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Introducci6n I 

Parte importante del debate suscitado en torno a la educaci6n 

parvularia, pre-escolar a educaci6n inicial (1), en los altimos 

alos, ha estado relacionado con la incidencia qua el paso por eas

te nivel pueda tener en el resultado qua obtengan los niflos en 

la educaci6a primaria. Ha sido inter6s de investigadores y pla

nificadores avanzar en el conocimiento de experiencias qua apor

ten informaci6n sobre c6mo lograr quo la educaci6n primaria au

mente su cobertura, calidad de atenci6n y, especialmente, la 

permanencia de los educandos en ella. (Filp y Schiefelbein, 1984). 

Se agrega a 6sto, tambien como probiema, el alto nivel de abando

no prematuro, situacin agravada al interior del grupo de nihos 

de sectores populares (Filp et al., 1983). Un estudo hecho en 

Chile mostr6 que s6lo el 10 % de los niflos provenientes de hoga

res donde los padres son analfabetos terminan la educaci6n b5.si

ca o primaria (Schiefelbein y Farrel, 1978). Se ha buscado die

rentes soluciones al problema (Bralic at al., 1978), sin embargo 

la relaci6n con la educaci6n pre-escolar ha continuado en el debate. 

(1) El t~rmino "educaci6n inicial" os un concepto utilizado an 
los ltimos alos para designar la atenci6n brindada a los nihos 
menores de 7 alias, en una' perspectiva amplia e innovadora. Sin 
embargo, su significado no es univoco pues no as refiere a un ti
po especificoy determinado do servicio. En el momento presente
el concepto responde mis bien a una corriente de pensamiento qua
aspira a replantear la orientaci6n convencional de la educaci6n 
parvalaria. Es an intento de superar el enfoque nico de "prepa
raci6n para la escuela" y descubrir el sentido propio quo tiene,en funci6n de las necesidades del desarrollo, la atenci6n de los 
menores de 7 ali0s. (OMET, Diagn6stico Guatemala 1982, y CINTERPLAN,
Informa Reuni6n Especialistas on Ed. Inicial, Buenos Aires, 1934) 
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Para Halporn y Myers (1984), estas caracLorisLicas son la su

ma de muchas influencias, pero reconocon qua en los nihos del 

Tercer Mundo estAn marcadas podorosamento por lans consecuen

cias de la pubreza, exprusadas en desnutrici6a, morbilidad y 

cuidados parentales focalizados fundamentalmente hacia la su

pervivencia (. ' 

La preocupaci6n siguidnte en la cadena se orienta a discutir 

qu6 relaciones se ha encontrado, en los estudios realizados,
 

entre la experiencia de educaci6n pre-escolar o educaci6n i

nicial y los resultados - 6xito a fracaso - obtenidos en la
 

educaci6n primaria. 

Como tema final interesa vislumbrar caminos o salidas y defi

nir caracteristicas que deben tener los programan que so ponga 

en pr&ctica, de modo que puedan significar, do alguna forma, 

respuestas reales a la necesidad de mejorar la calidad de vida
 

de los niflos latinoamericanos. 

(2) Para 1980 en Amrica Latina se estim6 unos 35,5 riillones 
de niihos en situaciOn de pobreza, de los cuales 14,8 cor
responderian al sector urbano (estimaciones del Proyecto 
Interinstitucional de Pobreza Critica en Am6rica Latina,
 
1979). El total do desnutridos en 1970 en A.L. menores de
 
5 anos se estim6 en 28 millones de nihos, de los cuales 
alrededor do 19,5 correspondon al grado 1. Para el mismo 
afio, so astim6 que murioron por docnutrici6n 507 mil ni-
Hos menores de 5 afios (Informe Terra, Unicef, 1979). 



Lervenci6n para la infancia temprana. 

La pregunta que surge entonces 6s si lo importante en esta prome

sa de transici6n as la preparaci6n para lograr un buen rendimidnto 

on una escuela primaria como la de hoy, dadas sus condiciones de 

lejania respecto de las necesidades y caracteristicas del nio 

popular,(Filp at al., 1984; Pozner, 1982; Schiefelbein y Simmons, 

1980 y Feijo, 1983) a si "el desarrollo de potencialidades para 

actuar dindmicamente con su enterno" no tiene un sentido en si 

mismo, ademis de estar haciendo un aporte significativo para que 

los niflos 1leguen en mejores condiciones a enfrentar la etapas 

siguientes de su desarrollo y, por 10 tanto, tambien las exigen

cias de una escuela primaria, pero quo facilite primordialmente 

el cumplimiento de las tareas de desarrollo propias de su edad 

en un medio muchas veces adverso.
 

Ferrari, 1982; Kramer, 1981 y Poppovic, 1982, sugieren quo para 

el contexto brasilebo la pre-escuela se justifica independiente

mente de los efectos quo pueda tenor sobre la educaci6n primaria. 

Las razones en favor de la ampliacin de la atenci6n pre-escolar 
f. 

deben ser buscadas, dicen, inicialmente en las necesidades propias 

de los niiios y en las formas c6mo §stas pueden ser satiafechas por 

el ambiente. Sobretodo porque una preescuela quo tenga como 

objetivo prevenir el fracaso escolar del niflo pobre, 

traslada injustamente sobre ella la responsabilidad do 

una incompetencia quo no estA necesariamente en ella sino 
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lugar dande la definici6n de ser niho logra una dimensi6n diferen

to a la quo le da la experiencia del hogar. La familia, dicen, "des

de siempre se vislumbra coma an lugar de trabajo, ya sea dom6stico 

0 no, pero con responsabilidades adultas. En la preescuela el com

promiso del niflo as desarrollarse al ritmo qua le as propio, a tra

v6s de actividades l6dicas organizadas con esa finalidad". De este 

modo, en la educaci6n inicial "importa el desarrollo del lenguaje 

en tanto amplia su c'apacidad de comunicaci6n y, par consiguiente, 

su capacidad de pensamiento. El desarrollo de las habilidades cog

nitivas le permiten actuar sabre al mundo, reaccionar a 61, resol

ver problemas, descubrir relaciones y sacar conclusiones. Intere

sa el desarrollo de la afectividad en tanto amplia su capacidad

de sentir, querer, valorar y valorarse, apreciar y discriminar 

en relaci6n a las personas, cosas y situaciones del media donde 

se desenvuelve". (CREAS, 1986) 

Se estaria aludiendo asi al concepto de desarrollo Piagetano co

mo secuencia universal en la que cada etapa provee las bases pa

ra el nivel siguiente y en donde lo que importa son las funciones 

logradas. Sin embargo, 'bJ. estar el proceso 'situado y fechado' en 

un Ambito donde inciden aspectos culturales, biol6gicos, socio

econdmLicos y ecol6gicos, y en este casu ademAs, la situaciOn de 

pobreza, los estadios, a pesar de su universalidad, ocurren a 

distintos ritmos do acuerdo a las condiciones en qua se den". 

(P&rez at al., 1984) 
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II. Atenci6n a los Nifos fHonores de Seis Afios y sus Efectoo. 

Con renpecho a los programna do eztimulaci~n temprana, Hora 

(1981) seflala que, de la escasa informaci6n v5lida disponible 

sobre procramias do estimulaciin y de intervenci6n nutricional 

en nifnos menores de 3 anias en A.L., se puede concluir que la 

complementaci6n alimentaria ejerce un moderado efecto sobre 

el crecimiento Lisico y'el desarrollo psicomotor, mientras que 

la estimulaci6n tiende a afectar especificamente el desarrollo 

del lenguaje. Asimismo agreCa qua parece haber un efecto si

n6rgico on las dos modalidades do intervenci6n. 

Por su parte Ortiz (1963) afirma que la estimulaci6n temprana 

favorece la adquisici6n de repertorios ( lenjuaje, desarrollo 

social, atenci6n, discriminaci6n). Agrega qua la estimulaci6n 

psicosocial a trav6s de la madre o cuidadora del nio propicia 

cambios positivos en la interacci6n do. nilo con 6sta, en tir

minos do calidad y cantidad de interacci6n. 

Pollitt (1981) y Bralic (1983) sin embargozsefialan que la esti

mulaci6u temprana no es suficiente on si misma y debe ser con

tinuada con un prograina pre-escolar si se quiere perpetuar las 

ganancias iniciales. Do no ser asi, lo obtenido se pierde con 

anterioridad al ingreso a la escuela primaria. 
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Con respecto a intervencionec desjpues de los tres alios, Hora (1981), 

comentando resultados del proyecto longitudinal de Cali, sefiala 

que en ese caco,los datos muestran que los electos de una in

tervenci~n interal e intenaiva en nutriciin, salud y educa

ci6n pre-escolar fueron direcLamnenLe proporcionales a su dura

ci6n, siendo mayores en el grupo tratado durante 4 a:~hs y meno

res en el tratado durante uno. (No 'fue posible, por el diseiio 

del estudio, distinguir entre los efectoo de la duraci6n del 

tratamiento y los de la edad de inicio del mismo). El grupo 

con mayor duraci6n en el programa (iniciado a los tres aios y 

medio de edad) present6 -una recuperaci6n significativa dol re

tardo on el desarrollo cognoscitivo, en comparaciin con los 

grupos do menor duraci6n e ingreso mAs tardio. Por lo tanto, 

plantea el autor, la efectividad de la intervenci6n es mayor 

cuanto m&s tomprana es la edad de iniciaci6n y mayor ec su 

duraci6n. 

Un hallasgo importante en esto caso es que el grupo on trata

iiunto mnds intanco y teinprano preaentaba, al final del suti

mo ailo, niveles de desarrollo cognoscitivo siGnificativamente 

inferiores a los loGrados por el grupo-control de clase alta, 

diferencia que era mayor a la existente entre los grupos con 

mayor y menor duraci6n a intensidad de tratamiento. Es decir, 

inporta mAs el origon social qua la intervenciin. 

Otro hallazgo relevado por Mora es que la ovaluaciOn efectua
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Esta situaci6n, que sin duda no es privativa de Argentina, tam

bien es sefalada por Filp y Schiefelbein (1984) cuando informan 

sobre los resultados obtenidos comparando jardines infantiles 

de distinto nivel socioecon6mico en Chile. En este caso, los 

autores explican las diferencias mostradas por los maestros 

segan cada nivel como respondientes a las expectativas de los 

padres. En el caso de los niveles bajos, ellos esperan que el 

jardin infantil prepare a los nihos para la escuela visualiza

da como posibilidad de ascenso -social. 'En el sector medio-me

dio, en camiuo, se espera que el jardin mis bien estimule el 

desarrollo personal del niho. Esta es una variable que puede
 

jugar an papel importante en el debate general planteado. El 

problema asi definido no consiste s~lo en preguntarse qu6 

relaci6n hay entre la asistencia al pre-escolar y el desempe

ho en la escuela primariay en otras esferas de la vida (vida 

familiar, relaci6n con los pares, etc.,) sino qub relaci6n 

hay entre determinada experiencia pre-escolar y determinada 

situaci6n posterior, ya que ambas estAn afectando directamen

to el desempeflo del nifto (entre un conjunto de otras varia

bles).
 

Feijo'(1983) identifica, entre otros hallazgos, las diferen

cias existentes entre los objetivos y el proceso de aprendi

taje desarrollados en los jardines infantiles y los de la es

cuela primaria. Al realizar evaluaciones por 5-rea, observ6 
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a igualar a los de nivel socio-econ6mnico alto. 

Chadwick y Tarky (sin fecha) obtuvieron electos positivos a ni

vel de estructura 16gico-matemitica, en un programa conunitario 

de capacitaci6n de madres do nihos pr6ximos al ingreso al-primer 

afio de escuela primaria. 

En Perr, Llanos y Winkler (1982), despues de un afto de inter

venci6n (prActica en el hogar) observan un mejor nivel de desen

volvimiento intelectual global (escala de Mc Carthy). Con res

pecto a los efectos por Areas, es el Area perceptivo-motriz 

la Qnica quo logr6 avances estadisticamente significativos; 

las demAs Areas (verbal, cuantitaLiva, memoria y motora) pre

sentan adelantos que no son estadisticamente significativos. 

Con respecto a los padres, el grupo global no tuvo cambios 

en conocimientos y prActicas de crianza que fueran significa

tivos estadisticamente. En algunos grupos especificos, en cam

bio, si so lograron (diferencias grupales en una experiencia 

comunitaria, donde pueden influir deade los monitores hasta 

las condiciones sociopoliticas de la zona). 

S - En el programa mexicano Nezahualpilli (Pbrez et al., 1984) 

se evaluaron tambien habilidades perceptivas y cognoscitivas, 

aan cuando no estaba en el objetivo del programa estimularlas 
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La informaci6n disponible muestra que la evaluaci6n de esta dimen

si6n es una preocupaci~n mayor en programas comunitarios y/o con 

participaci6n de las madres. Al respecto Ortiz (1983) sefiala que 

la estimulaci6n entregada por la madre a persona cercana al nio 

promueve cambios positivos en la interacci6n entre ambos, tanto 

en t~rminos cuantitativos como cualitativos.
 

En al programa Padres a Ilijos (Brahm at al., 1980), se informa
 

de un incremento en el juego con los nifios y cariflo y reducci6n 

de los castigos.
 

Anoalaft at al. (1978) informan de efectos positivos en madurez
 

emocional en los nifios qua asistieron a jardin infantil compa

rados con aquellos qua no tuvieron la experiencia.
 

P6rez et al. (1984), La Playa (1978), Llanos y Winkler (1982), 

tambien encuentran electos positivos en cuanto a maduraciin, Area
 

personal-social e interacci6n en los nihios participantes en los
 

programas evaluados.
 

Assael et al. (1981) dan cuenta qua no encontraron diferencias
 

significativas entre nihos con y sin experiencia pre-escolar en
 

conducta social. Este resultado sin embargo no llama la atenci6n
 

pues los items de la pauta utilizada se refieren a conductas so

ciales apropiadas para la escuela con preguntas del tipo: "dis

trae a sus compaiieros", "se para de au asiento", etc. 
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En relaciin a la calidad de la educaci6n en el nivel pre-escolar 

y primer afto de primaria, en tudos los estratos socio-econ6micos 

se encontr6 que en el jardin infantil el clima afectivo era mis 

positivo para el sano desarrollo del niflo. Esto segdn los autores 

sugiere que no fracasa la educaci6n pre-escolar sino que la cali

dad de la primaria no permite mantener los beneficios logrados 

por ella. Situaciones semejantes fueron descritas para Argentina, 

Brasil y Colombia.
 

Filp (1987), en un anglisis posterior, sefiala que la capacidad 

de aprendizaje de la lectura exhibe una elevada "sensibilidad" 

en relaci6n a caracteristicas contextuales a hist6ricas del niho. 

De este modo encuentra que ya a comienzos de la vida escolar pue

den constatarse marcadas diferencias de rendimiento en escuelas 

de distintas categarias sociales y que la experiencia de jardin 

infantil en niflos de escuelas Ie nivel medio-bajo y bajo rural 

contribuy6 a que dichos nifas enfrentaran en mejores condiciones 

el aprendizaje de la lecto-escritura. Por esLo, plantea que en 

el caso de los nifos pobres (sector bajo y medio bajo), el jar

din infantil estaria jugando mis bien un papel de "enculturaci6n", 

es decir de ofrecer a los niflos oportunidades para familiarizar

se, antes de su ingreso a la escuela, con el nuevo c~digo cultu

ral, pues hay una notable diferencia entre el modo de vida, las 

relaciones sociales y las capacidades famentadas en el hogar y 

aquellas fomentadas en la escuela. Para los niflos de log estra

tos medios y medios-altos, habria en cambio una continuidad en
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diversos actores e instancias que participan en el proceso. Asi, 

adem&s de la aducaci6n pre-escolar, inciden en la situaci~n las 

diferencias y discrepancias entre las concepciones de educaci~n 

pre-escolar y educaci6n primaria, los estilos de funcionamiento 

de los profesorei, el nivel socio-econ6mico de los nihos y sus 

consecuencias, el origen geogrAfico de los nifos, las condicio

nes de salud y nutrici6n, las politicas de promoci6n escolar, 

las aspiraciones de los padres hacia los nifios, la calidad de 

los programas preescolares y los escolares, el nivel de escolari

dad de los padres y la capacidad que ellos tienen de tomar deci

siones sobre el proceso educativo de sus hijos, por lo menos. 

Pareciera ser que todo esto hace necesario ampliar el enfoque 

conceptual con que se enfrenta el problema, como tambien.los 

disedos de evaluaci6n, de modo de poder obtener apreciaciones 

confiables y v&lidas no s6lo de la relaci6n entre variables sino, 

fundamentalmente, de cuAles son las variables que realmente estAn 

en juego.
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c) Informes de programas ( a tesis de grado ) que incluyen e

valuaci6n de resultados parciales. -

La gran mayoria del material disponible se puede ubicar en 

lds 	dos Gltimos grupos pues corresponden a trabajos realiza

dos, muchos de ellos, al interior de los programas, orienta

dos 	y limnitados por las exigencias de los mismos. 

Latorre y Magendzo 01981), en un estudio evaluativo sobre al

gunos programas chilenos, dan cuenta que, atn existiendo eva

luaciones, &stas han sido efectuadas en general por sus mis

mos 	gestores y efitregan mediciones precarias de los efectos. 

(5) 	 Al respecto, Cariola ("Investigaci6n Educacional en A.L."
 
Congreso Internacional. de Educaci6n, M&xico, 1978) plante;

que"la investigaci6n educacional en A.L. no posee un espa
cio social propia, distinto de la acci6n. No es una casua
lidad el que surjan en la regi6n diversos intentos por le
gar a enfoques de investigaci6n-acci6n, que pretenden inser
tar la investigaci6n en el seno mismo de programas educati
vos vinculados a sectores populares.' 
Dada la inserci6n de los investigadores en la acci6n, dis
minuye notoriamente la comunicaci6n de lo que se estudia y 
-se hace. Se escribe poco, se lee poco, se tiene escaso con
tacto con los trabajos ajenos. Este hecho impide el enri
quecimiento mutuo y la acumulaci6n de experiencias y cono
cimientos, y favorece el que se siga usando como referen
cia, casi exclusiva, la que se publica y hace en los paises
desarrollados." 
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solamente el resultado final. No investigan la capacidad do a

prendizaje o adaptaci6n del nulo, sino, en gran medida, su a

prendizaje y experiencia anterior." Esta situaci6n, comentan, 

14 se relaciona can la antigua controversia de si las diferencias 

A* de rendimiento observadas en nihos de distintos niveles soclo

econ6micos o grupos culturales a travbs do tests infantile-, 

reflejan realmente diferentes capacidades a meramente distin

tas situaciones en que se expresan las mismas-capacidades. 

Un d6ficit generalizado y significativo es el que se aprecia 

con respecto a las dimensiones socio-afectivas del desarrollo 

del niflo. Pareciera-ser que por razones fundamentalmente me

todol6gicas (dificultad para contar con instrumentos y desar

rollar procedimientos apropiados) se dejan en los hechos al 

margen pero deben ser siempre mencionadas como verdaderos 

"agujeros negros" de la investigaci6n en educaci6n y espe

cialmente de la educaci6n pre-escolar y primaria. 

* Otro aspecto fundamental y trumbien ausente en la gran mayo

a ria de los estudios, es la opini6n de los participantes en 

sus distintos niveles. No existe en general informaci6n so

bre lo que lon padres piensan por ejemplo de los resultados 

(positivos o no tan positivos) que sus hijos obtienen en los 

diferentes niveles educativos. 
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IV. Conclusiones y Sugerencias. 

A partir de los aflos 70 se ha desarrollado en Am&rica Latina una 

vasta serie de acciones orientadas a atender a niftos menores de 

seis aflos. Los programas presentan variadas formas y alternativas 

(formales, no-formales, de investigaci6n-accin), a pesar que su 

cobertura no alcanza ain proporciones significativas (ver cua

dros anexos).
 

En el marco latinoamericano la atenci~n a la nifez temprana es

tA fuertemente interferida por las condiciones generales de po

breza a que estAn expuestos sectores importantes de la poblaci~n 

y que tienen efec os sobre las condiciones fisicas, psiquicas 

y sociales en las que los nihos viven su primera infancia y 

cada una de la etapas subsiguientes. 

A partir de la informaci6n disponible surgen algunas dudas 

sobre a qug grupos sociales estAn realmente beneficiando los 

programas emprendidos, y de qu6 manera los verdaderos destina

tarios (los nihos mAs necesitados) y sus caracteristicas han 

sido consideradoo on lao decioiono y, fundamuntalmento, 

en las acciones desarrolladas.
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las ganancias obtenidas en los primeros dos afiassi no va a

compafiada en el tiempo por acciones de educaci6n pre-escolar. 

De otro modo, los esfuerzos realizados no dejarian huellas ob

servables a por 10 menos hasta ahora, medibles. 

En cuanto a la atenci6n a los nihos mayores de tres aios, los 

hallazgoa seleccionados sefialan que 6sta, para tener efectos, 

debe iniciarse tempranamente y ser continua e intensiva, pues 

de otro modo sus efectos tenderian a mantenerse por algunos 

alos para despues diluirse entre las condiciones de pobreza 

y las experiencias de vida posterior de los nihos. En este 

sentido, la falta de estudios de seguimiento por periodos 

prolongados (de alto costo para Latinoamrica) no permiten
 

hacer mAs que conjeturas.
 

Hallazgos importantes para ser considerados por planificado

res, investigadores y responsables de la educacin del conti

nente son los que dejan en evidencia las diferencias y mhs 

bien discrepancias entre la educaciOn pre-escolar y la pri

maria en cuanto a concepciones pedag6gicas y formas edubati

vas que las orientan. Tambien deben ser motivo de preocupa

ci6n las diferencias se~ialadas al interior de cada nivel, 

por cuanto ellas tienen ade=As una marcada relaci6n con el 
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dar luces para orientar en mejor forma las necasidades futu

ras. 

- Caminos. 

En esta perspectiva y considerando las recomendaciones de los 

especialistas asi.como tambien las caracteristicas mAs sobre

salientes de los programas analizados, se pueden adelantar un 

conjunto de caracteristicas que podrian ayudar a desarrollar 

programas mis cercanos y efectivos para las grandes sectores 

de la poblaci6n que ya no pueden esperar. 

- Los programas deben ser concebidos e implementados dentro de 

un marco de intervenci6n amplio. Este marco debe incluir como 

objetivo Q1timo 2agrevenci6n de 'la pobreza. (Pollitt, 1981) 

- La efectividad de las intervenciones se magnifica cuando ellas 

se dirigen -a la familia como un todo y la hacen conscientemen

to participante y responsable de la atenci6n del nifio; a~n 

mAs, tanto la efectividad como la permanencia de los electoG 

s6lo se garantizah si el programa logra la activa participa

ci6n de la comunidad en so planeaci6n, ejecuci~n y evalua

ci6n, mediante la toma de conciencia y el desarrollo de su 

capacidad de autogesti6n para la soluci6n do sus propios pro

blemas (Fora, 1981). 

I 
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Bo los instrumentos de evaluaci6n tanto de los nifias como de 

las acciones totales del proyecto que permitan comunicar efec

tos y resultados,no s6lo en una perspectiva cuantitativarsiLno 

tambien en una dimensi6n cualitativa. 

Los programas pre-escolares deben estar orientados a ofrecer 

a los nihos condiciones de calidad do Aida; esto supone enton

ces que deben estar insertas en una acci6n integrada mbs am

plia, de modo que junto con la atenc±6n educativa el niflo 

tenga acceso (aan cuando no lo ofrezca el programa) a salud, 

alimentaci6n, trabajo para sus padres,' condiciones de vivien

da y todo lo necesario para levar una vida digna. 

- Un programa efectivo no siempre es an programa masivo. Todo 

nino que lo necesite debe tener acceso a la atenc±&n, lo que 

no necesariamente exige que exista un modelo 6nico que se a

plique en forma masiva. Puede existir an sistema de atenci6n 

que d& cabida a maltiples modalidades con la Gnica exigencia 

com~n de calidad de servicios para los nihos. 

- La participaci6n do agentez comunitarios supone, como.toda 

actividad, identiflcar aquellos con mayor inter6s y aptitudes 

parala tarea (el problema no estA en la selecci6n sino en 

quin y c6mn-la.realizD. En la capacitaci6n do ellos, la ex

periencia ha demortrado la pertinencia de utilizar metodolo
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- En la linea de estudios e investigaci6n so hace necesario 

complementar 10 realizado con el fin de lograr mayor consis

tencia en la informaci6n. Esto implica apoyar la evaluaci6n 

de los muchos programas piloto que so realizan en Latinoa

mrica, lo que significaria un aporte a las agencias finan

cieras pues proporcionaria elementos de juicio para la con

tinuidad a replanteamiento de ellos, con la consiGuiente 

buena utilizaci6n de recursos, a la vez que. un refuerzo a 

los programas pues les segurizaria en 10 que hacen o les 

aportaria evidencia para realizar los cambios pertinentes. 

Se hace urgehtECTditificar, elaborar, estandarizar y poner 

a disposici6n de los programas desarrollo,en instrumentos 

qua permitan pesquisar efectos en las &reas hasta el momen

to no evaluadas.
 

- Seria necesario tambien poder dilucidar, a trav6s de pro

cedimientos longitudinales o de mediciones de largo plazo, 

los efectos que posteriormente, en la adolescencia o en la 

vida adulta, so pueden relacionar con las experiencias pre

escolares latinoamericanas. Esto daria un marge de tranqui

lidad que ahorraria recuraos y permitiria definir lin6as de 

acci6n claras.
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ANEXOS 

ANEWD N2 1 : Educaci6n Pre-escolar, tasas brutas de Atenci6n 

Escolar aaos 1981-1985, Am&rica Latina y el Caribe. 

ANEXO N2 2 : Investigaciones sobre Efectos, Acciones o Intervan

clones-en Menores do seia aflas. 

ANEXO N2 3 : Proyectos Comunitarios de Atenci6n al Niflo Menor 

de Seis Alos. N 

ANEXO N2 4 : VisiOn Panor&mica de la Atenci6n al Nino Menor de 

Seis Alos, por Pais, Ambrica Latina y el Caribe. 
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.utor 

Chile 
Flp, J. 
colabori _ores
 
1979 to face 
1980 2a faze
 

Cb4 t1"o dl ztudio 

zctudiar la relacidn 

entre educacida pre

encolar y educacin. 

primarla, en espe

cial cu incidencia 
en 10 baitco. Enfa
aiu en lo proaccoos 

educativou y I ca

lidal do In educa-

Cxon. 

fripo an ettudlo Iuestra 

Compzracida on 499 nios do 

norio natural. ntvel pro ac

(evaluacidn ex colar distri

post facto Sin bulos en 20 

intervercidn). entablocinica
to- estratifi

caloo por US2. 

*2a. fase: 571 
Bos. 
4Cr) do muestra 
teror: 204
 

ni 

aa-

-rupo nuavo: 250 
Sin crcrlW.cia 
do jcrdin iufan

til: 117 

$!ted)lo a 

niEat con y sin experiencia 

do jardin infantil, do es

tablociniontos do distintas 

cateCorfas sociales fuoron 

comparadon en rclacidn coan 
variables do rendimianto
 

escalar al momento del in-

Crco al primer oiabdsico 

y al momento de completar 

ene curso.
 

Variables: 1E del estable

cimciento, 1SE del grupo fa

miliar, asiatencia a educa

cidn pro escolar, modalidad 

de educanida pre escolar,
 

nivel do in&Oso a 1 bi

sico.
 

(Instrutieatos:prueba do 

funcionon bdsicas 1 
Resultadon 1 bdoico,
 

calificaciones cocolareo y 

prueban do matomdticaa y 
lectura). 

Ademsa so utiliad cuestia
natio a los padres. 

Ptecul tadot, 
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BMucacidn pre encolar no elimina di

forenciau oatro nifjcg di diotiro !::, 
Sin embkro, ao aprecian beneficino 

ade notorios en al decarrollo do hat.

lidades parc el agraniizajo do Ia lee 

to-ezcritura on niies do sectores ba-

Joc. M jardfn infantil en todos los 
tsE muestra con1icioncz mai favora

blas 7 clina afectivo cds pocitivo 
pars el nosade=arrollo del nio 4ue 

las encuelas primrias. 
Vaniles de con;rol: educacida y 0
cuacidn do Io padres, car.tidad de 

hercans, hacinriianto, layar ertre 

hor::anos, problams de dsnutrici6n 

altmtinte relacodat.es con los recal

tados del aprendizaje al final del 

prier ano. 

SO halleron diforeacLs =arcains On

tre oscuales de duatintoz 1'5: en 

cuanto a calidal "a la edutacida: 1o0 

efectos so deSvazncCS 0n !!3J bzac. 

So mantiencn s61o en :SZ ccdo baj0. 
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y colabora
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v0 Q9 Ow 
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grupo de niflos do 
pre ascolar hasta 
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40 00-4 .8oQ 0 
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dependiente: resultadon 
al final del primer gra

do. 
interviniente: tipo do 
jardfn infantil y cali
dad del prner grado. 
indepandiente: RISE fa

miliar." 

Observaqidn en salas, 
entreviatan a profeso

ra y padres, fichas 
do reistro do aifos y 
obzervacidn directa do 
los ririoa. 

Inztrnet.tos: racistro 

de peso y talla, Prue

ba do funciones bdsicas 
y prueba do matendticaz. 

e o 04 6St S#406404 

:.Z

fl toso 
t,0 

Entre los aiffon de USD bajo so obsarvan 

diferencias entr Ions que asiatieron a 

pre escolar y l0n que to lo hicieron. Sit 

embarGo, las difercncias mayores azt.ia 

entre los ruflos provenientes do sectcrcL 

populares y aquellos do otros [2:. 

Se obzervan diferencias importantes en 
la calidad de Ia educacidn de acuerdo ca,. 

loc elZS. 
Las propuestas pcdac6Gacan to con un
versales y entdn conformadas par wuver

cos sizbdlicoa propion de determizdao 

sectores sociales. 

Aniatencia al pre escalar es irrelevan

to, teniando mayor importancia el 1SE y 

el tigo de cstableciatento. 
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al dzsnrrollo de 1o lac aulan do pre es
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y la nerfancla do ca y tipo do insti

1los c.: al niztarm tucida encolar. 

educativc. VTriablen def-eni1en
tes: efocton sobro 
lon niFios en fur.cio

nes biczics, conoct
mcento de lecte-es
critura y matendti

cas y promocidn de 

carso. 

r.eclit-, s. 

NS factor determinante tanto en el desarr 

l1 de las funcionos btsicas como do lo: 
aibles cfectos dc In e:eriencia zre ecCi 

a el program de los primeros carsos en 10. 
nioo. E! 11S opera inacpenditm nte de 
quo puods o no loLrar el pre escolar. 

En 1SJ alto In promocidn y la 1.ernarencta 
In escuela son .LCoreS. 
A posar cue la c.erieccia d, j.rifn int. 
permito obtoner mejorea puntajes on funcic. 
bdoicas y en el opreoiijaje de icctc-ezcri. 

ra y matoziticas, el .S3 deteraira an mayo: 
grado esta difereicia. 
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indeperiientemente de si han tendo estlaul: 
especial en lou prireros afo do vica. 
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primer trinestro 
y desnuwricida en
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y ceguimiento par lI aio
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estado natricional, his

toria do salel.
 

Anir.acion do ln familian 
al azcr a 100 Crupou do 
tratumiento: 
A = G Control B - com

plemento nutricionl des
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C - complcetnto nutricio
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2,5
 

Se obuerva rezal.do= jo.itlvo en 10, 
nie: en cnrato a nociones de saract&
 
simple, conservac6 y nivel do razora
 

miento.
 

Efecto en madres so eval.:5 co pczi

tivo.
 

sfoctoo ;ositi'oc en !a rQlaciSn z.,1re

hijo y c.. Croas del doczrollo: l4:.'ta

jo, dcarrollo social, percepttal y no
tar. 

nutricional ni4n 
rrojd ber.eficioo en el Lrca perceptual. 

£1 prorama on la otinalacicn incre

mentS el desarrollo do las funclones 

b:t.icas. 

21 compleicnto tz= a

http:rezal.do


2.' 

Unorty 'stodolRfa ni01 trozo 

Braz-=il
 
Pei J6, ::. C.
 

Ch 1 
Zncalsft :y 
cal abo radores 
1973 

Ofocto del Dier 

cobre el aprenlza
je p:osterior r" dca

crircthn anpirica 

del 7rogrznfa do Kin
der quo cc denarro
11a on lan escuclan 
pdalmcas del D--taic 
do C.ara. 

ctabteccr efectac 

do an Drogr -a broe3 

e intensivo pzra ia
cr.,tivar la moderz 

do 3utcio bAsacos 

ca afo.05 C1.1 expe-

r->nc1J :re cscoltr. 

Sexairianto an 
an medio natu
=al. 

Dseals experi
nontal pre y
 
post test. 

57 ailioa can I ago 
do Educacida Pre

encolar, media jor
nzzda. 

7P nioa sin Lau
cacidn Pre escolar 
por falta de vacan
te, igualado por 
aen , edad, canti
dad de her=taos y 
orden do nacLmien

to. 

32 aiios do UZS 
baja sin experien
cia do Edcacida 
Pre escolar.
 

So aplic6 cuestionarios 
y entrovistaa a adminis
tradores, super'tsores y 
ciaestros. Se obzerv6 on 

valas y so analiz6 mate

rial curriculary do re

gistro ocolar. 
Las pruehas faeron apli

cadas por etuliantas de 
la Eccuela de Educacidn 
de I UniversLdad Fede

ral. 
So evaled:adlcrsl6n 
cognccitiva y prepare

cidn en lectura y mate
r.Gticas al inicio y at 
final do la experie.cia 

pro escolar y del primer 

aEo do Baica. 

Variables cor.naderaas: 
de.oeiieute: nvel do 
mDduracidn do las fun
cienn bdaicas. 
indopendiente: projrawa 

do estiriulacir. 

control; cdad, 120, ox

pcriencia pre escobr 

provian. 
Instrun:.toz: oacata 
sociobcondzaca, 'azt
 
A2) de Filho y Prucaa 
do funciones bdsices 

(PrB). 

De acuordo con los recastrcs accclares 

sobie descnpFo acajdzico, 103 aiHo c. 

1inder presentan nojores conacloons
 

ra tener Zxito en la escaela lue l13 2.
 

Kinder.
 
Dn habilidad de lemuae loc ru.os no
 

prcscatan difrerci&as cificativac.
 

S61o or adozutiflcac6n do ritno so 'I

1rccid diferencias sl4 Aiticatvs en 

favor dea r.po co.. indr. 

ih tact da lactcra, los r.i..o2 c3n Lin

der y can entrerzuieatcuestrzn mjo: 
de-cPc:.o quo 100 qua o tuvicvor-C.cy 

Logro do puntajes procodio scco aortez 
a niljos de USE alto con experiencla de 

jazlfa infantil. 
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FROYCT,- COLUlP2AIUOS D_ AT":tCIOll Al 11l1 IELTOA DE SEIS Al00. 

yorbre 1el -ro'Qctc _ ract orctca l .1 t ft -fsti - d-arf-a CI icl a Artores do co sd la oxnert&!aoxeino1 
elaci nsul t:.doc 

1:hiico 
?rcyccto 

1931-1986 

Tnvcticaci6n-accidn nobre 

Lna ozperie.cia edacativa 
conunitaria para nioc do 

4 a 6, aloa qua iipulza cl 
ciostionaicato, la expe

ra:t..ctdn, el trabajo on 

ei'a:o, 01 drtloco, tanto 
C.s inoe co.o oil adultoc 

So pretende desarrollar an los 
niios habilidates cognosciti
vas, psicomotricas y sociales. 

FUintoo importa1tes son loo 1o-
Croo para nioz y padres en 

autorana, a travds de la so

lucidn do problana, critici
dzl, res.onnatlidad, creati-

Intorviono niEoc Ja 4 a 
6 a50s de sonas marGin
lisadas, pjdres, proo

tores, educadores, lI co
munidad. 
Por el pro-rana ya han 

pasado r4c0 Je mil niEas 
do cinco generacones 

La evaluacida dznoztrd quo sa 

porcCnt-je Zcintricatiu: nt. 

alto de la pouncidn ato.li 

eutiha on ur. ad:cx:Jo nivel J 
deaarrollo rercettro vi.ual 

(ojo-nano y rol ,cionas aien-
Males). 26i e1 11,5,' obtu, 

porcentajes rer dcoajo de la

(do acer1o con e1 ivel 
de ca2a un). 

n1 tratego so orpar.:a en 
trea ivetce: 

vijad, autocatina, ir-epeaden
cia y colidaridad. 
So trnbaja cobra la base de 

teaas Ge:.eradores (Our en de 

(5 a 6 aiioz do duracidn). nivolec aceptaDlz. 
En cL2:to a 1L cl.acflz 1-2 

aprLlJizaje en ur. m:c.)C.o 
tivo (:rlcha netratt-znel), 

a) -rjpos quo 
rectaecrete 

trabaoan di
con lcs Zi

lI realidad 
procosos do 

y cc asocian 
desarrollo y 

a 

a 

el 86;, estaba 

superiac. 

en loo nivcaec 

b) 
Uo y %xIrcu. 

Crapes qa traba an en 

la adinictraci6f del 

la praxis). !ivel evolutivo (adrnctroc U 
S. L'oppitz) ara 6 a-,s, za 

obtavo el 66, do 1o noz an 

c) 
ce:.tro. 

gr4:oS que traba.an on 
actividalez productivas 

itarns c;eralos; para el niv. 

do 5 aflos, al SOA 1ord c! tc 
tal de ite=a eaperaika. 

parn nu'oolstir y fl.c-zp 
cilr la cxcrie-ica. 

,-,,::to n organiz7.ci..a 

'ue lo0 coorli:na. 
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Colombia 
Educaci6 no formal 

y dosarrollo infta
til. 

(pro.3rza 1ileos In
tell.ciitea). 

Fapec - Caden 

-cr-nrnh1,s 

Prorama do investiacidn 

acc16 n que incluyo la in
tervencida edacativa coma

nitaria y familiar. 
Cbjetivo: disadiar un .code

lo flenble de educaclo6 

no formnal, con dfasis en 
la capacizacida de Ian ca
dres en nutricidn, salad y 
cst.::U.lacIln pacoldGaca, 

para scr aplicado en coma
nilades de bazo navel so
cio ecorndtco ean faillias 
con nmo entre 0 y 24 ce
ses. 

Actores de la expertoncla
Csrncerfticas del carrrculoAcoodoiexrgnl 

Para e1 trabajo con lan cadrea .Pacilia: papSs, hermanos 

ne utilid us malual con an y caidaderas on forna 

capftale para cads nivel-meses directa. Pronotoras, vo

8-12, 12-18, 1fl-24) lantarias, investizado(1-4, 4-A, 
res,. en forma indirecta.dendo so ofracian Ion cannc

mn:ntcc ncenarioz. Tzaziln 

hahda dlbaae del Babd (re
cuerdo y acantecimentos im

portantet) y " 
Come mtariales extornos se 

cont& con pelfcalas, inmresos 
y ju.zuetez. Do este wado, ezan 

laa za'ez lan encargzdaa do la 

euticulacida paicoldctca do low 

ciE:3 (cuidados, jueZos y acti
vndalC2 qe ayulan a decarro

1lar las capacidades fisica y 
mncztal do Ion ni.fos. 

Reaultadoz 

En cuanto a conocrinientos, laS ml

dres mAns intervenidas preser.tan' 
puntajes promecio nayorc que los 

de lan cadres ner.on interventdas. 
'F3tan diferencias alcanzan sclni
ficazi6a est4icztica ;a.a astica
lzcidn patcol6,1ca; no act par. 
nu.zLcida y ialil. Loa t.iLos re
oultzloz ce . en comportsnare 
Liento a interaccida con lo raE1j. 
En cu.nto al dearrsilo 2entzl 

l= nirco (trutaa do Griffit:3), 
l0a rezultzdos =zrcuztr. dtfoze:
clas sxniflcativas. SX se a_-rec. 

mayores puntajcs er. los i:0.3 de 
,radres con particlpatlVCZ. 

So er.cuntra que 'a nsyor ex-lica
cl$n do la vjrsa :A so deb a 
variable do ti.o biol6ico (eztuJ. 

nutratCLOfl, inwesta, saxo). 
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1:ombre d~1roroa 

Colonbla 

F.arycoto L7a pa 

juar.d. 'La Leer 

tjntverstaad dol 

.:Orte, -,aqflI.C 

oeao 

In-,estl:aciSn-l~dr uc 
tic-a par ftnnzi'!zd cla

borzzr ian c~iar'-culo (basa

do on la tiar Ca tic F-szet) 
r.zava sex' anicaC ar 

VCs to an rroynzan centrn

do oni la col-urithzd1 a 103 
ni~loz C315 ahtos)I- du, la 

Icea Iida do La Playa. 

Cnrqcterfnttcas dcl curtcai~o 

IX 4oJo activo pie prornilca l~e 

co::t-cto dirocto y peruanonte 

antrt profasorn y inilo, ftad

liano n conociniclito idi-

ViItzlLzao. 
.. I :a6todo ldActico parma

ncntenzata al ailcL3c del xii-

Ho para su mznipuaion libre. 

Incorpot'3 a las randres en el 

rceno de nenaan. 

Actoren je la exoare~cif 

La-- fanniis, hognr infan

til, conirnidad (!ladres-ha

joa. fars~alnntalme.ato). 

3.7' 

ri estu.1to evaluattvo tu-ia par fi
aliaad con: arar aitcrn-tivaS cL!

rrLoaulirCO distints (esa
 

zetarlo) y co~tatdr efectos- e., I,
 

.1 curifcjlo cx~cru,-,ra a Scu 

tra et'ectiiO ar fcLcr.taV e ci dn 

rrzllo do ]otuinz 
Lti'ereici-s tiaficatis n Te-t 

die Zrfi~t!. 
E- al a.Zi-z re escolar, lo 6

raizz jjct_-fcativo Es la perzornli

dadi coci-.i, aunflcc ca laa 5 esc21ji. 

ctivo juntzajes ua's altos al caz

cul= ex, c:imnal. 
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4. 

] g.ore -181 ro co 

peri 
Frogramas no esco
larizalos de Zlaca

ci6n IniciAl. 

1970 

r.,.-,,-.4.-.,.', 1-4 1 an 
jre r oe ee3.,rrmculo s 

TU an prosrama do atean
cadn irecta a nifloc de 

3 a 5 a.oa do reas ru

raine, arbano-marginales 
y ao la frontara, cedian
to acciones integradaz 
con 10 nadran do familia 
y la coarnidad. Sus ca
racterraticac principales 
son: 

a) :eilbillind ("corde a 
la caracteristica y 
condiciones de vida 

del al.o). 

b) fapcionalIidad (u~to
don, tcrcas y mate
riles posiblco de u
sar o do replicas en 

cns real1Jdl concreta). 
c) into raloo a otrca ser

victo.; b'z:coz. 
z) can porticitcidn di

rect: de la 

flnrnr+nr1~+.irnn Ar~1 rarrfcnln
Cnrowafticn 

Ml program so orienta por I 

Eo3 (estructurn curricular 

bdzica) del Perd, que incluye 
objetivos-o.*Ganiados por I

roac do desarrollo. La plani
ficacidn meanual o quincenal 
en prcgarada en conjunto por 

100 animadores y coordinado

res. se enfatiza el asnecto 
intelectual par sobre loa so

cio-ezocionales y psicoooto
ros. Se npcya el len.uaje 

diedole urna bane funcional y 
activa. 

Actorea de la ecrerieniaAnae el xein
 

IfiEo, padres do faullia, 
animadorea do la cocuni
dad y coordinadores del 

programa. 

Resultadon 

A travd do una evaluapi6n externa so 
ercoutdd quo la calid-ad d, lze cqntr,. 
es variable, no homoz6nea, el naterial 

cducativo y planta tioa, pobrec. 1i 

asistc:.cia es ixuja, ya sea or fallas 
de lo nifloa a porque el ccrtio no fun. 
ciona. Loo voluntario mostr~roa 6af,

ino en el trabcjo acc~iaco, vin 10,me 
czaproacter a Ion aiEcs no particiz
t ivono. 

Do lac tres localidades Iue so evalud, 
en una cola los fios 
mcstraron mayores puntajes -ue los de 

control en lao trae escalas (inrclec

tual, psicomotriz y social). (Ea la 
localidad donde l1eva rda tiepo al 
frograca).
 
No so detectaron efectos del prograz.4
 

en I proaocida do lo" prineroo aoz
 
do Dducacidn Bstca.
 



Nonbre d'l arov-ecto 

Ferd 
FPoyecto Postage 

IanIC-- Lill= 
C03. o 12 

Caracterts:cns gererales 

Proyecto do investijtci 6 

evaluativa con prop6itos 
do validacida de un p~o
grara educative no esco

lartzado do educacida i
ncil cea base en el ho

bar. 

El modello Poatage es an 

programa da capacitacida 
de aidres ;ara la inter
ver.ci6a te.eprana cn ba
co en el h;ar, qua en
pla perzcoa1 no profe

.onal,uti::ando tin 
currxculn do desarrollo 

secuencial bajo an enfo

quo do pretisida de la 

esenantz. 

l 
Carzctzrfstions deI u d c 

Cubro lan trea reas del 
deacrollo: Bgico-pcico

motor, intelectual y so
cLo-enocionmal. Tiene como 

pariwctro el modelo do 
desarrollo del naio nor

mal (secuenctal). 

La Gua Footage do Educa

cida Pre encolar (GFI?) 

consta de an manual, una 
liuta do objotoo y un 

juugo do fichas do acti

viaeas. Znti elaborada co

bra in base do las orienta

clones oficiales del siste
ma edwcativo peruano y del 

Prorama Postage. 
So trabaja nobre In base do, 
visitas domicillarias. 

Ar+n~nq .;~. 1 prcni nnnia 
o c e ol xerona 

PadreS y nison de 120 ho

gares do don puebloz j~ve
nes de Lima y do 120 ho.a 

res de tres comunidades
 

rurates do Cuzco, durante 

10 mores, y amumadores y 
membros de la coaunidad. 

Rosultados 
Rslao 

Fruebaa de ):ac Carthy y Eccala Inter 

nacional do Ejecucida de Letter. 

Za el dcsenvolviatento intclecta~l 
global los niEos del gru;o ex.eriLi. 
tal muestran, at final del prizer a-
Fo, an nivel d2 desarrollo ms alto 
que los del Cruo Control (P - C C< 

Par arcas, os la perceptivo-zotriz I 
quo nuestra oicnificacidn ostadfztati 
a favor del gruro expermrtzl. 
El resto nuestra major nivel nmorirL
 
pero no significactin eztadrstca.
 

Son los naios de 4 a~oa los quo xech
 

rcnta. en moyor promedio cus panL-Jc..
 
pero ci so analizan lo datoo por lo

calidad, esto no so Vantine.
 

,q cuanto a lo.; radres, el grupo ep:
 
rimental aventaja conzilerableente a
 
los del Orupo control.
 
1n cuznto al arlizia do loros ca
 

ci6n de los obctrios currtcalares, 
grugo experimtal muestra wn re:Ji
miento siempre mayor qua el de lo 

gruos control. 
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Venezucla 

Eogarca do caidado 
ciLario 

cUile 
Pro rw.a Padres e 

E13os (?.:) 

CrncterfaltuC-02 -:fvJ3C s 

Son situacioncs hogzrelas 

do cuidado a atencidn in
fantil que surcen ea for

ma espontanea en locali
dades donee no exiaten o

trac foraa do ateacxdn 

infantil. Atienden niios 

do 1 a 7-j alias. Les cai

dzlores son adultos, alo

lescentea y, a veces, ci
coG. 

Proyecto educativo inte

gral dirivtdo at rats, a 
la fanilia y a la cc=La

dad, quo ,retende nejorlar 

la calidad de vida de los 

participantes. 

Currc'&- t c;4 ca e- urrIuwuiosa ul 

Loa nios vaven una situacida 
hoarefia natural con aladn 
tipo mayor do estimulacidn. 

Comparten con otros nifios al

gunas actividaden dondaticas. 
So les ofrece manipulacida de 

materral educattV y en algu

noa centros so observa esti
mulacidn sorzo-perceptiva. So 
ofrecen situaciones do juego 
y contacto con otros n0ios Y 

adultos. 

Entrenamionto do 1Ic padres 

(natrial educative y sesio

no de trabajo). 
Trabajo de los padrcs con 

36 folletos con los nios. 

5ensibiliacidn de la coma
mudad. 

t±nos de la smrvnoa
Atrsdlae:nic

Abucloa, madras, hormannos 

(adolescentes o niflos) y 
DitloS manorea. 

Iiflas menores (0-4, 4-6 

a8os), ninon mayores, pa

dren, monitores, coordJi

nadores, comaidl. 

Resil tados 

No so observa diferencias sigalfl
cativas se~gin el ti*o de cuidador, 

ro ezinton c. los arroulos de c" . 

do diario coalicicnos 6ptiz dz 

desarrollo integral Idel riE. Sta 

embarro, Ian conliciones para el 

desarrollo ezocional y notrnz son 
6

sufictentes. Hay poca estiuilaci :: 

cornitiva, de lenzuaje y para la 

habilidad social. 

-i lou nilou, deaurrollo del uso 

del lengaaje, mayor exresid. y 

caunicacidn, zayor coorin.ctn 

rotriz, monores problcaze Fnica

logicou y cociolduicos, aejor ci
tuac1dn cctre herranos y f-iliar. 

En los monitores, dcoarrollo de su 

capacld enra prc:crzr y realizcr 

proyecto (ex atter. ar=>. 
En los coordina iovcz, crjanizsci' 

comproolso y partici;acidf. 

Es loj pndres, interaccdn con Ic. 

iujot, desarrollo do cznacidsLes. 
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2:'orbr del nrr2e2,to 

Colombia 
Zacuelas ?opulares
 

do Euanavantra 

Pana=!
 
Centroc de Crion
tact6.u Iraittil 7y
 
Familiar,.
 

(xly)
 

_ ratcrf-icas renerzlos 

ro-smicnto do lar-a trc

yeotoria (20 aioo como 

cateqUsic). sulren cono 

rQsi.uest a la rrzifali

zactdn do las poblaciones 

do la edltcacida formal. 

Tr-:)ajaa con niflos do 4 a 

6 aac. Lcs niEon reciben 

alimentacOda y los locales 

con precarios. 

!odaiidad do educact6n 
tr-: a k.. atierlc 

niZoa do 2 a 5 acos con 
c1 fin do prcover el 

doearrollo adoc 'ode 

sts facultades intelec
tual.z, fralcas zr eco

cionales. 

Inclao orientacidn fa

familiar. 

Czrctcrstican dal currfculo
 

Apreatamiento en lecto-escri
tura, conocimionto de al:unos 

nmjaerca, colorea, conceptoo 

biThcs do poaicidn, el cuer

po, zanualilades y modelzdo, 
juegoa, dibujos y pinturaS. 

En al1nas1 

Actores do la eperiencia 

Maestras (con an nivel 
minimo do 30 d- educa

cidn zecundaria, aun 

cuaido no ciempre ce 
cumple y en la prdcti

ca t.ween an bajo ni-. 

vel).
 

1iFlos do 4 a 6 aa0s.
 

Promotoras de canact

tacida. 

Iriion, madras 4o ma
estras. 

Rosti tidon
 

TLenen j.rofundo arraizo an la 

comundad - rotable cobortura 

(entre 2.CCO y 4.0CO ni-os). 

En evaluacidn, niaz 1o CCI2 pro

ser.tan Ma.or f'cilidad qa: lcs ni
iios !!0 0DIP on in realizzc:6n tic 

tarea3 rropuectac, :zyor deaenvzi

vtncento y docarrollo. Tambiin pre

sentan nzyor sociali:zci 6 n e th2.

tificacdn afoctiva (3cc::lAcute 

entre 3 y 5 a.oa). 
11150s do 3 a 4 aaOC de CCLE ;ro

sertan mayor donno del esquema 

corporal, lateralidad y matriciad 
gruesa. 
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P-'ts Ti 3 do aterri nd y..44 ~ 

ln:-lasuunun ecnr 
r&nl no 

Pord 1) Centras de Educacidn Diraccidn General do Dluca
inicial (oI) ciSa Inicial y Especial. 
a) Gunau (0-3) 
b) Jardfn Inftntil 

(3-5) 
2) Pro rurs cpecialeo 

a) Fronei: Projraran 
o ercolarlado 

(scctomes Lnr inali
cados y rur.l0s) in

corporac:6n do los 

;adres y ccnwiidad. 

b) Irojranas Cc o
ricatacidn y capaci
tacidn a padrcs de 
farailia. 

AL llEl0 ITElICR 33 6 Al0 POR 

14ranq An ,n'I an4 nri An 
I..--

Programas ortentados per la 
estructura curricular bdsi
ca (303): Atencidn intearal 
par dreas de desarrollo, a
daptacida segtdn ls caracte
rfsticas do loa FroGramas.
 
Evaluacidn: abarca tolos los 
factores y elementon do la 
aituacida educativa. 

PAIS. 

Obs~eraciones trenals 

Proai: que ofrece diforentes 
altarnativas do orgarioacia 
y atercidn con intcjracidn a 
otroi servicioZ: aliccntacin, 
salad, capaCttaciOn a :zdres y 

monitores, trabajoz cooperati-

Vo3, acricolzn, etc. 

-a. I 

Personal [L 
fesional y 
nitorez cO. 
Uitarios. 
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ANEXO 112 4; VIZIO! 

Pafs qPtine de atemrrin 

Perd 1) 	 Centros de Saucacida 
Inicial (oI) 
a) cunau (0-3) 
b) Jardin Infanitil 

(3-5) 
2) 	 Pro;raman especiales 

a) Pronei: Projramas 
no escalarizados 

(sectores -Ar,icali
zdos y rurzlcs) in
corpcractda do los 
padres y cocuidad. 
b) Frogramaz do a
riertacida y capaci
tacida a padres de 
f-illia. 

PAlRAlI0GA D:2 LA AT'ZCIO! AL uIuO WICOR IU 6 A6OS FOR PAIS. 

Indtcionns reznorhls 1CnsAni nFn	 i , 	 filil ervac ones gnneraCf ea doorentne~nT~ititcinevrenorabes 


Dircci6n General do Eluca- Progrzas orientados par la Pronei: que ofrece diferentes 
cisa Iaicial y Especial. estructura curricular bdsi- altarnativas do orGanizacidn 

ca (&03): Atencidn 	integral y atencida con in.tesracidn a 
po reas de desarrollo, a- otros servicios: alicantaci6n, 
daptaci6n segdn las caracte- salud, capacitaci6n a :adres y 
rfsticas do los programas. cionitores, trabajoc cooperati-
Evaluacida: abarca toios los vo3, nricolas, etc. 
factores y elementon do la 
sitancidn educativa. 

Ri 

Personal Fro. 
fesional y M, 
nitores coa 
alitarioa. 
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Argenticra 1) Jardines de infzntes 
oficiales:
 

a) ane-os a oscuelas
 

norles zacionales.
 

b) intermles (conduc
cidn propia). 
*c) anexos a escuelas 

prianzas. 
d) 	 nuclecres 
e) 	 comunez 

:1Coa do 4-5 aitoo y 
a veces do 3 aos. 

2) 	 JC.:'dincs privadoo. 

Costa Rca	 Sistena de Ziucacica 
ire esclar do Costa 

R ca:
 
Ciclo rtlern-infantl1 
(0-4). 
Oiclo de nut:ricidn 

(4-C). 
Pro razzc: 
ci1il: (Z-6) Cantros 
Infantilcs de Atcncidn 

Integrzl (con partici
pacid:n do la comuadzd). 
CE:!: Contros do Educa

ci6a y viutricOfn. 

l.,t+t i , ~ ~en n'bles 
nsr oiu 


Di cada provincia hay Di
recciones de Educacida 

Pre escolar. 

Iinisterto do flucacidn y 
supcrvisida por la Dcuola 

do Fomacida Doccnte do la 
Facultad do Educacion. 

V, nnrn~ nrinntaeidnii.,

fnsl oinain 

Nival pre eacolar no es a
bligatorio, poro st gratui

to. 
Hay dependencia del nivel 

primrio. 
xiste tendemia a la rerio

ralicacidn de lo curriculos. 

So utiliza planificacidn ae

manal. 

La oriantacidn psicopedaGd
gica no esti institunionali

zada. 

Enaute an programa oficial 
quo orienta al nival 

Gula curricular par reas do 
desarrollo. 

Obzarvacionis -ger':les 

En alguras provincias el 
currfculo inteZra accio

nes do articulacida con 

la educacidn primaria. 

Les jadres participan en 
us asoociacionsc-. 

Be ofrece copa de lecho 

an casn todos lo siste
cas y almuerzo a los nL-

Ros do menos recursos. 

El Kainiterio do iDuca
cada sugere para la e

valuacidn do loa niioo 

uma baterfa do pruebas 
que irciuyo: Viida, au
dict6n, madures, madurez 
on lecto-escritura, mo

tricidad y navel do do-
Sarrollo. 

!1P 	 r7-

Existe personal 
profesional uni

versitario.
 

Los C.'lI y CIAI no 
cuentan con perco
nal esecir.lizado. 
Exi.te en al pat: 
el crdo de Licoar 
cialo en £-rneyanza 
Pre escclcr. 



vU eS U Waveou MeWSeeMMawMaa a a a a se a see ace a a a a a a a a a& &@ 

pnits 	 Tinoa de ataicign 

PanznS 	 1) Kinder o jardines do 
infarcia oficiales (4-6) 
2) Contros infantilec 

privados 	(4-6) 
3) Cantroc irfzntiles 
ca.unitarioc (0-9) 
4) Citro; irfantiles 
municipal ea. 

5) cn.roz infantiles 
institucionales (0-6) 
6) Centres do orienta

cidn Irfzntil y femliar 

CIF (C-s). 

Brasil 	 1) Cona doaeuilion (0-6) 
2) YroLze: fro,rcan do 
at.tcidn al precscolar 

(4-S',. 
3) Conzros conuuitarios 
inxantil-as (0-5).
 

4) Programa ::iFo presen
to en la coZunIial (4-5). 
5)Sala c'ma tradicional. 
6) Eouzres de colocacdn 
(0-6). 

Instituciones resnoncables 

to hay ar- polftica defiai
da para el drea. 

Sector dependu del Mliato
rio de Slucacida. 

Actaan: I:inictorio do Za

lud, Proviencat y Act.;
ter.cia Social (C-3 ax:). 
rinisterlo do Ejucacidn y 
Cultura (4-6 a.los). 

Linenas de orinntacidAn 

Ito existe orientaci6n cu
rricalar 	dnica. Los 001 
tilizan para 0-2 &:fos gula 

curricular do cstinulacida 
j.recoz y para 3-5 alon ael 
prorzia del Institato Pa
nameoo do labilitacidn Z3
pecial. 
Los jardincs oficialen em
plear. Cafa del IMinictorio 
do Educacidn . 
Evaluacion coalitarl*:a: 
informo del proGreso del 
alunno. 

La ,:ropucsta coneral ec el 
dez.rrollo zr.dnico del al-
Ro, trztando do supcrzr el 
objetivo do preparacidn pa
ra In escuela. 
Organizacidn del ravel es
tratificado per edad, For 
dificltades a por cond&
ciones jaridico-asisten

ciales. 

Observaciones rnrlfs 

Hay an graa heterogeneidad 
por no existir an orantomo 

drnco encargndo do In plant
ficacidn do Ia Educacidn I
nicial. 

Hay un 6nfaziz an In ater.cida 
do 4 a 6 moo. 
So preconiza la 1nte2raciSn 
intersectorial. 

lo so ha stztenLt1:do ex

periccczis y progracas ex
peroor.taIles.
 

Do, nl 

EBy an niero re

ducilo de especia
listao en el 4rca. 

El resto son Mac2
troo do Priraria o 
sin especializacidc. 

Ila Ibido un aun
to dcl .. a:zcol cc

pect-1: Jo-.ero e
10z ctazblz.ictch 
co..:zr:en lfr.cions
 

con ;ersonil azal11. 
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Tio do atncidn Tnstitzcidn rcsnonnble 

para"--y a) Czsaz cunas: 0-3 Hiainiterio ca Eiucacidn 
( interior ) y Culto y Salad PTblica 

b) Guarderfas: 0-6 aiioc y Bienestar Social. 
c) Jardinos infantiles 

3-5 al0a.
d) Fr escolar: 5-6 ar-oz 
Otros: Cantros rnaterno
infzntilcs do nutricidn 
y recreacida (czI.;UCHE) 
(Pro rama comanitario de 
ate:.cida intagral: 3-6). 

Guate=ala 1) Lucac:Sn Inicial 
encolarizada.
 

a) casas cuans: C-1 ano
 
b) Egu2rdorfaz icaantxltes
 

1-3 a:.os -Bienestar Social 
c) cuarierfas infanti

l Ws ,arjulari-sy 


4 aioc.
 
d) catellanizzcia:
 

5-7 afion
 

e) Educacidn Parvularia: 
3-6 a:os fDeparta::nto do Z'duca

cida Pre frimaria, MI
nisterio de Azricalt. 
ra, de Salad, del Tra

bajo, Preidencia do 

la Eepdblica. 

Lfnens do orientncin ('bervacionns ~0nrales RRIN 

No hay una poliftica desti- Insaficiencia do servicion Ecizte innufizIe:. 
nada a promover el desarro estatales y limitala parti cia de ;erconal 
1lo do la educacidn inicial. ciraci6a do la cocunidad y es;ecializado. 

padres de familia en in or
ganizacida de los zervlcics. 

Eisten programas oficiales Adcns de lo servicios edu- Existen reestrcs 
dictados por el inisterio cativon alunoa establoci es:.ecializa-ao y 
do Educacida. mentos ofracen atorcidn do prcmotores. 
Tiempo do atercida diaria as salad, natrici6a, odontolo

do 3 a 4 horan, 5 d-as a la Eia. 
semana. 
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pals 'Pino do at,-ncn 6 n TIstitucidn 7-is-on',-bTe L~nres de orientaci6n 

Venezuela Cauca tunas, guarde- fiaisterio do Educaci6n Prircipios quo oricatan 

rfas y hogares de cl- la educaci6n pre escolar: 

dodo diara (C-3); Deocratizacidn, rogiona-

jard-zncs do infancia y liZacidn, participacida, 

contros pre escolares creatividad, autanoafa. 

(3,5)- -Currfoulo 

do en el 
oficial contra

niffo, concileran

do la familia, la comunidal. 

Coloatia a) J::dines nacionles 

(::mniztcrio do Edi-

Dlivisida do Edaccida 

Pre escolar y )ducacida 

to enston normcs a nivel 

nacional. Existe duplici

caci6n). Esdecial. dad do funciones de rarte 

b) Jnrdicen privadoc. Institato Colombvano de do los orgavimos t~caics. 

c) Jardines del Inutt 3ienestar Familiar. 

tAo Colonbiano do 
aenest.r FCr2thr. 

d) =xteriencias do in

vestigacida-accida. 

Obsorvzciones -enerles 

Existe una politica de 

Educacida Pre oscolar 

dende 1978. Dosdo 1980 

la Educacidn pro ecco-

Mr ca oblidatoria. 

Educacidn pre cscolar es 

el primer nvel do ais
tema edLativo. 
Aunento coniderable do 
la cobertura en sectores 
desfavorectdon, pero con

tiit:a li demands. 
Existen progjramra de in
vcstieacidn-acciSn (Pro- 

graan do nutrrciSn y do
sarrollo contal IC3F). 
Proyeato de la ualacidn 

do EcoloZrL Eunana do Ca

li. 

Proyecto 1:ioz InteliZen
tes Fopec-Ceden.
 
Proyecto conunitarto La
 

Playa.
 

I
 

I 
D 

2? In! 

B1 asyor porcenta

jo do maestros 
trene an avel 

acad6mico medio. 

ro existen safi
cie::tes recursos 
humianos. 
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Tinos do ateni6n 

uicarasua 	 1) Centroc do - cters5a 
Pre escolar no eacolari
zad: Cene (3-6) (com

nitarios). 

2) Pro eccolares Filoto 
(3-6) codLIos 
3) Fre escoiares doruma
les (3-6), rurale a le-

Janoz. 
4) Pro escolres anexos 
a centros do deoarrollo 

infantil (CoI) y a cor
vicioc infantiles rura

les (SIR) (c/cMaestros) 

5) Fro escolares popula
re (,-or barrion), ater

ddos ;or catudiantes do
 
sacwidzrla.
 
6) Contre privadon.
 

Tnstitucionez roc-onables 

Depto. de Educacidn Inicial 
Himsterio do Eluc;acidn 
C-6, con Snfasis en 3-6; 
0-3: preocupacida del Ser
v.cio de Zetrid,.d Social 

y Bien.4atar a travds do los 

Controz de Dnarrollo In
fantil (CDI) y dul I:;"A, 
Irntiuto Uccional de Re
forma A;rarLa. 

Tinos do oriontacidn 

El trabajo Ce orienta can 
una gLa de aprendizajo. 
Unn vez al mes, per greas, 

ne realizan talleres eda
cativos, do capacitacida, 
proramacidn y evalancion. 

Hay apoyo y aupervicida de 
parta do Ion colaboradores. 

La evaluncidn no ha sido u-.. 

na preocupacidn central, 
porlue el gnfasis se ha da
do on poser en funciona
miento el aistema. 

Oseorvacionon '*-teres 

Aumento importante de in 
cobertura an poco ticmpo. 
Se conidera fundrmeintal 
la participacidn do loa 
padrea y la do la comani
dad. 

Se inte.gra coan otros cer

vicio=. 

4' 

9??. MT 

Hay poco personal 
especializzdo.
 

So trao-ja mucto 
con voluntartos. 
Hay an jrorarc 
intonsivo de ca
pacitacidn do e
dacadores y va
luntarios. 
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4.; 
d i t nida lbrorvacionns anoera es R. R 

Pals TPio de atenci6 n Instituoidn rearsonable f nnon e or en nobevco acae 

Existe tin programa oficial Cznlte ann zran heterceancidad Exicte perzodo Jar
para los tres nivelon: en lan orientaciones podajdaicau nal universi-Chile a) Jarlines infrntiles - Junta Iacional 

oficiales; 0-4 dinoa Infantxlea. 
uala desarrolladas, quo van desde una tarlo. 

b) L:iveles pre escola- -- Ministerio de Duca- cuna (0-2) 
gran rtgidez en Ioz proramns o- For lay, cadanivel media (2-4)res an::0s a escue- cida 

aprorlaa realaente , jaraln infantranaicidn (4-6) ficialeslas: :-6 
innovadores en el sector privado til debe cont-Di osto d1tino no hace 6r,c) Certros abLertcs: --- Fundcci6a do AyAa a la 

facia ea aprezto para favo- y comunitario. con ersonal 
2-6 Coaundad. 

eszecialiatdo.do Jar- recor el anrendinj6 do lad).Jardiacs Infatile:- Comitd liacional 


o-6 dines Infantilez y ia- locto-coritura.
 
so utilizan tambidn otrasvidzd. 

e) Jardins particula- - Inntituioncs privadas. modalidades.
 

rest o-6
 
f) Centro conunitarlos: - Instituciones privadas.
 

0-6, con dnfasis en
 


