area Bio
psicomotor, un 51% del Area Intelectual y un 40% del
 
Area Socio-emocional. Un porcentaje promedio total
 
es de 45.9% de modificaciones en los objetivos logra
 
dos y trabajados, y logrados en pre-examen.
 

En ambos lugares, al inicio del programa se realiz6 la
 
actualizaci6n semanal de la Lista de Objetivos, pero se
 
opt6 por suspender este trabajo en funci6n de que cons
titufa recargo de las actividades de la docente 
coor
dinadoray que igual informaci6n so podia hallar en otros
 
documentos.
 

Las Fichas de Actividades en Villa se modificaron en un
 
porcentaje promedio del total de Fichas de Actividades 
empleadas, de un 6.29% 
en el Area Biopsicomtor, de 4.7%
 
del Area Intelectual y 4.33% del Area Socio-emocional.
 

En Quince se modificaron en un porcentaje promedio de
 
0.014% en el Area Socio-emocional, mientras que las Fi 
-

chas de Actividades de las Areas Bio-psicomotor e Inte 
-

lectual no presentaron modificaciones. Es importante 
-

mencionar que, si bien se observa un bajo porcentaje de
 
modificaciones 6sto revela s6lo lo registrado ya que se
 
sabe que existieron fichas modifiumdas pero no registra
das.
 

Las Fichas de Actividades se utilizaron en muchas oportu
nidades en 
ambos Pueblos J6venes, en las reuniones de co
ordinaci6n de docentes coordinadoras y animadoras; para
 
revisar conjuntamente los objetivos a realizarse en la 
-




- 474 

semana y para sugerir actividades para su logro. Tambifn
 

especificamente para las animadoras fue de gran utilidad
 

su trabajo semanal con los nifios ya que orientaba su tra

bajo y por ende le permitfa orientar tambi~n al padre.
 

Tanto docentes coordinadoras como animadoras sugerfan la
 

mayor especificaci6n tanto de objetivos como de las acti

vidades sugeridas.
 

La Estructura Curricular fue empleada como elemento de 

consulta por parte de las animadoras y docentes coordina

doras.
 

6. ELABORACION DEL MATERIAL EDUCATIVO
 

En Villa se ha desarrollado material para la ejercitaci6n
 

de habilidades del nifio como atenci6n, vocabulario, coor

dinaci6n motora fina, comprensi6n, discriminaci6n, elabo

rado por docentes coordinadoras y animadoras; los materia
 

les consisten de tteres de bolsa, rompecabezas, lminas
 

de conversaci6n, payasito movible, alimentos en franel6 

irafo, loterfas, domin6s, material mimeografiado, planti

llas impresas con diferentes im~genes.
 

El material elaborado en Quince cumpli6 funciones de ejer
 

citaci6n de habilidades del nifio como son: coordinaci6n
 

visomotriz, observaci6n, discriminaci6n tactil, visual y
 

auditiva, coordinaci6n motora fina y gruesa, razonamierto,
 

vocabulario; este material ha sido elaborado por docentes
 

coordinadoras, animadoras y, en algunos casos, por el pa

dre de famiiia. Los materiales est~n conformados por ca

jas de cart6n de diferentes tamafos y colores, l~minas 

con dibujos grandes y pequefios, latas vaclas y lienadas 
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con objetos en su interior, pegado de papal, domtn6s, It
 
minas con dibujos que muestran actividades, adivinanzas
 

y trabalenguas escritas y represintadas, tarJetas do ac

tividades secuenciadas, adornos como angelitna, troncos,
 

velas con latas de leche, figuras para su pegado en el
 

franel6grafo, domin6, loterfas, mosaicos, tarjetas navi

defias, cuentas confeccionadas con rollos de papel higid

nico, maracas hechas con chapitas.
 

En ambos pueblos j6venes, el material a desarrollarse se
 

sugerfa en las reuniones de coordinaci6n y,especialmente
 

en el P.J. 15 de Enero, este material era realizado en 

dichas reuniones.
 

Como se ha podido apreciar, en el P.J. 15 de Enero se ha
 

desarrollado mrs variedad de materiales educativos y en
 

cuanto a funci6n del material se refiere, ambos pueblos
 

han estimulado similares habilidades en los nilios de am

bos programas.
 

CuzCO 

1. RENDIMIENTO DEL NINO
 

Para la obtenci6n de datos relativos al rendimiento del
 

nifio, se ha contado con informaci6n de los documentos:
 

(a), (d), (h) e (i). 

En relaci6n a los objetivos trabajados y logrados en las
 

comunidades del Cuzco, el promedio de logro de dichos ob

jetivos es de 68.03 en Ccolca, 53.87 en Paropucyo, 50.87
 

en Banda Occidental y 37.14 en Moccoraise.
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Por-Areas curriculares tenemos que la comunidad de Banda
 

Occidental presenta un promedio de objetivos trabajados
 

y logrados de 18.44 en el Area Biopsicomotor, 16.50 en el
 

Area Intelectual y 15.94 en el Area Socio-emocional; Ccol
 

ca con un promedio de 24.41 objetivos en el Area Biopsico
 

motor, 22.31 en el Area Intelectual y 21.31 en el Area 

Socio-emocional. En Moccoraise el promedio es de 13.27 

objetivos trabajados en el Area Biopsicomotor, 12.95 en 

el Area Intelectual y 10.73 en el Area Socio-emocional; y
 

en la comunidad de Paropucyo un promedio de 19.00 objeti

vos trabajados y logrados en el Area Bio-psicomotor, 18.25
 

en el Area Intelectual y 16.37 en el Area Socio-emocional.
 

El promedio por edad es de 57.84 objetivos trabajados y 

logrados en los nifios de 04 afios y 54.12 objetivos en los
 

nifos de 05 afios y 48.31 en los nifios de 06 afios.
 

En Cuzco los nifios de 04 afios han trabajado un promedio
 

de 21.32 objetivos en el Area Biopsicomotor; 19.40 en el
 

Area Intelectual y 17.04 en el grea Socio-emocional; los
 

nifios de 05 aios han trabajado un promedio de 19.37 obje
 

tivos en el Area Biopsicomotor, 17.87 en el Area Intelec
 

tual y 16.85 en el grea Socio-emocional; y, los nifios de
 

06 afios han trabajado un promedio de 16.31 objetivos en
 

el Area Biopsicomotor, 16.98 en el Area Intelectual y 

15.69 en el Area Socio-emocional.
 

'Como se puede apreciar, en Cuzco los nifios de las comuni

dades de Ccolca y las nifios de 04 afios obtuvieron un ma 

yor nmero promedio de objetivos trabajados y logrados.
 

Los resultados acerca de la evaluaci6n de entrada, indi 

can que un promedio de 141.75 objetivos fueron logrados 

en esta evaluaci6n por los nifios de Banda Occidental, 
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106.25 en Ccolca, 72.75 en Paropucyo y 39.55 en Moccorai

se. Los nifios de 04 afos lograron en esta evaluaci6n
 

108.80 objetivos, 95.0 objetivos los nifios de 05 aiios y 

46.15 por los nifios de 06 afios. Estos datos num~ricos a

cerca de la evaluaci6n de entrada deben tomarse con rela

tiva confiabilidad puesto que se ha reportado en los docu
 

mentos (d) y (h) que los procedimientos para tal efecto no
 

se cumplieron tal como estaban previstos; una de las razo

nes mencionadas, es la dificultad de las animadoras en la
 

comprensi6n de los procedimientos, 6sto en parte se expli

ca por el grado de instrucci6n que poselan y por realizar
 

una actividad totalmente nueva.
 

En cisanto a los objetivos logrados en pre-examen, 6stos no
 

pudieron ser establecidos en el Cuzco por ausencia de datos
 

codificados.
 

Tomando como referencia el n~mero de objetivos factibles
 

de haberse-realizado en el programa, mencionado en el anl
 

lisis para Lima; analizaremos el ntmero de objetivos no
 

trabajados. El n6mero promedio de estos objetivos es de
 

33.13 en Banda Occidental, 15.97 en Ccolca, 46.86 en Moc

coraise y 30.13 en Paropucyo. Por edades, tenemos que el
 

grupo de nifios de 04 afios no trabajaron un promedio de 

26.16 objetivos, el grupo de 05 afios un 29.88 de objeti 

vos no trabajados y 35.69 objetivos por el grupo de 06 a

fios.
 

El tieripo promedio de logro del objetivo en Banda Occiden
 

tal es de 1.90 semanas, 1.53 en Ccolca, 1.19 en Moccorai

se y 1.12 en Paropucyo. Los datos por edad nos indican
 

que el grupo de 04 afios toma un promedio de 1.46 semanas
 

para el logro de un objetivo, el grupo de 05 afios un pro

medio de 1.49 y el grupo de 06 afios un promedio de 1.41
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semanas. Al igual que en Lima, el intervalo va de una a
 

dos semanas y no existe diferencia estadisticamente sig

nificativa ni por lugar ni por edad.
 

El ndmero de visitas promedio es de 35.19 en Banda Occi

dental, 37.12 en Ccolca, 23.73 en Moccoraise y 30.75 en
 

Paropucyo.
 

Datos brindados por el equipo evaluador, indican que exis
 

tieron algunas incongruencias entre los datos registrados
 

en la Tabla de Actividades, registro de objetivos y los
 

anotados en el R.S.A.C., por lo que los resultados rela 

tivos a objetivos trabajados, no trabajados, tiempo de lo
 

gro y nmero de visitas debe tomarse con relativa confia

bilidad.
 

Limitaciones dadas por la demora en el envio de la docu 

mentaci6n pertinente, ausencia de datos en la documenta 

ci6n enviada, desactualizaci6n en los registros o errores
 

en los existentes no permitieron realizar estudios comple
 

mentarios acerca del rendimiento de los nifios en el Cuzco.
 

Los cuadros 6a, 6b, 7a, 7b muestran los datos promedios 

totales del R.S.A.C. por lugar y edad con sus respectivos
 

niveles de significaci6n. Los datos por Areas curricula

res del R.S.A.C. y sus niveles de significaci6n se mues 

tran en los Cuadros 8a, 8b, 9a y 9b.
 

2. PARTICIPACION DE LOS PADRES
 

En las comunidades del Cuzco, la f.nformaci6n acerca de la
 

participaci6n del padre es limitada, por razones de demo

ra en el envio de la documentaci6n, desactualizaci6n de
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los registron y errores en los existentcs. En tal senti 
do, poseemos informaci6n acerca de la aceptacidn de viol 
ta& y datos brindados por docentes ciordinadoras y equi
po evaluador. 

Considerando la aclaraci6n respecto a aceptaci6n de visi
tas y presencia del padre dado en la presentaci6n para Li
 
ma, tenemos que en 
la comunidad de Moccoraise aceptaron
 
las visitas en un 83%, 
en Paropucyo en 
un 90%, en Banda
 
Occidental en un 80% y en un 
100% en ccolca.
 

En algunas ocasiones, los padres de 
 as comunidades del
 
Cuzco participaron en actividades 
cadtumicas y recreacio
nales. La observaci6n del equipo evaluador y docentes co 

-


ordinadoras, refieren en Moccoraise y Paropucyo que algu
nas visitas no se realizaron por falta de acuerdo entre
 
animadoras y padres de familia, 
 y que los padres visita
dos mostraron interns en 
el desarrollo del programa. 
En
 
Ccolca y Banda Ozcidental se refiere de lo 
buena disposi
ci6n de las madres tanto para la 
]alzzr educativa como pa
ra la elaboraci.6n de material en sus hogares, 

La informaci6n brindada por los padres respecto a la 
mar
cha del proceso de ensefianza nos indica que ha sido la
 
madre 
(66%) la persona que ha trabajado como directa res
ponsable en el programa. En colaborar con la madre, se
 
sehala que en un 18% 
ha sido el padre o padrastro.
 

Con respecto al tiempo empleado para la ensefianza de sus
 
nifos ha sido de dos horas y media como prortedio de tra
bajo semanal; se indica que en un 23% 
se ha repasado to
dos los dfas pero la mayorfa (58%) no han podido repasar
 
diariamente sino en forma esporldica durante la semana.
 

http:elaboraci.6n
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Frente a este tiempo, el 45% piensa que ha sido adecuado,
 

mientras que el 38% no sabe o no emite opini6n al respec
 

to.
 

Con relaci6n a las visitas tenidas, el 55% piensa que han 

sde adecuadas y un 42% piensa que han sido inadecuadas. 

Una de las razones pxifcipales para esta inadecuaci6n se 

refiere al tiempo de !a visita, la cual e1 sefiaada como 

corta. Esto se puede vincular con los datos de las obser

vaciones hechas a nivel del grupo de evaluaci6n en que se 

encontr6 que en algunos casos 6stas tenfan una duraci6n 

corta. 

Al evaluar los padres el programa, los datos encontrados
 

nos indican: que el 91% de los padres piensan que el pro

grama ayud6 a su nino y se indica en actividades de tipo
 

intelectual (33%) y tambi~n aigunos indican que no saben
 

(25%). Este dato es interesante ya que en el Cuzco ha
 

sido dificii poder lograr que los padres concreten sus
 

opiniones, es por ello que encontramos gran porcentaje
 

de respuestas de tipo vago o que no toman ninguna posi

ci6n y prefieren evadir una respuesta.
 

En el Cuzco, un 82% piensa que el programa ha ayudado a
 

sus otros hijos, dentro de ellos el 27% se refiere a ra

zones de las edades de los nifios que se distribula en ni
 

veles superiores o inferiores a los indicados por el pro
 

grama.
 

Para el 40% de padres, el ensefiar ha sido a veces difi 

cil; totalmente dificil para el 24% y f~cil para el 29%. 

Para aquellos que indican que el ensefiar ha sido dificil 

el 54% se debe a que no entendian como ensefiar a sus hi 
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Jon. Es por estas razones que el 50% opina quo no puede 

ensefar a otros niios sin ayuda.
 

La poblaci6n particmpante no se define totalmente en lo
 

que se refiere a su evaluaci6n de aspectos que mrs adecua
 

dos estaban y mrs le gustaron dentro del programa. Los
 

datos obtenidos sugieren que el 50% indica que nada les
 

gust6 del programa y el otro 50% indica que sl les gust6,
 

por ejemplo, la forma en que se les ensefaba (26%), en
 

que el nifo aprendfa (14'.), en que fueran a su casa (4%).
 

Sin embargo, al preguntArseles qu6 no les gust6 del pro

grama, ellos indican que todo ebtI bien (77%). Asf tam

bi~n al pedirseles su opinj6n sobre lo que les gustaria
 

aprender, un 55% no sabe o no responde, 14% desea infor

maci6n nutricional o que los nifos aprendan a leer y es

cribir.
 

Al 67% de la poblaci6n experimental les gustaria conti

nuar en el prograna el pr6ximo ado, las razones vertidas
 

son,que en un 72% de ellas, aprenden m~s y de los que no
 

desean continuar se debe a razones de que el nifio estd
 

listo a ingresar a la escuela.
 

Con relaci6n a si recomendarlan a otros padres de familia
 

para que participen en el programa, el 43% lo haria; el
 

29% no lo recomendaria y el 28% no sabe.
 

En general, podemos indicar que en el Cuzco se presenta
 

ron dificultades para poder lograr las respuestas de los
 

padres, pero una encuesta de esta naturaleza es desde ya
 

diffcil para una poblaci6n de tipo rural.
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3. DESFXPEqO DE LAS ANIMADORAS Y DOCENTES QRIDINA.=AAS 

Las animadoras y docentes coordinadoras en esta zona ru
ral, han desarrollado actividades semanales dada la dis
tancia entre comunidades y posibilidades econ6micas de 
-

las animadoras. 
 Se tiene una sola observaci6n de reuni6n
 
con las animadoras de las comunidades de Moccoraise y Pa
ropucyo, en donde posiblemente por cuanto tenfan en el 
 -

mismo dfa actividades acad6rricas de microconcentraci6n, 
-

6sta tuvo una duraci6n de 30', 
 las caracterfsticas del 
 -

trabajo de coordinaci6n era la del trabajo individual en
 
tre docente coordinadora y animadora, asl 
como decisiones
 

en grupo.
 

El cAlculo del tiempo promedio invertido en las activida
des semanales de 
las docentes coordinadoras del Cuzco son:
 

Revisi6n de tablas de las animadoras 2 hrs. 
Visitas al hogar 3 hrs. 
Elaboraci6n de materiales 3 hrs. 30' 
Reuniones de coordinaci6n 2 hrs. 

Las funciones de las docentes coordinadoras eran en lo
 
t~cnico-pedag6gico de orientaci6n al trabajo de la anima
dora. 
 Se constat6 en las oportunidades de observaci6n 
-

del Equipo de Evaluaci6n que en cuanto 
a la documentaci6n
 
las docentes coordinadoras mantenfan desactualizados los
 
registros pertinentes y desorganizados archivos.
sus 


En cuanto a las observaciones especificas al trabajo de
 
la animadora, se 
report6 que existfa flexibilidadten el
 
horario de visitas al hogar que en algunos 
casos se de
bfa a las inclemencias del clima o a las 6pocas de sem
brio o cosecha. 
En Ccolca y Banda Occidental, de acuer
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do a las necebidades de cadd niflo, se aplicaban oboetivpw 

que no necesariamente guardaban la secuencia en la List. 

de Ob~etivos. En Moccoraise y Paropucyo algunas tablas 

de actividades sin especificaci6n de fecha de logro, obje 

tivos logrados en su mayorfa sin modificaci6n, evaluaci6n 

en algunos casos del post-examen sin Tabla de Actividades 

y, en algunos otros, obviaban esta evaluaci6n, programa 

c16n de iguales objetivos a diferentes niaos. 

En relaci6n a las evaluaciones realizadas en el Piloteo 

del Registro de Seguimiento y Supervisi6n por el Equipo 

Evaluador y docentes coordinadoras tenemos que: 

- En Ccolca y Banda Occidental
 

Area mejor trabajada para docente coordinadora:
 

" Padre demuestra la actividad
 

" Visita al hogar.
 

Area mejor trabajada para equipo evaluador
 

" Padre demuestra la actividad
 

" Presentaci6n pre-examen.
 

Area de diffcil manejo para docentes coordinadoras y
 

equipo evaluador:
 

. Animadora y padre repasan la actividad.
 

- En Moccoraise y Paropucyo
 

" Area mejor trabajada para docente coordinadora:
 

Area curricular
 

" Area mejor trabajada para el equipo evaluador:
 

Presentaci6n pre-examen.
 

" Area de dificil manejo para docentes coordinadoras
 

y equipo evaluador:
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AnImadora y padres repasan la actividad.
 

Las evaluaciones de docentes coordinadoras en el mes de
 
Noviembre dieron los siguientes resultados: en Ccolca y
 
Banda Occidental las Areas mejor trabajadas son las de:
 
Presentaci6n Pre-examen y Padre demuestra la actividad;
 
y, las de difcil mariejo: Visita al Hogar y Animadora y
 
padre demuestran lF actividad. En Moccoraise y Paropuc
 
yo el Area mejor trabajada es la de: Area Curricular y
 
la de diffcil manejo: Padre demuestra la actividad.
 

Como se 
aprecia, alguncs datos se mantienen constantes
 
entre docente coordinadora y animadora, como son para
 
Ccolca y Banda Occidental el grea mejor trabajada es la
 
de padre demuestra la actividad y la de diffcil manejo
 
la de animadora y padre demuestra.. la actividad.
 

Los puntajes promedio en las aplicaciones no han sido 
-

consideradospuesto que r3spondieron a una primera etapa
 
de piloteo y la segunda carente de 
un grado de confiabi
 

lidad.
 

En cuanto a las sugerencias dadas por las animadoras 
-

del Cuzco, al igual que 
en Lima sugieren mayor supervi
si6n e implementaci6n y en este 
caso las exigencias de
 
conocimientos er.n mayores dado el grado de instrucci6n
 
y el intervalo de reuniones de coordinaci6n por las in
terferencias del clima y de las 6pocas de trabajo en la
 
chacra ya mencionadas; aunque la mayorfa de las animado
 
ras opinan que el entrenamiento reciDido sf ha consti 
-
tufdo fuente de desarrollo personal.
 

Las sugerencias dadas con fines de reajuste 
son similares
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a las de Lima en cuanto a la elaboraci6n do Tablaa, 

chas de Actividades y de la implementaciones do apoyo pj
 
ra los padres. Tambifn, muestran su disconformidad en
 
relaci6n a las propinas asignadas.
 

Tenemos pues, la presentaci6n de inforzmaci6n acerca de la
 

animadora que aunque limitada, ofrece una visi6n de aque
lio 	ftil de mantener en el programa y de aquello que se
 

requiere enfatizar.
 

Con 	respecto a la evaluaci6n que hace el padre de la ani
madora, a nivel de la muestra total piensanque las expli
caciones dadas han sido claras y comprensibles en un 51%;
 
que 	su animadora ha sido puntual en un 73%, mientras que
 
en un 27% llegaban tarde o iban en d~as diferentes a los
 

programados.
 

En el Cuzco las animadoras al parecer ayudan en algunos
 
otros problemas familiares, ya que en el 48% la madre in
 
dica que la animadora se limit6 a ayudarles en las tareas
 
de ensefianza y un 47% indica que las animadoras las ha 
ban ayudado en otros problemas tales coma dificultades
 
en aspectos familiares.
 

4. 	PARTICIPACION DE OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDU-


CATIVA
 

En las comunidades del Cuzco se ha contado con la contri
buci6n del Director del NEC, Sr. Alfonso Bravo, as( como
 
la Srta. Doris Vera - T6cnico Profesional Supervisora de
 
los PRONOEI del Cuzco. El Sr. Bravo realizaba constan 
tes visitas en todas las comunidades en que se desarro 
liaban los programas. Su intervenci6n centribuy6 no s6lo
 
para recabar informes sino para coordinar el trabajo en 
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tre los mtembros de cada comunidad. 

Al igual que en Lima, con fines de supervisi6n se ha con

tado con la participaci6n de:
 

Srta. Alicia Gonzales - Jefe de la Unidad de Programas
 

Especiales de Educaci6n Inicial.
 

Tambidn se ha contado con las visitas realizadas del Equipo
 

de Evaluaci6n, Entrenamiento y Coordinaci6n del Proyecto a
 

dichas comunidades.
 

5. EMPLEO DE LA LISTA DE OBJETIVOS, FICHAS DE ACTIVIDADES
 

Y ESTRUCTURA CURRICULAR
 

De las comunidades del Cuzco, se carece de informaci6n
 

sistem~tica acerca del empleo de estos documentos curri

culares. Se sabe por las observaciones esporldicas que
 

de las veces que asistieron a las reuniones de coordina

ci6n, se contaba con este material. Tambi6n de que la
 

Estructura Curricular no era utilizada para las acciones
 

del programa.
 

6. ELABORACION DE MATERIAL EDUCATIVO
 

En el Cuzco, tenemos que para las comunidades de Moccorai
 

se y Paropucyo no se tienen datos sobre la elaboraci6n de
 

material. En las observaciones realizadas por el equipo
 

evaluador se constat6 que no existia material educativo
 

en los lugares donde debla mantenerse.
 

Las comunidades de Ccolca y Banda Occidental desarrolla

ron el material pritcipalmente a trav~s de la docente co
 

crdinadora y tambi~n de las animadoras. El material ela
 

borado estaba dirigido a la estimulaci6n de habilidades
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tales como la discriminacidn visual y tactile coordina

cI6n motora gruesa y fina, coordinaci6n visomotriz.
 

E1 material consiste de tableros con formas simples, pe
lotas de trapo, semillas pintadas, asas de ollas, piedras
 
redondeadas con agujeros, ramas de arbustos, cartones y
 
pelotas de trapo con agujeros, semillas de eucalipto, pal
 

meras, piedras.
 

El desarrollo de este material se ha caracterizado por la
 
utilizaci6n de ambientes naturales es decir con recursos
 
del medio, lo que const!t:!. un beneficio en la economia
 

familiar.
 

7. ALCANCES Y LIMITACIONES
 

Hemos evaluado ics alcances del presente estudio corres
pondiente a la lfnea de Evaluaci6n Formativa, en base al
 
criterio de logro de sus objetivos especfficos que se ha
 

llan inmersos en cada uno de los indicadores de las va 

riables personales y curriculares.
 

Se ha establecido un total de 37 indicadores de los cua
les se ha logrado el cumplimiento de 34 indicadores en 

los pueblos j6venes de Lima y de 25 indicadores en las 
comunidades del Cuzco, lo que consideramos logros bastan 
te aceptables en la realizac16n de esta primera experien 

cia. 

A continuaci6n presentamos grfficamente el ndmero de in
dicadores logrados por cada variable.
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CUADRO N010
 

Relaci6n entre Variables e Indicadores Logrados
 

VARIABLES 


VARIABLES
 

Rendimiento del ni
 
ho-


Participaci6n del
 
padre 


) 	Desempefio de anima
 
doras 


Desempefio de Docen
 
z tes Coordinadoras 


U) 
Participaci6n de
 
otros miembros de
 
la 	comunidad 


Empleo de: Lista 
de Objetivos, Fi

u, chas de Activida
des y Estructura 
Curricular 


Elaboraci6n de
 
Material Educati
 
vo 


en el Estudio
 

NUMERO DE
 
INDICADORES 


8 


7 


10 


4 


3 


3 


33
 

38 


INDICADORES LOGRADOS
 

LIMA CUZCO
 

NO NO
 

6
 

6 	 3
 

9 	 3
 

3 	 3
 

3 	 3
 

3 	 3
 

35 	 24
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Asimismo consideramos que el desarrollo y logros del pre
 

sente estudio tiene las siguientes limitaciones:
 

1. El grado relativo de validez y confiabilidad de los
 

instrumentos que en este primer nivel tuvo un carc

ter exploratorio en la evaluac16n, condici6n que re

lativiza tambi~n la informaci6n obtenida.,
 

2. La ausencia de resultados complementarios del R.S.A.C.
 

en las comunidades del Cuzco debido a:
 

- La demora en el envio de la documentaci6n; y
 

- La omisi6n de datos, no considerados importantes y
 

errores de simbolizaci6n en el registro.
 

3. El nfmero de observaciones del equipo de evaluac{6n,
 

las reuniones semanales de coordinaci6n Docentes Coor
 

dinadoras-Animadoras y en las acciones de trabajo de
 

campo realizadas a mediados del programa, nos limita
 

en informaci6n sobre el desarrollo del programa en su
 

inicio y final.
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

Conclusiones de Evaluaci6n Formativa
 

1. De los Programas Educativos de Lima
 

1.1 Se observa que las familias del grupo experimental
 

de los programas de Lima han tenido un promedio de
 

31.62 visitas en el afio, durante las cuales los ni
 

fos han trabajado y logrado un promedio de 66.40
 

objetivos curriculares, lo cual representa un pro
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medio de logro del 68.94% de las visitas programa

das y de dos objetivos curriculares por semana.
 
Por lo que consideramos de aceptable el rendimien
 
to del nifio en el programa.
 

1.2 Teniendo en cuenta que los padres de familia en la
 
mayorla de los casos estuvieron presentes en su ho
 
gar durante la visita de las animadoras y que del
 
total de familias que iniciaron el programa el 91%
 
lleg6 a concluirlo, se deduce que, en un primer ni
 
vel de participaci6n, los padres de familia acepta
 
ron el Programa Educativo, explorando un segundo

nivel de participaci6n se conoce que los padres de
 
familia del P.J. Villa Sefior de los Milagros repor

tan haber trabajado con sus hijos en un promedio

de tres veces por semana, hecho que revelarla un
 
aceptable grado de participaci6n.
 

1.3 El desempefio de las animadoras ha tenido,en gene
ral,un rendiniento aceptable. Estos logros, en el
 
caso del P.J. Villa estgn directamente relaciona
dos con el mayor logro cuantitativo de objetivos
 
curriculares y visitas al hogar.
 

1.4 La elaboraci6n del material educativo ha involu 
-

crado el trabajo de docentes coordinadoras-anima
doras y en algunos casos el de los padres de fami
 
lia, existiendo diferencias cualitativas en la e
laboraci6n del material a favor del P.J. 15 de 
 -

Enero, dado que se desarrolla en mayor nimero ma
terial que jermite la estimulaci6ii de diversas ha
 
bilidades del nhio considerdndcse en general un
 
trabajc de gran aporte en el 
avance curricular de
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los 	nifios. 

1.5 	Con respecto a la participaci6n de los padres se 

indica que la madre fue la figura central respon

sable de la tarea de ensefianza de sus hijos. Sin 

embargo, es importante sefialar que el 24% de pa 

dres (varones) y 24% de hermanos intervienen tam

bi~n dentro de este proceso. Este dato es muy im 

portante en cuanto :iugiere que miembros del con 

texto familiar han estado inmersos en este proce-

SO.
 

1.6 	Las madres participantes revelan que han aprendido
 

a ensefiar a sus hijos, ver la tarea como factible
 

de ser llevada a cabo sin mayores esfuerzos, pien

sa que sus nifos han aprendido y se desenvuelven
 

mejor, desearla continue en el programa y recomen

dara a otras madres hacerlo.
 

Asimismo, opinan que este programa benefici6 a sus
 

otros hijos y que ahora se sienten preparadas para
 

poder enseiar afn con minima ayuda.
 

2. De los Programas Educativos del Cuzco
 

2.1 	Cuantitativamente, se observa que las familias del
 

gru'o experimental de los programas de Cuzco han
 

tenido un promedio de 32.29 visitas en el afio, du

rante los cuales los nifos han trabajado y logrado
 

un promedio de 54.34 objetivos curriculares, lo
 

cual representa un promedio de logro de 1.65 obje

tivos curriculares por semana.
 

2.2 	Teniendo en cuenta que del total de familias que 
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iniciaron el programa el 88% l1eg6 a concluirlo,
 

se deduce que los padres de familia aceptaron el
 

programa.
 

2.3 Comparando los grupos experimentales se observa
 

que todas las inedidas cuantitativas presentan 

una constante en las diferencias significativas
 

a favor de unas comunidades en relaci6r a otras,
 

hecho que se explica por el mejor desempefio del
 

trabajo de las docentes coordinadora y las anima
 

doras bajo su supervisi6n, que influirla en el
 

trabajo de los padres con sus nios en el hogar.
 

2.4 	En las comunidades de Ccolca y Banda Occidental,
 

el material educativo ha contado con la participa
 

ci6n de docentes coordinadoras, animadoras y en
 

algunos casos el de los padres de familia; utili

zando los recursos materiales del lugar para su 

elaboraci6n.
 

2.5 	La participaci6n de la figura materna ha sido fun
 

damental, sin embargo, son pocas las otras perso

nas del ntcleo familiar involucradas. Este dato
 

diferente al de Lima es importante desde que la
 

madre en las zonas rurales fue la que se mantuvo
 

siempre m~s desligada del aspecto de educaci6n de
 

sus hijov, ya que sus niveles de escolaridad son
 

los m~s limitados.
 

2.6 	La mayorla de padres piensan que el programa ayu

d6 a sus hijos e indican aspectos del desenvolvi

miento intelectual. La tarea resulta dificil pa

ra los padres y piensanque requieren de ayuda adi
 

cional para poder ensefiar a sus hijos ya que de 
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sean continuar dentro del mismo. 

3. Do los Pzogramas Educativos en ambas Comunidades Exo
rimentales
 

3.1 En el P.J. Villa Sehor de los Milagros y en las co
 
munidades de Ccolca y Banda Occidental, se aprecia
 
cualitativamente un mejor desempefto de las docen 
-

tes coordinadoras en Coordinaci6n Acad6mica, Orga
nizaci6n Administrativa y Supervisi6n Educativd, 1o
 
que se relaciona directamente con los logros curri
culares de los niios en dichos lugares. Es asf que
 
esta labor acad~mica-ajinistrativa de las docentes
 
coordinadoras en un programa de esta naturaleza, es
 
de considerable importancia para el fxtto de la mis
 
ma.
 

3.2 	Otros miembros de la comunidad han contado con una
 
relativa intervenci6n en tanto cumplfan en los lu
gares de experimentaci6n, visitas y acciones de ca
 

rfcter formal.
 

3.3 La Lista de Objetivos, Fichas de Actividades requi
 
riercn de algunos reajustes y modificaciones refe
ridos a la secuenciaci6n, redacci6n de actividades;
 
en su empleo para el trabajo educativo de la anima
 
dora-nifo, la estructura curricular result6 ser e
 
lemento de consulta en la labor educativa de la do
 
cente coordinadora-animadora.
 

RECOMENDACIONES DEL EQUIPO EVALUADOR
 

Para ampliar y profundizar el trabajo educativo, dentro
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del PRONOEI-BH, es recomendable:
 

1. Refinar y reajustar los instrumentos de evaluaci6n que
 

permitan:
 

- Profundizar sobre la secuenciact6n de objetivos cu 
rriculares en relaci6n al desarrollo evolutivo del 

nifio. 

- Simplificar instrumentos para un anglisis objetivo 
con fines de corregir algunos aspectos del trabajo 

Padre-Nifio-Animadora. 

- Establecer el grado de validez y confiabilidad de
 

los instrumentos.
 

2. Realizar acciones que permitan implementar, asesorar y
 

supervisar con una frecuencia que responda a las 
nece

sidades del programa.
 

3. Enfatizar en el entrenamiento a las animadoras, aspec

tos de la Evaluaci6n de Entrada y Pre-post examen.
 

4. Realizar trabajos en donde se estudie aspectos curricu
 

lares como son la secuenciaci6n de objetivos, objeti 
-


vos a programar de acuerdo a la regi6n, etc.
 

5. Propiciar un sistema de evaluaci6n que indague de fondo
 
sobre la participaci6n y desenvolvimiento de los padres
 

de familia.
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CAP ITULO V 

ESTUDIO DE COSTOS * 

PRESENTACION
 

El prop6sito de este estudio es el de evaluar el Programa
 

no Escolarizado de Educaci6n Inicial con Base en el Hogar
 

(PRONOEI-BH), tanto en tfrminos de costos como de benefi

cios. Mientras que los costos del experimento pueden de
 

terminarse en forma bastante precisa, no se puede decir 

lo mismo de los beneficios.
 

Con respecto a los beneficios, en tanto pueden incluir 

los mayores ingresos futuros de los nifos involucrados,asi 

como tambi6n los beneficios indirectos - que reciben los 

padres,docentes, animadoras y otros nifios de la familia

y la comunidad- con la informaci6n disponible son mns di

ficiles de cuantificar, y por cierto, no pueden ser expre 

sados en t~rminos monetarios, tal como se hace el anvli 

sis tradicional de costos-beneficios.
 

Ademls, los costos reales del experimento no proporcionan
 

necesariamente un indicador fidedigno de los costos para
 

desarrollar el experimento en mayor escala. Por lo tanto,
 

se dan estimados tanto de los costos reales como de los 

costos hipot6ticos de una posible ampliaci6n del referido
 

Programa.
 

*Este capitulo presenta un resumen del Informe Final de
 
An~lisis de Costos del Programa no Escolarizado de Educa
ci6n Inicial con Base en el Hogar (1979) escrito por el Dr
 
Donald R. Winkler debajo de un contrato de corto plazocon
 
Cesa # 12.
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La siguiente secci6n trata sobre la metodologla de este in
forme. En la Secc16n 2 se investiga el financiamiento del-

Proyeeto, mientras que en la Secci6n 3 se estudia la finan
 
ciaci6n de los componentes individuales del proyecto. En la
 
Secci~n 4 se estiman los costos unitar-ios del experimento y
 
se pronostican los costos de ampliaci6n del mismo. Finalmen
 
te, en la Secci6n 5 se analizan los beneficios del experi 
mento y en la Secci6n 6 se comparan los costos y los benefi
 
cios del Proyecto con otras alternativas do la educaci6n pre
 

escolar.
 

1. METODOLOGIA
 

La educaci6n pre-escolar es una inversi6n en capital 
-

humano. La sociedad invierte sus escasos recursos 
en
 
espera de que tanto el nifio 
como la sociedad recibirgn
 
mayores ingresos monetarios y no monetarios en el futu
 
ro (Moock, 1974). Si la Sociedad persigue la mejor
distribucifn de sus recursos, compararl los beneficios
 
de la inversi6n en la educaci6n pre-escolar como por 
ejemplo, los beneficios de la inversi6n en la educa 
ci6n profesional, antes de tomar una decisi6n para lle
 
var a cabo un programa de educaci6n pre-escolar de ma
 
yor envergadura. Igualmente, la Sociedad o el Gobier
no podr~an comparar los beneficios de los planteamien
tos alternativos de educaci6n inicial y seleccionarfan
 
el que obtuviera los mayores beneficios.
 

Anflisis de Costo-Beneficio
 

Los beneficios de las inversiones son estimados de dos
 
maneras fundamentales. En primer lugar, se puede esti
 



- 497 

mnr la tasa interna de retorno, la cual iguala al valor ac
 

tual de los beneficios con el valor actual de los costos.
 

El proyecto que tiene la tasa interna de retorno mns alta
 

podria considerarse como la inversi6n de mayores beneficios
 

econ6micos. En segundo lugar, se puede usar una tasa de
 

descuentos seleccionada, para calcular el valor neto actual
 

de una inversi6n. El proyecto que tuviera el valor neto
 

actual ms alto podria considerarse como el mlls eficiente,
 

si se comparan proyectos con un voluinen de inversi6n simi

lar.
 

Los anglisis de costo-beneficio tradicionales requieren 

que todos los costos y los beneficios sean expresados en
 

t~rminos monetarios. Mientras que los costos monetarios

de la educaci6n inicial pueden determinarse en forma bas

tante precisa, los beneficios se pueden estimar s6lo apro

ximadamente. Un planteamiento para estimar los beneficios
 

monetarios es (1) determinar el efecto de la educaci6n ini
 

cial sobre los puntajes logrados por los nifos en las prue
 

bas que se toman al ingresar al sistema escolarizado, (2)
 

estimar la relaci6n entre los puntajes de las pruebas al
 

entrar y los puntajes de las pruebas al salir de la escue

la, en el doceavo grado por ejemplo, y finalmente, (3) es

timar el impacto de los puntajes de las pruebas en el gra

do doceavo sobre los ingresos futuros, determinante para

otros factores. Si se dispusiera de toda esta informa 

ci6n se podria estimar aproximadamente el impacto de la
 

educaci6n inicial sobre los ingresos futuros. Desafortuna
 

damente, en un pais en desarrollo es muy dificil obtener
 

dicha informaci6n y, a~n cuando asi lo fuera, generalmente
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no es lo bastante confiable como para efectuar eute tipo de
 

cAlculos. *
 

Costo Efectividad
 

En ausencia de informaci6n fidedigna sobre utilidades pecu

niarias de las inversiones en educaci6n pre-escolar, el go

bierno puede tratar de determinar qu6 programa es de mayor
 

costo-efectividad. Este enfoque consiste en la comparaci6n
 

de los resultados con los costos de cada programa alternati

vo. El resultado puede interpretarse como la ventaja de sa

ber, por unidad monetaria lo que se ha gastado. Obviamente,
 

el programa de mayor costo-efectividad es aquel que rinde
 

los resultados mns altos por unidad monetaria.
 

Para estimar el costo-efectividad requiere informaci6n tal
 

como puntajes de las pruebas de logro longitudinal, los cua
 

les pueden no existir en un pais en desarrollo. An cuan

do existiera la informaci6n, se necesitan adoptar t6cnicas

sofisticadas de estadfstica para estimar los efectos inde 

pendientes de los programas sobre el aprendizaje.
 

Las necesidades de informaci6n son menos exigentes cuando 

se comparan programas pre-escolares entre sf. En este caso,
 

los resultados de las pruebas son mds factibles de ser com
 

parados a trav~s de los programas y se disminuye la dificul
 

* Un intento de llevar a cabo esta pr~ctica en Chile se ex 

pone en el trabajo del Programa de Adiestramiento en la
 
Preparaci6n y Evaluaci6n de Proyectos (1977).
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tad para estimar los efectos independientes. Sin embargo,
 

adn no se puede seguir este planteamiento para comparar la
 

variedad de programas pre-escolares que se vienen realizan
 

do actualmente en el Pert. De estos programas, solamente
 

el Proyecto Portage ha efectuado las pruebas y el disefio 

experimental necesarios que se requieren para obtener esti
 

mados precisos de los efectos independientes de la instruc
 

ci6n pre-escolar. Los otros programas proveen solamente 

informaci6n de naturaleza explicita. En otras palabras,se
 

puede decir que los programas contribuyen a mejorar la all
 

mentaci6n o al desarrollo cognoscitivo, pero no se determi
 

na en qu6 medida. En consecuencia, en tanto que en este 

estudio podemos calcular el costo-efectividad del Proyecto
 

Portage, !a informaci6n resultante es mayormente inaplica

ble puesto que no se pueden hacer comparaciones con progra
 

mas alternativos de educaci6n inicial.
 

Reducir el minimo dr los costos unitarios
 

Una alternativa para los andlisis de costo-beneficio y 	de
 

al
costo-efectividad es encontrar programas que reduzcan 


minimo los costos para lograr los objetivos del gobierno

enunciados en t6rminos generales. Los objetivos del go
 

bierno pueden ser especificos-mejorar la expresi6n verbal
 

de los nifios - pueden ser amplios - mejorar el bienestar

de la comunidad de bajos ingresos.
 

El punto central del anglisis, viene a ser el c~lculo pre
 

ciso de los costos unitarios de la educaci6n inicial ya 

que el costo del programa es probablemente el nico factor
 

que puede ser cuantificado y comparado a travs de los
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programas alternativos.
 

Calcular los costos totales y unitarios
 

El objetivo principal del presente informe fu6 calcular de
 
manera precisa los costos totales y unitarios del Proyecto0
 

Igualmente, se consider6 de primera importancia calcular
los costos totales y unitarios por tipo de actividad reali
 

zada. En esta forma, se podia distinguir entre los costos
 
unitarios de la capacitaci6n de las animadoras y los cos
 
tos unitarios de la ejecuci6n del programa de instrucci6n.
 

Los costos unitarios se calculan generalmente mediante la
 
divisi6n de los gastos del corriente total y el capital 
amortizado entre el n6mero de estudiantes o alumnos con
 

equivalencia a tiempo completo matriculados en la escuela
 
(Cooms y Hallak, 1972). Los gastos de capital son mayor
mente ignorados ,n el cilculo de los costos unitarios del

proyecto debido a que la instrucci6n tiene lugar en el ho

gar.
 

Problemas Encontrados
 

En tanto que los gastos corrientes son generalmente los
 
ms f~ciles de recabar o analizar para el cdiculo de los
 
costos unitarios, en el caso de este proyecto experimen 

tal no existe un registro central y completo de los gas
 
tos reales. Antes bien, algunas organizaciones han con
 

tribuido con recursos y tiempo de su personal. En conse
cuencia, cada una de estas organizaciones tuvo que ser con
 

tactada individualmente a fin de obtener una relaci6n exac
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ta de los gastos. Ademhs, dentro de estas organizaciones

no se llevaban registros detallados sobre los gastos por 

actividad dentro del proyecto. Por lo tanto, estos gas

tos tambi~n tenfan que ser determinados a travs de entre
 

vistas y de la revisi6n de los libros contables. Esta ta
 

rea se simplific6 en parte ya que diferentes organizacio

nes tienden a tener responsabilidades para diversas activi
 

dades, tal como se indica en el Cuadro I.
 

Otros dos problemas complicaron la determinaci6n exacta de
 

los costos: la inflaci6n y las fluctuaciones en el tipo
 

de cambio. El Indice de precios del consumidor aument6 de
 

294 en Noviembre de 1977 cuando empez6 la capacitaci6n de

profesionales, a 516 en Diciembre de 1978 cuando se di6 

por terminada la instrucci6n. A pesar de ste cambio,
.- no

se efectuaron reajustes por inflaci6n en nuestros cdlculos
 

por dos razones; (1) hubiera sido muy complicado determi 

nar con exactitud todos los costos en t~rminos reales pues
 

to que casi toda factura sufriria deflaci6n por un factor

diferente , y la fecha de -compra a menudo diferirfa de la

fecha de utilizaci6n del recurso y la fecha en que realmen
 

te se pag6 la factura; y (2) la mayor parte de los recur 

sos, incluyendo el tiempo empleado por el personal, fueron
 

obtenidos dentro del Ministerio de Educaci6n, y tanto los

salarios como las obligaciones internas por los recursos 

variaban s6lo ligeramente en este mismo perfodo de tiempo.
 

Esto implica, por supuesto, que los salarios de los emplea
 

dos fueran declinando en t~rminos reales, que es lo que -

aconteci6.
 

Las fluctuaciones en el tipo de cambia presentan problemas
 

debido a que se proporcion6 un volumen considerable de asis
 



CUJADRO I 

FUENTES DE FDMWNIM MMy DEL PR)YEX=I EXPERI2?ML PcEar 

Regi6n D.etropoli 

tana 

Administraci6n y Coor 
dlnaci6n 

Desarrollo del Curri
culum 

Capacitaci6n 

Ejecuci6n del Progra
'Ta 

Evaluaci6n 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

X 

x 

x 

X 

x 

x 

x 
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tencia tfcnica del extranjero y a que dicha asistencia fue
 

valorizada en d6lares. El tipo de cambio vari6 de aproxi

madamente 85 soles por d6lar al inicio del proyecto a 193

soles por d6lar en Diciembre de 1978.
 

La soluci6n fue usar un tipo de cambio de 130 soles por d6
 

lar para todos los gastos en d6lares. Dicha tasa fue adop
 

tada debido a que (1) es aproximadamente el tipo de cambio
 

promedio durante la vigencia del proyecto (2) es el 6nico
 

tipo de cambio que se mantuvo en vigencia por el perfodo 

mfs largo y (3) la mayor parte de la asistencia t~cnica en
 

el desarrollo de currfculum, desarrollo de materiales de 

capacitaci6n, y la capacitaci6n, tuvo lugar cuando esta ta
 

sa estaba vigente.
 

2. FINANCIADIIENTO
 

El proyecto "Validaci6n del Modelo Portage" tuvo el
 

respaldo del Gobierno del Perr y la Agencia para el
 

Desarrollo Internacional y, por ende, ha sido finan

ciado indirectamente por los contribuyentes de ambos
 

a
palses. La contribuci6n peruana fu6 suministrada 


trav~s del Ministerio de Educaci6n y sus diferentes

divisiones administrativas, tal como se indica en el
 

Cuadro II. La contribuci6n de los E.U. ha sido pro
 

la cual ha desembolporcionada a trav~s de CESA 12, 


sado fondos directamente o indirectamente a travs 

de INIDE. INIDE, que es la divisi6n administrtiva 

dentro de la cual estl ubicado el Proyecto, en reali
 

dad percibe entradas tanto de CESA 12 como del Minis
 

terio.
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El Cuadro II, 
adeings de sefialar ]as fuentes de financiamen
 
to y las entidadefs receptoras, indica los fondos presupues
tados y gastados del proyecto hasta fines de 1978. Todas 
las cifras sefialadas se refieren a fondos presupuestadoscon
 
excepci6n de las que corresponden especfficamente a la fila
 
titulada "Gastado". 
A pesar de que si cuadro muestra un re
 
sultado sorprendentoe-: iti parejo entre los fondos presupues 
tados y los gastados, esto constituye una falsa apariencia.
 
En realidad, los fondos presupuestados corresponden a los
 
precios y tipos de cambio en 
la fecha en que se firm6 el -

contrato. 
Los fondos gastados son calculados con precios 

actuales de inflaci6n y por lo tanto, en t~rminos reales (a
 
precios existentes en la fecha de la firma del contrato),6s
 

tos son significativamente menores que los indicados.
 

Otro factor disfrazado por estos datos es la dificultad que
 
confront6 el Proyecto en gastar efectivamente los fondos,

debido a procedimientos burocrfticos dentro de INIDE. 
 Una
 
revisi6n de los fondos solicitados, recibidos y gastados de
 
CESA 12, por ejemplo, muestra un excedente muy alto que per
 
siste trimestre tras trimestre. Esta dificultad para gas
 
tar podrfa haber amenazado la supervivencia y 6xito del 
ex
 
perimento si CESA 12 
no hubiera ejercido flexibilidad en el
 

expendio de sus propios fondos.
 

Tal como se menciona anteriormente, las diversas entidades
 
administrativas tienen a su cargo diferentes tareas dentro
 
del Proyecto. La naturaleza y magnitud de estas responsabi
 
lidades se describen en el Cuadro III. Las oficinas regio
nales del Ministerio, por ejemplo, tienen la responsabildad
 
de supervisar y pagar a las animadoras. DIGEI, por otro la
 
do, estl encargada de la tarea de desarrollo del curriculum.
 



CUADRO II
 
CAS1S PRESUPUESTADOS Y REALES DEL PROYBYX 
 PORTAGE HASTA 1978
 

(imillones de soles) 

Fuente de Fondos: 
 ITesoro PlblicojFondos 
Internacionales
 
0.3 1.3 
 0.8 + 11.9 

DIGEI Regiones INIDE 
 CESA
 
Administrador 
 Quinta Lima
 

Presupuestado 
 0.3 0.6 
 0.7 2.3 
 11.1
 
Gastado 
 0.2 1.1 2.3 
 10.6
 



CUADRO III
 

GASTOS TOTALES POR FUNCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 
(en miles de soles)
 

FUNCION - Fuente de Financiamiento 

Regi6n DIGEI INIDE INIDE-CESA CESA Familla 

Administraci6n y Coordinaci6n - 52.2 883.3* 272.4** 4,278.4*** -

Desarrollo del Curriculum 
 95.7 	 - 1,796.6 

Desarrollo de Materiales de Capa
 
citaci6n. 
 - 26.0 -	 - 2,785.0 -

Capacitaci6n 	 74.1 7.8 
 5.2 116.5 1,542.7 -


Ejecuci6n del Programa 	 1,010.0 - - 121.0 74.0 189.
 

Evaluaci6n 
 -	 - 589.3 272.4 6,104.7 -

TOTAL 
 1,084.1 181.7 1,477.E 782.2 10,581.4 18. 

* 	 Umr gastos no laborales no estfn desagregados por funci6n en los registros contables del INIDE; tales xstos 
sS asuneque esthn divididos igualmente entre Administraci6n y Evaluaci6n. 

** 	 Ice gastos cmn excepci6n de los de Capacitaci6n y Ejecuci6n del Programa est6n divididos iguabiunte entre Ad 
ministracidn y Evaluaci~n ya que los registros contables del INIDE no permitan reali7ar una distribucidn m 
excta de los costos. 

* 	El tpo de canbio que se asume es de un d6lar por 130 soles. 
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INIDE participa en todas las etapas del programa, ex

cepto en el desarrollo de curriculum y de los materia
 

lea de capacitaci6n. Sin embargo, los fondos que --


INIDE recibe del Ministerio son utilizados principal

mente en la administraci6n y evaluaci6n. CESA 12 par

ticip6 en todas las etapas del Proyecto y responde por
 

el setenta por ciento de todos los gastos. Su alto
 

porcentaje de gastos se debe mayormente al costo de la
 

asistencia t~cnica del extranjero. Por t1timo, la fa

milia proporciona algunos materiales b~sicos requeri

dos en la ejecuci6n del programa.
 

En la siguiente secci6n, se analizan en detalle los
 

costos de dos tareas independientes-capacitaci6n y 

ejecuci6n del programa.
 

3. COSTOS DE CAPACITACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA
 

Al analizar los costos de producci6n de cualquier 

bien o servicio, generalmente se puede distinguir en

tre los costos fijos o de desarrollo y los costos re

currentes o peri6dicos. Muchos de los gastos sefala

dos en el Cuadro III son de naturaleza fija o de desa
 

rrollo, los cuales no aumentarin mayormente en su volu
 

men total, a~n cuando el programa fuera expandido am
 

pliamente. Los gastos como el desarrollo del curricu
 

lum y de materiales de capacitaci6n, por ejemplo, son
 

considerados como costos fijos.
 

La distinci6n entre los costos fijos y los recurren 

tes es importante para predecir con exactitud el con

to de repetir el experimento o el costo de ampliar en 
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gran medida la magnitud del programa. A pesar de que
 

IoS costos fijos por alumno son muy altos en el expert
 

mento, tstos disminuirfan r~pidamente si el ndmero de
 

alumnos instruidos fuera mucho mayor. Por otro lado
 

los costos recurrentes o peri6dicos por alumno podrian
 

quedar sin mayor variaci6n y los costos recurrentes to
 

tales serlan obviamente muy superiores en volumen a 

los costos fijos si el experimento se convirtiera en 

un programa regional o nacional. Por lo tanto, es de
 

-
particular importancia estimar con exactitud dichos 


la
costos recurrentes. Puesto que la capacitaci6n y 


-
ejecuci6n del programa son las dos partes del experi 


mento que conllevan grandes costos peri6dicos, se tra

tan en mayor detalle en las siguientes p~ginas.
 

Capacitaci6n
 

llev6 a cabo en varias etapas du -
La capacitaci6n se 


rante el Proyecto. En primer lugar, se capacitaron a
 

-
las maestras coordinadoras sobre la inetodologia del 


programa y sobre el uso del currfculum y la supervi
 

si6n de las animadoras, durante un seminario realiza

do en Lima en Noviembre de 1977. Las maestras coordi

nadoras ayudaron posteriormente al personal de CESA 12
 

y DIGEI en la capacitaci6n de las animadoras en Lima y
 

Cuzco. Una vez que las animadoras ganaron experiencia
 

en el trabajo, recibieron capacitaci
6 n en servicio en
 

Mayo de 1978, y las animadoras del Cuzco recibieron 

una segunda capacitaci6n, en Octubre.
 

una
El Cuadro IV proporciona informaci6n sobre cada 


de las sesiones de capacitacion. Asimismo, se indican
 

los costos de las sesiones individuales de capacita 



CUADR IV
 

CASMOS DE CAPACITACION POR CATEGORIA 
 DE COSTOS Y UAR DE CAPACACIC4N 
1977-1978 

ENRtEAMINTO MICROCOCNTRACIONESL U G A R Lima NO 1 Lima NO 2 Cuzco N° 2 .Lima N 1 Cuzco NO 1 Cuzco NO 2 

echa de inicio 11/21-77 11/30-77 1/25-78 
 5/2-78 5/29-78 11/12-78
 
Duraci6n en dlas 5 13 21 5 5 5 
NO Personas Capacitadas 11 18 
 14 12 9 
 9
 

Categorfa de Costos
 

(miles de soles)
 

Sueldos y salarios 224.4 
 417.3 519.2 117.9 123.4 13.0 1,415.4
Materiales y Suministros 42.8 42.5 20.0 15.1 8.0 2.0 303 
Transporte** 41.8 20.7 81.1 7.0 18.7 16.1 185.3 
Costos Totales 308.9 480.4 620.2 140.0 150.1 31.1 
 1,730.7

Costos Totales * 120.3 129.3 245.7 45.1 55.2 31.1 626.7 

Costo Unitario (soles) 28,079.00 26,689.00 44,302.00 11,663.00 16,672.00 3,445.00fwto Unitario * 10,937.00 7,183.00 17,552.00 3,755.00 6,128.00 3,445.00
 

* La capacitaci6n del personal profesional incluya a las maestras coordinadoras. 
** No incluye viajes internacionales y viSticos. 

*** Costos estimados si la asistencia tcnica fuera proporcionada por personal peruano en lugar de extranjero. 

http:3,445.00
http:6,128.00
http:3,755.00
http:17,552.00
http:7,183.00
http:10,937.00
http:3,445.00
http:16,672.00
http:11,663.00
http:44,302.00
http:26,689.00
http:28,079.00


- 510 

ci6n y, como podrfa esperarse, aproximadamente el ochen
 

tidos por ciento de todos los costos son para sueldos y
 

En vista de que las animadoras esencialmente
salarios. 


les reembols6 por
proporcionaron trabajo voluntario, se 


n.
transporte y gastos diarios durante la capacitac16


Igualmente, se calculan y seialan en el Cuadro IV los
 

costos totales y unitarios (costo por participante) de
 

cada sesi6n de capacitaci6n. Asfmismo, se han estima

do costos totales y unitarios bajo el supuesto que per
 

sonal nacional, en !ugar de extranjero, proporcione la
 

asistencia t~cnica. Los costos unitarios bajo este su
 

puesto son aproximadamente un tercio de los costos uni
 

-
tarios reales. Por ejemplo, la segunda sesi6n corta 


en el Cuzco no tuvo asistencia t6cnica del extranjero

e incurri6 en un costo unitario de 3455 soles por par

ticipante, mientras que la primera sesi6n corta recibi6
 

-
asistencia t6cnica del extranjero y cost6 dieciseis 


En vista de cue un programa de educaci6n mil soles. 


inicial regional o nacional, con caracterfsticas simi
 

lares a las del Proyecto Portage utilizarfa principal

mente expertos nacionales, los costos unitarios estima
 

dos constituyen una mejor predicci6n de los costos pa
 

rea
ra adoptar un programa mns amplio que los costos 


les del experimento.
 

Ejecuci6n del Programa
 

El Esquema 1 ilustra los recursos utilizados en la eje
 

cuci6n del programa de educaci6n inicial. El fnico 

recurso que no se incluy6 explfcitamente en los esti

mados de los costos totales y unitarios es el tiempo 



ESQUEMP 1
 

EJECUCION DEL PROGRAIIA- RECURSOS Y PROTAGONISTAS
 

Supervisor > Maestra Coordinadora 
tienpo Sueldo 

Materiales y Suministros 
Anmario en la Escuela 
Utilizaci6n del Sal6n de Conferencias 

Familia 

Materiales de 

lempo Empleado por los padres 

Asistencia T~nica Animadora 
Sueldo Ccxpensaci6n 
Transporte y viiticos 
 Materiales y Suministros 
Transporte Local Materiales Curriculares
 

Armario en la Escuela 
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que los padres dedicaron al proceso de instrucci6n.El
 

tiempo que ellos dedlcaron participando en el experi

mento podria haber sido usado para otros fines-ya sea
 

para actividades relacionadas con el trabajo o la re
 

creaci6n - lo cual representa el costo ocasional al
 

padre: la magnitud de cuyo costo no pudo determinarse
 

debido a la falta de informaci6n.
 

Los costos totales del programa son desagregados por
 

fuente de financiamiento, categorfa de gastos y lu
 

gar del experimento en el Cuadro V. El costo princi
 

pal del programa es la compensaci6n abonada a los su
 

pervisores, maestras coordinadoras y animadoras, los
 

costos de impresi6n de los materiales de currfcultum

y los documentos administrativos, materiales y sumi

nistros b~sicos proporcionados por el Proyecto y ma
 

teriales b~sicos suministrados por la familia. Los
 

sueldos y salarios representan aproximadamente seten
 

ta por ciento de los gastos totales.
 

Los costos unitarios estimados son de 6189 soles o 

48 d6lares en Lima y 7240 soles o 56 d6lares en el -


Cuzco. Estos costos corresponderfan probablemente a
 

los costos de un programa m~s amplio si no se aumen

taran los voltimenes de trabajo existentes bajo el ex
 

perimento. Existe una buena raz6n para esperar que
 

el volumen 6ptimo de trabajo sea algo mayor que el 

que se practic6 durante el primer afio del experimen

to, el cual ha sido en efecto aumentado para el afio
 

acad~mico de 1979 a 15 familias por animadora en Li
 

ma.
 

http:instrucci6n.El


CUADRO V 

*GASTOS DE FJECJCIN DEL PROGRPAMA POR UBICACION DEL PoYECIO EXPERimeNTAL, CATEGORIA DE BAST6 Y PUENTE DE 71-
NLNCIAMtUID (soles) 

F~rfE DE F]INAMI 1

ILrmAR CATEGORIA L= DE FQ IM MTO
 

Regi6n INIDE-CESA CESA Familia
 

Sueldos y salarios 532,000 
 532,000
 
Materiales y Suministros 10,000 108,000
42,073 160,073
 

Servicios * 45,410 
 45,410 
LiMA Servicios de Capital ** 5,200 5,200 

T 0 T A L 742,683
 

Sueldos y Salarios 478,000 
 478,000
 
Materiales y Sministros 
 10,000 30,272 81,000 121,272 

CuZcO Servicios * 45,410 1,700 47,110 

Servicios de Capital ** 5,200 5,200 

T 0 T A L 651,572
 

• Incluye costos estimnados de inprenta.
 
•* Se astire un perlodo de cinco afos de conservaci6n para los armarios metAlicos.
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4. COSTOS UNITARIOS HIPOTETICOS Y REALES
 

En vista de que el Proyecto Portage es un experimento,
 

se han incurrido en muchos costos los cuales probable
 

mente no serfan repetidos si se duplicara el experimen
 

to o se convirtiera en un programa regional. El prop6
 

sito de esta secci6n es calcular los costos unitarios
 

hipot~ticos de la capacitaci6n y la ejecuci6n del pro
 
grama bajo supuestos razonables en el sentido de que
 

dichas actividades seran llevadas a cabo en un pro
 

grama dirigido por el Ministerio de Educaci6n.
 

El presupuesto hipot~tico para la capacitaci6n, que
 

se expone en el Cuadro VI asume que toda la asisten 

cia t6cnica y la instrucci6n ser9n proporcionadas por
 

peruanos, y no por extranjeros. Se asume ta-mbi6n que
 

las sesiones de capacitaci6n consistirdn de treinta 

participantes y que cada animadora recibe una gratifi
 

caci6n de 4,000 soles mensuales. Por otra parte, el
 

ntlmero total de personas- dias y gastos en otros ru

bros son similares al programa real de capacitaci6n 

en el experimento. El costo unitario estimado por se
 

mana es de 1,360 soles a $ 6.52, y el costo estimado

por animadora por cuatro semanas de capacitaci6n du
 

rante el afio es 5,476 soles o $ 26.08. Estos costos

unitarios hipot6ticos son considerablemente mds bajos
 
que los costos reales debido a los supuestos que se
 

mencionan arriba, principalmente instructores de me

nor costo y sesiones con un mayor nfimero de partici

pantes.
 

En el Cuadro VII se presenta el presupuesto hipotdti



CUAMU0 VI 

PHIPOTETICO DE CAPACITACICO DE TREINTA ANIDCXAS DEANTE UM 
SE4ANA (en soles de 1979) 

CATEGORIAS COSTO 
Personal Persons-dfas 

1 Especialista de la Regin 
1 maestra coordinadora 

5 

5 
8,250 

6,500 
Personal contratado para servicios 
especiales 

Secretaria 
1 

2 
2,500 

1,600 

Materiales y Suministros 75,000 

Material de Curriculum 

(30 p~ginas por animadora) 16,942 
Transporte 

(200 soles por dfa por animadora) 300,000 

T 0 T A L 410,792 

Costo Unitario por Semana 1,369 
($ 6.52) 

Costo Unitario por Afio 
(cuatro semanas de capacitaci6n 

5,476 

($ 26.081 



OUADIB0 VII
 

P JEST{ O IHIPITErICO DE EThCICN DEL PROGRAM PARA MSCmIMC S FAMnIAS 
(enprecios de 1979) 

CATFfORIA DE LOS COSTUS PIMDIO DE T 0ABMQ 

Coordinadora Animadora 
 Fand lias
 
1:6:60 1:10:120 _ 110-f5-0 

Personal 
Supervisor * 18,000 18,000 
 18,000
Maestra Coordinadora** 
 1,560,000 936,000 
 624,000
Animadora*** 
 1,444,000 900,000 
 720,000
 
Materiales y Suministros 94,500 94,500 
 94,500
 
Materiales de Currlculum 
 117,278 110,007 110,007
 
Servicios de Capital 
 16,800 16,800 
 16,800
 

T 0 	T A L 3,250,578 2,075,307 1,583,307
 

Presupuesto hipot~tico para
 
la capacitaci6n de Coordina
 
doras y Animadoras 
 164,280 136,900 
 109,520
 

Costos totales incluyendo

capacitaci6n 
 3,414,858 2,212,207 1,692,827
 

Costos unitarios
 
Ejecuci6n del Programa (por 
 10,835 6,918 
 5,278

familia) 
 ($51.60)**** ($32.94) ($25,13) 
Ejecuci6n del Program y Ca 11,383 7,374 
 5,643
pacitaci6n (por familia) 
 ($54.20) ($35.11) 
 ($26,87)
 

* Se asume un sueldo mensual de 29,000 soles en 1979. 
** Se asume un sueldo mensual de 26,000 soles en 1979.• 	 Se asurre una ccrpensaci6n de 4,000 soles irensuales,los cuales se apro

ximarfan en t~rminos reales a los sueldos percibidos previamente,
• Se asume un tipo de cambio de 210 soles uor d6lar. 
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Co para la ejecuci6n del programa. Los costos tota
 

les y unitarios se calculan bajo tres supuestas al

ternativas en cuanto al volumen de trabajo.
 

El vol~men de trabajo de una maestra coordinadora 

por seis animadoras, lo cual abarca sesenta familias, 

es el volumen de trabajo existente en el primer ano 

del experimento. El segundo volumen de trabajo que 

se indica es similar al que se adoptarg en el segun 

do afio del experimento cuanda cada animadora tengaa 

su cargo doce familias y cada coordinadora supervi

ce de diez a doce animadoras. El tercer volumen de 

trabajo es el oue las coordinadoras, durante una en 

trevista, expresaron que era factible y atn desea 

ble. 

Los sueldos y otros yastos sefialados en el Cuadro 

XI se aproximan a los aastos reales incurridos en 

el experimento. Los costos unitarios de la ejecu 

c:6n del programa vartan de un m~nimo de 5,278 so

les (25.13) a un mAximo de 10,835 soles ($51.60).La 

cifra maxima es muy similar a los costos unitarios

reales y correspnde a! mismo vo]umen cle trabajo 

que el real. Los costs unitarins, ,:ue incluyen 

costos de capacitaci6n de la animadora, varfan de 

un mfnimo de 5,643 soles (S 26.87) a un mrximo de 

11,383 soles ($ 54.20). !sto dS por sentado que to 

das las an madoras son cdja'citadds t. roenit-.nadas 

cada afo.
 

Finaimvnte, el Cuadro VIII se prvsenta con el obje
 

http:51.60).La


CUADRD VIII 

006706 tNITARIOS REALES E HIPOTETIXOS DE IA CAPACITACIN Y IA FJBM1CIN 
DEL PIOGRAM (en soles) 

CDSIOS REALES Precios 1977-78 Precios 1979 

Costo unitario de Ejecuci6n del Pro
grana (por familia) 

Lima 
Cuzco 

Costo unitario de la Capacitaci6n 
las Animadoras 

de 

6,189 
7,240 

9,997 
11,693 

Lima 
Cuzco 

22,878 
44,302 

Costo unitario de Capacitaci6n de las 
Animnadoras si toda la asistencia tc 
nica fuera proporcionada por perso -
nal peruano. 

Lima 
Cuzco 

6,158 
17,552 

0COMS HIPOTETICOS 

Costo Unitario de 
las Anlinadoras 

la Capacitaci6n de 

Una semana 
Total de cuatro semanas 

Costo unitario de Ejecuci6n del Progra 
ma 1:6:60 * 

1:10:150 ** 

1,369 
5,476 

10,385 
5,278 

Costo Unitario de Ejecuci6n del Progra 
ma y Capacitaci6n*** 

1:6:60 
1:10:150 

11,383 
5,643 

* 	 Una coordinadora supervisa a seis animadoras,cada una de las cuales 
tiene a su cargo diez hogares'

•* Una coordinadora supervisa a 10 animadoras, cada una de las cuales, 
tiene a su cargo 15 hogares.

• **Costo por familia incluyendo costos de capacitaci6n de las animado
ras asi co los costos del programa mixsr. 
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to de efectuar comparaciones. Se puede observar, por
 

ejemplo, que por el mismo volumen de trabajo los cos 

tos unitarios reales e hipot~ticos son casl id~nticos. 

Los costos unitarios se reducen enormemente al aumen

tar el volumen de trabajo. El costo unitario de la 

capacitaci6n se reduce en gran medida si en lugar de 

extranjeros se utilizan peruanos para proporcionar 

la asistencia t~cnica e impartir la instrucci6n. Por 

t1timo, la capacitaci6n de las animadoras constituye

una pequefia fracci6n del costo unitario total de la 

capacitaci6n y la ejecuci6n del programa. 

5. 	 LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACION INICIAL CON BASE EN EL
 

HOGAR
 

En la educaci6n inicial con base en el centro escolar
 

los principales beneficiarios son los nifios que reci

ben la instrucci6n. Por supuesto que hay beneficios

sociales, tales como una poblaci6n con un mayor Yidme

ro de personas que saben leer y escribir, la reduc 

ci6n de desigualdades entre grupos 6tnicos, etc.,pe
 

ro el principal receptor de los beneficios es el nifio,
 

el nifio que asiste al centro.
 

La educaci6n inicial con base en el hogar difiere enor
 

memente de la educaci6n con base en el centro escolar
 

en cuanto se refiere a los beneficiarios. Obviamente,
 

el nifio tambi~n es el receptor principalmente de los
 

beneficios, pero existen una cantidad importante de be.
 

neficios indirectos o la difusi6n de los beneficios a
 

otros (Stevens, 1978). Los otros beneficiarios inclu
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yen los hermanos del nifo, los niflos del vecindario, 

los padres y las animadoras.
 

Los nifos, tanto a travs de la educaci6n con base en
 
el centro como en el hogar, probablemente recibirSn la
 
misma clase de beneficios. Desarrollan sus habilida 
des c.-gnoscitivas y de lenguaje, se familiarizan mejor
 
con el ambiente de ensefianza aprendizaje y pueden cu
brir en mejor forma sus necesidades nutrici('nales y de
 
salud. Sin embargo, la educaci6n con base en el hogar
 

tambi~n puede traer como resultado un ambiente hogare
fio m~s estimulante, puesto que los padres son capacita
 
dos en desarrollo infantil, lo cual puede despertar un
 
mayor inter6s de los progenitores por la educaci6n de
 

su nifio.
 

Los hermanos del nifo igualmente se benefician con la
 
educaci6n con base en el hogar (Ware , 1974). Ellos 
-

pueden participar en las sesiones conjuntas entre el 
-


nifio, la animadora y el padre, y probablemente se bene
 
ficien con los mejores conocimientos adquiridos por sus
 
padres, el mejor estimulo intelectual en el hogar y
 
cualesquiera otra mejora en la nutrici6n y la higiene.
 
Aslmismo, los nifos vecinos participan a menudo en las
 
sesiones en el hogar y aprenden de sus compaeros de
 

juego.
 

Los padres tambi~n se benefician mucho con la educa 
ci6n con base en el hogar. Adquieren mejores costum
bres con respecto a la salud, nutrici6n e higiene y
 
aprenden sobre las necesidades de desarrollo de sus me
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nores hijos. En consecuencia, pueden sentirse Ms ca-


El dnico beneficio proporciona
pacitados como padres. 


do por la educaci6n con base en el centro escolar que
 

no se ofrece de manera similar a travs de la educaci6n
 

con base en el hogar, son los servicios de guarderfa.
 

Es asT que la educaci6n con base en el hogar puede ser
 

mas adecuada para ambientes donde no es probable que
 

ambos progenitores trabajen, mientras que la educaci6n
 

con base en el centro escolar puede ser m~s apropiada

para aquellos ambientes, probablemente urbanos, donde
 

ambos padres trabajan.
 

Las animadoras tambi6n se benefician con la educaci6n
 

con base en el hogar. En primer lugar, se benefician
 

con la capacitaci6n, la cual les proporciona 2a apti

tudes necesarias para obtener otro empleo. Por ejem 

plo, el servicio como animadora llena los requisitos 

requeridos para los asistentes de maestros que desean

trabajar en el programa oficial de educaci6n inicial
 

su
con base en el centro. En segundo lugar, mejoran 


habilidad para la lectura y escritura como resultado 

de su experiencia en el trabajo. En tercer lugar, 	ad

coquieren un prestigio social mns alto dentro de la 


munidad. Finalmente, es probable que se conviertan en
 

mejores madres para sus propios nifios.
 

Aunque gran parte de la evidencia es de naturaleza -

anecddtica, el Proyecto Portage parece haber proporcio
 

nado muchos de los beneficios que se mencionan anterior
 

mente. Por ejemplo, dos animadoras han empezado sus
 

propias guarderlas infantiles como resultado de su ex
 

periencia en el proyecto. Cuando la animadora visita
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el hogar, no es usual contar solamente con la asisten
cia del nifio principal, los nihos vecinos y hermanos 
probablemente tambi~n participen. 
Aslmismo, las anima
 
doras y coordinadoras informan haber percibido un cam
blo en el ambiente hogareo. 
Por ejemplo, las madres
que anteriormente servfan caf6 a sus nifios, 
lo han su
 
primido por bebidas Ans nutritivas. 
Otras informacio
nes anecd6ticas indican un 
rol ms activo de las anima
 
doras en las reuniones de la comunidad y en 
el proceso

de tomar decisiones dentro de la misma.
 

El Cuadro IX compara los beneficios del Proyecto Porta
 
ge con dos alternativas de programas de educaci6n 
 ini
 
cial en el Perg. PROPEDEINE es un programa de 
 educa
ci6n inicial con base en el centro escolar que empez6
en el grea de Puno en 
1967 y que ha sido expandido tam
 
bien al Cuzco. Esta alternativa utiliza tambi~n volun
 
tarios de la comunidad. 
 Igualmente, proporciona ali 
-
mentos a los nihos a fin de que reciban las necesida 
des nutricionales m~nimas. 
 El Jardfn es un programa 
deedumci6n inicial escolarizado, el cual sigue el 
 mo
 
delo tradicional de alumno-maestro con un curriculum 
estructurado y un maestrc titulado.
 

Desafortunadamente, existe escasa informaci6n cuantita
 
tiva sobre los resultados ya sea de PROPEDEINE o 
 de
 
los Jardines.
 

Lamentablemente, adn para este proyecto se ha recopila

do poca informaci6n sobre la naturaleza y la magnitud
de los beneficios indirectos, el cual es uno de lon
-
factores ms singulares y significativos del experimen
 



CUADRO IX
 
CATEGORIAS DE LOS BENEFICIOS DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE
 

EDUCACION INICIAL
 

Programas
 

Portage PROPEDEINE Jardin
 

Aptitudes cognitivas
 

logradas por el niio X X X
 

Difusi6n de los efec
 

tos del aprendizaje
 

a otros nihos X
 

Progenitores aprenden 

sobre desarrollo in 

fantil X X
 

Instructores adquie 

ren aptitudes relacio
 

nadas al trabajo X X 

Instructores mejoran
 

su lectura y escritu
 

ra X X 
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to. Sin embargo, la informaci6n serl mucho mejor que
 
la existente sobre cualquier programa similar en el Pe
 
rd.
 

6. COMPARACIONES Y CONCLUSIONES
 

Las tres alternativas de programas de educaci6n inicial
 
ofrecen diferentes tipos de beneficios y, por otro .la
 
do, existe escasa informaci6n sobre la relativa magni
tud de esos beneficios por programa.
 

El proyecto Portage probablemente rinde un ndmero bas
 
tante mayor de beneficios indirectos en comparaci6ncon
 
los otros programas, adn cuando los beneficios para el
 
nifio principal no necesariamente serfan mayores.
 

En vista de que los programas proporcionan diferentes
 
tipos de beneficios, las comparaciones de los costos 
-

unitarios no son completamente apropiadas. Por ejem
plo, la "unidad" en el Jardfn es obviamente el nifio
 
participante, mientras que en el caso de la educaci6n
con base en el hogar, la "unidad" es la familia, que
 
consiste de m~s de un individuo. Adn asi, es necesa
rio efectuar alguna comparaci6n, aunque sirviera s6lo
 
para descartar programas que no son factibles financie
 
ramente.
 

El Cuadro X indica varios estimados de costosunitario-s
 
de los programas antes mencionados. El costo unitario
 
ms bajo que se 
sefiala, 3,813 soles de PROPEDEINE, no
 
incluye capacitaci6n ni costo de los alimentos,lo cual
 
probablemente aumentarfa alrededor de 1,600 soles 
 en
 



CUADRO X
 

COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE
 

EDUCACION INICIAL
 

Autor del Estimado
 
Programa
 

Jameson Flores Winkler
 

PROPEDEINE 3,813* ($20) 9,078 ($47) 

JARDIN 10,113 - 9,484 ($49) 

PRONOEI-BH 

M~ximo real - - 12,665 ($66) 

Mfnimo hipotdtico - - 5,643 ($29) 

* No incluye costos de alimentos o capacitaci6n 
** Los valores en d6lares se dan entre par~ntesis asumiendo 

el tipo de cambio de 193 soles por d6lar de Diciembre de 
1978. Todos los estimados han sido reajustados mediante
el fndice de precios del consumidor de manera que puedan 
compararse en t6rminos de poder de adquisici6n al sol en
 
Enero de 1979.
 

Fuentes: Jameson, Kenneth. "An Initial Attempt at a Compara
 
tive Cost Study: Wawa Wasi versus Jardin" (manus 

crito no publicado), May, 1977.
 

Flores Saenz, Otto. Impacto del PROPEDEINE en la -

Educaci6n Bgsica Regular de Puno Rural, December 
1977.
 

Winkler, Donald R. Situaci6n Econ6mica de Educa 

ci6n Pdblica en el Perd de los afios setenta. Lima 
Agency for International Development, February 
1979.
 



- 526 

la cantidad indicada. En cuanto al orden,los costos
 

reales; del Proyecto Portage son los m~s altos, a con
 
tinuaci6n vienen los del Jardin y los 7ostos de 
 -

PROPEDEINE asl como los costos hipot6ticos delProyec
 

to Portage son los ms bajos. Teniendo en cuenta las
 
diferencias en los supuestos utilizados para obtener
 
las clfras y las diferencias en li naturaleza de es
 
tos programas, el orden de posici6n no ofrece mayor

seguridad.
 

No se puede deducir en base a la presente informa 

ci6n cufl de los programas de educaci6n inicial debe
 
rla ser adoptado en el pals. La polltica mds pruden
 
te es probablemente la que trata de adaptar las nece
 
sidades de la comunidad a un programa particular es
pecialmente en vista de que no hay diferencias signi

ficativas de costos entre los programas. Cualqgier de
 
cisi6n para adoptar un programa regional o nacional 
debe ser postergada hasta contar con mayor informa 
ci6n precisa, a fin de poder comparar los beneficios
 
de los programas alternativos. Sin embargo, si se
 
tuviera que tomar una decisi6n antes de poder obte 

ner m~s informaci6n comparativa, considerando el me
 
nor riesgo posible, se optarla por el programa que
 
ofreciera mayor informaci6n precisa sobre costos y
 

beneficios.
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CAP IT U L O V I
 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION
 

PRESENTACION
 

Esta parte intentarf reunir y relacionar los hallazgos de
 

las evaluaciones Sumativa, Formativa y Curricular; y junto
 

con el Estudio de Costos, presentar un cuadro general de
 

los resultados de la evaluaci6n del proyecto. Las conclu
 

siones de cada evaluaci6n ser~n empleadas para apoyar los
 

hallazgos de otras fuentes de tal o o que caractericen el
 

impacto total del programa en las comunidades estudiadas.
 

A fin de organizar los diversos hallazgos, se presentar~n
 

y analizar~n los resultados de acuerdo al tipo de partici

pante del programa experimental. En primer lugar, se in 

terpretarfn los resultados que estimaron el impacto en los
 

nifios. En segundo lugar, se presentardn los resultados
 

con relaci6n a los padres; y, finalmente, se estudiardn
 

los hallazgos sobre el desempefio de las animadoras y el
 

funcionamiento del programa en general. Los resultados
 

de la unidad muestral urbana ser~n presentados primero,
 

seguidos por informaci6n similar sobre la poblaci6n mues
 

tral de la zona rural dentro de cada una de las categorlas
 

de participantes.
 

1. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS NIHOS
 

Muestra Urbana
 

Analizando la unidad muestral urbana constituida por 280
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nihos en total, encontramos la diferencia significativa
 
m~s consistente, entre los nifos de los grupos experimen
 
tales y de control, en la Escala Perceptivo-motriz de las
 
Escalas McCarthy de Habilidades para Nifios (MSCA). Estas
 
diferencias son del orden de media desviaci6n standard o
 
mfs. Esta escala, tal como se indica anteriormente, eva
lda la habilidad de razonamiento del nifio a travs de la
 
manipulaci6n de materiales concretos. 
Evalga habilidades
 
tales como, la imitaci6n, clasificaci6n l6gica y organiza
 
ci6n visual en una variedad de tareas con relaci6n al es
pacio, percepci6n visual y formaci6n de conceptos. Ningu
 
no de los subtests requiere habilidades de lenguaje expre
 
sivo o receptivo. Los logros en esta escala pueden consi
 
derarse como una predicci6n de un mejor rendimiento en
 
las tareas escolares no verbales, tales como aprestamien
to para la escritura, soluci6n de problemas y formaci6n
 
de conceptos. Es dificil, si no imposible en este momen
to, sefialar el impacto que puede implicar media desviaci6n
 
est~ndard sobre el rendimiento escolar o bien por cu~nto
 
tiempo se mantendrd esta ventaja para la adquisici6n de
 
destrezas acad~micas. Se necesitard, en consecuencia, a
nalizar informaci6n del seguimiento a los nifios experimen
 
tales y de control a fin de establecer la naturaleza del
 
impacto educacional y la duraci6n del periodo que se man
tienen los logros.
 

El siguiente hallazgo m~s consistente de diferencia entre
 
los grupos experimentales y de cintrol fue en la Escala
 
Cognoscitiva General. 
En la muestra total, la diferencia
 
se acerca a lo significativo en favor del grupo experimen
 
tal. El orden de la diferencia es menor que media desvia
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ci6n estfndard. Puesto que el puntaje en la Escala Cog
noscitiva General es un compuesto de los puntaJes de las
 

Escalas Verbal,Perceptivorotrizy Cuantitativa, la dife

rencia en gran medida es atribuida a las diferencias en
 
la Escala Perceptivo-motriz, ya que s6lo se encontraron
 

pequefias diferencias no significativas en las otras dos
 

escalas. A~n asi, se puede sostener que el programa ha

bia logrado un impactobastante significativo - en t~rmi

nos estadisticos - en cuanto a las habilidades cognosci

tivas generales de los nifios atendidos.
 

Es interesante observar que las diferencias en los logros
 
no fueron significativas debido a que los nifios del grupo
 

de control tambi~n mejoraron sus puntajes. Se esperaba
 

que los nifios en el grupo de control no experimentarian
 

progresos en estos indicadores o que m~s bien empeorarian
 

debido a las condiciones fisicas del ambiente y a la fal

ta de estimulaci6n psico-social (tal como ocurri6 en la
 

muestra rural). La posible incidencia de la "difusi6n"
 
de los efectos del programa a los nifios del grupo de con
 

trol serA tratada mfs adelante en esta secci6n.
 

Sustentaci6n adicional coi respecto al impacto del progra
 

ma proviene del analisis de datos de la evaluaci6n curri

cular. Se encontraron diferencias estadIsticamente signi
 
ficativas entre los nifios de los grupos experimental y de
 

control en las tres Areas examinadas: Bio-psicomotor, In

telectual y Socio-emocional, asi como en el puntaje gene

ral. Dado que se emple6 el curriculum como base de eva 

luaci6n, estos datos proporcionan una medida interna del
 

progreso infantil con relaci6n a los objetivos desarrolla
 

dos en el curriculum.
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La mayor diferencia numfirica o de puntajes se encontr6 en
 
el Area Intelectual, la cual comprende la formaci6n de con
 
ceptos, las habilidades de discriminaci6n y las destrezas
 
del lenguaje receptivo y expresivo. Nuevamente, podemos
 
observar una diferencia del orden de media de viaci6n es
tfndard. Las diferencias en las otras dos Areas, Socio 
-

emocional y Bio-psicomotor, aunque significativas estadis
 
ticamente, son pequefias en cuanto a la comparaci6n de pun
 
tajes entre los grupos. La pequefia diferenwia en el. Area
 
Bio-psicomotor estS en parte corroborada por la falta de
 
diferencias significativas encontradas en la Escala Motriz
 
de la MSCA. Por otro lado, el Area Socio-emocional fue di
 
ficil le evaluar y tenia, adem~s, el menor n6mero de obje
tivos en el curriculum. Asimismo, estos objetivos consti
tuyeron para las animadoras los m~s vagos y dificiles de
 

realizar.
 

Rn cuando se obtuvieron hallazgos positivos en las habi
iades cognoscitivas generales, no se lo raron iguales
 

xesultados en las escalas MSCA de Memoria, Motriz y Cuan
titativa. 
La falta de buenos resultados en la Escala de
 
Memoria con toda probabilidad puede atribuirse a la esca
sez de objetivos en el curriculum relacionados con el
 
ejercicio de los procesos numnricos. De los m~s de 380
 
objetivos, puede decirse que solamente 19 
se relacionan
 
con la memoria a corto plazo y la memoria visual o verbal
 
de secuencias. La falta de significativos progresos en
 
la Escala Cuantitativa, podria tambi~n estar relacionada
 
con el curriculum, puesto que los objetivos sobre concep
 
tos numricos solamente llegan a la discriminaci6n de
 
conceptos cuantitativos, tales como "mfs" o "menos"; "pe
 
sado" y "liviano", y contar en forma simple. No se ha 



- 531 -


Ilegado a introducir operaciones y problemas aritmdticos
 
simples. En consecuencia, la mayoria de los nihos habian
 
alcanzado el limite m6ximo comn, pudiendo haber tenido
 
disposiciones para avanzar mAs si 
se les hubiera dado la
 
oportunidad. 
 El personal de desarrollo del curriculum po

dria considerar la inclusi6n de ms objetivos para ejerci
 
tar la memoria, sobre igualdad y diferencia de los conjun

tos y operaciones aritm6ticas simples en la parte final
 
del curriculum, en vista de estos resultados.
 

Diferencias por Comunidades
 

Los nifios del grupo experimental de Villa lograron punta
jes de cambio significativamente mayores que los de los
 
nifios del grupo experimental de Quince. 
 Se emple6 la me
dida del canbio debido a que los niios de Villa obtuvie
ron puntajes ms altos que los de Quince en los 
ex~menes
 
previos. 
 La diferencia puede estar relacionada con el n
 
mero promedio de objetivos significativamente mayor, que

fueron trabajados en el programa de Villa. 
Los nihos de
 
Villa trabajaron en un promedio de 68 objetivos mientras
 
que los de Quince lo hicieron con 59. Asimismo, los niios
 
de Villa recibieron un promedio de cuatro visitas al hogar
 
ms 
que los nifios de Quince (33.8 vs. 
29.5). Esto indica
 
que los nifios de Villa recibieron los servicios del progra
 
ma en forma ms intensiva y, por lo tanto, obtuvieron mayo
 
res ventajas. Esto es corroborado tambidn por la evalua 
-

ci6n curricular realizada despu~s que finaliz6 el programa.

Las diferencias intra-comunidad entre los nifios de los gru
 
pos experimental y de control de Villa son mayores estadIs
 
ticamente que las diferencias intra-comunidad entre los ni
 
rios de los grupos experimental y de control en Quince. Una
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vez mhs, esto se puede atribuir a la diferencia en el fun
 
clonamiento del programa en cuanto se 
refiers al nfmero
 
de visitas al hogar y al nmero de objetivos trabajados,
 
de no ser por el hecho de que el grupo de control de Quin
 
ce se acerca al nivel de rendimiento del grupo experimen
tal de Villa en lugar de al grupo de control de esta Olti
 
ma. 
 Igualmente, como ya se ha mencionado, el grupo de
 
control de Quince mejor6 en varias de las escalas MSCA.
 

EFECTOS DE LA DIFUSION
 

El aumento inesperado en los puntajes de las MSCA de los
 
nifcs de los grupos de control en ambas comunidades, pero
 
especialmente en Quince y el extraordinariamente alto ren
 
dimiento de los nihos del grupo de control de Quince, pres
 
tan apoyo al supuesto te6rico de un efecto de difusi6n. En
 
un informe sobre el Proyecto de Adiestramiento Temprano
 
para nifios Menos Aventajados Culturalmente, en N'ieva York,
 
Susan Gray describe como 
"efecto de difusi6n" el que se lo
 
gra cuando los beneficios de un progrlna educacional en un
 
vecindario tienden a difundirse hacia otros nifios 
en el 
mismo barrio. Es de anotar que si los padres tienen parti
 
cipaci6n en el programa, este efecto tiende a ser m~s fuer
 
te ya que las madres conversan entre ellas y de una manera
 
indirecta ensefian lo que estAn haciendo con sus nifios.
 

Se obtiene una evidencia adicional en apoyo de este su
puesto efecto de difusi6n, al analizar los resultados de 
la comparaci6n de los nifios del grupo de control B con los
 
nifos de cinco afios del grupo experimental de Quince. 
Tal
 
como se ha selialado, 
los nilios del grupo de control B de 
Quince fueron seleccionados y examinados antes de la 
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iniciaci6n del programa a fin de ser comparados con lo
 

nifios del grupo experimental cuando alcanzaron los cinco
 
afios de edad. Se encontraron diferencias estadistica 

mente significativas en la Escala de Percepci6n Motriz y
 

diferencias cercanas a la significaci6n estadistica en la
 
Escala Cognoscitiva General. Cabe indicar que debido al
 

tamao mfs reducido de la sub-muestra (25 experimental y
 

45 Control B), se necesita una mayor diferencia para lo
grar un nivel de significaci6n. AMn cuando las diferen

cias halladas a nivel "e puntajes exceden a todas las o

tras encontradas en el estudio.
 

Otros factores no verificados poera:., explicar tambi~n 
los resultados presentados m~s arriba. El progreso expe

rimentado en el grupo de control podria deberse,o bien al
 

"efecto de la pr~ctica" es decir la familiarizaci6n con
 

las pruebas o a la informaci6n a travs de los medios ma

sivos de comunicaci6n que prevalecieron especialmente du

rante el Afio Internacional del Niho,el cual involucraba
 

diarios, radio y televisi6n. Como se ha sefialado, estos
 

factores no fueron verificados y constituyen posibles ex

plicaciones alternas.
 

Ahora bien, la difusi6n es m~s probable que se haya dado 

en Quince por las siguientes caracteristicas: Es una co

munidad pequena que cuenta con aproximadamente 450 fami 

lias. Gran nfimero de estas familias habia emigrado en -

los Oltimos 10 afios de la misma grea en la Sierra. En -

consecuencia, existen muchos vinculos familiares y cultu

rales dentro de la comunidad lo cual facilitaria la comu
nicaci6n inter-familiar. Se presentarg evidencia adicio

nal en la secci6n que trata sobre la participaci6n de los
 

padres.
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DIFERE1CIAS EOR EDAD
 

Al analizar el rendimiento infantil por edades, encontramoo que los nifios mfis pequefios habfan experimentado, en 
-
general, mayores cambios en los puntajes que los nifios 
 -
mayores. 
Este es el caso cuando se analiza a la unidad 
-
muestral urbana en forma global y al analizar la poblaci6n

muestral de Quince. 
En Villa se obtuvieron resultados con
tradictorios en cuanto a que los nihos mayores obtuvieron
 
m~s logros en t~rminos de puntajes que los nifjos menores.

Esto se 
di6 tanto en el caso de los nifios del grupo expe 
-
rimental como en el de control. 
Es imposible determinar 
-
en este momento si 6ste constituye un hallazgo azaroso o
si esto se deb.j( un sesgo de la muestra. 
 Sin embargo, por Io general Ios nifios menores pareclan obtener mayores

beneficios del programa adn cuando no hay diferencias significativas en el ntmero de visitas realizadas ni en los 
objetivos trabajados por edad. 

-

RESULTADOS ANTROPOMETRICOS
 

Analizando la informaci6n sobre la talla y el peso pore dad, no encontramos respaldo en cuanto al impacto del pro
grama sobre el estado nutricional evaluados por estas medi
das. 
Los nifos de Villa tenan ligeramente m~s peso y estatura en el pre-examen. El anflisis de la ventaja en el
 peso y la estatura no produce diferencias significativas

entre los nifios de los grupos experimental y de control de
la unidad muestral urbana o de los de la poblaci6n muestral

de Villa. 
De otro lado, los nifios del grupo de control de
Quince lograron una ventaja signifIcativa en peso y estatur
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Ni a travds do la evaluaci6n ni del personal del proyecto
 
sehanpodido identificar factores que expliquen el incre

mento en peso y estatura de los nihos de Quince o las ma
yores ventajas experimentadas por los nifios del grupo de
 
control de dicha comunidad. Aunque el personal ha comen

tado sobre la mejora general en las condiciones habitacio
 

nales, mfs construcciones y calles mfs limpias, no se ha
 

podido identificar una causa directa.
 

Tal como se indica er el capitulo de Metodologla, el pro
grama comprendia informaci6n sobre nutrici6n, salud e hi
giene. Las animadoras eran capacitadas en estas Areas
 

durante el entrenamiento inicial y en una microconcentra
ci6n. Lamentablemento, el Manual de Nutrici6n, Salud e -


Higiene no fue terminado hasta el segundo afio del progra
ma. Sin embargo, se proporcionaron una serie de separa 
tas a las animadoras a fin de refoizar la informaci6n pro
 
porcionada en el curso de entrenamiento.
 

La falta de impacto del programa podria deberse a!
 

a. 	El proceso de transferencia de la informaci6n de la a
 

nimadora al padre de familia fue ineficaz debido aque
 
n6 se desarrollaron los suficientes materiales didic

ticos, o
 

b. 	Debido a la alta tasa de inflaci6n (mAs del 65% do 
acuerdo a estimadosoficiales) y a la critica situad6n 
econ6mica en el Perfi durante 1978, el consumo nutriclo 
nal de los nifios dependia mucho mAs del poder adquisi

tivo de la familia que de los conocimientos adquiridon
 

sobre buenos hibitoo alimenticios y de malud.
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31 personal del proyecto es de la opini6n quo la falta do
 
resultados positivos se debe a ambos factores. 
La parte
 
del programa que trata sobre nutrici6n, salud e higiene
 
ciartamente puede 
ser reajustada, pero se requeriria de 
-

asistencla adicional para aliviar las condiciones impues
tas por la crisis econ6mica, a fin de lograr un impacto 

en ,.i estado nutricional de los nifios pequehos.
 

Muestra Rural
 

Los resultados considerando las variables de los nihos de
 
la unidad muestral de las comuniCades rurales son dramati
 
camente diferentes de los obtenidos en el estudjo urbano.
 
En el pre-examen, los nifios del grupo experimental de las
 
cuatro 
comunidades obtuvieron puntajes significativamente
 
m~s bajos que los nifios de las dos comunidades del grupo

c( trol en las siguientes escalas de MSCP: Verbal, Percep
t.vo-motriz, Cognoscitivo General y Motor. 
No se obtuvie
ron diferencias significativas en el post-examen. 
Al ana
lizar el cambio en los puntajes del pre al post-examen, 
los nifios del grupo experimental lograron significativamen 



te mis ventaja que los nifios 
en el grupo de control en las
 
escalas Verbal, Cognoscitiva General y de Memoria, y la 
-

ventaja diferencial en la Escala Perceptivo-motriz se apro

xim6 a un nivel significativo. Las diferencias en los lo
gros son del orden de media desviaci6n estfndard a favor 
-

de todo el grupo experimental.
 

Los hallazgos significativos en la Escala Verbal son inte
resantes por cuanto los niflos de la Sierra se caracterizan,
 
generalmente, por recibir poca estimulaci6n del lenguaje y

pOr ello esta Area se haya bastante inhlbida. Esta escala
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evalfa la habilidad del niflo para expreaarse verbalmente,
 

y la wadurez de sus conceptos verbales. Comprende proce

sor mentales tales como pensamiento divergente, razona -

miento deductivo y memoria a corto y largo plazo. El au

tor de las MSCA sefala, que los puntajes en esta escala 

tradicionalmente han probado ser una excelente predicci6n
 

del rendimiento escolar. Nuevamente, en vista de que la
 

Escala Cognoscitiva General es un compuesto, las diferen

cias significativas en los logros pueden ser atribuidas
 

en gran parte a las diferencias significativas de la Esca
 

la Verbal y a las diferencias que se acercan a un nivel
 

significativo en la Escala Perceptivo-motriz.
 

Si tenemos en cuenta los puntajes Indices de cambio y efec
 

tuamos la comparaci6n con la muestra estandarizada del -

test, advertimos que los nifos de los grupos experimenta 

les, por 1o general, mantuvieron un proceso de desarrollo 

normal durante el afio del programa educativo. Es as! que, 

el cambio en los puntajes Indices estl muy cerca del cero. 

Los nifios de los grupos de control, por otra parte, obtu 

vieron un cambio negativo en los puntajes Indices, 1o cual 

sefialaba que "perdieron terreno" o se atrasaron; esto es
 

en la comparaci6n con la muestra estandarizada. Ello es
 

corroborado mediante informaci6n obten~da de la Escala -


Internacional Leiter, un tipo de evaluaci6n no verbal de
 

las habilidades cognoscitivas generales. Mientras que 

los nifios del grupo experimental ganaron un promedio de
 

12 meses de edad mental durante el afio del programa educa
 

tivo, los nifios del grupo de control ganaron solamente un
 

promedio de 4 meses.
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Estos hallazgou Indican que sin la intervenci6n temuprana,
 
los nfl os en las comunldades andinas rurales en realidad
 
se atrasan en cuanto se refiere al proceso de desarrollo.
 

Los resultados de la evaluaci6n curricular muestran dife
rencias que se acercan a un nivel significativo en la 
es
cala Bio-psicomotor. 
La diferencia es aproximadamente
 
medio desviaci6n estfndard. 
No se obtuvieron diferencias
 
significativas en las freas Intelectual y Socio-emocional
 
o en el total general del instrumento curricular. Estos
 
resultados, consideramos, est~n en concordancia con los
 
hallazgos de las MSCA, porque si bien los nihos del grupo
 
experimental estaban realmente atrasados con relaci6n al
 
grupo de control antes que el programa empezara, la falta
 
de diferencias significativas en el post-examen indica 
 -

que los nihos del grupo experimental "se nivelaron" con
 
los nifios del grupo de control como resultado del progra
ma educativo. 
En vista de que la evaluaci6n curricular se
 
realiz6 solamente sobre la base del post-examen, este argu
 
mento es imposible de probar en forma concluyente.
 

En lineas generales, el programa del Cuzco parece haber lo
 
grado un impacto mayor y m~s amplio sobre los nifios, 
que
 
el de Lima, como lo indican los logros significativamente
 
mayores en las habilidades verbales y no verbales.
 

Diferencias por Comunidades
 

La comparaci6n de los resultados de las MSCA entre las co
munidades muestra mucha variaci6n. Tomando la Escala Cog
noscitiva General, encontramos diferencias significativas
 
en las comunidades en cuanto al cambio do los puntajes
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Indices. 
Los nifios de Ccolca lograron puntajes positivos
 
de cambio, de ligeramente mfs de siete puntos. 
Esto sig
nifica un medio de desviaci6n est&ndard mas del que se p0
 
dria esperar en t~rminos del desarrollo normal. Las otras
 
comunidades experimentales obtuvieron bajos puntajes de
 
cambio mientras que los nifos en las dos comunidades de
 
control lograron puntajes negativos de cambio de mfis de
 
11 puntos. Estos puntajes negativos de cambio de casi 
 -
una desviaci6n estfndard, indican que los nifios del grupo
 
de control hicieron muy poco progreso en las habilidades
 
cognoscitivas generales y en real..dad progresaron mucho
 
menos que lo que podria esperarse en un desarrollo normal.
 
Estos hallazgos son corroborados tambi~n por los resulta
dos de la escala Leiter donde los nifios de Ccolca lograron
 
aumentar en 15.5 meses su edad mental. 
Los nifios de las
 
otras comunidades experimentales fluctuaban entre 15 y 9
 
meses de incremento en edad mental. 
Moccoraise obtuvo los
 
puntajes m~s bajos de las cuatro comunidades experimenta 
les. 
 Los nifios en las dos comunidades de control lograron
 
ganar s6lo 3.7 y 4.3 meses en edad mental en un afio.
 

Desafortunadamente, como los resultados de la evaluaci6n
 
curricular se hicieron s6lo en una submuestra, no pudie
ron ser analizados por comunidades, ya que obviamente re
 
sultaba muy reducido y desigual el nfinero de niflos en 
-

algunas de ellas.
 

Una explicaci6n parcial para estas diferencias entre las
 
comunidades, puede encontrarse en los resultados de la 
-

evaluaci6n formativa. 
Los niflos en las comunidades expe
 
rimentales recibieron un promedio de 32 visitas al hogar.
 
Los nifios de Ccolca recibieron el promedjo ms.altode
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visitas al hogar, 37, mientras que los de Moccoraise tu

vieron el mAs bajo, 24 visitas. Si asumimos 4 visitas al
 

hogar por mes, podemos deducir que los nifios de Ccolca re
 

cibieron los servicios del programa educacional por m~s 

de nueve meses, en tanto que los de Moccoraise recibieron
 

solamente seis meses de servicios educativos.
 

Encontramos esta misma diferencia al examinar el ndmero de 

objetivos curriculares trabajados por los padres y los ni

nos. Todos los nifios del grupo experimental trabajaron en 

un promedio de 54.4 objetivos. Los nifios de Ccolca traba

jaron en un promedio de 68 objetivos mientras que los de 

Moccoraise lo hicieron en solamente 37 - ligeramente mfs 

de la mitad. 

Estos datos indican que los resultados generales del pro

grama experimental, representan subestimaciones de los
 

resultados que podrian haberse logrado si el programa edu 

cacional hubiera sido implementado y ejecutado completa 
mente en cada una de las comunidades experimentales. Asi 

mismo, la diferencia entre las comunidades constituyen un 

indicador de que el programa educacional implementado en 

forma adecuada, puede aumentar en los nifios el porcentaje
 

de adquisici6n de una amplia variedad de destrezas. De
 

otro lado, afin cuando el programa no fuera implementado 

6ptimamente, por lo menos podemos esperar ayudar a los 

nifios de las zonas rurales a mantener el proceso normal 

de desarrollo. Los nifios de las comunidades de control
 

demostraron un perfil dramxtico en cuanto no solamente
 

no mantienen el desarrollo normal esperado, sino retroce

den en la tasa de adquisici6n de destrezas del desarrollo,
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al compararlos con las tasas de adquisici6n de habilida

des de los nflos atendidos por el programa y los niveles
 

normativos de la prueba.
 

Diferencias de Edad
 

Los resultados de la muestra rural indican claramente 

que los nifios m~s pequefios (3 y 4 afios de edad) en el gru
 

po experimental obtuvieron los puntajes m~s altos en la
 

evaluaci6n, enrcomparaci6n con los logros de los nihos ma
 

yores (5 y 6 alios). Igualmente, los nifios de menor edad
 

del grupo de control recibieron los puntajes negativos de
 

cambio m~s altos, lo cual indica que los nifios menores del
 

grupo de control fueron los que mfs retrocedieron. Por 

ejemplo, en el grupo experimental de la comunidad de Ccol

ca, los nilios mayores lograron un puntaje positivo de cam

bio de 4.5 puntos en la Escala Cognoscitiva General, en
 

tanto que los nilios menores obutvieron un puntaje de cambio
 

de casi 15 puntos - una desviaci6n est~ndard completa, ma 

yor de la que podria esperarse seg6n los patrones de desa 

rrollo normal. Los nifios menores de las comunidades de con
 

trol obtuvieron un puntaje negativo de cambio de 17 puntos,
 

m~s de una desviaci6n est~ndard completa menos de la espe 

rada. En consecuencia, m~s de 30 puntos o dos desviaciones
 

estfndard separan a los nifios menores de los grupos experi

mental y de control. Estos hallazgos indican que los pro 

gramas con base en el hogar tuvieron mayor impacto en los
 

nifios menores de las comunidades donde el programa se imple
 

ment6 en forma m~s completa, en cuanto a visitas al hogar
 

efectuadas y al nxnero de objetivos curriculares trabajados.
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Datom Antropom~tricos
 

El an~lisis de los datos sobre el peso y la estatura por
 
edades en los puntajes de los pre y post exfmenes, no mLus
 
tra diferencias significativas entre los nifios de los gru
 
pos experimental y de control. 
 Los puntajes promedio de
 
peso y estatura entre las comunidades permznecen invaria
bles del pre al post examen, indicando que el progrzara no
 
tuvo impacto en el estado nutricional de los nifios.
 

Existen muchas interrogantes respecto a la confiabilidad
 
de los datos sobre peso y estatura debido a los instrumen
 
tos y procedimientos empleados en la medici6n.
 

2. RESULTADOS CONCERNIENTES A LOS PADRES
 

Muestra Urbana
 

El instrumento principal empleado para estimar el impacto
 
del programa en los padres fue el Cuestionario para Padres
 
de Familia, suministrado antes y despu~s del programa edu
cacional. 
Consistla de cuatro greas, Desarrollo Infantil, 
Nutrici6n, Salud e Higiene; obteni6ndose, ademds, un pun 
taje para todo el cuestionario. Las preguntas versaban 



-
sobre los conocimientos y h~bitos en cada grea.
 

Al considerar la muestra total se hallaron diferencias sil
 
nificativas de cambio entre los puntajes de los ex~menes
 
previos a los posteriores en las areas 
de Desarrollo Infai
 
til e Higiene, asf como en el puntaje general del cuestio
nario. 
Por ejemplo, los padres del grupo experimental ob
tuvieron un promedio de 16.4 en el puntaje general, en 
 -
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tanto que los del grupo de control lograron 11.8 puntol.
 

La mayor parte de este cambio fue obtenida en el Area de
 
Desarrollo Infantil. Esta diferencia de puntajes aunque
 
estadisticamente significativa, es pequefia desde el punto
 
de vista de los niveles de expectancia, lo cual indica 
que el programa s6lo tuvo un pequeho impacto significati
vo sobre los conocimientos y h~bitos de los padres, espe

cialmente con respecto al desarrollo infantil.
 

Nuevamente se suscita la pregunta de por qu6 los padres
 

del grupo de control mejoraron sus puntajes en el pre 
examen. La comparaci6n de los padres del grupo experi
mental y de control B del Pueblo Joven Quince de Enero
 
ofrece una respuesta plausible. Mientras que la diferen
 
cia en los puntajes de logros entre los padres de los 
-

grupos experimental y de control de toda la muestra urba
 
na es de 4.8 puntos, la diferencia entre los resultados
 
de lcs ex~menes previos y posteriores de los padres del
 
grupo experimental y del grupo de control B - examinados
 
antes de la iniciaci6n del programa - es de 17 puntos. -

En vista de que el grupo de Control B fue formado para 
controlar los posibles efectos de difusi6n, este hallaz
go presta apoyo a la hip6tesis de que los padres del gru
 
po experimental, a traves del contacto con el resto de
 
la comunidad, trasmitieron el contexto del programa y, 
por lo tanto, "contaminaron" parcialmente a los padres 
del grupo de control. Naturalmente que se puede plantear
 
la hip6tesis contraria de que factores extrafios al pro 
grama hicieron impacto, tanto en los padres del grupo ex
 
perimental como en el de control. Afn cuando no es posi
 
ble identificar, por el wzomento, un factor explicito, 
debe mantenerse esta hip6tesis alternativa hasta lograr
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una evidencia mis concluyente a trav6s de informaci6n adi
cional, sobre la existencia o no de efectos de difusi6n.
 

La proporci6n relativamente pequena de cambio en los ex& 
-
menes previos y posteriores, de las familias del grupo ex
perimental es sorprendente, por cuanto la informaci6n anec
 
d6tica de las docentes coordinadoras y animadoras indica
 
una mejora general observada en el trabajo de los padres
 
con sus nifios durante el afio. Las animadoras y el equipo
 
de supervisi6n y evaluaci6n comentaron sobre la cantidad
 
de materiales adicionales para los nifios encontrados en 
 -

los hogares al final del afio. Se comnent6 tambi~n sobre el
 
mrs f~cil acceso a los hogares con el prop6sito de tomar
 
pruebas y la mayor espontaneidad de los padres para contes
 
tar a las preguntas.
 

Empleando un promedio de 32 visitas al hogar por familia
 
durante el afo, y asumiendo que cada visita dur6 aproxima
damente una hora, se 
puede decir que los nifios del progra
ma educativo tuvieron aproximadamente 32 horas de contacto
 
durante el afio con su animadora. Es muy improbable que 
-

este contacto fuera suficiente para producir las ventajas
 
adicionales logradas por los nifios del grupo experimental
 
con relaci6n a los del grupo de control. Por consiguiente,
 
la mayor parte del cr~dito debe otorgarse a los padres y a
 
su trabajo con sus nifios.
 

Las cuatro greas del Cuestionario para Padres no fueron di
 
sefladas para reflejar en t~rminos cuantitativos este posi
ble trabajo adicional o los matices de los cambios cualita
 
tivos de la interacci6n entre el padre y el nifio. El cues
 
tionario intenta medir el conocimiento, creencias y patro
nes de crianza con respecto a las necesidades de desarrollo
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do lon nifios pequehos. Es posible que adn cuando las cre

encias o patrones generales de crianza infantil no fueran
 

en gran medida afectados por el programa, los padres cam 

biaron ligeramente en cuanto al tiempo que dedicaban a sus
 

nifios en las actividades educacionales e incrementaron la
 

cantidad de materiales disponibles para el nifio. Los cam

bios sustanciales sobre los patrones de crianza y creencias
 

pueden tomar mfs de un aflo. Otras investigaciones sugieren
 

que se necesitan dos afios para que se produzca un impacto
 

significativo. (Moreno, 1974; Gordon, Olmstead, Rubin y -


True, 1979).
 

Otros factores a tomar en consideracifn son la falta de ex

periencia de las animadoras, tanto en el trabajo con nifios
 

y padres de familia como en la metodologla empleada - nueva
 

para todos los que participaban en el proyecto. La huelga
 

magisterial de ocho semanas, a mediados del afio, interrum 

pi6 el programa de Nrisitas al hogar y no se efectuaron al 

gunas deedlas, aproximadamente seis; por lo que la supervi

si6n durante este perlodo fue esporfdica. Dadas estas limi
 

taciones, el progreso logrado por los padres puede juzgarse
 

adecuado para el primer afio de operaciones de un nuevo Pro

yecto.
 

Observando m~s en detalle la participaci6n de los padres, 

encontramos que 6stos informan que han trabajado aproximada
 

mente cuatro horas por semana con sus nifios en las activida
 

des dejadas por la animadora. Los datos obtenidos de las
 

Fichas de Actividades indican que los padres registraron ha
 

ber trabajado con sus nifios una frecuencia promedio de tres
 

veces por semana. Las animadoras sefialaron, sin embargo,
 

que los padres trabajaban pero que a menudo no registraban
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sus actividades. En el 88% de las familias, la madre era
 

la persona encargada de trabajar con la animadora y 91 ni-


Ro durante la semana. En 24% de las visitas el padre tam
 

bi n estuvo presente y en otro 24% se encontraba en el ho

gar un hernano o hermana mayor. Estos datos indican la po
 

sibilidad de una difusi6n vertical o la transferencia de
 

la informaci6n del programa a otros miembros de la familia,
 

ampliando de esta manera el impacto del programa para in 

cluir a toda la familia.
 

Los padres, por lo general, tenfan un alto concepto del pro
 

grama educativo, ya que al ser preguntados, el 95% manifes

t6 que el programa habla ayudado a su hijo y el 47% de las
 

madres seial6 que habla ayudado tambi~n a sus otros nifios.
 

El 37% respondi6 que el programa no habla ayudado a sus o

tros hijos debido a que eran demasiado mayores o muy peque
 

fios para trabajar con ellos a no tenlan otros nifios. De 

las madres encuestadas, el 83% respondi6 que le gustarla 

continuar en el programa el afio pr6ximo; y 100% de los pa

dres entrevistados manifestaron que recomendariaia otros 

para que participarzn en un programa de esta naturaleza.
 

Las respuestas de los padres a las preguntas sobre el pro

grama educativo tamrbitn revelaron que hablan ganado con 

fianza en sus habilidades para ensefiar a sus hijos. Si 

bien inicialmente, Ios padres vacilaban en asumir la res 

ponsabilidad de educar a sus nifios y manifestaban al co -

mienzo del programa que no estaban capacitados y que la 

educaci6n era labor de los maestros, el 60% de los padres 

indicaron al final del programa que podrian ensefiar a sus 

otros hijos sin ayuda. Este alto porcentaje contradice el 

elevado nfunero de respuestas de los padres para continuar 
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an el programa, mencionado anteriormente. Por lo visto,
 
los padres consideraban que podrfan lograr beneficios a
dicionales al continuar en el programa. 
El 45% expres6
 
que les gustaria aprender m~s sobre la crianza de los ni
 
flos y otro 24% solicit6 informaci6n adicional sobre nu 
trici6n.
 

Muestra Rural
 

En oposici6n a los hallazgos en la unidad muestral urhakw,
 
no se obtuvieron diferencias significativas en los resulta
 
dos del cuestionario entre los grupos experimentales y de
 
control de la muestra rural. 
 El cambio en los puntajes 
del cuestionario de los 
ex~menes previo y posterior es mi
nimo, tres a cinco puntos para el grupo experimental de pa
 
dres y un punto para el grupo de control. Aunque el Cues
tionario para Padres fue modificado para su empleo en las
 
comunidades rurales, traducido y aplicado en Quechua, 
los
 
puntajes generales est~n muy por debajo de los puntajes de
 
la muestra urbana. 
 El anglisis de los resultados del cues
 
tionario por comunidades muestra diferencias poco signifi
cativas; pero estas diferencias parecen no estar relacio 
-

nadas con la asignaci6n de la variable experimental a los
 
grupos, el puntaje de cambio de los nifios, el ntinero de vi
 
sitas al hogar o el funcionamiento del programa dent i de
 
las comunidades. Los diferentes resultados del Cuc. 'ona
rio para Padres parecen estar distribuidos al azar a tra 
v~s de las distintas comunidades.
 

Una posible explicaci6n es que el programa experimental no
 
logr6 impactar en los conocimientos, creencias y costubres
 
de los padres con respecto a sus hijos, debido al bajo 
 -
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nivel do instrucci6n y experirncia laboral de las animado
ras. 
Sin embargo, las ventajas diferenciales en loo niflos
 
do los grupos experimentales de las comunidades donde 
el
 
programa educativo funcion6 bien, demuestran lo contrario.
 

Otra posible explicaci6n es que los padres no comprendfan
 
las preguntas o que no deseaban responderlas, pensandoque
 
fstas "formuladas por un extraho a la comunidad" consti 
-
tufan una invasi6n de su privacidad. Esta explicaci6n se
 
puede apoyar en lo siguiente. Muchas de las respuestas
 
al cuestionario fueron "no s6" 
o "sin respuesta". Otras
 
respuestas fueron muy vagas o no se relacionaban con las
 
preguntas, de modo tal que eran imposibles de catalogar.
 
Mfs ann, el Cuestionario para Padres fue el instrumento 
-

mfs dificil de suministrar en las comunidades rurales; 
en
 
primer lugar, debido a problemas con algunos de los prime
 
ros encuestadores, en 
segundo t6rmino, debido a la resis
tencia de algunos de los padres para responder al cuestio
 
nario. 
A pesar de que el prop6sitc del cuestionario era
 
exp!icdo en las reuniones de la comunidad, muchos padres
 
vacilaban en hablar detalladamente 
con los entrevistadores.
 

Otros problemas dentro del programa pueden haber afectado
 
tambi~n los resultados. En una comunidad que inclufa el
 
33% de la muestra experimental el programa apenas funcio
n6 durante el afio. 
 Se produjeron conflictos ertre la do
cente coordinadura y los 
lfderes de la comunidad. Se des
 
cuid6 la supervisi6n de las animadoras y, en consecuencia,
 
el cumplimiento de los programasde visitas al hogar defec
 
cion6 enormemente. Asimismo, ol registro de los datos 

sobre el programa es incompleto y existen algunas pregun
tas sobre la confiabilidad de la inforwaci6n recogida. En
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vista de los problemas antes mencionados, so dabs aguardar 
una nueva oportunidad para realizar una rigurosa evaluacidn 
do la participaci6n de los padres. 

Teniendo en cuenta 1o anterior, de la informaci6n disponi
ble encontramos que la madre, en la gran mayorfa de los 
ca
 
sos, era la persona encargada de trabajar con el nifio. --


Ellas manifestaron que trabajaban un promedio de dos horas
 
y media por semana con su hijo. De los padres que respon
dieron, el 91% expres6 que el Droyecto habfa ayudado a su
 
nifio. En contradicci6n a este hallazgo, el 67% indic6 que
 

les gustarfa continuar el afio siguiente, y solamente el 43%
 
recomendarfa el programa a otros padres. Sin embargo, la
 
inscripci6n para el programa del segundo afio aument6 de 
ma
 
nera significativa en las comunidades experimentales al fi
 

nalizar el primer afio de operaciones.
 

En general, se puede decir que los hallazgos sobre la par
ticipaci6n de los padres en las comunidades rurales son 
cuando mfs, incompletos, no convincentes y requieren un es
 
tudio mfs dotallado.
 

Resumen
 

En t~rminos generales, podemos concluir que en el primer
 
afio de operaciones de los programas educativos, 6stos tu 

vieron un impacto significativo en los nifios, tanto de la
 
zona rural como de la urbana. El grado del impacto parece
 

estar relacionado con el nivel de funcionamiento del pro 
greima en cuanto se refiere al ndmero de visitas al hogar y
 
al nfimero de actividades presentadas. Los nifos menores,
 
por lo general, parecen beneficlarse mas con el programa 
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educativo que los de mayor edad. Si bien el programa airvi6 para acelerar ligeramente el proceso de desarrollo enlos nihos de las Areas urbanas, los resultados mhs intere
santes se obtuvieron con los nifios de menor edad de las 
-
comunidades rurales donde el funcionamiento del programa
fue adecuado. 
Los nifios de los grupos de control de las
Areas urbanas parecen mantener los patrones normales de de
sarrollo, en tanto que los nios de los grupos de control
en las 
zonas rurales tienden a retrasarse progresivamente

a medida que crecen, lo cual indica la urgenci. de proporcionar mayores servicios de educac16n temprana en las
 
Areas rurales.
 

Se presentaron argumentos, aunque no concluyentes, 
respecto a los efectos de difusi6n dentro de las comunidades urbanas, lo cual indicarfa que los beneficios derivados de
un programa con base en el hogar se extienden m~s allS del
nifio 
 y a6n de la familia atendida, para llegar a la comu
nidad en general.
 

Podemos concluir, tambidi
1 , que el programa tuvo un impacto
de poca significaci6n 
en cuanto a los conocimientos 
y costumbres de los padres respecto a la crianza infantil en la
muestra urbana. 
Los hallazgos sugieren que un impacto de
mayor significaci6n requiere m~s de un 
afio de participa
ci6n en el programa. 
Los resultados de la muestra rural
no son concluyentes 
y deben ser material de mayor estudjo,
con la posible utilizaci6n de diferentes t~cnicasde evalua
ci6n que las empleadas en el primer aiio del proyecto.
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3. TuMcIONAMI4NTO DE LOS PROGRAMS EXPERIMENTALEB
 

LIMA
 

Segfin los datos de la Evaluaci6n Formativa, se sostiene
 

que los PRONOEI-BH de Lima funcionaron adecuadamente en
 

relaci6n a lo previsto, a partir de las siguientes con

sideraciones generales:
 

El personal de animadoras, tuvo un desempefio t~cnico a

ceptable, conclusi6n que se fundamenta cuantitativamente
 

en un promedio de logro de 31.62 visitas en el afio (68.94%)
 

y de un promedio de 66.40 objetivos curriculares trabaja

dos y logradcs por los nifios, lo cual representa aproxima
 

damente el haber trabajado dos objetivos por semana con
 

cada nifo. En t6rminos de los objetivos que los nilios tu
 

vieron la posibilidad de trabajar y lograr, este promedio
 

de 66.40 objetivos curriculares no alcanza al minimo espe
 

rable de 72 objetivos que pudieran alcanzar en los seis
 

meses minimos de funcionamiento del Programa. Este menor
 

logro se explicarfa por factores que interfirieron el de

sarrollo del Programa y que indicaremos en las p~ginas si
 

guientes.
 

El adecuado desempefio observado en el conjunto de las ani

madoras, estaria relacionado directamente con el logro del
 

74.75% de los objetivos del entrenamiento de este personal
 

durante la primera concentraci6n, asi como del reforzamien
 

to operado en las reuniones semanales de trabajo y en las
 

microconcentraciones.
 

Creemos que con respecto al rendimiento de las animadoraz,
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debemos hacer algunos comentarios con el prop6uito de pre
cisar los logros y limitaciones. 
Tal es el caso que si 
bien las animadoras aprendieron b1sicamente a manejar la 
metodologia del Programa, seg6n los informes de supervisl6n, 
unas se desempefiaron mejor que otras y, en general, trabaja 
ron mejor algunas Areas y tuvieron dificwltpdes en otras, 
-

como se especifica en el 
informe de Evaluaci6n Formativa; 
-
para nuestro prop6sito en estas p5ginas, basta mencionar 
-

que las Areas mejor trabajadas, en diferentes tiempos, co 
-

rresponden a la presentaci6n del pre-examsn y al repaso de
 
actividades con el padre durante la visita al hogar; 
y que

el Area de diffcil manejo en todos los casos corresponde a
 
la fase de demostraci6n de la actividad por parte del pa 
-

dre. Un hecho mrs, que lleva a la necesidad de reforzar
 
el entrenamiento de animadoras en las t~cnicas de Evalua 
-

ci6n de Entrada de los nifios, 
porque se ha constatado que
 
estos procedimientos presentaron caracterfsticas diferen 
-

tes en cuanto al uso de criterios, lo cual no permiti6 dis
 
poner de informaci6n completa e imprecisa en algunos casos,
 
lo cual influy6 presumiblemente en una planificaci6n curri
 
cular desajustada y en dificultades para el seguimiento 
 -

del avance curricular de los nifios.
 

Desde otro punto de vista, la conclusi6n acerca del adecua
 
do rendimiento de las animadoras guarda una corresponden 
cia plausible 
 con los resultados de la evaluaci6n surnati
va, que indican un mejor rendimiento de los nifios del gru
po experimental en comparaci6n 
con los nijios del grupo de
 
control, en todas las Areas de habilidades evaluadas me 
-

diante la Escala McCarthy de Habilidades para Nifios; dife
 
rencias que resultan estadisticamente significativas en
 
el rendimiento intelectual global y en 91 &rea perceptivo
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motriz. Aden, 
 y en el mismo sentido, esta diferencia a
 
favor del grupo experimental tambidn ha sido hallada en la
 
evaluac16n curricular cuyos resultados nos muestran dife
rencias significativas en cada una'de las tres Sreas curri
 
culares y en el rendimiento global, hecho que corrobora la
 
corresponden-ia que estamos planteando entre el rendimien
to de las animadoras y el logro alcanzado por los nifios 
 -

del grupo exper1.ental.
 

I 

Ahora bien, si consideramos que el programa experimental
 
funcion6 afrontando algunas dificultades importantes, es
 
lfcito sostener que los resultados favorables al grupo
 
experimental tal cual 
se presentan, estarlan subestimados
 
ya que de no haberse presentado tales dificultades, las
 
diferencias habrian sido mayorea. 
Es del caso mencionar
 
que el funcionamiento experimental del PRONOEI-BH, estuvo
 
previsto para un perfodo de 12 meses y que tan s6lo lleg6
 
a funcionar un m~ximo de 8 meses y un mfnimo de 6; 
a 6sto
 
se suma el hecho de que al mismo tiempo ocurri6 una huel
ga magisterial que tuvo una durac6n de mfs de dos meses
 
y que si bien no impidi6 el desarrollo del Programa p3r
 
parte de las animadoras, origin6 interferencias en el pro
 
ceso de supervisi6n. Obviamente si el programa hubiera
 
funcionado todo el afio, 
los nifios habrian logrado un ma 
yor n~mero de objetivos que probablemente la ganancia edu 
cativa habria sido a~n mayor. 

Con respecto al desenvolvimiento de las Docentes Coordina
 
doras de Lima, consideramos que ha sido igualmente adecu*
 
do, si tenemos en cuenta  como criterio indirecto - el
 
rendimiento de las animadoras, quienes para cumplir Bus 
-
funciones recibieron las orientaciones y apoyo tdcnico 
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de1 referido personal profesional. Sin embargo, si bien,
 

tal como hemos mencionado, el rendimiento de las docentes
 

coordinadoras ha sido adecuado, el hecho de que segfn la
 

evaluaci6n formativa se hayan encontrado diferencias cua

litativas en cada lugar en que funcion6 el PRONOEI-BH,
 

plantea la necesidad de analizar aspectos especificos del
 

funcionamiento del Programa en cada lugar.
 

En efecto, en el Pueblo Joven "Villa Sefior de los Milagros"
 

el mayor logro cuantitativo de objetivos curricularns al 

canzado por los nihos y la mayor cantidad de visitas al hc
 

gar realizado por las animadoras es compatible con la con

clusi6n de que cualitativamente la docente coordinadora de
 

este lugar ha realizado acciones de coordinaci6n t6cnico-pe
 

dag6gica, organizaci6n administrativa y supervisi6n del -


Programa en los t~rminos m~s cercanos a lo previsto para
 

el desarrollo t6cnico del PRONOEI-BH, en eeta etapa experi
 

mental. Estas conclusiones de la evaluaci6n formativa apa
 

recen consistentes, cuantitativa y cualitativamente, en 

tanto se estarla comprobando una relaci6n directa entre el
 

trabajo de la docente coordinadora y de la animadora con
 

el rendiiniento de los nifios, hecho que pone I-relieve la 

importancia del rol de la docente y animad( ra promo -

ver que los padres de familla asuman el ro. ,ral de edu 

cadores de sus propios hijos. Otro factor m~s que puede
 

haber influldo en estos resultados es la diferencia socio

econ6mica y cultural que existe entre los Pueblos J6venes
 

en los que se realiz6 el experimento.
 

AdemAs, es preciso remarcar el hecho de que las docentes
 

coordinadoras desempenaron una labor recargada que aumen

s
mu rendimiento en la coordinaci6n y supervisi6n del
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Programa, porue al lado de esta labor tuvieron que cum 
-

.plir una tarea de recolecci6n de datos solicitados por el
 
equipo de evaluaci6n formativa, en especial en lo que se
 
reflere al registro del avance curricular de los nli.os.
 

Con respocto al trabajo de los padres en el hogar, no te
nemos informaci6n sistem~tica, porque si bien su conoci 
-
miento constituy6 objetivo de la evaluaci6n formativa, por
 
la complejidad del disefio necesario para desarrollar este
 
estudio y la escasez de recurscs humanos y financieros no
 
fue posible realizarlo. 
Sin emiargo, disponemos, entre o
 
tros, de los siguientes datos obtenidos mediante la eva 
-

luaci6n formativa: En promedio, el 68.5% de las visitas 
-

se realizaron en presencia de los padres y el porcentaje
 
restante en presencia de otros familiares; los padres de
dicaron un promedio de 4 horas semanales al trabajo educa
 
tivo con sus nifios; el 95% de los padres opinan qae el 
 -
programa result6 beneficioso para sus nifios; particular 
mente el 41% de las madres informan que el programa ayud6
 
a sus otros hijos; del total de familias que inici6 el 
 -
programa, el 91% 
lleg6 a concluirlo.
 

El conjunto de estos datos indican gue los padres han te
nido una participaci6n significativa como educadores de
 
sus hijos y es razonable sostener que esta participaci6n
 
ha cor:tribuido al rendimiento de los nijios. 
 En esta par
ticipaci6n, la madre asumi6, 
como era esperable por los
 
roles vigentes en nuestra sociedad, una parte importante
 
del trabajo, si se tiene en cuenta que del total de ma 
-
dres de la muestra, el 88% estuvo directamente involucra
 
do en el trabajo educativo con su nifio.
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Finalmente, otra consideraci6n de importancia para apre

ciar el funcionamiento del PRONOEI-BH en Lima est& refe

rida al manejo de los principales documentos componentes
 

del curriculum experimental. Al respecto es relevante
 

mencionar lo siguiente:
 

Segfin informacifn de evaluaci6n formativa la Estructura
 

Curricular Bgsica fue usada como documento de consulta.
 

Ciertamente este uso era esperable porque se trata funda

mentalmente de un documento de referencia que permite vi

sualizar la articulaci6n e inserci6n de los objetivos de

sagregados que se trabajan en cada visita, con los objeti
 

vos especificos y los generales, de tal manera que se ex

plicite el sentido integral que debe tener la educaci6n
 

inicial.
 

La Lista de Objetivos fue el documento curricular m~s usa
 

do por las animadoras, quienes con la orientaci6n de las
 

docentes co~rdinadoras modificaron la secuencia y formula
 

ci6n de dichos objetivos para facilitar el logro y evalua
 

ci6n de los objetivos del programa educativo. Estas modi
 

ficaciones realizadas durante el proceso mismo del experi
 

mento, tanto de los objetivos logrados en el pre-examen,
 

como de aquellos trabajados y logrados en las diferentes
 

greas curriculares, alcanzaror. un promedio de 47.3% entre
 

los dos pueblos j6venes, proporci6n que revela un manejo
 

de adecuaci6n importante, por cuanto recoge la iniciativa
 

y conocimiento t6cnico y pr5ctico del personal ejecutor
 

del prrgrama.
 

Las Fichas de Activi dades, a su vez, constituyen el otro
 

componente curricular de nuestro programa experimental qua
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fue usado con mucha frecuencia por las animadoras ya que
 

orlent6 directmente su trabajo con los niflos e indirec

tamente con los padres en el hogar. Las animadoras de 

los dos pueblos j6venes durante el proceso de ejecuci6n
 

del programa tambi±n operaron modificaciones en la formu
 

laci6n de estas fichas; al respecto, no cc)tamos con da

tos suficientes sobre la magnitud de las modificaciones
 

de las Fichas de Actividades en "15 de Enero", las que en
 

el programa de "Villa Sefior de los Milagros" alcanzaron
 

un promedio de 5.11%.
 

Un elemento auxiliar del curriculum del PRONOEI-BH - acer
 

ca de cuyas caracteristicas y utilidad nos hemos referido
 

anteriormente - es el constituido por la Tabla de Activi

dades. Este documento en la pr~ctica no fue elaborado, ni
 

revisado, ni utilizado en los t~rminos previstos, habien

do ocurrido una variedad de situaciones y dificultades re
 

feridas por animadoras, Ias docentes coordinadoras y por
 

el equipo de evaluaci6n. Esta situaci6n se explicaria por
 

el disefio de la tabla que apunta a m~s programaci6n indi

vidualizada del trabajo educativo, al tiempo y t6cnica
 

que demanda su elaboraci6n y revisi6n, a la disposici6n
 

de los padres para manejar este tipo de documentos, etc.
 

Las dificultades acudidas en su momento por la evaluaci6n
 

formativa, obligaron a operar modificaciones en su diseo
 

y uso durante el proceso de experimentaci6n y a decidir
 

al t~rmino de la misma, la supresi6n de dichas tablas. Se
 

ria muy interesante estudiar en el futuro los efectos de
 

esta decisi6n teniendo en perspectiva la necesidad de pro
 

gramaci6n de toda actividad educativa, mIxime si SUB pro

motores y ejecutores son personas no profesionales y pa 

dres de familia.
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En su conjunto, los tres componentes curriculares del Pro
grama Educativo - PRONOEI-BH sometido a prueba de campo

fueron Otiles para las animadoras afin 
cuando cabe menclo
nar que dos de ellos  la Lista de Objetivos y las Fichas
 
de Actividades 
- por su contenido fueron de mayor utili 
-
dad y resultaron manejables con 
las modificaciones que di
 
cho personal introdujo, tal como hemos sealado lIneas a
rriba. Al respecto, es 
del caso mencionar que en base a

los datos de la evaluaci6n formnativa y a las opiniones 
-

del personal que ejecut6 el programa, al t~rmino del pe 
-

riodo experimental, un equipo t6cnico integrado por perso

nal de la DIGEI-CESA #12 y las docentes coordinadoras rea
 
liz6 el Primer Reajuste T~cnico de los tres componentes

curriculares del programa, el que en 
su nueva versi6n re
ajustada fue desarrollado en 1979.
 

Acerca de este proceso de segunda aplicaci6n,por el momen
 
to no se 
dispone de informaci6n por cuanto la misma est
siendo elaborada en las sedes de ejecuci6n del PRONOEI-BH.
 

Como comentario final, 
en base a lo expuesto, consideramos
 
razonable sostener que la iniciativa del personal ejecuti
vo del programa para proponer y operar reajustes en la 
 -

formulaci6n de los documentos curriculares del programa 
-

experimental es un indicador de una dindmica positiva del
 
mismo.
 

CUzco 

Para abordar el anflisis del funcionamiento de los progra
mas experimentalas que funcionaban en el Area rural del 
 -
Cuzco, es necesario tener en cuenta ademfs de las caracte
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rfaticas geogr~ficas y socio culturales y lingulaticas del
 
medio, las condiciones de validez de los datos. 
Con res 
pecto a lo primero, debemos sehialar que el PRONOEI-BH tuvo
 
que funcionar en un grea bilingue (quechua-castellano), con
 
familias cuyas viviendas se encuentran distantes unas de o
 
tras, con padres de escaso nivel de escolaridad y madres
 
en su mayor parte analfabetas, quienes para obtener sus in
 
gresos econ6micos deben dedicar gran parte de su tiempo 
a
 
tareas principalmente agr~colas las que por perfodos como
 
la siembra y cosecha obligan a los padres a ausentarse de
 
sus hogares por mayor tiempo que el que cotidianamente de
dican al trabajo. Este contexto, como puede apreciarse,
 
presenta objetivamente mayores dificultades que los afron
tados por los ejecutores de los PRONOEI-BH en pueblos j6ve
 

nes de Lima.
 

Respecto a los datos que ofrece la Evaluaci6n Formativa, es
 
necesario precisar que 6stos deben tomarse como que son de
 
validez relativa porque una serie de limitaciones - tales
 
como la demora en la elaboraci6n de ciertos documentos, la
 
carencia de 6stos, la desactualizaci6n y los errores en 
los registros - han dado lugar a algunas inconsistencias e
 
incongruencias en dichos datos.
 

Por los datos que tenemos de ella, conocemos algunos aspec
 
tos del funcionamiento de los PRONOEI-BH del Cuzco; y con
 
respecto a 6stos analizaremos la informaci6n teniendo en
 
cuenta que comparando los resultados de las diversas comu
nidades se han hallado importantes diferencias que van de
 
un alto rendimiento por parte de los nifios y un buen mane
jo metodol6gico del programa, hasta un bajo rendimiento y
 
poco adecuado manejo metodol6gico.
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Con fines de comparaci6n de 1o ocurrido globalmente an los
 programas de Lima y Cuzco, podemos afirmar que en este 61timo lugar, el personal de animadoras, en general 
se habrfa
desempehado aceptablemente, si 
tenemos en cuenta que las
familias del grupo experimental han tenido un promedio de
32.29 visitas en el afio 
durante las cuales los niios han 
-
trabajado y logrado un promedio de 52.22 objetivos curricu
lares, calculandose un 
logro promedio por semana de 1.65
objetivos. 
Estos promedios, son menores que aquellos que,en t6rminos de posibilieades, debieron ser alcanzados si
consideramos que en el tliempo mnimo de seis meses, pudie
ron alcanzar 72 objetivos curriculares. 
Comparando los
promedios de Cuzco con los obtenidos 
en Lima, notamos que
las diferencias a favor de Lima no resultan relevantes, 
-
m~s a6n si se consideran las condiciones dif~ciles de los
 
PRONOEI-BH de Cuzco.
 

El aceptabl desempeflo observado en el conjunto de las ani
madoras del Cuzco es meritorio e implica ganancias relevan
tes ya que su punto de partida en el momento de iniciar el
entrenamiento fue mfs bajo debido a su menor nivel de esco
laridad, que se 
reflej6 en 
las dificultades afrontadas en
su entrenamiento el que con un trabajo mayor, mfs simplifi

cado y concreto, permiti6 el logro del 85.9% de los objeti

vos, porcentaje mayor que el obtenido en Lima.
 

Desde la perspectiva de la Evaluaci6n Sumativa, existen di
ferencias estadfsticas significativas en 
cuanto al desempe
no intelctual global y verbal, seg6n la Escala McCarthy de
Habilidades para nifios, 
a favor del grupo experimental; y,
dentro de este grupo, Ccolca es 
la comunidad que mAs ganan
cia obtuvo comparando con las otras comunidades. Ademls,
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y en el mismo sentido, los resultados de la Escala Inter
nacional de Zjecucit6n Leiter sefialan diferencias signifi
cativas a favor del grupo experimental, las que so tradu
cen en un incremento de casi 13 meses de edad mental para
 
este grupo, frente a los cuatro meses de incremento del
 
grupo control.
 

Igualmente, la informaci6n obtenida mediante la Evaluac16n
 
Cur.icular, guarda una estrecha relaci6n con los resulta 
-

dos de la evaluaci6n formativa en la cual 
se indica que el
 
mayor pocentaje de objetivos trabajados corresponde al 5rea
 
Bio-psicomotor, luego al Intelectual y finalmente al Socio

emocional.
 

Como se podr3 apreciar, los resultados do la Evaluaci6n Su
mativa y de la Evaluaci6n Curricular, son ccmpatibles con
 
los logros identificados por la Evaluaci6n Formativa nara
 
los programas experimentales y estarfan reforzando la 
co 
rrespondencia que conjeturamos entre el rendimiento de las 
docentes y animadoras con el de los nifios.
 

Sin embargo, es preciso advertir que estos resultados glo
bales encubren importantes diferencias cuantitativas y cua
 
litativas observadas entre las comunidades experimentales.
 

Como lo hemos sefialado, luego de esta consideraci6n gene 
ral, el anflisis del rendimiento de las animadoras se fun
damentarg en el diferente rendimiento alcanzado por los ni
 
fios de cada comunidad experimental, tomado 6ste como crite
 
rio indirecto para apreciar el trabajo de ellas. 
 En efec
to, en Ccolca el promedio de objetivos trabajados y logra
dos es de 68.03, en Banda Occidental de 50.87, en Paropucyo
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de 53.87 y en Moccoraise de 37.14. 
 Como se vera las dife
 
rencias de rendimiento entre Ccolca y Moccoraise son muy
 
notorias. Cabe sefialar ademAs que las dos primeras comu
nidades estuvieron a cargo de un grupo de animadoras diri
 
gidas por una docente coordinadora y que su promedio de
 
logro es 
de 59.45%, el que resulta apreciablemente mayor
 
que el promedio de 45.51 correspondiente a las dos 5ltimas
 
comunidades 
a cargo de otro grupo de animadoras y otra do
cente.
 

Estos 6ltimos datos, de naturaleza cuantitativa, son compa
 
tibles con la apreciaci6n cualitativa realizada por la eva
 
luaci6n formativa que sefiala un mejor desempefio de la do 
cente cocrdinadora de Ccolca y Banda Occidental, en lo que
 
se refiere a coordinaci6n t~cnico-pedag6gica, organizaci6n
 
administrativa y supervisi6n. 
Esta congruencia de informa
 
ci6n revela una vez m~s, coino 
en el caso de Lima, la rela
ci6n directa que se da entre el mejor trabajo de la docen
te coordinadora con el adecuado desempefio por parte de las
 
animadoras a su cargo, el mayor rendimiento de los nifios y
 
el mejor funcionamiento metodol6gico del respectivo progra
 
ma.
 

Por no disponer de suficiente informaci6n, no nos es posi
 
ble indicar especificamente las mayores dificultades y li
 
mitaciones del trabajo de las animadoras, pero disponemos
 
de algunos datos proporcionados por las docentes coordina
 
doras en el sentido de que el area de mfs dificil manejo
 
es el que corresponde al aspecto metodol6gico de "Padre
 
Demuestra la Actividad". 
Otro dato relevante lo constitu
 
ye el referido a las deficicncias en la aplicaci6n de pro
 
cedimientos para realizar la evaluaci6n de entrada, que
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en forma similar a Lima, dificult6 la tarea de registro y
 
anAlisis del Avance Curricular de los nifos, informaci6n
 
qua fuera utilizada pur el equipo de evaluaci6n. Es posi
 
ble que estas deficiencias hayan sido motivadas por la so
 
brecarga de trabajo exigido a las animadoras para raalizar
 
las acciones de evaluaci6n del programa. Por otro lado,
 
esta deficiencia es comprensible para el caso de las ani 
madoras de Cuzco, porque en raz6n de su bajo nivel de esco
 
laridad no estaban en las mejores condiciones pLra asimilar
 
y manejar una t~cnica totalmente nueva y relativamente com
pleja, por los criterios que tiene que poner en juego. Es
 
por ello que resulta necesal±,) destacar una vez ms, que
 
el mejor manejo del programa demanda a su vez un entrena 
miento mzs amplio del personal no profesional o una simpli
 
ficaci6n de los diversos procedimientos de evaluaci6n para
 

su mejor adecuaci6n al grea rural.
 

Con respecto a la participaci6n de los padres no dispone 
-

mos de suficiente informaci6n por las mismas razones sefia
ladas para el caso de Lima y aquellas referidas al iniciar
 
el anglisis de los programas de Cuzco. Sin embargo, se 
han obtenido los siguientes datos al respecto: en cuanto a
 
la aceptaci6n de las visitas de las animadoras a los hoga
res que implica la presencia del padre o la madre durante
 
dichas visitas, existe una relaci6n dtrecta entre la magni
 
tud de esta aceptaci6n y el logro de objetivos por los ni
fos en las comunidales de Ccolca y Paropucyo, las que con
 
100% y 90% de aceptaci6n, respectivamente, a su vez tienen
 
los m~s altos promedios de logros por parte de los nifios.
 

En general, los padres tienen una opini6n favorable acerca
 
del programa, al punto que un 82% considera que result6 
-
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beneficioo para la educacidn de sue hijos; 
un 290 reflere
que la tarea de educar les result6 fdcil, un 40% plenza
que algunas veces result6 diffcil y un 24% 
totalmente diff
cil. 
 De estos Oltimos, mfs de la mitad expresaron que la
dificutd se debla a que no entendfan como ensefiar a sus
hijos y por 
 1a piensan que no pueden enseniar a sus hijos

U otros nii, 
 sin ayuda.
 

Sin embargo, las reacciones de los padres de familia no 
-
fueron positivas en todos los 
casos. 
Por ejemplo, en la
comunidad de Moccoraise los padres se quejaron de sus propias animadoras y docente coordinadora de no cumplir con
su trabajo. -
Esta apreciaci6n desfavorable dificult6 el 
 -
trabajo del post-test y resulta coincidente con hechos que
la fundamentan: 
 En Moccoraise, el programa no se desarro116 adecuadamente, el promedio de visitas fue el m~s bajo
y los nifios lograron el ms bajo rendimiento.
 

Para concluir nos referimos al manejo de los documentos cu
rriculares del PRONOEI-BH experimentado 
en el Cuzco. 
De
los datos que tenemos podemos inferir a un nivel prelimi 
-
nar que en general las animadoras tenfan dificultades 
en
el manejo de los documentos. 
De los tres principales docu
mentos del Curriculum, las animadoras no utilizaron la Estructura Curricular y m~s bien, con mayor frecuencia usaon
la Lista de Objetivos y el Fichero de Actividades; ello se
explica en cuanto estos documentos eran de mayor utilidad
 
para su trabajo diario.
 

Respecto a los cros documentos, tales co'. la Tabla de Actividades, el Registro de Objetivos y el Registro de Visitas, 
se sabe que las animadoras tuvieron dificultades en
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su manejo. En el caso especifico de las Tablas de Activl
dades, se observaron bastantes variaciones y deficiencias
 
en su elaboraci6n y utilizaci6n; esto es explicable, por
 
cuanto tuvieron que afro'ntar una tarea nueva y compleja, 
como era la de planificar el trabajo semanal de los nifios.
 

A pesar de todas las dificultades encontradas en el desa 
rrollo del programa en el Cuzco, se han obervado logros de
 
las animadoras con respecto a su interacci6n animadora-pa

dre-nifio dentro del hogar.
 

Teniendo en cuenta los reajustes operados en los diversos
 
documentos y procedimientos metodol6gicos orientados a fa
cilitar el trabajo del personal no profesional, considera
mos de gran inter6s continuar estudiando los efectos de es
 
tos reajustes en el desempefio del trabajo de las animado 
ras y en los logros del programa, en general, en las comu
nidades rurales.
 

4. ANALISIS DE COSTOS
 

Conjuntamente con la determinaci6n del impacto del progra
ma en los participantes asf como de la evaluaci6n del fun
cionamiento del programa y sus componentes, el disefio gene
 
ral de evaluaci6n incluy6 un anglisis de los recursos fi 
-

nancieros requeridos por el programa y los posibles benefi
 
cios ganados como resultado de la inversi6n.
 

Un nfmero de alternativas metodol6gicas fueron estudiadas
 
tales como el anilisis del costo beneficio, costo-efecti
vidad y la reducci6n unitaria de costos; pero, debido 
a
 
la falta de datos comparables acerca del impacto y la e
fectividad de otros programas educativos, el estudio des
crito en el Capitulo V opt6 por identificar con tanto -
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2etale como fue posibl 
, el costo operacional del entre
namiento y del programa. Estos costos son usados p-ra 11e
 
gar a una real unidad de costos por familia servida en un
 
afo escolar (9 meses) en el primer afio experimental.
 

Los rubros utilizados para calcular los costos del entre
namiento incluyeron materiales de entrenamiento, viajes,
 
vi~ticos del personal instructor, asi 
como de los partici
 
pantes, auxiliares de secretaria, movilidad local y sueldo
 
de los instructores durante el entrenamiento.
 

El costo unitario del entrenamiento por animadora para cua
 
tro semanas durante el afio fluctu6 de 22,878 soles en Lima
 
y 44,302 en Cuzco. 
Si toda la asistencia t~cnica fuera
 
proporcionada por personal peruano, el costo unitario du 
-

rante el primer afio podria haber sido de 6,168 soles en Li
 
ma y de 17,552 en Cuzco. Podemos as 
 ver que los entrena
mientos que son manejados por educadores nacionales son 
 -

m~s econ6micos.
 

En el c~lculo de la unidad operacional de costos con res 
-
pecto a proveer programa a una familia durante un afio, 
fue
 
ron considerados los siguientes rubros: sueldos del perso
nal profesional y no profesional, material de los progra 
-

mas incluyendo costos de impresi6n y el estimado costo de
 
tiempo de los padres involucrados en el programa. 
 El cal
culado costo real del programa para 1977-78 fue de 6,189
 
familias por un afio 
en Lima y de 7,270 en Cuzco. Si se le
 
afiade la capacitaci6n de la animadora, el 
costo real duran
 
te el primer aflo del programa seria de 11,383 por familia,
 
por afio.
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En el costo unitario se tiene en cuenta la original estruc
 
tura del programa con una docente coordinadora supervisan
do seis animadoras, quienes a su vez sirven o atienden a
 
diez familias cada una. 
Los costos hipotdticos fueron tam
 
bi6n calculados a nivel de los costos unitarios en caso de
 
expansi6n del programa a niveles regionales 'r el ntmero de 
casos por animadoras se aumentaria a 15 familias y se ten
drfa 10 animadoras para ser supervisadas por una docente 
-

coordinadora. 
Otro aspecto asumido para el c~lculo de los
 
costos hipot~ticos fue el doblaje de la actual propina de
 
la animadora de 2,000 a 4,000 soles por mes y que al pro 
-

grama en su totalidad sea manejado por personal educador
 
nacional.
 

La resultante unidad de costo por familia en un afio, 
inclu
 
yendo el costo de la animadora es de 5,643 soles 
(1979).
 
Este hipot6tico costo unitario resulta muy favorable cuan
do se estiman los costos de otros programas no formales de
 
Educaci6n Inicial y es 
aproximadamente la mitad del costo
 
unitario de los programas escolarizados.
 

Adicionalmente, el andlisis de costos puntualiza que el 
 -

programa PRONOEI-BH puede tener mayores beneficios que los
 
otros programas en el sentido de que los padres y otros
 
miembros de la familia estdn indirectamente involucrados
 
en el programa.
 

En resumen, a1n cuando el inicio del PRONOEI-BH implica
 
costos altos, los costos hipot~ticos son los mfs bajos,
 
dentro del rango de otros progra-mas masivos no escolari
zados de Educaci6n Inicial.
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569 -

PRESENTACION
 

En esta filtima parte procederemos a confrontar los resul
tados de la investioaci6n con el objetivo y cri'erios de

validaci6n del Proyecto. 
Es aqul, donde se analiza criti
camente el sentido y alcances del Proyecto y se explicita,
 
a manera de conclusiones generales, las condiciones de va
lidez del programa educativo experimentado, en funci6n del
 
Interds primordial de obtener una alternativa metodol6gica
 
vAlida para el nivel de la Educaci6n Inicial y orientada
 
especialmente a servir a los nifios y padres de los sectores
 
marginados del PerG.
 

Para el efecto, consideramos necesario presentar nuevamen
te los criterios de validez que definimos al plantear el
 
Proyecto y que guiar~n nuestro anflisis. Al respecto, apre
ciaremos que el PRONOEI-BH es v~lido si por sus caracterfs
ticas o propiedad y por sus 
resultados es un Programa Educa
 
tivo:
 

1. 
Compatible doctrinariamente con los planteamientos de
 
la Ley General de Educaci6n, en cuanto concibe una edu
caci6n integral, acorde con las caracteristicas indivi
 
duales y genuinas necesidades de cada comunidad en la
 
que funcione;
 

2. 
Eficiente t~cnicamente, si por caracteristicas forma
les es manejable por animadoras y padres de fam:lia de
 
la comunidad y, por tanto, es 
susceptible de ser trans
 
ferido a comunidades similares, para que 6stas lo usen;
 

3. 
Eficiente en la prIctica, en cuanto sus resultados sean
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exitoson en t~rminos del logro de objetivos educacio
nales por parte de los nifios, padres de familia, ani
madoras y miembros de la comunidad. La medida de es
tos resultados, a su vez serg estimada como v~lida y

confidble si cumple los indispensables criterios te6
ricos y t~cnicos de rigor cientifico.
 

4. 
Econ6mico, en la medida que para su funcionamiento no
 
requiera de recursos que est~n fuera de las posibili
dades de atenci6n de comunidades socialmente margina
das y de un Sistema Educativo con serios problemas de
 
financianiento; 

5. 
Aceptado por los padres de familia y los miembros de
 
la comunidad, en raz6n de que constituye una respues 
ta que satisface sus 
intereses y necesidades de ser
vicio educativo.
 

CONCLUSIONES GENERALES
 

1. 
A partir del a;,.lisis critico de las relaciones entre
 
los postulados doctrinarios y las prescripciones de
 
la Ley General de la Educaci6n Peruana 
- D.L. 19326 
y aquellas caracterfsticas del Programa No Escolari
zado de Educaci6n Inicial con base en el hogar (PRO-

NOEI-BH) que permiten identificar y tipificar su es
tructuraci6n y contenido curricular, su metodologla
 
y el sentido de las acciones que promueve, a nuestro
 
juicio, en su concepci6n general, el PRONOEI-BH es
 
compatible doctrinariamente con los planteamientos
 
de la Ley General de Educacidn y, por lo tanto, cum
ple en principio con el primer criterio de validez
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que heos determinado. Fundamentamos nuestra aprecia
cl6n en 
las siguientes consideraclones:
 

- La Estructura Curricular del PRONOEI-BH al estar in
 
tegrada por los mismos objetivos generales y especl

ficos del Curriculum de Educaci6n Inicial peruana,

elaborado y aprobado oficialmente por el Ministerio
 
de Educac16n, participa del mismo fundamnento doctri
 
nario expuesto en dicho documento oficial en el que
 
se explicita la articulaci6n de la concepci6n, es
tructuraci6n y contenido curricular con los fines y

normas de la Educaci6n Peruana en general y con los
 
objetivos correspondientes al nivel de Educaci6n Ini

cial. 
Ademls, y como consecuencia, el PRONOEI-BH al
 
desarrollar actividades educativas en las greas inte
 
lectual, bio-psicomotor y socio-emocional y al ofre
cer a los padres informaci6n para utilizar mejor sus
 
recursos en la alimentaci6n, nutrici6n e higiene, es

tf concebido para "promover el desarrollo integral

de los ni4Los 
en su primera infancia y tratar oportu
namente sus problemas bio-psfquicos", prop6sito que
 
en la Ley General de Educaci6n peruana es el primer
 
objetivo de la Educaci6n Inicial.
 

- La metodologia de trabajo que el PRONOEI-BH desarro 
lla - en tanto operativiza el postulado b~sico que

privilegia el rol de los padres como educadores di
rectos de sus propios hijos con el anoyo de miembros
 
de la comunidad capacitados previamente para prestar
 
apoyo como promotoras - constituye en su dimensi6n
 
conceptual y doctrinaria, la definici6n de una alter
 
nativa que corresponde especialmente con dos de los
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inco objetivos que la Ley General de Educaci6n se
 
fiala para el nivel de Educaci6n Inicia], 
en tanto
 
propone: "Vigorizar la instituci6n familiar a fin
 
de que ofrezca el ambiente adecuado para la forma
ci6n integral de los nifios" 
y prescribe la tarea de
 
"Capacitar a la coinunidad en general y a los padres
 
de familia en particular para la educaci6n familiar
 
y los cuidados que requieren los nifios desde sus
 
primeros afios". 
 Mfs atn, es importante expresar
 
que esta correspondencia o compatibilidad, concep
tual y doctrinaria, queda ratificada si confronta
mos el postulado bfsico del PRONOEI-BH, con la Ley
 
General de Educaci6n, que en su articulo 870 pres
cribe que "La comunidad y en especial la familia
 
participarfn activamente en la orientaci6n y la 
a
plicaci6n de los Programas de Educaci6n Inicial",
 
destacando a su vez, el referido rol de los padres
 
y otros miembros de la comunidad.
 

Las caracteristicas diferenciales de los documentos
 
t~cnico-pedag6gicos componentes del Curriculum del
 
PRONOEI-BH; las particularidades del proceso de en
trenamiento de personal no profesional de la comuni
 
dad; y, la flexibilidad puesta en vigencia para eje
 
cutar el trabajo educativo en el hogar, son indica
dores de un proceso de adaptaci6n de la estructura
 
y contenido del Curriculum del entrenamiento de per
 
sonal a las caracteristicas del contexto de las
 
areas marginales urbana y rural, y constituyen una
 
prueba de que el PRONOEI-BH doctrinariamente estS
 
concebido y t~cnicamente funciona en el sentido fun
 
damental de que orienta sus acciones hacia el logro
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de una educaci6n acorde con las caracteristicas in
 
dividuales y las genuinas necesidades de cada comu
 
nidad en la que se ejecute.
 

2. 
Respecto al segundo criterio de validez, podemos afir
 
mar que el PRONOEI-BH es un programa t~cnicamente eft
 
ciente por cuanto resulta formalmente manejable por
 
el personal de animadoras y por los padres de familia
 
que participaran en el estudio experimental. Este lo
 
gro supone que este programa puede ser manejado y apli
 
cado por animadoras y padres de familia de otras pobla
 
ciones marginales de zonas urbanas y rurales.
 

Las siguientes son las razones o fundamentos en que se
 
apoya la afirmaci6n anterior:
 

- En primer lugar, los diversos componentes metodol6
gicos diel 
programa, fueron concebidos y formulados
 
por personal profesional especializado en curricu
lum, quienes tomaron en cuenta las condicSones y ca
 
racteristicas del personal y del contexto en donde
 
se desarrollaria el programa. 
Es decir, que desde
 
un comienzo utilizando un lenguaje simple y a tra
vs .4c procedimentos t~cnicos sencillos, se procu
 
r6 adekuair 
y adamtar los diversos contenidos y ma
teriales uel trdbajo educativo, al nivel de las ani
 
madoras y padres de familia y del contexto de cada
 
realidad.
 

- En segundo lugar, a travs del entrenamiento, se
 
consigui6 preparar a un personal no profesional, en
 
elgunos casos, con minimos niveles de escolaridad,
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para manejar y aplicar de manera adecuada tdcnicas

de enseflanza-aprendizaje, 
documentos e instrumentos
 
de programaci6n y evaluacidn curricular. 
En este

sentido, merece destacarse el caso de las animado
ras de las comunidades rurales del Cuzco. 
Dichas
 
animadoras, con escaso nivel de instrucci6n y sin

experiencia alguna en asuntos educativos fueron pre
paradas para utilizar y aplicar t~cnicas novedosas
 
de enseianza, asl como los diversos materiales del
 programa, los cuales implicaban, en alunos casos,

un trabajo conceptual muy elaborado para su nivel.
 

- En tercer lugar, a 1o largo del proceso de desarro
 
lo del programa, durante el primer afo de experi
mentaci6n, se han efectuado sucesivos reajustes en
 
sus diversos aspectos, a partir del trabajo de cam
 po y de la experiencia del personal que lo ejecut6.

Al final del mismo, se procedi6 a modificar aigunoa

documentos curriculares y se reorientaron algunas

acciones sobre la metodologla del trabajo en el hogar, teniendo en cuenta las caracteristicas propias

de las zonas urbanas y rurales; estas modificacio
nes realizadas han permitido obtener un conjunto de
materiales educativos m~s asequibles al personal
 
que lo utiliza por cuanto se han tenido en cuenta
 
sus sugerencias y recomendaciones.
 

- Otro punto es el relaclonado a los datos ofrecidos
 
por la evaluaci6n formativa, en el sentido de que
las animadoras de Lima y Cuzco han tenido, en gene

ral, un rendimiento adecuado y los padres de familia han mostrado aceptables niveles de participa~i
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en el trabajo con sus nilios, todo lo cual 
se tradu
ce en los importantes logros de los nifios. Esto cons
 
tituye una clara prueba de la factibilidad de manejo
 
por parte de animadoras y padres de familia.
 

- Otra raz6n que reafirma el cumplimiento de este se
gundo criterio de validez es el hecho de que el PRO
 
NOEI-BH , estS siendo experimentado por dos a-no 
con
 
secutivos; sobre los resultados del primer a~fo, 
ya
 
se ha brindado amplia informaci6n en capitulos ante
 
riores; acerca de los logros del segundo que se ha
 
desarrollado como servicio, informalmente se conoce
 
que se ha venidc ejecutando sin mayores problemas y
 
se estA a la espera de los informes respectivos, por
 
cuanto constituir~n importantes fuentes de datos pa
ra proseguir con el proceso de reajuste, el cual con
 
tinuarl en el futuro en tanto los PRONOEI-BH se si
gan implementando. En el mismo sentido, creemos que
 
esta experiencia refuerza la afirmaci6n anterior en
 
cuanto a que este programa educativo puede ser trans
 
ferido a otras poblaciones marginales, a nivel rural
 
y urbano, ya que en 
su conjunto las zonas marginales
 
del pass adolecen b~sicamente de una problemfitica co
 
min.
 

- Un aspecto m~s a considerar es el relaci onado al de 
sempefio de las docentes coordinadoras, quienes a 
travs de sus tareas de supervisi6n y orientaci6n 
han contribuido a solucionar constantemente las di 
versas dificultades que tanto las animadoras como
 
los padres de familia encontraron a lo largo del
 
desarrollo de las acciones educativas del P-:ograma.
 



E1 licito admitir que la intervenci6n de la docente
 

ha contribuido a facilitar el manejo del PRONOEI-BH
 

por parte del personal 'que lo ejecut6. En este sen
 

tido, debemos tener en cue 1ta que el programa para
 

ser manejable, debe considexar algunas condiciones
 

tales como el desempefio eficiente, la dedicaci6n y
 

responsabilidad de la docente coordinadora.
 

Finalmente considzamos ..ue futuros trabajos de inves
 

tigaci6n aportargn datos ftiles parL continuar perfec
 

cionando los diversos aspectos que componen el PRONOEI
 

BH, con la finalidad de que se adec6en cada vez mejor
 

a las condiciones propias de cada lugar.
 

3. 	El tercer criterio de validez se refiere a la eficien
 

cia del programa ritostrada en la prictica en t~rminos
 

de los logros educacionales de los nifios, de la parti
 

cipaci6n de los padres y la comunidad; asi como del
 

desempefio del personal profesional y no profesional
 

(docentes coordinadoras y animadoras) ejecutor del
 

programa.
 

Las 	conclusiones dan evidencia para sustentar que el
 

programa experimental ha cumplido con este tercer cri
 

terio de eficiencia.
 

Para la.medici6n de los indicadores de validez y por
 

las 	exigi:ncias propias de los criterios de validaci6n
 

se ha i'cilizado un enfoque de investigaci6n de gran
 

rigor cientifico, y sus condiciones y resultados m~s
 

relevantes son los siguientes:
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Por primera vez en el Perf se realiza una evaluaci6n
 
educativa de cargcter sistemftico, pretendi~ndose el
 
control de todos y cada uno de los componentes y par
 

ticipantes del programa. La evaluaci6n tiene diferen
 
tes enfoque: sumativa, forwativa, curricular, costos
 

y cada una de estas distintas lineas se articulan en
 
tre sl para darle mayor validez a los resultados que
 
se obtienen. En efecto, se ha trabajo con un disefio
 
de investigaci6n e instrumentos, especialmente elabo

rados y adaptados pata estas poblaciones del estudio;
 
por otro lado, el entrenamiento minucioso del perso

nal de recolecci6n de datos que fue particularmente
 

estructurado para el estudio urbanc y ruralconstituy6
 

la recolecci6n confiable de datos; ademns, el trabajo
 

de campo y el anglisis estadfsticos de los datos rea
lizado con lalcolaboraci6n de personal altamente cali
 
ficado permite asegurar la confiabilidad y validez de
 

las conclusiones.
 

Como se ha expuesto en cada uno de los capitulos con
cernientes a las diferentes lneas de evaluaci6n, pc
demos concluir que el programa beneficia significati

va y primordialmcnte a los nifios en su desarrollo in
tegral, asumiendo que ellos podr~n tener un desempeno
 

mfs adecuado.
 

Los resultados refuerzan los logros de una interven
ci6n temprana; es asi que los nifios de menor edad han
 
obtenido beneficios mayores por su participaci6n en
 

el programa educativo.
 

Se ha comprobado que un factor que influye directanente
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en el logro de los nifios es el desempeflo de la anima
dora en su trabajo de modo que la frecuencia del con
taeto con padres y nifios condiclona el nivel de logro
 

del nifio. Es asi que en aquellos lugares en Oonde las
 

animadoras han realizado mayor nrimero de visitas los
 

resultados son tambidn mejores.
 

El impacto que el programa ha tenido en las animadoras
 

se refiere a su preparaci6n adecuada para poder asumir
 

roles de ensefianza para su comunidad. Asimismo, segdn
 

opini6n expresa de ellas el programa les ha permitido
 

incrementar sus conocimientos y les ha ayudado en su
 

desarrollo personal.
 

Con respecto a los padres de familia se encontr6 un
 

impacto significativo aunque limitado en sus conoci

mientos y pr~cticas concernientes al desarrollo de
 

sus hijos. Dicho logro se hace evidente para la pobla
 

ci6n urbana. Por otro lado, la peculiar situaci6n de
 

examen en el grea rural nos sugiere efectuar mayores
 

estudios que permitan definir dichos resultados.
 

Asimismo, el aspecto nutricional mostr6 cambios no sig
 

nificativos y plantea la interrogante respecto a la a

similaci6n de los padres con relaci6n a la informaci6n
 

nutricional; sin embargo, como ya se indicase en las
 

conclusiones de la investigaci6n, han podido haber o

tros factores intervinientes.
 

Es importante recordar que ha habido efectos de difu

si6n del programa que si bien no son concluyentes in

dican la posibilidad que el programa no solamente
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impact6 a los participantes actuales sino que expandi6
 

sus efectos a la comunidad en general. Esto tambidn
 

aftadiria mayor fuerza a los cambios encontrados en ni

hos y padres.
 

A nivel de impacto en la comunidad se debe recordar
 

que cambios a este nivel toman mayor tiempo que el
 
transcurrido en el primer aio de programa. Serfa de
 

gran interns poder estudiar dicho impacto en el futuro.
 

4. 	En cuanto al cuarto cirterio de validaci6n referido a
 
la inversi6n econ6mica que requiere el programa para
 

su funcionamiento, los cuales deben ubicarse dentro de
 
las posibilidades reales de afronte por parte del Esta
 

do, el presente progkama con sus proyecciones, resulta
 
econ6micamente v~lido para la poblaci6n peruana.
 

La linea de investigaci6n sobre costos llega a las si

guientes conclusiones:
 

Los costos reales del programa en su primer afio de o
peraciones son bastante elevados, debido a que trat~n
 
dose de un proyecto de carfcter experimental ha reque
 

rido de inclusi6n de costos de adaptaci6n, elaboraci6n
 

de materiales, implementaci6n por expertos internacio
nales, todo lo cual implica un gran desembolso econ6mi
 

Co.
 

Sin 	embargo, efectuado un c~lculo hipot6tico de la in
versi6n para un programa aplicado a nivel nacional y
 

asumiendo que gran parte de las acciones de conducci6n
 

del 	programa se ubiquen dentro de la estructura educa
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tiva actual utilizando los recursos propios del slate
 
ma educativo peruano, dichos costos son reducidos e

normemente.
 

Comparados estos costos hipotdticos de ampliaci6n con
 
la inversi6n que requieren otros programas de educa
ci6n inicial, se constata la factibilidad econ6mica
 
de implementar este programa no escolarizado con base
 
en el hogar.
 

Con relaci6n a los beneficios ya mencionados en el ter
 
cer criterio de validez, existen indicaciones de que
 
este p-ograma con su 
inveizifn econ6mica correspondie
 
te puede ser ms rentable y revertir sus costos inidia
 
les en provecho de la comunidad.
 

5. 
El quinto criterio se vincula con el grad 
ae acepta
ci6n del programa por parte de los padres de familia
 
y la comunidad. 
Si tomamos como indicador la tasa de
 
deserci6n en el programa se 
puede indicar de que el
 
nivel de permanencia en el mismo es muy alto; 
la mayo
 
rna de padres han permanecido en el programa desde
 
sus inicios.
 

Asimismo, con respecto a la opini6n expresada por los
 
padres respecto a su percepci6n del programa, ellos
 
nos indican que tienen una alta valoraci6n del mismo
 
indicando que ha beneficiado a sus nifios, 
los ha ayu
dado en la tarea educati-a no solo de aquellos hijos
 
participantes del programa sino que tambi~n en algu
nos casos dicha tarea educativa se extendi6 a los o
tros nifios de la familia.
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Un elemento importante para la aceptaci6n del progra
ma se refiere a la percepci6n que los padres tienen
 
de las docentes coordinadoras y de las animadoras, las
 
cuales por su propia conducta, tanto profesional como
 
personal, determinan muchas veces el comportamiento de
 
la comunidad.
 

En el presente estudio, se ha encontrado que la satis
 
facci6n de los padres respecto a la ensefianza brindada
 
y a la interacci6n establecida varfa con respecto a la
 
calidad del trabajo de las animadoras; es asi que en
 
aquellas comunidades en donde 
se observa mayores lo
gros, los padres muestran un alto nivel de aceptaci6n;
 
sin embargo, en aquellas comunidades en donde el rendi
 
miento no fue el esperable, se ha visto que los padres
 
exigen un mejor desenvolvimiento del personal del pro
grama, hecho que indica que la presencia del programa
 
en la comunidad ha fomentado mayores expectativas con
 
respecto a educaci6n de sus hijos.
 

CONCLUSION FINAL DEL PROYECTO
 

Finalmente, en base a las conclusiones de la investigaci6n,
 
podemos afirmar con respecto al objetivo general del Pro
yecto, que hemos logrado obtener un Programa no escolari
zado de Educaci6n Inicial con base en el hogar, vflido pa
 
ra ofrecer atenci6n educativa integral a nilios de 3 a 5
 
afios de edad, mediante la acci6n directa de los padres en
 
su rol de educadores de sus propios hijos y con la partici
 
paci6n de personal no profesional semi-voluntario de la co
 
comunidad, capacitado y orientado t~cnicamente en su fun
ci6n promotora, por docentes especialistas o Educacidn
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Inicial. 

Este Programa, de hecho constituye ya una alternativa me
todol6gica probada y Otil para atender las urgentes nece
sidades educacionales de las familias de los sectores mar
 
ginddos, rubanos y rurales del PerO. Corresponde a una
 

tarea del futuro el ampliar y profundizar este primer pro
 
yecto con el objetivo de perfeccionar el producto obtenido.
 

RECOMENDACIONES
 

1. 	Expandir progresivamente el Programa no escolarizado
 
de Educaci6n Inicial con base en el hogar - validado
 
en Areas marginales de Lima y Cuzco, de tal manera
 
que se implemente y funcione en Areas similares de
 

otras regiones del pals.
 

2. 	Capacitar y perfeccionar personal tdcnico-pedag6gico
 
para ejecutar y difundir el PRONOEI-BH dentro de la
 
dingmica y con los recursos propios de la estructura
 
educativa regioAal y zonal.
 

3. 	Capacitar y perfeccionar personal investigador y ase
sor que apoye al personal t~cnico-pedag6gico en la di
 
fusi6n y que contine evaluando el PRONOEI-BH para
 
asegurar la buena calidad del servicio educativo.
 

4. 	Establecer una escala de remuneraciones adecuada y jus
 
ta que corresponda a las responsabilidades de trabajo
 
del personal no profesional para garantizar su dedica
ci6n al trabajo en el PRONOEI-BH y su permanencia en
 

el mismo.
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5. 	 Disehar y elaborar m6dulos de evaluaci6n que permita 
al personal tdcnico, de las regiones, zonas y nOcleos 
educativos y al personal ejecutor del PRONOEI-BH auto
evaluar sus programas.
 

6. 	Estudiar comparativamente las acciones de difusi6n de
 
informaci6n nutricional del PRONOEI-BH con otras accio
 
nes alternativas en el campo de la Nutrici6n, para de
terminar su eficacia.
 

7. 
Ampliar el estudio de la participaci6n de los padres
 
de familia en 
la ejecuci6n del PRONOEI-BH con el obje
tivo de determinar los beneficios que obtienen el nivel
 
de manejo de las t~cnicas del Programa y el impacto
 
real de su acci6n en los logros educativos de sus hi
jos.
 

8. 
Estudiar el funcionamiento, logros y costo-beneficio
 
del PRONOEI-BH, asi como los de otros programas de
 
Educaci6n Inicial 
a fin de determinar su eficacia y
 
conveniencia, en t6rminos comparativos, para ofrecer
 
informaci6n que apoya la toma de decisiones y la pla
nificaci6n a nivel de Educaci6n Inicial.
 

9. 	Efectuar estudios de seguimiento teniendo como metas:
 
a. 
Evaluar los logros del Programa en los participan
 

tes del segundo aio de operaciones (197 ). 
b. 	Evaluar comparativamente 
a los nilios que ingresan
 

al nivel de Educaci6n Bgsica Regular, para deter
minar los alcances de su participaci6n en los di
ferentes programas de Educaci6n Inicial.
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10. Validar un Programa no escolarizado de Educacidn Inl
 
cial con base en el hogar, con curriculum, metodolo
gla y materiales adecuados para la atencifn integral
 
de nifos de 0 a 3 afios de edad, dado que el PRONOEI-

BH experimentado corrobora el hecho de que los bene
ficios educacionales son mayores cuando la interven
ci6n es mfi temprana.
 



- 585 -

B I 	B L OG RA F IA
 

1. 	ABT Associates, Incorporated. Exemplary Programs for
 

the Handicapped. Vol. III, 1972. ERIC ED 079890.
 

2. 	Alpern, G. and T. Boll. Developmental Profile. India
 

napolis, Indiana: Psychological Development Publish

ers, 1972.
 

3. 	Bandura, A. & Walters, R. H. Social Learning and Per

sonality Developmel. New York: Holt, Rinchart and
 

Winston, 1963.
 

4. 	Bayley, N. Bayley Scales of Infant Development, New
 

York, New York, The Psychological Corporation, 1969.
 

S. 	Bastias, M., Filp, J., Torres, L., Zuleta, J. Capaci

taci6n de Monitores de Base para un Programa de Educa

ci6n Activo-participativo. Estudio de Caso. Documento
 

de trabajo, CIDE, Santiago, Chile, 1978.
 

6. 	Bluma, S., M. Shearer, A. Frohman, and J. Hilliard.
 

Portage Guide to Early Education, revised edition. Port
 

age, Wisconsin: Cooperative Educational Service Agency
 

No.12, 1976.
 

7. 	Bijou, S. W., Child Development: the basic stage of
 

early childhood. Englewood Cliffs, New Jersey: Pren-


tice-Hall, Inc., 1976.
 

8. 	Boyd, R. and Boyd, E., "Parent Intervention in the Edu
 

cation of the Preschool Handicapped Child" Deficience
 

Mentale/Mental Retardation, Vol. 24, No.3, published
 

the Canadian Association for the Mentally Retarded,
 

1974.
 



- 586 

9. 
Campbell, D. T. and Stanley, J. C. Exper'iebta1' and 
Quasi-experimental Designs for Research. Rand McNa
lly: 	Chicago, 1973.
 

10. 	 Cattell, P. Cattell Infant Scale, New York, New York,
 
The Pshychological Corporation, 1940.
 

11. 
 Chadwick, C. "Evaluaci6n Educacional" en Tecnologia
 
Educativa: antologfa Vol. I, INIDE, Lima, 1976.
 

12. 
 Coombs, Philip H. and Jacques Ha~lak. Managing Educa
tional Costs. London: Oxford University Press, 
1972.
 

13. 	 Faure, E., 
Herrera, F. y otros. Aprender a Ser. Alian
 
za Editorial y UNESCO, Madrid, 1974.
 

14. 	 Filp, 
 J. y 	Latorre, C. Antecedentes generales sobre
 
la educaci6n preescolar en Chile. Documento de traba
 
jo, CIDE, Santiago, Chile, 11, 1978.
 

15. 
 Flores Sgenz, Otto. Impacto del PROPEDEINE en la Educa
ci6n Bgsica Regular de Puno Rural, Diciembre 1977.
 

16. 	 Gessell, A. and others. The First Five Years of Life,
 
The Preschool Years, New York, New York, Harper & Row,
 
1964.
 

17. 	 Gilmer, B., J. 0. Miller, and S. W. Gray. "The Early

Training Project for Disadvantaged Children: 
a Report

After Five Years". Monographs of the Societyfor Re
search in Child Development, 33, Serial Number 120,
 
1968.
 

18. 	 Gordon, I. J., Olmstead, P. P., Rubin, R. I., and True,
 
J. H. How has Follow Through promoted parent involve
ment. Young Children, 1979 July, pp. 49 
- 53
 



- 587 

19. 	Gonziles, A., Leamer, E., 
G Loftin, C. "Proceso do 
Modificaci6n y Reajuste de Curriculum" Documento do 
Trabajo, INIDE, Lima 
- Perfi, 1978
 

20. 	Gray, S. W., Klaus, R. A., Miller, J. 0., & Forrester,
 
B. J. Before first grade: the Early Training Project
 
for culturally disadvantaged children. New York, Teach
 
ers College Press, 1966.
 

21. 	Gray, S. W., 
& Klaus, R. A. "The Early Training Pro
ject: A Seventh Year Report", Child Development, 41,
 
909-924, 1970A
 

22. 	Hess, R. D., 
Block, M., Costello, D., Knowless, R. T.
 
and Largan, D. Parent involvement in early education.
 
In Edith H. Grolberg (Ed.) Day Care: Resource for De
cisions. Washington: Office of Economic Opportunity,
 
1971.
 

23. 	Jameson, K. "An initial attempt at a comparative cost
 
study: Wawa Wasi versus Jardin". Unpublished manus
cript, AID/PERU, 1977.
 

24. 	Klaus, R. A. and Gray, S. W. "The Early Training Pro
ject for Disadvantaged Children: A Report After Five
 
Years." Monographs of the Society for Research in
 
Child Development, 1968, 33 
(4, Serial No.120)
 

25. 	Ley General de Educaci6n -
Decreto Ley No.19326 Minis
terio de Educaci6n: Lima, Peri, 1972.
 

26. 	Lindsley, 0. R. "Training Parents and Teachers to Pre
 
cisely Manage Children's Behavior" Paper presented at
 
C. S. Mott Foundation Children's Health Center, 1968
 



588 

27. 	Loftin, C. 4 Rodriguez, P. P. "Informe T6cnico do Pri
 
nea y Segunda Concentraci6n de Entrenamiento para el
 
Programa No Escolarizado de Educaci6n Inicial con Ba
se en el Hogar" Manuscrito no Publicado, Provecto Port
 
age, CESA #12, Wisconsin, 1978.
 

28. McCarthy, D. McCarthy Scales of Children's Abilities,
 
Psychological Corporation, New York, New York, 1972.
 

29. 	Moock, Pecer R. "Economic Aspects of the Family as E
ducator," in Leichter, The Family as Educator, pp.92
104.
 

30. Moreno, P. R. "Vertical Diffusion Effects within Black
 
and Mexican-American Families Participating in the Flo
 
rida Parent Education Model" Doctoral dissertation, U
niversity of Florida, 1974.
 

31. 	Paterson, G. R., 
& Reid, G. The concept of reciprocity

in social interactions. Journal of Clinical Psychology,
 
1969, Vol. 44
 

32. Pollitt, E. y Colabs. Early Childhood intervention pro
grams in Latin America: a selective review. Report pre
sented to the office of Latin America and the Caribbean
 
International Division, the Ford Foundation, 1978.
 

33. 	Programa de Adiestramiento en Preparaci6n y Evaluaci6n
 
de Proyectos. Atenci6n Integral a Menores en Extrema
 
Pobreza Urbana. Santiago de Chile: Odeplan and Banco In
 
teramericano de Desarrollo, May, 1977.
 

34. 	Schortinghuis, N. and A. Frohman. "A Comparison of Para
 
professional and Professional Success with Preschool
 
Children" Journal of Learning Disabilities, 17:24S-247.
 



- 589 

35. Shearer, M. and D. Shearer. "The Portage Project: A
 
Model for Early Childhood Education." Exceptional
 
Children, Number 36 (1972).
 

36. 	Shearer, D. and M. Shearer. "The Portage Project: A
 
Modal for Early Childhood Intervention." In Inter
vention Strategies for High Risk Infants and Young
 
Children. Ed. T. Tjossem. Baltimore: University Park
 
Press, 1976, pp. 335-350.
 

37. 	Shearer, D. E. & Snider, R. S. The 
:.rtage Project: A
 
home approach to the early education of young children.
 
In Proceedings of the 5th Caribbean Congress on Mental
 
Retardation, Curacao, Neth. Antilles. 1978 pp. 26-42.
 

38. 	Stevens, Joseph H., Jr. "Parent Education Programs:
 
What Determines Effectiveness?" Young Children, May
 
1978, pp.59-65.
 

39. 	Ware, W. B., Orgon, D. Olmstead, P. P., and Moreno, R.
 
"Vertical Diffusion in Family Centered Intervention P
 
Programs". Childhood Education, 51, 111-115, 1974.
 

40. 	White, Burton, L., The First Three Years of Life. En
glewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, Inc. 1975.
 

41. 	Winkler, Donald R. The Financial State of Public Edu
cation in Peru. Lima: Agency for International Develop
 
ment, February, 1979.
 


