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MODUCCION
 

El Gobiemo del 
Nr'6 se ha ccirczne tido a propaciark educawi&i 

pre-esoola a los nifios de todo el pais; este c cumiso estf 
expresado en la Ley de Reforma Fducativa de 1972. Sin Pmbrg, antes 

de abxcarse a un modelo -ico y costoso, el gobierno esti experimen

tando con diferentes alterntivas de educaci6n pre-escolar. Una de 

estas alternativas es el Proyecto Portage, el cual constituye un
 

experimento en educaci6n no-escolarizada El
con base en el hogar. 


Prvyecto recibe financiaci6n 
tanto del Gobierno Peruano como de la 

Agencia para el Desarrollo Internacional. Administrativamente, el 
Proyecto forma parte del Instituto Nacional de Tnvestigaci6n y Desarro

lo de la Educaci6n (INIDE), que es una dependencia del Ministerio de 

Educaci6n.
 

El proP6sito de este documento es evaluar el Proyecto Portage
 

tanto en terminos 
de costos como de beneficios. Mientras que los
 

costos 
del experimento pueden determinarse en forvia bastante precisa, 

no se puede decir lo mismo de los beneficios. Adems, los coctos
 

reales del experimento no proporionan 
necesariamente un indicador
 

fidedigno de los costos 
para desarrollar el experimento mayoren 


escala. Per 
lo tanto, en este documento se dan estimados tanto de
 

los costos reales 
como de los costos hipoteticos de una posible 

ampliaci6n del progremna. Tal como se indica en el Cuadro I, los 

costos unitarios del programa hipotetico se estima que podrfan 
fluctuar entre $25 a aproximadamente el doble de dicha suma, depen
diendo del volumen de trabajo asignado al.personal docente. 
Esta
 



a.ADR0 I 

RESt1N DE cOSTOS UNITARIOS 

(precios de 1979) 

Soles D61ares 

Costo Unitario Real del 

Programa 

hima 

Cuzco 

9,997 

11,693 

$47.60 

$55.68 

Costo Hipotetico de la Ejecuci6n 

del Program (Lima o Cuzco) 

Volunen de Tnabajo actual 

Volunen de Trabajo Modificado 

10,835 

5,278 

$51.59 

$25.13 
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esoala es similar a los costos de otros progrwmas de eduaci inicial 
no esolarizada y es menor que los costos de la mayorfa de progoanas 

escolarizados de educaci6n inicial.
 

Los beneficios del Proyecto Portage son mucho MEs dificiles de
 
cuantificar que los Costos y por cierto que no 
pueden ser expresados 
en t&Minos monetarios, tal camo se hace en el aniisis tradicional
 

de costos-beneficios, 
 Los beneficios pueden incluir mayores ingresos 

futuros de los nifbs involucrados, sin embargo, clantificar dicho 
beneficio es una tarea diflcil de lognar con la informaci6n disponible. 
El experimento ptroporciona muchos de los mismos beneficios educaciona

les, nutricionales y de salud de otros progremas pre-escolares; no
 
obstante, los beneficios indirectos 
se estima que son de mayores
 
proporciones. Los beneficios indirectos 
lo reciben los padres, otros
 
r "ios de !a familia y de la comunidad y el personal docente y 
sus
 

fanilias.
 

A continuaci6n descibimos en 
primer lugar el experimento y las 
caracterost.icas de la muestra de nifos en el experimento. la Secci6n 
II tmata sobre la metodolog'a de este informe. Dn la Secci6n III se 
investiga el financiandento del proyecto, mientras que en la 3ecci6n 
IV se estudia la financiaci6n de los ccmponentes individuales del 
proyecto. Eh la Secci6n V se estiman los costos tmitarios del expe
rimento y se pronostican los costos de ampliaci6n del nismo. Final

mente, e n la Secci6n VI se analizan los beneficios del experimento y 
en la Secci6n VII se coiparan los costos y los beneficios del Proyecto 



-3

con~tag otfrs alternativa de la educaci6n pre-escolar. 

Descripci& del P'oyecto Tozrt-e 

El Proyect, Portage es educaci6n inicial con base en el hogar 
que capacita y utiliza voluntarios de la ccmnurddad pana impartir la 
instricci6n. Los voluntarios de l.a camunidad reciben capacitaci6n 
sobre el uso de materiales de currIculun, diseflados tanto pam 
proveer servicios integrados de educaci6n pre--esoolar a los nifios, 
ccmo proporcionar a los padres conocinientos bgsicos sobre desarrollo 

infantil, nutrici6n, higiene y salud. 

Se han realizado en otros palses experimentos similares al del 
Proyecto Portage. EI mis grande e importante de estos experimentos 
lo constituy6 el Proyecto Thicio en el Hogar (Home Start) el cual fue 
un experimento de Ventaja Inicial (Head Start) que function6 en los
 
Estados Unidos de 1972 
a 1975. Los principales halla.zgos de Inico
 
en el Hogar fueron que : i) 
 el grupo experimental de nifios se desem
pei6 mejor que el grupo de control en las pruebas estcndard de
 
conocimientos, 
 (ii) los nifos de Inicio en el Hogar se desempeflaron
 
a la par que los nifios con base 
en el centro educativo de la Head 
Start en las m smas pruebas, y (iii) en general, los oostos del 
programna con base en el hogar, Inicio en el Hogar, fuemon aproxima
damente los mismos que los del Prognama Ventaja Inicial. Se encon
traron pocas diferencias significativas entre los nifios del experi
nento y los de control en cuanto a estadsiticas de desarrollo socio
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emocional, f~sio y nutrici6nal (Hewett, 1978). 

Las voluntarias en este experimento,de aqui en adelante dencini

nadas animadoras, tenan a su cargo diez familias cada una y centra

ban su atenci6n en un nifo entre tres y cinco aos de edad en cada 

familia. La andirador visitaba cada familia una vez par semana por 

aproximadamente una a una hora y media. Utilizando un cur'culum 

preparado de antemano, la animadore se dedicaba a nuevas tareas de 

desarrollo cada sexiana y dejaba tareas a ser realizadas entre el nirfo 

y el adulto participantes antes de la siguiente visita. Ademas, la
 

anijmadora se reunda cada serrana con una maestra coordinadora quien 

tena bajo su responsabilidad la supervisi6n de seis animadoras. La 

animadora preparaba tambign copiosos informs sobre cada nfio de 

manera que los asesor'es tecnicos y el personal de supervisi6n pudieran 

supervisar y eventualmente evaluar el experimento. En el Cuadro A-6 

del ap~ndice, se da una descripci6n mas detallada del tiempo empleado 

po' la arimadora. 

Cronologla del Experimento 

En Octubre de 1976 se firm6 el contrato entre el Ministerio 

de Educaci6n y CESA #12 de Portage, Wisconsin y se di6 inicio al 

proyecto con una serie de tareas preliminares. En el Esquema 1 se 

sefiala el orden cronol6gico de las tareas que se llevaron a cabo. La 

primera tarea del personal involucrado fue la selecci6n de las cami

nidades experimentales y las de control en Lima y Cuzco, lo cual se 



realiz6 en Mazo de 1977. "a siguiente tarea fue el desarrollo del 
currculum, el cual era necesario antes de poder inici la capaci
taci6n de las maestras coordinadora y de las anrmadoras. Esta
 
tarea fue onpartida por el personal de CESA y de DIGEI. 
 El
 
desarrollo del currIculun fue terminado 
en Noviembre de 1977. 

la siguiente tarea importante del proyecto fue el desarrollo de 
los ratez'iaies de capacitaci6n y la capacitaci6n en sf de los profe
siorales (mestmas coordinadoras) y del personal para-profesional.
 
CESA #12 
 y DIGEI tuvieron a su cargo el desarrollo de los materia
les de capacitaci6n. La capacitacio6n de 
 los profesionales se Ilev6 a 
efecto en Noviembre de 1977. los profesionales regresaron a sus res
pectivas regiones en Lima y Cuzco y ayudaron en la capacitaci6n de las 
animadoras a fines de 1977 y principios de 1978, antes de la ejecuci6n 

del program. 

A medida que se efectuaba el desarrollo del curriculum y de los
 
materiales de capacitaci6n, se seleccionaban 
a las fanilias parti
cipantes entre 
las fanilias con nifios de tres a cinco afios en cada
 
comunidad experimental 
y de control (Diciembre de 1977). Las opera
ciones dei programa empezaron realnente en Febrero de 1978 
en Lima 
y en Marzo de 1978 en el Cuzco y continuaron hasta Diciembre de 1978. 
El personal de CESA 12, DIGEI, INIDE y las oficinas regionales del 
Ministerio de Educacion proporvionaron supervisi6n general y asisten
cia tenica. Dicho proceso de supervisi6n no solamente obtuvo 
informaci6n 6til para evaluar el exito del programa, sino que tambign 



EQUEM4A CRONOLOGICO DEL PROYECTO PORrAGE 

Contrato firmado 

Selecci6n de 
Comunidades 

Selecci~n al azar 
de los niflos 

N 
Capacitaci6n de Ejectwoi~n del-# 
Profesionales -4 Prograim 

Evaluaoi& 

Desarroflo del 
Curricuumn 

DesarXro11o de Materdales 
de Capacitac!6n 

__4 Capacitaci6n de 
Pana-Profesionales 

Esquem 1. 
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permitM6 detectar las &eas problemgticas que podr'an ser modifica
das en el segundo afio del experimento. 

El proceso de evaluaci6n enpez6 con los tests previos, in*ia
les, tonados a los niflos en los grupos experimentales y de control 
de Lima en Noviembre de 1977. Se continuaron recopilando datos a 
travs de la operaci6n del progrema y se twaron tests postericres
 
a los niflos en Dnero y Febrero de 1979. Igualmente, se tcmaron
 
pruebas previas y posteriores a los padres, a fin de estimar lo 
ganado en conocixnentos en las areas de desarrollo infantil, salud,
 
nutrici6n e higiene. 
An no se ha terninado e1 andlisis ccmpleto 

de todos estos datos.
 

la Muestra
 

En vista de que el Gobierno Peruano contempla ccmo objetivo 
primordial, la provisi6n de servicios educativos a las &reas margina
les, se seleccionaron para la muestra comunidades que eran repre
sentativas de lo6 h*b : i],;lAnt,-d v's favorecidos en las areas urbanas 
y rurales. Las comanic s r ,riles fueron seleccionadas entre los 
Pueblos J6venes mas pobres de las afuers de Lima. 
las ccmunidades
 
runales fueron seleccionadas entre aldeas pequefas de habla Quechua
 

en las proximadades del Cuzco.
 

En Lima, se escogieron las fanilias del grupo experimental en dos 
pueblos j6venes. las comundades y el n6mero de fanilias finalmente
 
seleccionadas se indican en el Cuadro II. 
Las dificultades pare
 



CUADRO II 

GRUPOS DERIfNTALES Y DE CONTROL EN LIMA Y 0UZCO 

Ubicaci6n Condici6n Cununidad NWmero de Familias N~mero de 
Animdoras 

Moqorayse 3U 3
 

Grupo Paropuqyo 10 1
 

Experimental Banda Occidental 20 2
 

Ccolcca 30 3
 
Cuzco
 Cuzco TOTAL 
 90 
 9
 

Grupo de
 
Control Waqaytaki 15
 

Antisuyo 14
 

.,,T 0 T A L 29
 

Grupo Villa 60 6
 
Experimental 15 de Enero 60 6
 

Lima T 0 T A L 120 12
 

Grupo de Villa 73
 
Control 15 de Enero "A" 60
 

15 de Ehero "B" 45
 

T 0 T A L 178
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ubicar ccuridades de control lo suficientemente similares a las 

ocmuiddades experimentales, oblig6 a la selecci6n de las fanilias 

de control dentro de las mismas comunidades que fueron utilizadas 

para esoger a las fanilias experimentales. A pesar de que hubiera 

sido preferible que las fandlias experimentales y de control fueran 

de distintas ccmunidades, se dicidi6 que el tamafio de una de las 

commindades era lo bastante grande como pare ofrecer escaso peligro 

de contaminaci6n del grupo de control y en la otra connidad de 

Lima, que era mas pequefia, se forr6 otro gr"-po de control pam 

controlar los efectos de la contaminaci6n. 

En el Cuzco se seleccionaron a las fanilias experimentales de 

cuatro comunidades, en tanto que las fanilias de control fueron 

escogidas de dos comunidades separadas f~sicamente. En total, 

noventa fanilias constituyen el grupo experimental del Cuzco mientras 

que el grupo experimental de Lima esta integrado por ciento veinte 

fanilias. 

El Cuadro III indica las caracterlsticas de los niflos en las 

muestras de Lima y Cuzco. las estadisticas que se sefialan corTespon

den a nilios de los grupos experimentales y de control tanto de Lima 

como del Cuzco, puesto que no existen significativas diferencias 

estadisticas entre los. pueblos j6venes de Lima y las aldeas cercanas 

al Cuzco. En casi todos los aspectos los nifios de las cercanfas del. 

Cuzco son menos favorecidos que los de Lima. Entre los padres de 

Lima se encuentra un mayor n5nero que sabe leer y escribir y tienen 
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iir. mejor educac6n, pseen m~s bienes de oonsumo cermbles y fienerL 
mrs fluidez en el idicma Espafhol. Los nifkos de Lima taunbign
 
parecen 
estar 	mejor alimnen-1dos y pesar m&3 que los nifios de las 
cerr-an1as al Cuzco, arn cuando son menmoes en edad. Ninguno de 
los padres del 'rea del Cuzco tiene el Espahol cono lengua materna. 

El Cuadro IV indica los resultados de los tests previos
 
tcmados a los estudia-ntes 
 y los resultados de un cucstionario 
del hogar que se diera a los padres en los grVupos experimentales
 
y de control de Lina y Cuzco. 
 Los resultados indican que los
 
padres 
 de Lina tienen considerablemente mos 	 yconocimientos 

mejores hbitos que 
 los padres de las comunidades del Cuzco en
 
las areas de desarTollo 
infantil, nutrici6n, salud e higiene. 

II. 	 ME'DOLOGIA
 

La educaci6n pre-escolar es una inversi6n 
en capital humano.
 
La sociedad invierte 
sus 	escasos recursos en espera de que tanto
 
el nifio ccmo !a sociedad recibir 
n mayores ingresos monetarios y
 
no-monetarios 
 ea el futuro (Moock, 1974). Si la Sociedad persigue
 
la mejor distribuci6n de 
 sus recursos, ccmpararci los beneficios
 
de la inversi6n en por ejemplo,
la educaci6n pre-escolar con/los beneficios
 
de la inversi6n en 
la educaci6n profesional, antes de tcmatr una 
decisi6n pare llevar a cabo un programa de educaci6n pre-escolar 
de mayor envergadura. Igualmente, la sociedad o el gobierno 
podrSan ccmparar los beneficios de los plant-mientos alternativos 
de educaci6n inicial y seleccionarfan el que obtuviera los mayces 

benefi ios. 
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CARACUERISTICAS DE LOS NI 
 Di LAS UEITRAS nE Lim Y a=C
 
- V A R I A B L E S 


WAd 


Peso (kilos) 
Escala de nutici1 


Edad del Padre 


Edad de la. Madre 


Afos de Fducaci6n, Padre 


Aflos de Educaci6n, Madre 


Porcentaje de Padres que saben leer 

Pbrcentaje de Mdrs que saben leer 


Porcentaje de Progeitores que tienen 
el Espafol come liengua Materna -- Made 

Padre 
Porcentaje de Progenitoirs que tienen el 

Espafiol cctr Segunda Lengua -- Madre 
Padre 

NUCmero de Nifios en el Hogar 
NGmnero de Otros Parientes en el Hogar 
Nnero de Habitaciones en la Casa 
Porcentaje de Hogares con Televisi6n 

Porcentaje de Hogares con Refrigeradora 


Lima Cuzco 

3.88 (0.58) 4.28 (0.80)
 
15.56 (1.90) 14.15 (1.88)
 
3.94 (1.04) 3.00 (0.67) 

33.76 (6.83) 38.04 (8.97) 
28.97 (6.10) 34.07 (8.64) 
5.74 (2.74) 2.60 (2.15) 
3.66 (2.81.) 0.91 (1.70) 
97.1 60.8
 
81.8 19.0
 

51.0 0.00
 
47.0 
 0.00 

49.0 37.0 
53.0 
 77.0
 
3.83 (1.65) 3.43 (1.65) 
0.71 (1.36) 0.37 (0.73) 

3.22 (1.36) 2.00 (0.89) 
42.7 0.00 

25.5 0.00 
Porcentajes de Hogares con Miouina de CoseI 30.1 12.5 

* Los promedios de las variables para las muestras con desviaciones
 
tre
est~ndard aparecen en/parentesis.
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RESULTADOS DE LOS PRE-TESTS y RESULTADOS DEL CUESTIONARI DEL HOGAR0 EN LIMA y CUZCO PARA LOS frnj DP Uj 

---- Y DE CONITOLVAR IA BLE
(Los promedios de las variables para las muestras con desviaciones standard, V A R-I---_L LIAEU aparecen entre pr&netoi)L I M A 


Pre-tests C U Z C O 
 ...

Experimental Control 
 Total Experimertal ControlMcCarthy -

TotalAptitudes Cognoscitivas

Generales, Puntaje Bruto 

41.83 38.91 
 40.18 
(20.94) (21.63) (21.34) 

47.20 50.28 47.85 
(23.99)
McCarthy - Aptitudes Motoras 

(22.09) (23.55)
 
Puntaje Bruto 17.05 15.80 
 16.34


(8.72) 16.34 17.38(8.97) (8.87) 16.56 
Leiter (7.76) (7.73)- Puntaje Bruto (7.74) 

_(12.80) 24.61 24.72 
 24.63
 
(11.88) 
 (12.5T) 

Cuestionario del Hogar
 

Conocimjentos sobre Desarrollo In-
fantil 66.93 67.33 
 67.16

(13.12) (13.13) 37.08 3577 36.81
(13.10)


Costumbres (844) (10.20)sobre Desarrollo (8.81)Infantil 34.43 34.51 34.47 15.57 15.46Conocinientos sobre Nutrici6n (6.62) (6.74) 15.55 
29.33 28.54 (6.68)28.89 (4.10) (4-.84) IT8817.94 1761 (4.24)
(1.22)(4.18) 
 (4.49)
U tca Nulrieontles (1.34) (4.3T)
4.55 4.48 (1.28) (2.97) (2.96)4.51 (2.96)2.25(0.95) 2.50 2.30Conociaienton sobre Salud (0.92)(4.16) (0.-95)20.31
bitom Sanitarios 20.97 (4.45) 20.60(4.33) 
 12.96
9.11 (.28) 13.43 13058.78 8.92 ( 3) (.04

6.58
Confociuenton 6.29sobre Higiene (2.18) (2.41) 6.52 
16.56 2.31)16.66 (2.05)16.61 1 (.29) (2.03)Ubitos de Higiene 15.29 14,36 1.10 

M-- .. (1.88) (2.20) (2.06)* XLo 9.46 (2.30)lnroa entre Par~ntesis son desviaciones 9.53 9.50 8.64 (2.18) (2.30)LG1.5) st~udrd. 8.83 7.71(1.86) (1.74 't1.) n -(1.7) - -i 

i 
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Anilisis de OQsto-Beneficio
 

Los beneficios de las inversiones son estimados de dos
 

nmkn.Mes fuxlamentales. En primer lugar, 
 se puede estim~a la tasa 
interna de retorts, i, la cual igmala el valor actual de los 

beneficios con el valor actual de los costos. El proyecto que
 

tiene la tasa interna de retorno 
mis alta podrla consilderse
 

ccum la inversi6n de 
mayores beneficios ero6micos. En segundo 

lugar, se puede usar una tasa de descuentos seleccionada, r, jam 

calcular el valor neto actual de una inversi6n. El proyecto que 

tuviera el valor neto actual m~s alto podr~a considerarse cc-o
 
el ma's eficiente, si se canparan proyectos 
con un volumen de
 

inversi6n similar.
 

Los analisis de costo-benefijcio tradicionales requieren que 
todos los costos y los beneficios sean expresados en terhninos 

monetarios. Mientras que los costos menetarios de la educaci6n 

inicial pueden detereinarsc en forms bastante precisa, los bene

ficios se pueden estimar s6lo aproximadamente. Un planteamiento 

para estimar los be-neficios monetarios es i) deterninar el 

efecto de la educaci6n inicial. sobre los puntajes logrados por 
los nifios en las pruebas que se toman al ingresar al sistema 

escolarizado, (ii) estimar la relaci6n entre los puntajes de las 
Pruebas al entrar y los puntajes de las pruebas al salir de la 

escuela, en el doceavo grado por ejemplo, y finalmente, (iii) 
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estinmr el impacto de los puntajes de las prmubas en el gr-ado 
dOceavo sobre los ingresos futuros, determinante para otros
 
factores. Si se dispusieva de toda 
esta informaci6n se podrxa 
estimar apoxiimadamente el impacto de la educaci6n inicial sobre 
los ingresos futuros. Desaforthunadmente, en un pals en desa
rrollo es may diflcil obtener dicha informaci6n y, a~n cuando 
asi lo fuera, generalmente no es lo bastante confiable cxio para 

efectuar este tipo de cgIculos. , 

Costo-Efectividad
 

En ausencia de infornmaci6n fidedigna sobre utilidades pecu
niarias de las inversiones en educaci6n pre-escolar, el gobierno 
pue'le tratar de determinar que progranma es de mayor costo-efec
tividad. Este enfoque consiste en la comparaci6n de los resul
tados con los costos de cada programa alternativo. El resultado 
puede interpretarse como la ventaja de saber,por unidad monetaria, 
lo que se ha gastado. Obviamente, el programa de mayor costo
efectividad es aquel que rinde los resultados mas altos por unidad 

monetaria. 

Por ejemplo, si el gobierno tiene inters en aznentar al, 

* Un intento de llevar a cabo esta prictica en Chile se expone 

en el trabajo del Programa de Adiestrt-niento en la Preparaeci6n 

y Evaluaci6n de Proyectos (1977). 
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mixim los puntajas de las pruebas de los almnos al finalizar 

el tercer grado, podria ccigarar un programa de eiueaei6n inicial 

cn un pograma escolar intensivo del primer al tercer grado. 

En este caso, el costo-efectividad del programa pre-escolar serfa 

calculado dividiendo el beneficio ,obtenido a la larga en el
 

aprendizaje en el tercer gr'ado cowo resultado del programna pre

escolar, 
entre el costo del mismo. El costo-efecitividad del
 

programa 
 escolar intensivo serla calculado dividiendo el benefi

cio,logrado en el aprendizaje 
en el tercer grado ccmo resultado
 

del progran intensivo,entre 
el costo de dicho programa. 

Ccmo puede observarse, estimar el c osto-efectividad requiere 

informaci6n tal coo puntajes de las pruebas de logio longitudinal, 

los cuales pueden no existir en un pas en desarrollo. An 

cuando existiera la informaci6n, se necesitan adoptar tecnicas 

sofisticadas de estadfstica paa estimar los efectos independien

tes de los programas sobre el aprendizaje. 

Las necesidades de infornmci6n son menus exigentes cuando 

se camparan progranias pre-escolares entre si. En este caso, 

los resultados de las pruebas son mas factibles de ser comparados 

a travs de los programas y se disminuye la dificultad pare 
estimar los efectos independientes. Sin embargo, a'n no se 

puede seguir este planteaniento para canparar la variedad de 

pogramas pre-escolares que se vienen realizando actualmente en 
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el Perd. De estos progrwas, solamente el Proyecto Portage ha 
efectuado las pr'uebas y el diseho experimental necesarios que se 
requieren para obtener estimados precisos de los efectos inde

pendientes de la instrucci6n pre-escolar. Los otros programas 

proveen solamente informaci6n de raturaleza expl~cita. En otras 

palabras, se puede decir que los programas contribuyen a mejorar 

la alimewntaci6n o al desarrllo cognoscitivo, pero deterno se 


mira en qu6 medida. En consecuencia, en tanto 
que en este estudio 

podems calcular el costo-efectividad del Froyecto Portage, la
 

informaci6n resultante es 
mayormente inaplicable puesto que no
 

se pueden hacer ccuparaciones con programas alternatvos 
de
 

educaci6n inicial.
 

Reducir el Miniirio los Costos Unitarios 

Una alterrativa para los anlisis de costo-beneficio y de 

costo-efectividad es encontrar programas que reduzcan al mnijm, 

los costos paa lograr los objetivos del gobierno enunciados 

en t'rminos generales. Los objetivos del gobierno pueden ser 

especificos -- mejorar la expresi6n verbal de los niflos o 

pueden ser amplios -- mejorar el bienestar de la comunidad de 

bajos ingresos. En vista de que tenemos escasa orientaci6n en 

cuanto a los objetivos del gobierno con respecto a la educaci6n 

inicial, nuestro planteamiento es describir simplemente los 

beneficios en la forma rs detallada posible. El. punto central 
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del i1lsis, sin embargo, viene a ser el calculo preciso de los 
costos unitarios de la educaci6n inicial ya que el costo del 

pJogrMa es probablemente el (nico factor que puede ser cuanti
ficado y camparado a travs de los programas alternativos.
 

Calcular los Costos Totales y Unitarios
 

El objetivo principal del presente 
informe fue calcular de 
manea precisa los costos totales y unitarios del Proyecto.
 
Igualmente, se 
consider6 de primera importancia calcular los 
costos totales y unitarios por tipo de actividad r,alizada. En 
esta forma, se Pxda distinguir entre los costcs unitarios de
 
la capacitaci6n de las ani adoras y los costos unitarios de la
 
ejecuci6n del programa de instru,'ci6n.
 

Los costos unitarios 
se calculan generuimente mediante la
 
divisi6n de los gastos del corniente total y el capital amorti

entre el ntinero de estudianteszado o alumnos con equivalencia 
a tiempo ccrpleto matriculados en la Escuela (Cocms y Hallak, 
1972). Los gastos de capital son mayornnente igr-urdos en el 
c62culo de los costos unitarios del proyecto debido ca que la 
instrucci6n tiene lugar en el hogar. Mieni-ras que los indivi
duos y organizaciones que proporcionan supervisi6n y asistencia 
tgcnica utilizan los bienes de capital, el valor total anual 
de dichos servicios es demasiado pequefio para garantizar la 
investigaci'6n ccmIpicada y de tief'Po prolongado que se requiere 
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parm 	 obtener una cira precisa. 

E tafto que los gastos corrientes son generalanente los rns 

ftciles de recabar y analizai pare el c~lculo de los costos 

unitarims, en el caso de este Proyecto experimental no existe 

un registro central y completo de los 	gastos reales. Antes 

bien, algunas organizaciones han contribuido con recursos y 

tiempo de su personal. En consecuencia, cada una de estas orga

nizaciones tuvo que ser contactada individualmente a fin de 

obtener una relaci6rD exacta de los gastos. Ademis, dentro de 

estas organizaciones no se llevaban registros detallados sobre 

los gastos por actividad dentro del pryecto. Por lo tanto, 

estos gastos tambien tenfan que ser determirados a treves de 

entrevistas y de la revisi6n de los libros contables. Esta 

tarea se simplific6 en parte ya que diferentes organizaciones 

tienden a tener responsabilidades par diversas actividades, tal 

camn se indica en el Cuadro V. 

Otros dos problemas camplicaron la determinaci6n exacta de 

los costos: la inflaci6n y las fluctuaciones en el tipo de cambio. 

Los 	caibios en los precios y en la tasa de cambio se indican en 

el Cuadro A-1 del ap&ndice. El Indice de precios del consunidor 

aument6 de 294 en Noviembre de 1977 cuando empez6 la capacita

ci6n de los profesionales,a 516 en Dicienbrede 1978 cuando se 

di6 	por terminada la instrucci6n. A pesar de este cambio, no se 



OJADRO V 

FUENTE DE FINANCIfENWm DEL PROYE= EXPERfl.ITAL PORTfAE 

Actividades 
Miflsterio de Educa&i6n 

F'~ nrkcoae 
c A# 12 fFaidos Piivw 

Adminsitraci6nICoorctinaci6n y 

DIME 

x 

QuintaLia 

x 

Reg~ n t ~ 

x 

j ~ 
- CESA 

x 

Familia 

Dsatrrollo del I 

CapCitaci& ~ 

Ejecuci6n delI 
Rm~greia 

Evaluci& 

x 

I.... 
xx 

--x 

x 

x 
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efectuaron reajustes por inflaci6n en nuestros cilculos por dos 
mazones: (i) hubiema sido muy ccmplicado determinar con exacti
tud todos los costos en t~rminos reales puesto que casi toda 
factura sufrir~a deflaci6n por un factor diferente, y la fecha 
de campra a menudo difevir.a de la fecha de utilizaci6n del
 
recurso y la fecha en 
que realmentc se pag6 la factura; y (ii) 
la mayor parte de los recursos, incluyendo el tiempo empleado 

por el personal, fueron obtenidos dentro del Ministerio de Edu
caci6n, y tar t o los salarios como las obligaciones internas por 
los recursos variaban s6lo ligeramente en este mismo pex'odo de 
tiempo. Esto implica, por supuesto, que los salarios de los
 
empleados fueran declinando ex, t~rminos reales, que 
es lo que 

aconteci6.
 

Las fluctuaciones en el tipo de cambio presentan problemas 
debido a que se proporcion6 un volumen considerable de asisten
cia tecnica del extranjero y a que dicha asistencia fue valori

zada en d6lares. El tipo de cambio vari6 de aproximadamente 85 
soles pox d6lar al inicio del proyecto a 193 soles pox d6lar en 
Diciembre de 1978. Nuevamente, es difIcil expresar en forua 
exacta todos los gastos de d6lares en soles debido a los cambios
 
mensuales, o diarios, en los tipos de cambio y a las diferencias 

entre las fechas de presupuesto, compra y facturaci6n. Un pro
blema adicional fue que el tipo de cambio oficial no era necesa
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riamente la tasa real en el mercado. La soluci6n fue usa- un 
tipo de cambio de 130 soles por d6lar pare todos los gastos en 
d6lares. Dicha tasa fue adoptada debido a que (i) es aproxima
damente el tipo de cambio promedio durante la vigencia del
 
proyecto, (ii) es el rinico tipo de cambio que 
se mantuvo en
 
vigencia por el perlodo 
ms largo y (iii) la mayor parte de la 
asistencia t&cnica en el desarrollo de curriculum, desarrollo
 
de,mate;'iales de caracitaci6n, y la capacitaci6n, tuvo 
lugar
 

cuando esta 
tasa estaba vigente.
 

De haberlo permitido el tiempo, 
 se hubieran podido realizanr 
reajustes mas precisos en cuanto a las variaciones en los precios 
y en el tipo de cambio. Sin embargo, nuestra conclusion es que 
el beneficio marginal que se podr1a obtener respecto a la preci
si6n, no amerita el costo de realizar dichos reajustes.
 

III. Financiamiento 

El proyecto "Validaci6n del Modelo Portage" tuvo el 
respaldo del Gobierno del Peru'y la Agencia para el Desarrollo
 
Internacional y, por ende, ha sido financiado indirectamente por 
los contribuyentes de ambos pa-ses. La contribuci6n Perana 
fue suministrada a travs del Ministerio de Educaci6n y sus 
diferentes divisionbs administrtivas, tal como se indica en el 
Cuadro VI. La contribuci6n de los E.U. ha sido proporcionada a 
trav6s de CESA 12, la cual ha desembolsado fondos directamente o 
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indirectamente a travs de.IN*DE. INIDE, que es la divisi n
 
administrativa 
dentro de la cual estS ubicado el Prayecto, en 
realidad percibe entradas tanto de CESA 12 ecmo del Minristerio. 

El Cuadro VI, ademns de sefialar las fuentes de financia
miento y las entidades receptoras, indica los fondos presupues

tados y gastados del proyecto hasta fines de 1978. 
Todas las 
cifras sefaladas se refieren a fondos presupuestados con excepci6n 
de las que corresponden especficamente a la fila titulada
 

"Gastado". 
A pesar de que el cuadro muestr un resultado sor
prendentemente parejo entre los fondos presupuestados y los
 
gastados, esto constituye una falsa apariencia. En realidad, los
 
fondos presupuestados corresponden a los precios y tipos de carabio
 
en la fecha en que se firm6 el contrato. 
Los fondos gastados son 
calculados con precios actuales de inflaci6n y por lo tanto,en 
terminos reales,(a precios existentes 
 en la fecha de la firum
 
del contrato) estos son significativamente menores quelos
 

indicados.
 

Otro factor disfrazado por estos datos es la dificultad que
 
confront6 el Proyecto en gastar efectivamente los fondos, debido
 
a procedinientos burocrkticos dentro de INIDE. 
Una revisi6n de 
los fondos solicitados, recibidos y gastados de CESA 12, por 
ejemplo, muestra un excedente muy alto que persiste trimestre 
tras trinestre. Esta dificultad para gastar podria haber amenazado 



CUADRO VI 

GASTOS PRESUPUESTADOS Y REALES DEL PROYECTO PORTAGE HASTA 1978 
(millones de soles) 

Fuente de Fondos: Tesoro Pblico Fondos Internacionales 

I I ~1.5 

, 0.3 V1.3 4 0.8 

CSA 
Administrador 11.9DIGEI Regiones INIDE CESA 

Quinta Uima 

Presupuestado 
 0.3 0.6 
 0.7 2.3 
 11.1
 
Gastado 
 0.2 
 1.1 
 2.3 10.6
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I& spexvivencia y &alto del experimento si CESA 12 no hfibiem
 
ejercido flexibilidad en el expendio de sus propios fcabs.
 

Tal coro se menciona anterionente, las diversas entidades 

administrativas tienen a su cargo diferentes tareas dentro del
 

Prvyecto. La naturaleza y magnitud de estas 
responsabilidades
 

se describen en el Cuadro VII. 
 Las of~icinas regionales dtl Minis

terio, por ejemplo, tienen la responsabilidad de supervisar y
 
pagar a las animadoras. DIGEI, por otro lado, 
 est5 encargada de 
la tarea de desarrollo. INIDE participa en todas las etapas del 
prognana, excepto en el desarr-ollo de curriculum y de los mate
riales de capacitaci6n. Sin embargo, los fondos que INIDE recibe
 
del Ministerio son utilizados principalmente en la administraci6n
 

y evaluaci6n. CESA 12 particip6 en todas las etapas del Proyecto 
y responde por el setenta por ciento de todos los gastos. 
Su
 
alto porventaje de gastos se debe mayormente al coso de la asis
tencia t~cnica del extranjero. Por 61timo, la familia proporciona
 

algunos materiales bWsicos reoueridos en la ejecuci6n del programa. 

En la siguiente secci6n, se analizan en detalle los costos 

de dos tareas independientes -- capacitaci6n y ejecuci6n del 

programa. Los costos de las otras tareas son indicados en los 

Cuadros A-2 hasta A-5 del ap~ndice. Dichos cuadros proporcionaron 

la base pam los costos sefialados en el Cuadro VII. 



CUADRO VIT 

GASTOS TOTA POR FUNCION Y FUMflTE EC FINNCIAMi{E 

(en miles de soles) 

Fuente de Iinarciamiento
frnci6n 

Regi6n DIGEI INIDE INIDE-CESA CESA Familia 

Adninistraci6n y
 
Coordinaci6n 
 52.2 883.3* 272.4** 4,278.4,** -

Desarvollo del
 
Curriculm 
 - 95.7 - 1,796.6 -

Desarrollo de Materiales
 
de Capacitaci6n 
 - 26.0  - 2.785.0 -

Capacitaci6n 
 74.1 7.8 5.2 116.5 1,542.7 -
Ejecuci6n del Programa 1,010.0 - 121,0 74.0 189.0
 
Evaluaci6n 
 - - 589.3 272.4 6.104.7 -

TOTAL i,o84.1 181.7 1,477.8 782.2 10,581.4 189.0 

*Los gastos no-laborales no estan desagregados por funci6n en los 
registros contab 1 es del INIDE; tales costos se asume que estan divididos 
igualmente entre Adtinistraci6n y Evaluaci6n. 
** Los gastos con excepci6n de los de Capacitacion y Ejecuci6n del Programa 
esta'n divididos igualmente entre Administraci6n y Evaluaci6n ya que los 
registros contables del INIDE no permitan realizar una distribuci6n mins 
exacta de los costos. 
***EL1 tipo de cambio seque asume es de un d6lar por 130 soles. 
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IV. CAPACITACION Y FAJMCION DEL PROGRMA 

Al anaJizar los costos de producci6n de cualquier bien o
 

sexvicio, generaImente se puede distinguir entre 
los costos fijos 

o de desarrollo y los costos recurrentes o peri6dicos. Muchos 

de los gastos sefialados en el Cuadro VII son de naturaleza fija 

o de desarrollo, los cuales no aumentarr mayorniente en su
 

volumen total, an cuando 
el progcama fuera expandido anpliarrente. 

Los gastos ccmo el desarrollo del curriculum y de materiales de 

cpaacitac-i6n, por ejemplo, son considerados ccio costos fijos. 

La distinci6n entre los costos fijos y los recurrentes es
 

importante para predecir exactitud el costo de repetir el
con 


experimento o 
el costo dc ampliar en gran medida la magnitud del
 

programa. A pesar de que los costos 
fijos por alumno son muy 

altos en el experimento, 6stos disminuirlan rapidamente si el 

numnero de alumnos instruidos fuera mucho mayor. Por otro lado, 

los costos rmcurrentes o pe-ri6dicos por alumno podrfan quedar 

sin mayor varjaci6n y los costos recurrentes totales sertan 

obviamente muy superiores volumenen a los costos fijos si el 

experimento se convirtiera en un programa regional o nacional. 

Por lo tanto, es de particular importancia estimar con exactitud 

dichos costos recurrentes. Puesto que la capacitaci6n y ]a 

ejecuci6n del programa son las dos partes del experimento que 

conllevan grandes costos peri6dicos, se tratan en mayor detalle 
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en ]Assguientes pginas.
 

Capacitaqi&
 

La capacitaci6n se llev6 a cabo en varias etapas durante
 

el Proyecto. En primer lugar, se capacitaron a las maestras 

Ooordinadoras sobre la metodologia del prograna y sobre el uso 

de los mateiales de currfculun y la superviri6n de las anima

doras, durante un seminario realizado en Lima en Noviembre de 

1977. Las maestras coordinadoras ayudaron posteriormente al 

personal de CESA 12 y DIGEI en la capacitaci6n de las animadoras 

en Lima y Cuzco. Una vez que las animadoras ganaron experiencia 

en el trabajo, recibieron capacitaci6n en servicio en Mayo de 

1978, y las animadoras del Cuzco recibieron una segunda capacita

ei6n en servicio, en Octubre. El programa de capacitaci6n se 

describe esquemnticamente en el Esquema 3. 

El Cuadro VIII proporciona informaci6n adicional sobre cada 

una de las sesiones de capacitaci6n. Por ejemplo, en total, 

treinticinco aninadnras recibieron la capacitaci6n inicial en 

Lima y Cuzco aun cuando se necesitaban solamente veintiuna pama 

el programa; las participantes extra fueron incluidas como 

posibles sustitutas en caso de deserciones eventuale. del m

grama. Asi mismo, se indican los costos de las sesiones indivi

duales de capacitaci6n y, corno podria esperarse, aproximadamente 

el ochentid6s por ciento de todos los costos son para sueldos y 



ESQUEMA CRONOLOGICO DE LA CAPACITACION DE LAS MAESTRAS COORDINADORAS Y ANI0ADORAS
 

Lima, Sesi6n Large #1 Maestra Coordinadora__h__________01 

Cuzco, Previo al Servici 
#1, Febreo 1978 4kil197 

38______Cu_.._o,__n ____o____ 

Cuzco, En Servicio #2 
Octubre 1978 

Esquem. 2. 



CUADRO VIII
 
GASTOS DE CAPACITACION 
 POR CA2EOORIA DE COSTOS Y LUGAR DE CAPAITACION 

1977 - 1978
LUGAR ERENAMIE 

MICROCONCENTRACI0ES 

Lima No.1 Lima No.2 izco No.21 Lima No.1 Cuzco No.l Cuzco No.2
Fecha de Inicio 
 11Y21-77 11/30-77 1/25-78 i 5/2-78 5/29-78 11/12-78
Duraci6n en dfas 5 13 21 5 3 5No. Personas Capacitadas 18
11 
 14 
 12 9 9 I 
Categorfa de Costos
 
(miles de soles)
 

Sueldos y salarios 
 224.4 417.3 
 519.2 117.9 123.4 13.0 
 19415.4
 

Materiales y Su listros 42.5 
 20.0
Transporte 
42.8 15.1 8.0 2.041.8 130.3
20.7 
 81.1 
 7.0 18.7 16.1 
 185.3
 

Costos Totales 308.9 480.4 620.2 14o.0 150.1 31.1 1,730-
Costog Totales . 120.3 129.3 
 245.7 
 45.1 55.2 31.1 626.T 
CostoUnitario (soles) 
 28,079.00 
 26,689.00 
 44,302.00 
 11,663.00 
 16,672.00 3,445.00

Conto Unitario .
 10,937.00 
 7,183.00 17,552.00 3,755.00 6,128.00 
3,445.00
 
* La capacitaci6n del personal profesional incluya a 
 aestras coordinadoras.
No incluye viajes internacionales 

las 
y vifticos.
Costos estimados si la asistencia t6cnica fuera proporcionada por personal peruano en lugar de ertranero. 

http:3,445.00
http:6,128.00
http:3,755.00
http:17,552.00
http:7,183.00
http:10,937.00
http:3,445.00
http:16,672.00
http:11,663.00
http:44,302.00
http:26,689.00
http:28,079.00
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salrios. En vista de que las aniradoras esencialJente p Opor

cionarn trabajo voluntario, se les reembols6 por tnmnsporte y
 

gastos diarios dunante la capacitaci6n. 

Igualmente, se calculan y sefialan en el Cuadro VIII los costos 

totales y unitarios (costo por participante) de cada sesi6n de 

capacitaci6n. Asi mismo, se han estimado costos totales y unita

rios bajo el supuesto que personal nacional, en lugar de extran

jero, proporcione la asistencia tenica. Los costos unitarios 

bajo esta supuesto son aproximadamente un tercio de los costos 

unitarios reales. Por ejemplo, la segunda sesi6n corta en el 

Cuzco no tuvo asistencia t4cnica del extranjero e 5icurri6 en 

un costo unitario de 3455 soles por participante, nrentras que 

la primera sesi6n corta recibi6 asistencia tecnica del extranjero 

y cost6 dieciseis rail soles. En vista de que un programa de
 

educaci6n inicial regional o nacional, con caracterlsticas simi

lares a las del Proyecto Portage utilizaria principalmente 

expertos nacionales, los costos unitarios estimados constituyen 

una mejor predicci6n de los costos para adoptar un progana 

ms amplio que los costos reales del experimento. 

Ejecuci6n del Programa 

El Esquema 3 ilustra los recursos utilizados en la ejecu

ci6n del programa de educaci6n inicial. El 6nico recurso que 

no se incluy6 explicitamente en los estimados de los costos 



____________ 

tie.sc41 

Asistericia T~cnica . 

Sueldco 
Trunsporte y Vifticos 
Tunsporte Loa 

EJECUCION DEL PROGRAM: REW1MCS Y TGO.ISMA 

Maestra Coordinacdora
 
Sueldo
 
Materiales y Surinistrms
 
Anrario en la Escuela
 
Utilizacio'n del Sal6n de Corif eZe! i asi1,:1 

Familia 
Materizaes de Instrucitm 
Tiaupo Dnplead cw 1micpadme 

Animadora 
Canpensaci6ni
 
Materiales y Suministree
 
Materiales Curriculares
 
Aziiario en la Escuela
 

Esquezna 3. 



C 

CUADRO IX 
GASTOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA POR UBICACION DEL PROYECTO EX IMETAL, CAMOIA DI EABTOG Y 

DE FIRANCIAMIEMT (soles) 

RCATEGORIA FUENTE DE FIANCIAMIENT0T 
L U GAR CAEOI 

TOT A L 
Regi6n INIDE-CESA CESA FamiliaJ 

Sueldos y Salarios 532,000 532,000.00 
L I H A Materiales y Suministros 10,000 42,073, 108,000 160,073.00 

Servicios 45,410 45,410.00 
Servicios de Capital o 5,200 5,200.00 

0 T A L "72630IaT TOTAL 742,683.00 

I Sueldos y Salarios 478,000 478,000.00
 
Materiales y Suministros 
 10,000 30,272 81,000 121,272.00 

, Servicios 45,41o. 1,700 47,110.00 
Servicios de Capital m 5,200 5,200.00 

T 0 T A L 65195r2.00 

* Inclure costos estiuados de imprenta.
 

** Sb sume un perfodo de cinco eros de conservaci6n para los armarios metflicos.
 

http:65195r2.00
http:5,200.00
http:47,110.00
http:121,272.00
http:478,000.00
http:742,683.00
http:5,200.00
http:45,410.00
http:160,073.00
http:532,000.00
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totales y unitarios es el tiempo que los padres dedicarzn al 

Proceso de instrucci6n. El tiempo que ellos dedicaron partici
pando en el experimento podrla haber sido usado pama otros 

fines: -- ya sea par actividades relacionadas con el trabajo o 

la recreac6n ---lo cual representa el costo ocasional al padre; 

la magntud de cuyo costo no pudo determiniarse debido a la falta 

de informaci6n. 

los costos totales del program son desagregados por fuente 

de financiamiento, categoria de gastos y lugar del experimento 

en el Cuadro IX. El costo principal del programa es la ompen

saci6n abonada a los supervisores, maestras coordinadoras y 
animadoras, los costos de impresi6n de los materiales de currfcu

lun y los documentos administrativos, mteriales y siministros
 

b~sicos proporcionados 
por el Proyecto y materiales bgsicos
 

sumirdstrados por la familia. 
 Los sueldos y salarios represen

tan aproximadamente setenta 
por ciento de los gastos totales. 

Los costos unitarios estimidos son de 6189 soles o cuaren

tiocho d6lares en soles oLima y 7240 cincuentiseis d6lares en 

el Cuzco. Estos costos corresponderlan probablemente a los 

costos de un programa mas amplio si no se aumentaran los voltme

nes de trabajo existentes bajo el experimento. Existe una 

buena raz6n para esperar que el volumen 6 ptimo de trabajo sea 

algo mayor que el que se practic6 durante el primer afio del 

experimento, el cual ha sido en efecto aumentado par el afno 
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acadfidco de 1979 a 15 fami-ljas por animadora en Lizn. 

V. COSTOS UNITARIOS HIPOTETICOS Y REALES 

En Vista de que el Proyecto Portage es un experimento, se
 
han incurrido 
en muchos costos los cuales probablablemente no 
serfan repetidos si se duplicara el experimento o se convirtiera 

en un prog'an regional. El prop6sito de esta secci6n es calcu

lar los costos unitarios hipot~ticos de la capacitaci6n y la 

ejecuci6n del programa bajo supuestos razonables en el sentido 

de que dirlias actividades serfan llevadas a cabo en un programa 

dirigido por el Ministerio de Educaci6n. 

El presupuesto hipotetico para la capacitaci6n, que se expone 
en el Cuadro X, asume que toda la asistencia t e cnica y la ins

trucci6n, sera'n proporcionadas por Peruanos, 
 y no por extrennjeros. 

Se asume tambien que los salones de clase consistirdn de treinta
 

participantes. Por otra parte, el ntmero total de personas-das 

y gastos en otros rubros son similares al programa real de capa

citaci6n en el experimento. El costo unitario estimado por 

semana es de 1360 soles o $6.52, y el costo estimado por anima
dora por cuatro sera-as de capacitaci6n durunte el aio es 5476 

soles o $26.08. Estos costos unitarios hipoteticos son conside

rablemente mk5s bajos que los costos reales debido a los supuestos
 

que se mencionan arriba, princ5palmente instructores de menor 

costo y un aula con un mayor n~mero de alumnos. 



CUADRO X 

FUPUT HIPOTETICO DE CAPACITACION DR TREIJTA ANIMADORAS DURANTE 

UNA SEMANA (en soles de '79) 

C A T EG 0OR I A S COSTO
 

Personal Persona-dfas
 

1 Especialista de la Regi6n 5 
 8,250
 

1 maestra coordinadora 5 
 6,500
 
Personal contratado para serviclos 1
 

especiales 
 2,500
 
Secretaria 
 2 1,600
 

Materiales y Suministros 75,000 

Material de Curr5culum 

(30 p~ginas por animadora) 16,942 

Tr'ansports 

(200 soles por dfa por animadora 300,000
 

T 0 T A L io,792
 

Costo Unitario por Semana 1,369
 
(46,52)
 

Costo Unitario por Affo 
(cuatro semanas de capacitaci6n) 5,4T6 

(26.08)
 



TABLA XI 

PUpU o HIPOTETICO DE EJECUCION DEL PROGRAMA PARA T CIEUTAS FAMILIAB 
(tn reios de 1979) 

PROMEDIO DE TRABAJO
 
CATEGORIA DE LOS COSTOS 

Personal
 
Supervisor * 


Maestra Coordinadora e 
Aniiadora * 


Materiales y Surinistros 


Materiales de Curriculum 


Servicios de Capital 


T 0 T A L 


Presupuesto Hipot 6tico para
la Capacitaci6n de Coordina 

doras y Animadoras
 

Costos Totales Incluyendo Capacitaci6n 


Costos Unitarios 
Ejecucion del Programa (por

familia) 


Ejecuci6n del Program y Ca-

pacitaci6n (por Familia) 


Coordinadora 


1:6:6o 


18,000 


1,560,000 


1,444,000 


94,500 


117,278 


16,8oo 


3,250,578 


164,280 


3,414,858 


10,835 

($51.60)**** 


11,383 

($54,20) 


Anjmadora 
 Familias 

1:10:120 1:10:1 o 

18,000 
 18,000
 

936,000 
 624,000
 

900,000 720,000
 

94,500 
 94,500
 

110,007 
 110,007
 

16,800 
 16,800
 

2,075,307 
 1,583,307
 

136,900 
 109,520
 

2,212,207 1,692,827
 

6,918 5,278
($32.94) ($25.13) 

7,374 5,643
($35.11) ($26,87) 

Se asume un sueldo mensual de 29,000 soles en 1979.
*m Se asume un sueldo mensual de 26,000 soles en 1979.
m Se asume una conpensaci6n de 4,000 soles mensuales, los cuales se aproxi
marfen en tirmdnos reales a los sueldos precibidos previamente.
• m~Se asume un tipo de cambio de 210 soles por d6lar.
 

0 



CUADRO XII
 

COSTO UNITARIOS REALES E HIPOTETICOS DE LA CAPACITACION Y LA W CION 
DEL PROGRAMA (en soles)
 

C 0 T 0 S R E A L E 8 Precios 197T-78 Preciom 1979
 

Costo Unitario de EJecuci6n del Programs
 
(por familia)
 

Lima 6,189 9,997
 
Cuzco 7,20 
 11,693
 

Costo Unitario de la Capacitaci6n de las
 
Animadoras
 

Lima 22,878
 

Cuzco 44,302
 

Costo Unitario de Capacitaci6n de las A
nimadoras si toda la asistencia t~cnica
 
fuera proporcionada por personal peruano.
 

Lima 
 6,158
 

Cuzco 
 17,552
 

COSTOS HIPOTETICOS
 

Costo Unitario de la Capacitaci6n de las 
Animadoras 

Una sfemana 1,369 
Total de Cuatro Semanas 5,476
 

Costo Unitario de Ejecuci6n del Programa 

1:6:60 * 10,835
 

1:10:150 * 
 5,278
 

Costo Unitario de Ejecuci6n del Programs,
 
y Capacitaci6n ***
 

1:6:60 
 11,383
 

1:10:150 
 5,643
 

* Una coordinadora supervise a seis animadoras, cada una de las cuales 
tiene a su cargo diez bogares. 

m Una coordinadora supervisa a 10 animadoras, cada una de las cualem, 
tiene a su cargo 15 hogares. 

m Costo por familia incluyendo costos de capacitaci6n de las animadoras 
as! como los costos del program mismo.i 
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En el Cuadm XI se presenta el presupuesto hipot~tico pare 
la ejecuwi6n del pgrmoa. Los costos totales y unitar.os se
 
calculan bajc 
 tres suruestos alterntivos en cuanto al volumen
 

de trabajo.
 

El volumen de trabajo de 
una rmestra cOorinadora por seis
 
animadoras, lo cual abarca 
sesenta faroilias, es -l volunen de
 
trabajo existente en 
el prixner aflo del experimento. El segundo
 
volunen de trabajo que se 
indica es similar al que se adoptar4
 
en 
el segundo afio del experimento cuarldo cada animadora tenga a
 
su cargo doce 
 familias y cada coordinadora supervise de diez a
 
doce animadoras. El tercer volumen de trabajo 
es el que las
 
coordinadoras, 
 durante una entrevista, expresaron que era factible 

y a6n deseable. 

Los sueldos y otros gastos sefialados en el Cuadro XI se aproxi
man a los gastos reales incurridos en el experipento. Los costos 
unitarios de la ejecuci6n del programa varlan de un minimo de 
5,278 soles ($25.13) a un miximo de 10,835 soles ($51.60). La 
cifra mxima es muy similar a los costos u-nitarios reales y 
corTesponde al mismo volumen de trWbajo que el real. Los costos 
unitarios,que incluyen costos de capacitaci6n de la animadora, 
varfan de un mnimo de 5,643 soles ($26.87) a un mximo de 11,383 
soles ($54.20). 
Esto da por sentado que todas las animradoras 

son capacitadas o reentrenadas cada afio. 

Finalmente, el Cuadro XII se presenta con el objeto de 

http:unitar.os
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efectuar ccarawcnes. Se puede observar, rxor ejenplo, que por 
el m.1urn volumen de trahajo los costos unitarios re.ales e hipo

t6tioos scn casi id6nticos. Los costos unitarios se .reducen al 

aumrentar enormfente el volunin de trabajo. El costo unitario 

de la capacitaci6n se reduce en gran medida si en lugar de extran

jeros se utilizan Peruanos pare proporcionar la asistencia 

tnica e impartir la instrucci6n. Por filtim,, .la capacitaci6n 
constituye

de las animdoras / una pequefia frcci6n del costo unitario 

total 	de la capacitaci6n y la ejecuci6n del program. 

VI. 	 LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACION INICIAL CON BASE EN EL HOGAR
 

En la educaci6n inicial con 
base en el centro escolar los 

principales beneficiarios son los nifios que recibe-n la instru

ci6n. Por supuesto que hay beneficios sociales, tales como una 

poblaci6n con un mayor nuimero de personas que saben leer y 

eccribir, la reducci6n de desigualdades entre grupos gtnicos, etc., 

pero el principal receptor de los beneficios es el nimo, el niiio 

que asiste al centro. 

La educaci6n inicial con base en el hogar difiere enormemente 

de la educaci6n con base en el centro escolar en cuanto se refiere 

a los beneficiarios. Obviamente, el nifio tambi&n es el receptor 

principal de los beneficios, pero existen una cantidad importante 
los


de beneficios indirectos o la difusi6n de/beneficios a otros 

(Stevens, 1978). Los otros beneficianios incluyen los heruas 
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del nio, los nitkos del vecindario, los padres y las aninadoras. 

Los nifios, tanto a travws de la educaci6n con base en el 

centro ccio en el hogar, probablemente recibirgn la misna clase 

de beneficios. Desarollan sus habilidades cognoscitivas y de 

lenguaje, se familiarizan mejor con el. ambiente de ensefanza

-prendizaje y pueden cubrir en mejor form 
 sus necesidades nutri
cionales y de salud. Sin entargo, la educaci6n con base en el 
hogar tambien puede traer como resultado un ambiente hogarefio 7s 
estimulante, puesto que los padres son capacitados en desarrollo 

infantil, lo cual puede despertar un mayor intere's de los proge

nitores por la educaci6n de su nifio. 

Los hermanos del niio igualmente se benefician con la educa
ci6n con base en el hogar (Ware, 1974). Ellos pueden participar 

en las sesiones conjuntas entre el niho, la animadora y el padre, 

y probablemente se beneficien con los mejores conocimientos 

adquiridos por sus padres, el mejor estinulo intelectual en el 
hogar y cualesquiera otra -ejora en la nutrici6n y la higiene. 

Asimismo, los ninios vecinos participan a rnenudo en las sesiones 

en el hogar y aprenden de sus compaheros de juego. 
Los padres tambien se benefician mucho con la educaci6n con 

base en el logar. Adquieren mejores costumbres con respecto a 

la salud, nutrici6n e higiene y aprenden sobre las necesidades 

de desarr] lo de sus menores hijos. En consecuencia, pueden 
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entirse s capacitadoe cam padres. El 6nico beneficio pro
porcionado por la educaci6n ccn base en el centro escolar que 
no se ofrece de marner similar a trav6s de la educaci6n con 
base en el hogar, son los servicios de guarderia. Es asi qu.
 

la educaci6n con base en el hogar puede 
ser m~s adecuada pama
 
ambientes donde no es probable 
 que ambos progerdtores trabajen, 

mientras que la educaci6n con base en el centro escolar puede
 
ser mas apropiada par 
 aquellos ambientes, probablemente urbanos, 

donde ambos padres trabajan.
 

Las animadoras tambi~n beneficianse con la educaci6n con
 
base en el hogar. 
 En primer lugar, se benefician con la capaci

necesariastaci6n, la cual les proporciona las aptitudes/para obtener otro
 
empleo. Por ejemplo, el servicio como 
 animadora llena los
 
requisitos requeridos par los asistentes de maestros 
que desean 
trabajar en el programa oficial de educaci6n inicial con base
 
en el centro. 
 En segundo lugar, mejoran su habilidad para la 
lectura y escritura ccmo resultado de su experiencia en el 
trabajo. En tercer lugar, adquieren un prestigio social mfns 
alto dentro de la comunidad. Finalmente. es probable que se 

conviertan en mejores madres para sus propios niflos.
 

Aunque 
 gren parte de la evidencia es de naturmleza anecd6tica, 
el Prvyecto Portage parece haber proporcionado nuchos de los 
beneficios que se mencionan anteriormente. Por ejemplo, dos 
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anmadoms han empezado sus propas guarderfm infantiles a 

resultado de su experiencia en el proyecto. Cuando la anim

dora visita el hogar, no es usual contar solamente con la 

asistencia del niho principal, los nios vecinos y herwanos 

probablemente tambi n participen. Asimismo, las animadoras y 

coordinadoras informan baber percibido un cambio en el ambiente 

hogareho. Por ejemplo, las madres que anterionnente sevian cafS 

a sus nifios, lo han suprimido por bebidas mas nutritivas. Otras 

infoniaciones anecd6ticas indican un rol m-As activo de las 

animadoras en las reuniones de la ccrnmidad y en el proceso de 

tamar decisiones dentro de la misma.
 

El Cuadro XIII ccupara los beneficios del Proyecto Portage 

con dos alternativas de programas de educaci6n inicial en el 

PerG. PROPEDEINE es un programa de educaci6n inicial con base 

en el centro escolar que empezo en el 5_rea de Puno en 1967 y 

que ha sido expandido tamrbien al Cuzco. Esta alternativa utiliza 

tambien voluntar-os de la comunidad. Igualmente, proporciona 

alimentos a los nifus a fin de que reciban las necesidades 

nutricionales mininas. El Jardin es un programa de educaci6n 

inicial escolarizado, el cual sigue el modelo tradicional de 

alumno-maestro con un currIculum estructurado y un maestro 

titulado. 

Desafortunadamite, existe escasa informaci6n cuantitativa 

sobre los resultados ya sea de PROPEDEINE o de los Jardines. 



cuADR XIII 
CATO S DE LOS BDJEFICIOS IDE PROGRA}As ALTERNALTIV tE EicAciON 

INICIAL 

Progrlas 

Portage PMOPEDEINE Jard.n 
aptitudes cognitivas

logradas por el nifo X X X 

difusi6n de los efectos
 
del aprendizaje a otros x
 
ninos
 

progrenitores aprenden

sobrm desarrollo infantil 
 X 

servicios de guarderla x xinfantil 

instructores adquieren
aptitudes relacionadas X X 
al tebajo 

instructores mejorar su 
lectura y escritura X X 



- 29 -

Cuand Be analicen las "Prbasposteriores tcuadas a los nifos 
participantes y a sus padres, el Proyecto Portage tendrA dicha 
inforyaci6n cuantitativa. Laentablemente, arn para este pro
yecto se ha recopilado poca informaci6n sobre la natunaleza y 

la Jmagnitud de los beneficios indirectos, el cual dees uno 
los factores mas singulares y significativos del experimento. 

Sin ebargo, la informci6n sera'mucho mejor que la existente 

sobre cualquier program similar en el Peri. 

VII. COMPARACIONES Y CONCLUSIONES 

,Las tres alternativas de programas de educaci6n inicial
 
ofrecen diferentes tipos de beneficios y, 
 por otro lado, existe 
escasa informci6n sobre la relativa magnitud de esos beneficios 

por programa. El Proyecto Portage probablemente rinde un
 
n1dmero bastante mayor de beneficios 
indirectos en comparaci6n
 

con los otros progranas, a'n-cuando los beneficios par 
 el nifio 

principal no son mayores. 

En vista de que los programas proporcionan diferentes tipos 
de beneficios, las comparaciones de los costos unitarios no son 
completamente apropiadas. Por ejemplo, la "uridad" en el Jardfn 
es obviamente el niio participante, mientras que en el caso de 

la educaci6n con base en el hogar, la "unidad" es la familia, 

que consiste de mas de un individuo. A~n asi, necesarioes 

efectuar alguna camparaci6n, aunque si vieala. s6o para descartar 

progranas que no scn factibles financierain~te. 



nr~ xtV 

a m UNITARIOS TIMADS DE FROGRAM ALTNTIVOS 
DE EDUCACION INICIAL 

Autor del Estindo
 

Jameson Flores Winkler 
PROPEDEINE 3 813* 9 078 

(420) (447) 

JARDIN 10,113 - 9 484 

Portage 
l~ximo Real 

( 49) 
12 665 

($66) 

Me~nimo Hipotetio 5 643 

(429) 

* No incluye costos de alimentos o capacitaci6n. 
** Los valores en d6lares se dan entre par6ntesis asumiendo el tipo de 

cambio de 193 soles por d6lar de Diciemnbre de 1978. Todos los 
estimados han sido reajustados mediante el Indice de precios delconsumudor de maner que puedan compararse en tehminos de poder de
 
adquisici6n al sol en Enero de 1979. 

Fuentes: Janeson, Kenneth. , etc. 
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El Cuadn XIV indica varios estimados de costos unitarios 

de los prvgremas antes nercionados. El costo urdtario mfs bajo 

que se seftla, 3813 soles de PROPEDEINE, no incluye capacita

ci6n ni costo de los alinentos, lo cual probablemente aumentarla 

en alrededor de 1,600 soles la cantidad indicada. En cuanto al 

orden, los costos reales del Proyecto Portage son los ms altos, 

a continiaci6n vienen los d'el Jizr4n y'los costos ,e PROPEDEINE 

asi como los costos hipoieticos del Proyecto Portage son los ms 

bajos. Teniendo en cuenta las deficiencias en la informaci6n, 

las diferencias en los supuestos utilizados para obtener las 

cifras y ]as diferencias en la naturaleza de estos programas, el 

orden de posici6n no Ofrece mayor seguridad. 

No se puede deducir en base a la presente informaci6n cu9l 

de los programas de educaci6n inicial deberia ser adoptado en 

el pass. La poiltica mns prudente es probablemente la que trata 

-de adaptar las necesidades de la comunidad a un pograma particu

lar, especialmente en vista de que no hay diferencias significa

tivas de costos entre los programas. Cualquier decisi6n parm 

adoptar un programa regional o nacional debe ser postergada hasta 

contar con mayor iniformaci6n precisa, a fin de poder comparar 

los beneficios de los programas alternativos. Sin embargo, si 

se tuviera que tomazr una decisi6n antes de poder obtener ms 

informaci6n canparativa, considerando el.menor riesgo posible, 

se optaria por el programa que ofreciera mayow infoxmaci6n precisa 

sobre costos y beneficios. 



CUADRO A-I
 

INDICE DE PRECIOS DEL CONSMI=DR Y TIPOS DE CAMBIO POR ES 

Ao Mes Indice de Precios Aumento Mensual Tipo de Cambio1973 = 100) en los Precios (soles/d6lar) 

Octubre 289.77 

1977 Novienbre 294.02 

Diceiebre 297.23 

Enero 319.41 
 7.46 
 130
Febrero 335.35 4.99 130
 

Matzo 343.69 2.49 
 130
 
Abril 351.99 
 2.41 
 130
 
Mayo 398.77 
 13.49 
 140


1978 
 Junio 417.18 4.62 
 152
 
Julio 433.39 
 3.89 
 158
 
Agosto 452.54 
 4.42 
 165
 
Setiemb'e 475.42 
 5.06 
 173
 
Octubre 494.26 3.96 180 
Nov'iebre 505.57 2.29 
 187
 
Diceimbre 
516.22 2.11 
 193
 

Fuentb: Informe del Banco Central, Dicienbre 1978 



CUM= A-2 

GAST IDE AMMINISTACION Y COORDINACIONCATORIA 
 COSS Y FUENTE DE FINANC 
FOR 

(en miles de soles) 

[Categto-fa Fuente, de . Financiamiento 

DIGEI CESA INIDE 

Sueldos y Salarios 33.0 4,171.5 811.5Trnsporte 19.1 28.8 27.2
Materiales y Suministros - 12.0 44.5
Servicios 


- 66.1 -

TOTAL 
52.2 
 4,278.4 
 883.3
 



OJADR A-3
 

GASTOS DE ESARRCLLO DE CJRRICU.M POR 

CATEGORIA DE OC'STOS Y FUEWIT DE FINANCAMIIDT 

(Febr ro - Noviem1~e 1977) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

CATEGORIA DIGEI CESA TOTAL 

(soles) (d6lares) (soles) 

Persona- dias 70 150 	 220 
(50) A, (130) 	 (180) 

Sueldos y Salarios 915000 13,820 1,887.600 
Local 4,680 4,680 

T 0 T A L 95,680 13,820 1,892.280
 

• 	 Las cifras entre parentesis indican los recursos gastados en el de

sarrollo del curriculumn que se utiliza actualmente. Un cambio de 
politica dentro del DIGEI trajo como consecuencia la inutilizaci6n 
de una considerable porci6n de trebajo realizado entre Febrero y A

bril.
 

** Incluye bonos y beneficios suplementarios. 



CUAIUO Ah 
O? DR IMPRENTA PARA LI EJECUCIOX DEL PROGRAM 

I Copia. Requerjw por'
Niflo Animadora ICoordimad. 

Etructura Curricular de Educaci6nInic el 37 1 1 
List& de Objetivos 
 41 1 1 1
 
Ficha de Actividades 
 194 
 1 1
 
Tabla de Actividades (para 1979) 
 1 96 
Intorme Tgenico Pedag6gico 81 
 1
 
Registro de Objetivos 
 27 1 1 1
 

T 0 T A L DE P A G I N A S 181. 299 380 

En 1977 - 1978, el n~mero de p~ginas impresas en INIDE par& la ejecuci6n
 
del programa fue 77,856 
con un costo estimado total de 85,821 soles y un
 
costo por nigo de 1109 
soles, asumiendo,un porcentaje de merma de 20% y a
suriendo que la mitad de las p'ginas fueron impresas por aimbas 
caras. Los
 
recursos utilizados en la irpresi6n son tinta, papel y meno de obra. 
En 
los precios de 1978, cada tubo de tinta cuesta 2,730 soles e imprime dos
 
mil h6jas. cada resma de papel cuesta 2,578 soles y sirve para cuatro 
nil pfginas. Un 6perario gena 95 soles por hora, en cuyo tiempo se pue
den imprimir mil hojas.
 

PRESUPUESTO HIPOTETICO DE IMPRESIONES PARA UNA MUESTRA DE TRESCIEN!AS FA-
MILIAS CON DIVERSOS VOLUMENES 

DE TRABAJO 

Animadoras por Coordinadoral 6 10 15
1510 


Familias por Animadora 10 
1
 

10 115 15 10 15
 

Total de Pfginas 66,070 62,700 65,310 61,91.0 61.,Wo 61,910 
Costo por Niffo o Familia 212 2 3D V2 227 2 3B 22T(soles) 


- I 



WUADR0 A-5
 

GAMM DE EVAI//ACION A IA FECHA POR rATEGORIA 
!1 COSTOS Y FJFNTE DE FINANCIAM.ETO 

(en miles de Soles)
 

Fuente de Financiamiento 
gra INIDE INIDE-CESA CESA 

Sueldos y Salarios 517.5 674.8 5,968.5
 
Thmnsporte 27.2 
 28.3
 
Materiales y SumTinstros 44.5 2.9 
Servicios 10.9
 

TOTAL 589.3 674.8 6,104.7 



CaAW A-6 

TM E)InqIAn 	 PVR LAS ANhDOPAS 

__ Horau I semmr 
Threa Por Failia Total 

Visitardo el Hogari-. 
10-15 

Prenvci&n de Materiales 2.5 
Reuniones con la Coordinadora 3,0 
Preparaci6n de Informes* .5 30 

Total 18.5 - 235 

*Tres informes por semana por niMM. El tiempo requerido para llenar 
un informe varga de treinta 	minutos a comienzos del afi a aproxima
damente cinco minutos a fines de afio. 
 Se asume un prnedio de diez 
minutos. 


