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V1Slon lJ10Vat

El aprendizaje comienza al nacer. Antes de los cinco años, el cerebro
del niño ha aumentado al 90% de su peso adulto y gran parte dela
manera en que el níño ve el mundo e interactúa, ha sido formada.
Durante estos primeros años cruciales, es importante proporcionar al
niño alimento nutritivo, estímulo mental y físico y un lugar seguro
para explorar su ambiente emocional y social. Mientras un niño aún
es pequeño, se forman en él las habilidades para resolver problemas,
las actitudes hacia uno mismo y hacia los otros, los cimientos para la
paz, la solución de conflictos, y el éxito en la escuela. A medida que
los años pasan, las experiencias de la infancia se convierten
rápidamente en las capacidades y habilidades de los adultos del
futuro.

Mientras la importancia de la infancia ya no sorprende a nadie y éste
no es un hallazgo nuevo, poseer las estructuras y la capacidad para
brindar un ambiente estimulante durante los primeros años puede ser
muy difícil para los padres y miembros de la comunidad apremiados
por la pobreza, la necesidad de trabajar, deficientes habilidades de
lecto-escritura, tiempo, familias grandes y poco conocimiento sobre la
clase de experiencias que .pueden beneficiar a los niños pequeños. En
1993, el proyecto LearnTech buscó un lugar para dirigir un proyecto
de instrucción .por radio interactiva .(IRI), que brindaría apoyo práctico
a Educadoras y a niños en el área de desarrollo·infantil. ·El éxito de IR!
en la enseñanza y el apoyo en otros temas, alrededor del mundo, tanto
en situaciones no-formales como formales, sugirieron con mucha
fuerza que con creatividad, paciencia y bastante evaluación formativa,
un modelo podría ser desarrollado para promover un aprendizaje
activo y enseñar habilidades de manera que sean útiles.

Las experiencias
de la ínfancia se
convierten
rápidamente en
la capacidades y
habilidades de
los adultos del



En Bolivia, el reconocimiento de la ilnportancia del desarrollo infantil
se había incrementado. El Gobierno boliviano mediante ONAMFA
(Organismo Nacional del Menor, Mujer y la Familia) estaba abriendo
/lpídis" o proyectosde desarrollo infantil integral en las áreas peri
urbanas, con fondos de un crédito del Banco ~1undiaL Mediante
vínculos con otras redes de salud y educación, estos pidis establecidos
en los propios hogares de mujeres de las comunidades, fueron
brindando a los niños menores de seis años alimentación y cuidados
de salud a través de la atención de dos O tres "Madres Educadoras".
Basado en un modelo de programas integrales de desarrollo infantil
piloteado en Colombia, el Proyecto Integral de Desarrollo Infantil
(PIDO y cada pidi individual, les dieron a los niños la oportunidad de
un comienzo productivo y sano. (PIDI, en letras mayúsculas, indica .el
nombre del proyecto en su totalidad; pidi en letrasminúsculas.es la
unidad operativa del PIDI situ~ada en casas particulares en barrios
peri-urbanos).

Además, LearnTech ya había experimentado exitosamente en Bolivia
con programas de matemática por radio y estaba difundiendo
programas de Salud, utilizando una metodología niño a niño en
escuelas, por todo el país.

El Rolde la Instrucción por Radio Interactiva

El enfoque del FIDI enfatizaba una metodología integral de desarrollo
infantil, apoyando elcuidado y desarrollo total del niño. Pero,
mientras los componentes de salud y nutrición fueron claros y
directos, los componentes de educación iniciafy de participación
comunitaria resultaron tener mayores dificultades. Un perfil.de
audiencia llevado a cabo en la ciudad de El Alto llegó a la conclusión
de que, mientras la situación estaba preparada para una experiencia
positiva de desarrollo infantil, las Educadoras no sabían cómo
organizar sus actividades diarias. Sin embargo, a pesar de las
deficiencias en las habilidades de lecto-escritura, la poca experiencia
de aprendizaje mediante medios de comunicación formal, y el poco
conocimiento concreto de la práctica de educación inicial, las
Educadoras querían aprender y ser profesionales en su calidad· de
proveedoras de educación y de cuidado a los niños.

En ese contexto, el personal de üNAMFA reconodóquenecesitaban
de herramientas que no estuvieran basadas en habilidades de lecto
escritura para poder alcanzar una audiencia, que eventualmente se



expandiría a través de las áreas peri-urbanas de Bolivia. El sistema
PlDI fue creciendo tan rápidanlente que el personal deONAMFA
encontró imposible brindar instrucción presencial al creciente número
de Educadoras.

Jugando en el Pidi

En marzo de 1993, ONAMFA Yel proyecto LearnTech acordaron
experimentar con maneras de involucrar a niños pequeños en
actividades estimulantes para su desarrollo y en capacitar a sus
Educadoras en educación inicial y organización del pidi, a través de
la metodología IR!. A lo largo del año siguiente, LearnTech invirtió
U5$190,000 para poder desarrollar y probar un modelo IR! en Bolivia,
que satisfaga las necesidades educacionales espeáficas de las
Educadoras con habilidades delecto--escrituradeficientes y poca
capacitación, así como de los niños en las áreas peri"'urbanas pobres
atendidas por ONAMFA.

El Programa de Educadón por Radio (PER) y el equipo de ONAN1FA
desarrollaron 20 programas de audio--cassetles1 tres láminas grandes a
color y una guía suplementaria, durante un largo y difícil proceso
creativo, en el cual se introdujeron cambios constantes. El equipo
creyó necesario experimentar y probar en cada etapa, aunque esto
significó reescribir los guiones, rediseñar las láminas y la guía o
introducir una sesión de capacitación, que inicialmente no fue
planeada para las Educadoras. La gente que estuvo desarrollando el
modelo de f'Jugando en el Pidi" se dio cuenta que dirigirse a dos
audiencias a la vez no iba a ser fácil y que necesitaría:

.:. cuidadosa planificación y constantes reajustes YI

.:. el entendimiento de las Educadoras de su propio rol como
guías y modelos naturales de los niños, que resultó ser10 más
importante.

Los programas involucran tanto a los niños como a las Educadoras e
invitan a estas dos audiencias a participar en actividades apropiadas
para la edad de los niños. La interacción lograda entre los niños y su
Educadora, se convirtió en un medio clave para lograr la metas de la
serie Jugando en el Pidí.

En el transcurso de cada audio-cassette y mientras las Educadoras y
- - ... -~ -- - _ ..



con UlaS expenenCla que las bducadoras, IndlCa ei slgnItlCi;i(10 de las
actividades y señala cómo incluirlas en la planificación diaria de los
pidis.

Los programas proporcionan a los nLilos la oportunidad de participar
en una secuencia consistente y entretenida de actividades
cognoscitivas, físicas, socio-emocionales y de comunicación,
facilitadas simultáneamente por la Educadora y los personajes del
programa IRI. Para la Educadora y el sistema PIDI, los programas
brindan la oportunidad de aprender sobre educación inicial mediante
la práctica. Esto hace que conocimientos de educación inicial que son
difíciles de digerir a nivel teórico, se conviertan en algo práctico,
disponible, fácil de entender y, como son transmitidos por audio
cassettes, apropiados para el aprendizaje de mujeres con niveles bajos
de ledo-escritura,

Para la
Educadora, los

programas
brindan la

oportunidad de
aprender sobre

educación
inicialmediante

la practica.

Lo que se logra
<,.::r:, ,.

Crear y apoyar buenos programas de desarrollo infantil no es tan fácil
como parece, ya que la educación y cuidado de niños pequeños ha
sido tradicionalmente tarea de mujeres, se le da generalmente un
status más bajo y rara vez se la toma como un área donde debería
consíderarse la habilidad, el desarrollo y la organización profesional.
Además, frecuentemente se confunde la educación inicial con el
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alrededor del mundo se ven a niños sentados sin hacer nada. De vez
en cuando se les limpia la nariz y se les manda a hacer una siesta.
Los niños criados en estos ambientes reciben poco o ningún estímulo
y generalmente no desarrollan suficienten1ente sus habilidades para
comunicarse y resolver problemas, además muestran una predilección
hacia la pasividad. Las mujeres que manejan estos centros pueden
sentirse sobrecargadas por la cantidad de niños y tareas, Ysin
conocimientos ni habilidades, frecuentemente recurren sólo a técnicas
para mantener al grupo bajo control. Esto posteriormente perpetúa la
falta de exploración y experiencias para resolver problemas,
solucionar conflictos de forma independiente, y sentimientos de
autovaloración de los niños.

El campo de la educación iniciales aprendido y practicado por las
Educadoras de los pidis. El conocimiento del desarrollo infantil es
extremadan1ente importante para entender cómo se puede lograr un
ambiente positivo en el centro o en el hogar y es crucialpara un buen
sistema de educación inicial. Las técnicas para el manejo de grupo de
nrnos de edades diferentes y etapas de desan'ollo muydiversas, por
períodos largos de tiempo, también son importantes y se vuelven más
fáciles de entender a medida que los adultos aprenden cómo
adaptarlas a su propio estilo y medio.

Los programas de la serie Jugando en el Pidi deIRI fueron diseñados
para enseñar a las Educadoras técnicas sobre .el manejo del pidi y
para transmitirles conocimientos prácticos, pero significativos, sobre
educación inicial. Los programas realizan la importante tarea de
hacer que esta informa.ciónsea práctica y relevante al prC'porcionar
tiempo a los niños y a las Educadoras para que puedan interactuar
dentro de los programas realizando actividades espeáficas.Las
Educadoras practican, aprenden y adaptan el conocimiento asu
realidad, a medida que ellas organizan actividades y observan a los
niños. El programa explica la forma en que cierto tipo de actividades
tienen que ver con el desarrollo infantil De igual manera, en la guía se
indica cómo incorporar habilidades profesionales para manejar un
grupo de 15.niños de manera responsable y planificar actividades de
acuerdo a las directrices previstas por ONAMFA.

Los programas IR! también responden algunas de las preguntas
difíciles sobre cómo brindar servicios de educación inicial. Una vez
que la información se hace accesible y relevante a las Educadoras, ésta
puede ser transmitida a través de las ondas de radio o .escuchada en
C'nSsetlflunn v otrn VflZ tx1r unn nmnlin nUdiflnrln. En Rolivir¡. TllO"r¡ndn
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en el Pidi se '-"fe a través de audio-cassettes porque ONA~1FApuede
distribuir los programas a través de su propio sistema de entrega,
además porque tener la libertad para repetir programas sería rnás
importante (\ corto plazo. Los programas no se apoyan únicamente en
la capacitación presencial sino que también permiten que las
Educadoras aprendan en la privacidad de su propio hogar, junto a los
niños y de un modo apropiado dentro del campo del desarrollo
infantil.

La evaluación formativa y sumativa mostró que los programas fueron
efectivos de varias maneras. Primero, porque a través de la
metodología de instrucción por radio interactiva, las Educadoras. y los
niños aprendieron cómo interactuary preparar ambientes
estimulantes para el aprendízaje y el crecilniento. Segundo, están
aprendiendo que. el buen desarrollo infantil no se refiere sólo a leer y
contar, sino que también trata sobre cómo aprender a convertirse en
una persona bien equilibrada, con sentido común y sentimíentosde
seguridad, en lo que a veces puede ser un mundo confuso. Finalmente,
las Educadoras aprenden que ellas no necesitan ser altamente
alfabetizadas para entender sobre educación inicial y realízar una
función valiosa en su comunidad.

Para todos los intentos y propósitos, este es~udiode caso empieza
aquí. Esta es la historia de Jugando en el Pidi.Documentael
desarrollo y aplicación de IRI para el desarrollo infantil a través de
conversaciones con Educadoras, padres de familia y especialistas
educación inicial. Presenta los resultados de la evaluación
cuantitativa y cualitativa e información inesperada aprendida por
nosotros sin.querer.

El estudio también presenta a algunas de las personas que·hicieron
que "Jugando en el Pidi" sea posible: DoñaPancha y sus hijas,
quienes probaron los programas por primera vez; las mujeres de
Tarija, quienes decidieron que podrían usar los.programas .. para lograr
la participación de los padres de familia en sus comunidades; el
personal de ONAMFA, que contribuyó con su tiempo y esfuerzo para
asegurar que los programas fueran consistentes con el resto de su
sistema.



'Tarija: Retroali'mentaciól1 del Catnpo

Tarija. 6 p.m. 14 de junio de 1994. Las mujeres se apresuran para
llegar a la reunión informal de grupos focales. Después de conducir la
serie Jugando en el Pidi durante 6 meses, Se les pidió a las Educadoras
que den retroalimentación a los observadores del progran1a.Durante
el proceso, las sugerencias de estas veinte rriujeres y las de 18
Educadoras de la ciudad de El Alto, ayudaron a cambiar la estructura
de los guiones y dieron ideas a los diseñadores del programa para
adaptar el formato y el estilo de los cassettes, láminas y guías a su
realidad y a la de los niños.

Hoy, estas Educadoras fueron llamadas por la oficina regional de
ONAMFA en Tarijapara compartir sus experiencias y opiníonescon
una audiencia más amplia. En el lenguaje coloquial y lento típico de
esta región, las Educadoras hablan libre y articuladarr,ente sobre un
tema que ellas cor )cen bien.

"Nos luz dado seguridad¡ antes no teníamos esa autoestima",dice
una de las Educadoras¡ refiriéndose ala contribución que el
programa tuvo en su trabajo diario.

"Yo era más tímida, no podía casi jugar con los niños. Con el
programa ¡ se ha ido la timidez y me he comunicado bien con los
chicos."

"Con.el
programa, se
ha ídoJa
timidez y me
he
comunicado
bíencon los
chicos."
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e..rplicarles en cambio con radio y con la lámina ya sé."

"Cuando no había la radio, yo leía cuentos, pero no sabía. qué
hacer con los cuentas...no sabía preguntar"

La mayoría de las mujeres que condujeron Jugando en el Pidi en
Tarija, emigraron hace lnuchos añosde los fríos pueblos n1Íneros en la
región del Norte de Potosí. Cuando las !lunas se cerraron y sus
esposos perdieron sus trabajos, estas mujeres Quechuas viajaron al
valle cálido de Tarijajuntamente con sus familias, esperando
encontrar mejores trabajos y comenzar una nueva vida.

liLas nÍl7.os no sabirH1 hablar entre ellos; ahora ya saben", señala
una Educadora, cuando se le pregunta qué han aprendido
los niños.

HUna escucha y tiene ideas para hacer. También con la lámina o
a veces inventarse otros jueguitos", finaliza otra.

"Yo me aburría
con los ninos, y

ellos.se
aburrían

•conmIgo;
ahora sabemos

~h·"que acer...

Las veinte mujeres que hablan tan elogiosamente del programa
"Jugando ep el Pidi" I hicieron de la evaluación un proceso desafiante.
N o sólo p~ oporcionaron una retroalimentación real de•los primeros
programas y quisieron conocer por qué cada una de las actividades
era incluida, sino que no siempre siguieron las reglas de la fase piloto.
Cuando los evaluadores en la ciudad de Tarija les dijeron que estaban
probando modos de aprendizaje por radio y que ellas podrían
.............. __ ·.;...-.1- __ 1·__ . . ..-. 1_.__._._._~·1~ , .... " ..



regraDaron lOS programas y las canCIones en CaSa, lU~ pd~ctlUH ct UlIU;:'

pidis que no estaban en el grupo experimental y los copiaron para
usarlos en reuniones con los padres de familia. Aunque no se
obhlvieron los datos formales precisos relacionados al aprendizaje
por radio, los diseñadores de los programas obtuvieron inforn1ación
mucho más significativa: aprendieron sobre el ingenio de las
Educadoras y sobre el valor de los progran1as para la comunidad.

JlLos papás han venido a la reunión y han escuchado el programa
en el pidi, los papás se han ido felicitándonos, estaban bien
contentos de escuchar y ver los programas", puntualizó una
Educadora.

Se~jn la oficina regional de ONAMFA, los diez pidis que participaroD
en el proyecto piloto en Tarija ganaron más prestigio en sus
comunidades y entre los padres de familia que los pidis que no
llevaron el programa. Sin embargo, aunque todos los pidis se
encuentran en la propia comunidad, es aún difícil involucrar a los
padres de familia para que apoyen el aprendizaje de sus niños. Al
terminar esta sesión de retroalimentación final, queda claro que las
Educadoras creen que el programa les fue útil y que "Jugando en el
Pidi" tuvo, también, gran impacto en los nu'1os. Se enorgullecen
porque los programas fueron cambiando gracias a su
retroalimentación inicial y quieren saber cuándo recibirán. más
cassettes.

IJNos ayuda a nosotras a enseñar a los nÍ110s jugando. Para ellos
es más fácil aprender jugando", añade alguien riendo.

"Yo me aburría con los niños! y ellos se aburrían conmigo; ahora
sabemos qué hacer... II

Doña Pancha:
El comienzo de un proceso largo de aprendizaje
y retroalimentación

Seis meses antes y a 700 kilómetros de distancia! en la ciudad
altiplánica de El Alto; a 4000 metros sobre el nivel del mar! Francisca
Cruz, mejor conocida como Doña Pancha, utilizó cada uno de los
programas por primera vez en su pidi. Después de este cíc10 de
evaluación formativa, los programas fueron reescritos, regrabadosy
nrobados nuevamente en 19 pídis experimentales en Tariia V El Alto.



la Educadora fueron producidos después de tres ciclos de evaluación
formativa.

Co.::no la mayoría de los residentes de El Alto" L10ña Pancha es una
mujer Aymara que emigró del campo, la ciudad de El Alto hace tres
décadas. Tiene treinta v seis años v sólo tres años de e0.ucación

~ ~

fuTInal. Ella vive actualmente en una ciudad que ha surgido sin
planificación urbana y que con 405,000 habitantes es la· tercera nlás
poblada de Bolivia.

Doña Paneha es una de las 155 mujeres de El Alto, a qnien se le
recompensa mensualmente con un monto pequeño de dinero, para
conducir un pídi local donde cuida a 15 niños entre seis meses y seis
años de edad. Ella trabaja de lunes a viernes durante ocho o rnás
horas al día.

Los requisitos de admisión de ONAMFA para los pidis, danprioridad
a niñosdesnutridos o estén en un nivel alto de riesgo nutricional, que
estén en riesgo de ser abandonados por adultos que trabajan·y no
pueden cuidarlos, que vivan sólo con padreo madre o con otro
familiar o que sean provenientes de familias numerosas. Fina1rnente,
los niños de lnenor edad tienen preferencia sobre los mayores.

Doña Pancha administra los víveres, cocina para los niños e intenta
mantenerlos sanos y felices. Es un trabajo exigente y ella no tiene
tiempo para hacer mucho más. Todos los niños que asisten a supidi
viven cerca y provienen de familias donde los padres son carpinteros,
albañiles, •comerciantes minoristas o empleadas domésticas. Antes .de
que se abrieran los pidis, algunos padres se veían gados a dejar a
sus niños sin vigilancia, mientras ellos trabajaban. eros llevaban a
sus niños pequeños a las calles de La Paz para vender dulces. o
mercaderías. Los nmos se sentaban cerca de sus madres todo el día a
esperar.

El pidi de Doña Pancha, así como los de Tarija, satisfacen la
necesidad de una viabilidad económÍca y de cuidado infantil de la
siguiente manera:

.:. Aseguran que mujeres urbano marginales trabajen como
Educadoras de niños dentro de su propia comunidad. Ellas
ganan dinero y aprenden habilidades de gerencia de micro...
empresa.



.;. nacen que lOS paures rraoa¡auores tengan la segU.lluaa ae que
sus niños están siendo cuidados y atendidos Düentras ellos
no están en el hogar.

Pero aún después de un curso de capacitación de dos dias en
desarrollo infantil y alguna asistencia técnica dada pur ONAMFA,
tanto Doña Pancha corno las demás Educadoras, no se sentían
seguras en su nuevo trabajo. Las Educadoras habían confiado, hasta
E..'S€ monlento, en su propia experiencia como madres para poder
cuidar a los niños. Era imprescindible que aprendan sobre técnícas
organizativa~. mEtodologías niño-a-ruño, formas para tranquilizar a
los pt.queños y mantenerlos felices, e ideas para realizar actividades
en las cuales piedras, palos y basura se convierten en recursos
educacionales y oportunidades para aprender. Debido a que Doña
Pancha creyó que "Jugando en el Pidi" podría ayudarla, aceptó
voluntariamente a experimentar con la serie "Jugando en el Pidi".

La contribución de Doña Pancha: La Primera Efapa de
Evaluación Fonnatíva

Las primeras reacdones de los niños y Educadoras fueron registradas
cada semana por la guionista y el productor de radio en casa de Doña
Pancha.. En este pídi se registraron errores, instrucciones olvidadas,
pausas que resultaron demasiado cortas y datos valiosos para
retroalimentación.

Durante veinticinco minutos, los niños y sus EducadorasentTaron al
mun.:lodel Loro Ito y participaron en juegos creativos, cuentos, socio
dramas y actividades. Se les pidió que formaran filas y círculos, que
se dividan en grupos, que se ayudenunos a otros y expresen sus
opiniones. Los niños y las Educadoras usaraon sus sentidos e
imaginación para examinar su ambiente, resolverproblelnas y
explorar sus habilidades. Mientras que el programa. IR! preparaba
cada actividad, no sólo modelaba fonnas de interacción y actividades
positivas, sino que describía a la Educadora en un lenguaje sencillo,
cómo usar la misma o similar técnica de manejo de grupo en
educación inicial, durante el resto del día. Estas técnicas varían,
desde la metodología niño-a-niño, hasta cómo usar recursos caseros
locales y hacer preguntas abiertas para solicitar las opiniones,
percepciones y sentimientos de los niños.

Los cuatro personajes de la serie IRI incluyen a Katy, una niña
neoueña un DOCO mayor aue los niños oyentes; la Tía Gara, una
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Don P3-ficho, un viejo sabio; y el travieso Loro Ita. Todo pro~rama

~igue el mismo formato. Después del momento del círculo, la Tía
Clara y Katy motivan las actividades que se realizan mientras los
niños y las Educadoras se preparan. Todos participan activamente,
escuchan un cuento. arrado por Don Pancho y realizan más
actividades. Responden preguntas, tocan, levantan, saltan, cantan y
comparan objetos. La Tía Clara enseña técnicas de organización a las
Educadoras y Katy ríe y carcajea mientras su loro hace cosas
chistosas. El ritmo y contenido del programa refleja, por lo general,el
nivel de concentración de los niños de tres y cuatro años.

Los niño,s se
..

emOCIonan
tan pronto

como oyen las
..

p1ilneraS
flotas

musicales de
ffLaCanci6n

del Círculo".

Para .Doña Pancha, el programa siglL.llcÓ mucho. "Mi maestro es",
dice esta mujer indígena, quien habla construyendo sus oraciones en
castellano, colocando el verbo al final, como tantas otras mujeres
Avmaras.

.1

liMe ha dado ideas para hacer. Ahora sé qué puedo enseñar. Antes
no me podía imaginar", dice al introducir el cassette en la grabadora.
Mientras tanto, sus hijas mayores preparan el pidi para iniciar la
ronda que da comienzo al programa. Los niños se emocionan tan
pronto como oyen las primeras notas musicales y se toman las manos
rápidamente. Es hora de cantar "'La Canción del Círculo".

Al igual que otros programas lRI, el mundo de líJugando en el Pidilles
culturalmente similar a las áreas periféricas donde existen los pidis.



Los niños esperan las instrucciones de la Tía Cla7'a impacientemente.
Ellos conocen muy bien a los cuatro personajes de la serie. El impacto
y la aceptación de Katty, Don Pancho/ Tía Clara e Ito se probaron, por
primera vez/ con Doña Pancha y sus niños.

Durante estas pre-pruebas, los diseñadores del programa
descubrieron que los primeros cuentos eran demasiado largos y
complicados para los niños. Mientras que a los adultos les
encantaban las moralejas y las tramas, los niños se cansaban y
aburrían. Las historias fueron reescritas para ser más interactivas y
participativas. Por ejemplo, se les pidió a los niños que hagan gestosy
expresen sentimientos similares a los que oían en el programa de
audio.

Una vez que el programa termina, Doña Panchaestá lista para las
actividades post-radiales. Ella saca una lámina grande a colores y se
sienta con los niños. La lámina refuerza los conceptos aprendidos
durante el programa y los niños están dispuestos a responder a las
preguntas de Doña Pancha y a tocar la lámina.

Después de algunos minutos, Doña Pancha guarda la lámina. Los
pequeños están cansados. Han pasado treinta y cinco minutos que
requirieron de mucha atención, actividad. y concentración, para·niños
de tres, cuatro Ycinco años. Mientras todos se preparan para la hora
del almuerzo, Doña Panchapromete que escucharán otro cassette
mañana.

¿¿Me ha
ayudado a

•organIza,.,
dirigir y
preparar un
grupo.'"
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tiene materiales de apoyo para las Educadoras. El paquete educativo
incluye tres láminas grandes a todo color y una guía con muchos
dibujos, que explica las actividades propuestas en el cassette, desde el
punto de vista de educación inicial y desarrollo profesional. Incluye,
también)' sugerencias para actividades post-radiales y tiene páginas
blancas al final para que las Educadoras puedan añadir sus ideas y
experiencias. Aunque los programas de audio fueron diseñados para
ser uSádos independientemente de los materiales impresos)' las guías
y las láminas fueron creadas de tal modo, que refuerzen los objetivos
educacionales del plan maestro y ayuden a las Educadoras a
coordinar las actividades con el plan de capacitación de ONAMFA.

Las opiniones de las mujeres en Tarija y Doña Pancha son
consistentes.

"El programa dice: hay que preguntarles a los niños. A los niños
ha ayudado a escuchar y comprender ya mí)' me ha enseiiado a
saber qué hacer con los cuentos."

"Me ha ayudado a organizar, dirigir y preparar un grupo.!)'

El segundo ciclo de evaluación formativa:
En busca del aprendizaje activo y de los objetivos
medibles

"Dentro del equipo de diseño, realizamos "lluvia de ideas")' nos
quejamos y negociamos. Cuando tuvimos que hacerlo, ·desechamos
nuestras ideas de adultos)' y de lo quecreiámos que les interesaría a
los niños, para volver alos pidisyobservaru,dijo un miembro
del equipo.

Después deprabar cada programa en el pidi. de Doña Pancha)'.se
reescribieron y regrabaron los audio-cassettes con los ajustes
necesarios. Cuarenta Educadoras y 285 niños escucharon las cintas
en El Alto y Tarija mientras observadores del Programa de Educación
por Radio (PER) yONAMFA registraban la calidad técnicade la
grabación, el nivel de Lc"'1teracción y comunicación entre niños y
Educadoras)' así como la eficacia de las actividades. Cada observador
buscó la realización de los objetivos m.edibles contemplados en el plan
maestro para juzgar si los programas cumplían su propósito y ver si
los níños y Educadoras podían participar activamente y aprender.



vista del espacio, el nivel de pobreza de la fantilia, el conociIniento y
creatividad de la Educadora, las edades y la salud de los niños y los
recursos generales disponibles. Por ejemplo, algunos pidis tienen nluy
poco espacio interior y la estrechez física dificultó algunas
actividades. Otros pidis tienen mucho espacio y fue necesario que las
Educadoras aseguren que los niños más pequeños no se escapen
mientras el programa se estaba difundiendo. Se ofrecieron opciones en
los programas para neutralizar algunas de estas diferencias.

La evaluación formativa también enseñó a los observadores y a los
diseñadores del programa qué actividades eran capaces de hacer los
niños y las Educadoras en veinticinco minutos y qué actividades se
realizarían mejor después del programa. Por ejemplo, para las
actividades de motricidad fina que requieren de movimientos lentos y
precisos, o cuando los niños necesitaban tomar tumos para explorar
un concepto, fue difícil saber cuántos niños estarían en unpidiy
cuánto tiempo necesitaría cada niño para hacer un ejercicio. Al mismo
tiempo, mientras se realizaron actividades<por tumos en algunas
ocasiones, las actividades que consumían mucho tiempo,
generalmente no dieron buenos resultados.

Para las tres especialistas en educación inicial involucradas en el
proceso, la evaluación formativa fue muy in1portante. ParaJill
McFarrenAvilés deONAMFA,

"los programas mejoraron en relación a duración, actividades,
materiales, etc., en base a los resultados obtenidos durante la
evaluación formativa. Al tener los resultados de todos los
programas, aseguramos que "Jugando en el Pidi" en su totalidad
sea apropiado para los niños y las Educadoras del proyecto".

Según Frida León, también especialista en educación inicial y una
observadora durante la evaluación formativa, las Educadoras

"aprendieron nuevas técnicas de desarrollo cognitivo, de
lenguaje, de expresión motora, corporal y .musical. Ellas
adquirieron una actitud más activa y proporcionaron un cambio
permanente innovador al proceso educativo con los niños".

Finalmente, la evaluación formativa· fue importante para probar el uso
de las láminas e instrucciones impresas, que más tarde se convirtieron
en una guía. Originalmente, "Jugando en el Pidi" creó una lámina por
programa con preguntas escritas al reverso. Después del programa, la
Educadora sostenía la lámina delante de ella y seguía las



Educadoras simplemente leían las preguntas y no asumían la
actividad. Otras Educadoras parecían particularmente intimidadas
por la introducción de material escrito. Debido a que las láminas y la
guía nunca pretendieron ser una parte significativa del paquete, y
porque irl1primir una lámina por programa elevaba demasiado los
costos, el equipo decidió imprimir sólo tres láminas generales y
agrupar todo el material escrito en una guía con poco texto y muchos
dibujos.

En la
evaluación
formativa

probaron las
actividades,

láminas e
instrucciones

•Impresas.

Jill McFarren Avílés añadió también:

"El haber incluido laminas y una guía como refuerzo en los
programas,.· permitió completar la variedad de estímulos para un
aprendizaje integral. Las láminas refuerzan el. sentido visual y las
actividades en las guías refuerzan el sentido del tacto, el olfato yel
gusto y penniten amplÚlr las actividades de la radio. Sin embargo, la
herramienta central de aPrendimjefue siemPre el Programa de audio."

Interacción: Aprehensiones de un evaluador
externo

A medida que el nuevo modelo IRI evolucionó y los niños y
Educadoras aprendieron a interactuar y encontraron el formato y las
directrices más útiles, el equipo de Jugando en elPidi solicitó
retroalimentación de una evaluadora externa. La especialista en
desarrollo infantil, Judith Evans leyó guiones, viajó a Bolivia y
observó programas tanto en El Alto como en Tarija. Como parte de
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infantil.

"Un elemento clave y efectÍ"i.10 para programas de desarrollo infantil es la
manera en la que las Educadoras interactúan con los niiios. El rol del
educador es apoyar el desarrollo de los niiios a través de la creación de una
atmó~fera en la que los niiios se sientan seguros; proporcionar nmterinles que
el nii'io pueda explorar; facilitar el aprendizaje de nuevos conceptos y darles
la oportunidad para poner en práctica lo aprendido; hacer que tengan
experiencias que estimulen el lenguaje y SllS habilidades de comunicacióny
ayudarles a nutrir el desarrollo de su autoestima. Para lograr todo esto, la
educadora tiene que entender el desarrollo del niño y las necesu:f{ldes de 11Í110S

en edades diferentes. Tiene que desarrollar estrategias que apoyen el
pensamiento del niño y el desarrollo de la lU1bilidad de razonamiento, y tiene
que ser capaz de dar el apoyo necesario que ayudará a los niños apercibirse
como aprendices exitosos. Esto no es fácil".

ilLa importancia de la interacci6n entre adulto y niño y las estrategias para
hacer que esto suceda con éxito, son parte de ul1programaefectivo de
capacitación para la educadora. Sin embargo, durante la capacitación .hay
pocas oportunidades para poner en práctica los principios de interacción entl'e
adulto y niño que están siendo presentados. Es solamente cuando la
Educadora está en la clase que ella es capaz.de actuar de la manera en que ha
sido enseñada. Aunque ella puede ser afortunada si recibe retroalimentación
de su eficiencia, esto no se hace con la frecuencia suficiente para garantizar
que los principios y la práctica estén integrados completamente".

IJ En Jugando en el Pidi, se le presenta a la Educadora tanto los principios
como la práctica de la interacción entre adultos y niños dentro del mismo
contexto. La interacción entre el adulto y el nii'io se nutre a sí misma a través
del programa. Así, la radio interactiva, del modo como está hecha enJugando
en el Pidi, es una herramienta importante, ya que proporciona a las
Educadoras la teoría y la práctica de una interacción efectiva entre eladulto y
el nÍtio".

Evidencia del tipo cuantitativo

Para estudiar el impacto de Jugando en el Pidí en las Educadoras y
niños, se planificó, también, una evaluación sumativa. Se incluyeron
los siguientes componentes de investigación:

Grupo experimental durante y después del programa piloto. La línea
de base y datos post programa piloto fueron .recolectados en los
diecinueve pídis experimentales donde se evaluó el nivel de
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tareas requeridas para los niños de tres y cuatro años en los pidis,
antes y después del programa piloto.

Gnlpo experimental vs. control. Datos de comparación fueron
recolectados en seis pidis de control en El Alto. Los mismos datos
fueron recolectados para las Educadoras en los grupos de control.

El gnlpo experimental después de la transmisión: LearnTech quiso
estudiar si los niveles de interacción, aprendizaje activo y
comunicación que ocurrían durante la transmisión de Jugando en el
Pidi, ocurrirían durante el resto del día, sin los programas. Los
mismos formularios de observación de la evaluaciónsumativa que
fueron utilizados durante los programas, sirvieron para registrar qué
hacían las Educadoras y los niños más tarde en el día. Se vieron los
niveles de inleracción,comunicación, calidad y habilidad para reflejar
si la Educadora era capaz de transferir las habilidades y actividades
sin la ayuda del cassette.

Radio vs. Cassette: Tadja vs. El Alto. LearnTech intentó estudiar qué
medio sería más efectivo: la radio o el cassette. Las diferencias entre
los medios de comunicación fueron simuladas únicamente dando a.
los pidis en Tarija la oportunidad de usar cada programa una vez,
mientras que los pidis de El Alto tuvieron la oportunidad de usarlos
cuantas veces quisieran.

Encuesta para medir las actifudes de las Educadoras. A las
Educadaras se les aplicó un cuestionario antes y después de la
experiencia, con la finalidad de evaluar sus. actitudes en relación a
cómo aprenden los niños.

Las gráficas siguientes muestran los datos que se lograron:

ComparacióndeRe·sultadosPosttest:
EducadorasGrupo Control yExperimenta.1

-~o-Q)
en
.19
e
el)
CJ..
oo.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

n



-~o-
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

O

Alegría
Habilidad

Atención

Comparación de Resultados: NiñosdeGruposControl y
Experimental

-~o-

100

90
80
70
60
50

40 10

/30 /~/

20' //

1~~
Alegría .H F' .

. ISlca H. Verbal
N.

Atención

Experirrental

La fuerza de la evaluación formativa influyó en la calidad de la
evaluación sumativa.Debido a que el formato y nivel de interacción
en los programas cambiaron dramáticamente durante el proceso,
gracias a las observaciones. registradas en lospidis.experimentales/los
primeros programas fueron diferentes del formatoJinal de la serie.
Los carrlbios en los pidis fueron significativos aunque no hayan
usado la versión final de los audio-programas.



Ser nuestros propios perros guardianes:
Creando una estructura rígida

El proceso de diseño del proyecto fue estructurado cuidadosamente
por todo el equipo y fue guiado por varios principios: Debería ser
compatible con las necesidades de ONAMFA, debería estar basado en
conocimientos de desarrollo infantil, y todo esto debería ser replicable,
es decir que cada programa tendría que ser conducido por un sisten1a
explícito de objetivos nledibles, expresados en lo que se llama un plan
maestro.

Compatibilidad con el plan de capacitación de
DNAMFA

Para que Jugando en el Pidi sea útil a largo plazo, el equipo de diseño
tuvo mucho cuidado en usar la misma. terminología y objetivos que
fueron empleados en .el sistema de capacitación de ONAMFA. El
documento guía, o plan maestro, fue escrito con el personal del PIDI
en reuniones semanales. Cada miembro del equipo leyó cada guión
para asegurarse de que no habían inconsistencias y observó los
programas cuando éstos se probaron en los 19 pidis experimentales.

Esta consistencia y colaboración fueron importantes.por varias
razones. Si.la información dada en el programa hubiera usado
terminología diferente, aja empleada por .ONAMFA para expresar los
mismos conceptos, hubiera servido solamente para confundir a las
Educadoras y a todos los demás. Igualmente, si se hubieran usado
mensajes contradictorios, hubiera .prevalecido la confusión.en ·todas
partes y los programas hubieran perdido su valor.

Según Judith Evans, el hecho de que

lila perspectiva del proyectoPIDI en desarrollo infantil sea
r~flejada en los programas y el curriculum y las actividades
desarrolladas. dentro del PIDI, pueden ser utílizadascomo base
para los progrmnas de la radío. Específicamente, esto significa que
hay un enfoque de aprendizaje activo, el uso del ambiente en el
desarrollo de actividades apropiadas, la importancia de la
participaci6n de los padres de familia y de la comunidad, y el
hecho de proporcionar capacitación a la Educadora, quien reconoce
y apoya la interacción de la Educlldora con los niños."



El propósito y contenido de la guía para Educadoras cambió varias
veces durante el proyecto piloto. Cuando las nlujere~; en Tarija
quisieron saber más sobre el por qué de las actividades demostradas
en los programas IRI y mientras ONAMFA afinaba sus propias
directrices de planificación, se clarificó de qué forma podría la guía
llenar el vacío entre la capacitación de Educadoras de ONAMFA ,el
plan de capacitación, las actividades y la información sobre
educación inicial que las Educadoras estaban obteniendo a través de
IRI.

l-loy f la guía del Jugando en el Pidi describe cómo las actividades ylos
principios del programa de audio se relacionan con las categorías de
educación inicial y desarrollo profesional, que se promueven en
ONAMFA. Al conectar las actividades con las pautas de
planificación, las Educadoras y sus supervisoras aprenden cómo
estas actividades de desarrollo realmente se llevan a cabo en supidiy
ellos pueden cumplir mejor sus obligaciones hacia ONAMFA.
También aprenden cómo escribir planes realistas de su propia
cosecha así como registrar sus actividades. Toda esta información está
representada en gráficas, dibujos y texto.

La guía separa estos planes en dos tipos de información: áreascle
desarrollo infantil, tales co~o crecimiento cognoscitivo, desarrollo
socio-emocional, motricidad gruesa y fina, creatividad, y
comunicación y técnicas o áreas de desarrollo profesional para la
Educadora, como el manejo del ambiente, los niños, el aprendizaje
activo y otros. Los diagramas muestranla relación entre las
activídades de cada programa con las áreas de trabajo y áreas
funcionales propuestas por ONAMFA.
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La creación del plan maestro empezó con 2 afirmaciones:

1) Los niños y las Educadoras aprenden activamente al experimentar,
tocar y practicar.

2) Lo que se aprende se ve afectado por cómo se ha aprendido.

Con estas afirmaciones como cimiento y tomando en cuenta los
criterios establecidos por ONAMFA, se concibió un único "Plan
Maestro" en el que se establecen cuatro metas generales para cada
programa:

.:.. Dos metas para la capacitación de las Educadoras en técnicas
y prácticas de educación inicial integral y la organización del
pidi.

.:.. Dos metas de aprendizaje para niños de tres, cuatroy cinco
años. Una de estas metas está basada en las habilidades
cognoscitivas que los niños desarrollan durante estos años
(relaciones espaciales tales como arriba/abajo/adelantel
atrás, delante del detrás de, o comparaciones tales como
tamaño o peso). La segunda meta enfatiza otros mensajes
importantes como prácticas de higiene y desarrollo emocional
y social.

Según Jill McFarren Avilés,

"Tener un plan maestro y un marco conceptual dio consistencia a
Úl,S actividades del programa. El hecho de haber .elaborado el plan
maestro en Bolivia,penniti6 reflejar la realidad de este país con
mayor exactitud y partir de objetivos del PIDI y de las
características de la población."

El personaje de
Katty es un

ejemplo
pestilJO .para

las niñas en el
pidi.
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hacia las educadoras fueran modeladas. Los ejemplos incluyen
preguntas que promueven la autoestima a través de palabras
alentadoras, la preparación de socio dramas, el hacer tareas de
motricidad fina en grupos, el pedir a las niñas pequeñas ser
ayudantes tan frecuentemente como a los niños, y el hablar acerca de
temores, gustos y aversiones con los pequeños.

A la larga, la utilidad del plan maestro fue más allá de lo que los
diseñadores del programa esperaban. La prueba piloto del programa
mostró también que las Educadoras se beneficiarían enormenlente, si
es::..s sencillas metas de enseñanza se explicaban en la guía y en el
mismo cassette.

"Los programas de la fase piloto no contenían infonnaci6n del
porqué de las metas contempladas en el Plan Maestro. Durante el
proceso de validación se vio la necesidadde incorporar estos
mensajes para que las Educadoras puedan tener la teoría que les
permita utilizar las metas en otras situaciones fuera del programa
de radio", explicó Jill McFarren Avilés.

El guión: Fonnato, personificación y cultura

Contar con un plan maestro muy detallado simplificó el trabajo a la
hora de escribir los guiones. Se establecieron las característicasde los
personajes asfcomo el uso de expresiones "pegajosas" durante todala
serie. Se decidió, por ejemplo, que la Tía Clara sería elúnico personaje
que podría dirigirse a los niños. El equipo la llamó Tía porque es así
como los niños llamaban a sus Educadoras en los pidis.Con su
personalidad se intentó representar a .unaEducadoraligernmente más
experimentada que la mujer promedio que trabaja en un pidi.

y el detalle fue más allá. La Tía Clara lleva, casi siempre, una bolsa de
sorpresas que es una fuente continua de nuevas ideas y sorpresas
durante el programa. Ella repite frases con entusiasmo y como
refuerzo para los niños tales como 11así me gusta". De esta manera, Jos
niños podían imitarla fácilmente.

Tal vez el más ponderado de los personajes fue el Loro Ito. En Bolivia,
los loros son mascotas y se representan en libros y cuentos parall.mos.
La creación de Ito tuvo un significado muy especial: no sólo podía
entrar a espzicios y situaciones a las que los niños no podían, sino que
podía repetir órdenes y conceptos claves sin romper el hilo del
nrnOT~TY'\~ Hctt:) r~c{yr\ h17r\ rlo 61 "n~ 'I'Yl':ic ....",,,,,f-':i c>'V'h-n't"V'...,.~...,.'t"V' ......~¡. ....... ;¡..;1



Durante la etapa de planificación del Plan Maestro se integraron
elementos culturales Bolivianos. Instrumentos como la zampoña, el
charango y el bon1bo fueron incluidos en la nlúsica y en los efectos de
sonido de los programas. Se usaron bailes locales como el"auqui
auqui," la "saya" y el"huayño" para crear los juegos y actividades
con los niños y el estilo boliviano de repetir una palabra dos veces
para referirse a los juegos infantiles se volvió marca registrada a lo
largo de todos los programas, por ejemplo: pesca-pesca o oculta
oculta. Jugando en el Pidi inventó nuevos juegos como amigo-amigo
para presentar actividades y formas relevantes de interacción.

La Naturaleza de la Participación y el Plan Maestro

El éxito de Jugando en el Pidi también se debe al estilo de trabajo del
equipo de diseño. Todos los miembros del equipo participaron en
todas las fases del proyecto, desde la observación y evaluación
formativa hasta la escritura y revisión de guiones. Todos participaron
en la creación del plan maestro.

"La creación del plan maestro fue uno de los mayores logros a
nivel de diserlo del programa "Jugandoen el Pidi",fI según Jill
McFarren Avilés, "porque una vez que el diseño del plan nlaestro
fu.e creado, podíamos duplicarlo nosotros mismos. Esto nos dio la
habilidad de tener control sobre el proyecto en Bolivia y crear
nuestras propias directrices, basadas en conceptos sólidos de
educación inicial."

La idea de diseñar el plan maestro de manera participativa y
controlable internamente, tuvo implicaciones enormes desde el punto
de vista de la sustentabilidad. Esto significó que una vez
identificados los objetivos que necesitaban ser considerados,
establecidas las mediciones, e involucrada la gente apropiada en el
trabajo de grupo (es decir, una especialista en educación inicial, un
productor de radio, una guionista, una especialista de evaluación,
etc.), el proyecto podría escribirse y probarse sin ayuda externa.

Al mismo tiempo, debido a que el equipo diseñador sabía cómo
identificar los objetivos en el currículum existente de educación inicial
y a través del trabajo con ONAMFA, podía repetir el proceso de
creación de un nuevo plan maestro, probar el valor de los guiones y
. . _1- __.: __ 1 _ _ _ . é _ ..1 L_



Transnlisión: Radio versus cinta de cassette

Inicialmente, se pensó que los programas serian difundidos sólo a
través de la radio; sin embargo, el equipo se dio cuenta rápidamente
de la posibilidad y la ventaja de usar cassettes, por varias razones.
PrimerG, ONru\1Fi\ había proporcionado a cada pidi una cassetera y
podía ayudar en la entrega de cassettes y materiales a los pidis.
Segundo, la repetición es importante para los niños pequeños.
Mientras los adultos pueden aburrirse de alguna actividad, a los
niños más pequeños les gusta repetir y repetir actividadesapropjadas
para su edad. Tercero, con los programas en cassette, la Educadora
podría usarlos de acuerdo a sus propias necesidades y de. acuerdoa
su propio horario. Finalmente, así como lo demostró la experiencia
en Tarija, los cassettes pueden ser usados nuevamente en el pidi para ·1a
participación de la comunidad.

La transmisión radial de los. programas es todavía una opción en
Bolivia. Otra modalidad interesante sería la difusión a través de
ambos medios: radio y cassette. En países donde un sistema de
entrega, corno el que fue proporcionado por ONAMFA, no está
disponible, la radio podría ser la forma de emisión apropiada.

Una mal1era
de integrar
elementos
culturales
fue usar
instrumentos
bolivianos.

Capacitación inicial: Apoyando alproceso

A medida que los programas fueron avanzando, cada Educadora
aprendió a usar el cassette a su propia manera. Las Educadoras
descubrieron la utilidad del programa en respuesta a reacciones de los



1amblen se dIeron cuenta de su propia importancia como modelos
para los niños y supieron entonces? que el éxito de cada programa
dependía básicamente de ellas mismas. Es decir? que las Educadoras
aprendieron "haciendo activamente?? durante los programas y sin
necesidad de capacitación fuera de sus hogares.

Aun ast la utilídad de la guía y los programas? aumentó gracias a una
sesión de capacitación para Educadoras dónde se explícó cómo
interpretar y usar el paquete IR!. Según JiU McFarren Avilés, la
inclusión de esta capacitación inicial para Educadoras· fue uno de los
aportes adicionales más significativos.

"Antes de elaborar los guiones para el programa? no se había
prevísto la capacitación para las Educadoras. Al realizar parlo
menos una sesión de capacitación? las Educadoras tuvieron una
mejor idea de cómo usarel material? y el personalqueelabor6 los
programas pudo hacer !osajustes necesarios para incluir más
instrucciones específicas N •

La incorporación de más capacitación dentro del sistema será una
parte importante en la etapa siguiente de 'Jugando en el Pidi" en
Bolivia. Actualmente? en.laetapa dos del proyectase ha diseñado un
plan de capacitación que toma en cuenta el trabajo con los.padres de
familia.

El enfoque en el aprendizaje

Mientras que IR! se .estaba ajustando para satisfacer.las necesidades
de desarrollo infantil, adaptó algunos de sus propios métodos,
descartó algunas formas tradicionales que no se aplicaban y enfatizó
otras que pareáa que iban a funcionar mejor. Por ejemplo, los
segmentos de aprendizaje, un elemento importante usado en muchos
de los programas que emplean laUvieja tecnología lRI",no fueron
usados como tales en el modelo de]ugando en el Pidi.

Jugando en el Pidi se concentró, también, en el aprendizaje mediante
la demostración en lugar de intentar enfocar la interacción de alguna
teoría particular de aprendizaje. Enlos progréh~as,a las Educadoras
y a los niños se les pide repetir canciones y responder tanto a
preguntas cerradas como a preguntas abiertas. Estas interacciones
fueron escogidas por ser apropíados. para las edades involucradas.



Jugando en
el Pidi se

concentró en
el

aprendizaje
mediante la

demostración.

Como otros programas IRI, Jugando en el Pidi practicó aprendizaje
mediante múltiples medios y canales. Seíncentiv6a los niñ.os y
Educadoras a··aprender a través de instrucción presencial e imitación,
audio-cassette o radio, ayudas visuales y material impreso. Tambien
se incentivaron otros recursos menos obvios, como otros niños, los
recursos naturales disponibles en el. medio, y casi cualquier cosa que
los alumnos pudieran tocar, oler, sentir, así como saltar, arrastrarse
debajo de, bailar o hablar sobre.

Trabajo en grupo

El trabajo en grupo y la colaboración fueron elementos claves en el
diseño e implementación de Jugando en el Pidi.

Para JiU McFarren Avilés Jiel haber trabajado en un equipo
interinstitucional ymultidisciplinarioes uno de los factores
determinantes para e! éxíto de! progrmna. Varías cabezas
funcionan mejor que una; esto se confirmó una y otra vez, cuando
la gente estaba dispuesta a escuchar y ser escuchada".

Betty Barrón, una especialista de evaluación del PER con experiencia
en la metodología IRI en matemáticas y salud, sostiene que:

"Personalmente, a nivel de evaluación, esto ha sido un desafío
para mí. Yo quise adaptar los dos tipos de evaluaciones, formativa



primaria, lo cual se probó imposibLe de reaLzzar. ~m embargo,
dentro de la evaluación fonnativa, nosotros nos beneficiamos del
sistema de retroalimentación del plan maestro, porque ha sido un
trabafo continuo por un equipo coherente".

En nombre de ONAMFA, Jill Avilés añade, lila participación y
supen'Ísi6n contínua de técnicos regionales y nacionales y de los
supervisores .de ONAMFA, asegura que las metas establecidas
para las Educadoras y los niños en 'Jugando en elPidi" no se
Pierdan. Las metas han sido elaboradas en base a lo que se propone
para el PIDI y es necesario reforzarlas más allá del programa··de
radio" .

Desde un principio los miembros del grupo establecieronla necesidad
de aprender recíprocamente -los unos de los otros-eon el propósito
de crear algo nuevo.

Aplicaci6n del modelo a otros países

Jugando en el Pidi fue creado pensando en Bolivia. Ya ha sido
copiado para áreas rurales en el Ecuador y está siendo renovado para
las regiones KwaZulu/Natal de Sudáfrica. Lo queya se aprendió
puede ser adaptado a otras regionesen formas diferentes. El modelo
básico y los objetivos medibles pueden ser utilizados y seles puede
dar vida con nuevas historias, nuevas actividades, nuevos personajes
y un nuevo idioma. Debido a que la premisa de los programas se
encuentra en métodos de aprendizajey en el mejoramiento de las
interacciones niño-Educadoras, son posibles una variedad de niveles
de adaptación. Es necesario también tomar en cuenta otros elementos
claves de éxito, tales como un sistema viable de distribución, una
respuesta útil a lapregunta cassette vs. radio entérminos de costoY
sustentabilidad dentro del país, y una manera de probar programas a
través de evaluación formativa.

En conclusión, el proyecto piloto en Bolivia demostró que la
metodología IRI involucra a los niños y promueve las habilidades de
educación inicial en las Educadoras. El equipo de diseño está
convencido de que funcionó, porque·se permitió un amplio período de
diseño que incentivó una cuidadosa, y a veceslenta deliberación y
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actual.

De acuerdo a lo expuesto, estas lecciones pueden ser útiles en otras
regiones pobres alrededor del mundo, porque:

.:. Las Educadoras frecuentemente tienen habilidades de lecto
escritura deficientes. Las habilidades de lecto-escritura de
Educadoras de bajos recursos son débiles en todo el mundo.
Pero la gente no necesita saber leer para aprender. Utilizando
un medio auditivo como la radio o un audio-cassette, se daa
los oyentes la opción de aprender, logrando que la
información les sea accesible. Se les presenta el conocimiento
a través de un canal de aprendizaje realista, que a la vez es
útil y digerible.

•:. Las técnicas de aprendizaje •activo pueden ser modeladas y
practicadas. No es .nada raro entrar a una guardería infantil
en cualquier parte del mundo y ver a niños que no hacen casi
nada. IRI ofrece la posibilidad de enseñar técnicas de
aprendizaje activo mientras que muestra a las Educadoras
cómo usar técnicas sencillas de organización, juegos,
canciones y el ambientepara·crear un.vital centro de
desarrollo· infantil.

.:. Se puede llegar tanto a los adultos como a los niños. Se
pueden crear los programas IR! para dos·audiencias a la vez:
Educadoras. y niños. Al comprometer a los niños en
actiVidades propias de su edad, al pedir a las Educadoras que
sean las guías. de los pequeños e indicar explícitamente por
qué estas actividades son educacionales y fáciles de adaptar,
ambas audiencias se ven involucradas y aprenden
activamente. Es al mismo tiempo un programa educacional
para niños y una herramienta de capacitación para las
Educadoras.

•:. Se puede lograr que las prácticas de educación inicial sean
realistas. Algunas reacciones típicas al aprender la teoría de
desarrollo infantil y su práctica señalan que: la información es
demasiado conceptual, yo no sé cómo aplicarla y. no sabía que ya la
estaba poniendo en práctica .. En cualquiera de los casos, puede
ser dificíl para Educadoras y padres de familia, llenar el vacío
entre la información conceptual sobre educación inicial y qué
es 10 que se debe hacer realmente. IRlbrinda la oDortunidad
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infantil. Se pone en perspectiva la información conceptual:
que es útil solamente cuar~do puede ser aprendida y aplicada.
Para ser aprendida, tiene que estar conectada a actividades y
experiencias reales en los pidis. IR! ayuda a lograr ese
proceso.

•:. Se pueden reforzar tradiciones culturales y orales. Al usa.r
cultura, personajes de radio e historias, los programas IRI van
mas allá deja participación y del aprendizaje porqup- un
programa de audio· puede crear casi cualquier ambiente,
construido en·base al poder de la imaginación.y la creatividad
de guionistas y oyentes. Los niños pueden aprender a través
de la vista, del oído, del tacto, interactuando unos con otros y
con los recursos ya presentes en el medio. No se necesitan
recursos caros.

•:. La enseñanza yel aprendizaje pueden ser incorporados a la
rutina diaria. Los programas sirven como una herramienta
práctica de capacitación para que las Educadoras los usen
con los niños durante el día. Esto hace que su trabajo. sea más
fácil y , especialmente, no requiere de tiempo adicional, ya que
se incorporael aprendizaje dentro de la rutina de cada día.

•:. Se puede controlar la calidad. Debido a que cada programa
puede ser probado y vuelto a probar antes de ser terminado,
se puede controlar su.calidad. Esto puede ser un gran apoyo
para los capacitadores externos, para programas nacionales o
de la comunidad, así como para Educadoras y padres. Se
puede también afinar el programa de manera que sea
consistente con otras pautas, tales como los procedimientos
de capacitación usados porONAMFA.

•> Los programas de audio pueden ser accesibles a casi todos. El
sistema de entrega de ONAMFA permite usar "Jugando en. el
Pidi" en cassette. Si esta situación ideal no se presenta en
alguna otra parte, no hay que olvidarse que la radio llegá casi
a todos.

•> La participación en planificación incrementa la
sustentabilidad. Cuando personas de diferentes disciplinas y
comprometidas en diversas.facetas de un proyecto, pasan a
través de un proceso de construcción de consenso, el
rr\rn~Yó ,m1,,"o 110"::Irlo ::1 1::1" rlpr1,,;onPG no PG Gólo máG ft]prtf'_~ino



que dura más. Esto quedó demostrado cuando los n1ielnbros
de ONAMFA, las Educadoras y el equipo de diseño del
proyecto, continuaron sintiendo la apropiación y el valor del
programa.

•:. IRI puede practicar lo que predica. En lugar de decirles a las
Educadoras cómo proporcionar un ambiente apropiado para
niños o escribir sobre actividades para niños, IR! .hace todo
esto junto a ellas. Modela actividades reales para Educadoras
y niños y enfatiza sus características. Para los que proponen
principios de aprendizaje activo, IRI. proporciona la
oportunidad de practicar 10 que predica.
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