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Résumé

Cette publication contient les exposés présentés au cours d'un séminaire sur Ia relation
entre l'éducation préscolaire et primaire qui a été tenu a Bogota, Colombie, en mai 1981,
sous les auspices du CRDI et de la Fondation Ford. Le séminaire a réuni des chercheurs en
education préscolaire venus de diverses regions du monde et spécialisés dans différentes
disciplines. L'éveil précoce des enfants fut examine a Ia lumière des etudes de cas et des

programmes nationaux présentés, et analyse en fonction des effets a court et a long terme
qu'il peut avoir sur le développement de l'enfant et son succès lors de son entrée dans le
système scolaire. Les travaux sont groupés sous trois grands themes : recherche et action en
education préscolaire et primaire; considerations sur le problème de l'éducation préscolaire et

primaire; et discussions et recommandations générales.

Abstract

This publication contains the papers presented at a workshop on the relationship between
preschool and primary education held in Bogota, Colombia, in May 1981, under the auspices
of the International Development Research Centre and the Ford Foundation. The workshop
brought together researchers in preschool education from many parts of the world and from
different disciplines. Early childhood stimulation was examined in the light of the case
studies and the national programs presented, and analyzed as a function of the effects that it
can have in the short and long term on the development of the child and on his success when
he enters the formal school system. The publication is divided into three major parts on the
basis of the subject: research and action in preschool and primary education; consideration of
the problems of preschool and primary education; and general discussion and recommenda-
tions.
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Estimulación Psicosocial y Complementación
Nutricional Durante los Tres Primeros Años:

Sus Repercusiones Sobre el Aprestamiento Escolar

Nelson Ortiz P.'

Introducción

El análisis de la problemática educativa no puede
dejar de lado el contexto social en que ésta se
desarrolla. El trabajo teórico desarrollado tanto en
el campo de Ia sociologIa como en el de Ia
economIa, sobre las relaciones entre la educación y
las estructuras determinantes de una sociedad
especIfica, es voluminoso. Algunas opiniones
consideran que la educación es el instrumento que
permite Ia movilidad dentro de los diferentes
estratos de una sociedad, otras sostienen que es Ia
estructura de clases Ia que determina las diferencias
de acceso a la educación y la dinámica del sistema
educativo en general (Cataflo 1978; Mojica 1978).

Por tanto, serla ingenuo intentar un análisis de
las relaciones entre educación preescolar y educa-
ción pnmaria en Colombia, sin esbozar algunos de
los determinantes y condiciones sociales dentro de
las cuales nace y se desarrolla Ia mayorIa de los
niflos colombianos.

En Colombia ya son numerosas las investigacio-
nes descriptivas sobre la desventaja social de Ia
población. Se conocen las altas tasas de deserción
escolar que entre primero y quinto de primaria
alcanzan Indices hasta del 65%, se ha establecido Ia
impresionante proporción de niflos preescolares
desnutridos (Mora 1979), se conoce Ia alta inciden-
cia de morbilidad infantil y el precario ingreso de la

'Funcionario de Ia Division de Investigaciones, Subdi-
rección de Nutrición ICBF, y Asesor de FEPEC/CEDEN,
Colombia. Esta investigación ha sido financiada en
parte por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ci Instituto Nacional de Crecimiento y Desarroilo
Humano de los Estados Unidos (Grant No.
3R01 HDO6-77401A1S1), la Fundación Ford (Grant
No. 740-0348), ci Departamento de Nutrición, Escuela
de Salud POblica de Ia Universidad de Harvard, y Ia
Facultad de Estudios Interdisciplinarios de Ia Universidad
Javeriana.
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gran mayorIa de Ia población que carece, ademOs,
de servicios básicos adecuados y se enfrenta al
infraconsurno aiimentario y a las limitadas oportu-
nidades de inserción en ci aparato productivo de la
sociedad, io cual se refleja en los altos Indices de
desempieo o subempleo y en los bajos niveles
educacionales de Ia población (Cerdá 1980).

Si bien es cierto que en Colombia los probiemas
de ia infancia han sido objeto de grandes esfuerzos
por parte del Estado, también es cierto que los
problemas continOan vigentes y que se hace
necesario investigar nuevas alternativas de inter-
vención.

Educación Primaria y Educación
Preescolar en Colombia

Las siguientes anotaciones presentan aigunos
comentarios que proveen un marco a Ia investiga-
ción y que están ampliamente documentados en
trabajos de otros investigadores (Cerdá 1980;
Alzate 1976; Aizate y Parra 1976; Bossio 1977;
MedellIn 1977; MartInez 1977; High/Scope Educa-
tional Research Foundation 1978).

Educación Primaria

En los Oltimos años, el gobierno coiombiano ha
hecho grandes esfuerzos por ampliar Ia cobertura de
Ia educación primaria. Actualmente la tasa de
escoiarización supera ci 70% de Ia población en
edad escolar (High/Scope Educational Research
Foundation 1978). Sin embargo, este dato, que para
algunos podrIa ser significativo, se ye empobrecido
frente a las alarmantes estadIsticas de deserción y
fracaso escolar. Aunque Se desconocen datos mas
recientes al respecto, en 1977 ci Indice de deserción
entre primero y quinto de primaria alcanzó ci 65%,
eievándose hasta ci 87% en las areas rurales



(Ministerio de Educación Nacional 1978). Aproxi-
madamente 50% de esas deserciones ocurren
durante o a! final del primer año, y un tercio más
durante el segundo. De tal manera que los primeros
dos años de escuela primaria, especialmente el
primero, resultan crIticos para Ia retención del niño
en el sistema educativo y se constituyen en
definitivos para el futuro de las nuevas generacio-
nes. Esto es particularmente válido para los grupos
marginados, donde los problemas de deserción y
fracaso escolar se concentran marcadamente.

En Colombia mucho se ha dicho sobre las
posibles causas de la deserción y el fracaso escolar,
pero las acciones para atacarlas han sido variadas y
errâticas. Se han modificado los programas y las
estrategias de instrucción, se presume que falta
capacitación en el magisterio, se habla de los
problemas sociales que obligan a la familia a
emplear al menor para aumentar sus precarios
ingresos; y a pesar de toda esta diversidad de
factores que supuestamente interactüan entre si, la
básqueda de soluciones se ha concentrado casi
exclusivamente en la calidad de la educación
misma, mas que en las caracterlsticas y anteceden-
tes de la población escolar que constituye la materia
prima de la educación.

La acción de las polIticas educativas del pals se
ha concentrado en el mejoramiento de la relación
nümero de alumnos por profesor, nümero de cursos
ofrecidos por la escuela, aumento de aulas y nivel
de preparación de los maestros (Chiappe 1980),
Aunque serla fácil demostrar cuantitativamente que
durante los ültimos años ha habido un mejora-
miento de estos aspectos en Colombia, valdrIa la
pena tener en cuenta Ia siguiente anotación de
Piaget para valorar objetivamente los avances:

estos aspectos positivos del desarrollo
educativo no pueden hacernos olvidar los proble-
mas que subsisten en cuanto a la eficacia de los
medios empleados. Si las cosas se consideran solo
desde el ángulo cuantitativo, se corre el riesgo de
falsear de alguna manera el sentido del cuadro,
pues todavia sigue sin demostrarse que la extension
indefinida corresponda a un éxito o a una victoria
de la educación" (Piaget 1970:83).

Al respecto, es sorprendente que a pesar de
conocerse las altas tasas de deserción y fracaso
escolar en Colombia, y exceptuando algunas
iniciativas aisladas (Alzate 1976; Alzate y Parra
1976), poco o nada se ha investigado sobre las
caracterlsticas y antecedentes del niño que puedan
ser factores explicativos de su rendimiento escolar.
Se carece de estudios que permitan conocer las
caracterlsticas y necesidades de nuestros preesco-
lares en sus diferentes habitats, y, lo que es peor, de
una filosofIa de la educación y la atención
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preescolar formulada con objetivos y metas claros
(Bossio 1977).

Educación Preescolar

Aunque la aparición de los primeros centros
orientados hacia la atención del nino preescolar en
Colombia se remonta muchos años atrás, la
realidad es que solo hasta 1960 se incluye el nivel
preescolar dentro del sistema educativo nacional
(Bossio 1977; Martinez 1977).

Quizás el mayor problema de la atención al
preescolar en Colombia siga siendo Ia escasa
cobertura de atención. Aunque se reconoce que en
los áltimos veinte años la matrIcula preescolar ha
tenido una considerable tasa de crecimiento
(160%), todavIa este es muy bajo frente a!
crecimiento demogrâfico de la población en edad
preescolar, y serla ilusorio pensar que se encuentra
a la altura de las necesidades y demandas de la
población infantil, ya que su cobertura solo alcanza
al 4% de una población (Cerdá 1980) que consti-
tuye por lo menos el 20% de la población total del
pals.

Este problema se agrava aun más si se tiene en
cuenta que la gran mayorla de los centros preesco-
lares existentes correspondla al sector privado. En
1975 solo el 32,7% de los centros correspondla a!
sector oficial. No sin razón se ha dicho que en
Colombia "Ia educación preescolar ha venido
siendo privilegio de las clases sociales capaces de
costearla en establecimientos privados" (Medellln
1977).

Aunque en los ü!timos cinco años la atención al
preescolar de las clases menos favorecidas ha
podido aumentar su cobertura a través de la acción
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el
cubrimiento de estos centros es insignificante frente
ala magnitud del problema.

Por otra parte, la educación preescolar en
Colombia se enfrenta a multiples problemas aim sin
resolver. Teóricamente y apenas en algunas normas
y decretos aislados, el proceso de la educación
formal ha de iniciarse ahora en el nivel preescolar
(MedeIlin 1977). Pero, se carece de recursos
humanos suficientes, la dotación de los escasos
centros oficiales deja mucho que desear, no existen
objetivos claros que puedan considerarse como
normas a nivel nacional, falta supervision técnica
adecuada, y existe duplicidad y contradicción de
funciones entre las diferentes instituciones respon-
sables de la orientación de los programas. En
sintesis, su desarrollo ha sido anárquico y espontá-
neo y muchas veces a espaldas de las legislaciones
vigentes (Cerdá 1980; Bossio 1977; High/Scope
Educational Research Foundation 1978).



La Atención al Preescolar y Ia
Educación Primaria: Dos Momentos de

un Continuo

La inclusion del concepto de atención en este
encabezamiento, es un cambio deliberado que
pretende reflejar una concepción diferente, o por lo
menos mas amplia, de las posibles relaciones entre
lo que ocurre a! niflo antes de la escuela y su
rendimiento en ella. Se quiere ir mas aIlá de la
simple atribuciOn a! preescolar "formal" de Ia
función de "aprestamiento" o facilitación de Ia
madurez para el aprendizaje escolar. Se considera,
por el contrario, que Ia madurez para el aprendizaje
es el resultado de Ia continua y permanente
interacción del niño con todos aquellos factores
biológicos y sociales que condicionan su creci-
miento y su desarrollo social y cognoscitivo.

Bien se ha dicho que Ia madurez para el
aprendizaje escolar se construye progresivamente,
que no existe una edad especIfica ni un estado de
madurez general que garantice el éxito en el
dominio de Ia situación escolar, sino niveles de
desarrollo de funciones psicológicas básicas que
estân relacionadas con los primeros aprendizajes de
la escuela (CondemarIn etal. 1978).

El rendimiento del niño en Ia escuela es un factor
que se encuentra condicionado por su nivel de
desarrollo general, y este desarrollo es un proceso
que depende, a su vez, del ambiente en el cual ese
niño se desenvuelve y de las oportunidades de
aprendizaje que este medio le proporciona o le
impide.

Se ha sugerido que la escuela tradicional no está
preparada para compensar el atraso o la inmadurez
que muchos niflos de niveles socioeconOmicos
deprimidos presentan en funciones cognoscitivas y
psicolingüIsticas indispensables para el aprendizaje
escolar posterior, debido a que los currIculos están
basados en modelos de "norma!idad" en el
desarrollo que no coinciden con la realidad
psicológica y cultural de los niños y sus profundas
diferencias individuales (Bravo 1979). Este su-
puesto encuentra respaldo en las teorlas que
fundamentan el desarrollo de la inteligencia en
procesos naturales y espontáneos, que pueden ser
utilizados y acelerados por la educación familiar y
escolar, pero que no dependen de ésta, y que
constituyen, por el contrario, la condición previa y
necesaria de toda enseñanza (Piaget 1970).

Ya ha sido posible identificar variables de tipo
biolOgico (nutrición, salud) o psicosocial del nino
mismo o de su ambiente familiar o social que
inciden en el rendimiento escolar. Las investiga-
ciones adelantadas en las Oltimas décadas han
mostrado una persistente asociaciOn estadIstica
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eñtre Ia desnutrición infantil, de alta incidencia en
nuestro pals, y el deficiente funcionamiento cog-
noscitivo (Mora et al. 1976). Se ha encontrado que
el rendimiento intelectual del niño desnutrido se
asocia generalmente con deficiencias en el aprendi-
zaje y en el rendimiento escolar (Cravioto et al.
1967). Se considera que el desarrollo de las
estnicturas de pensamiento es un prerrequisito para
el aprendizaje de la lectura, ya que éste no es solo
tin proceso de discriminaciOn visual de letras y
simbolos, sino un proceso cognoscitivo que implica
la comprensión de los significados verbales. Se
sabe que el desarrollo de las estructuras de
pensamiento lógico es una precurrente a! manejo
lógico del concepto de nOmero y las operaciones de
cálculo (Piaget e Inheler 1967). En sintesis, hay
suficiente información sobre los antecedentes y
caracterIsticas del niflo como factores determinan-
tes de su aprovechamiento escolar.

Dentro de este contexto evolutivo, es lOgico
pensar que el desarrollo de las habilidades y
destrezas necesarias para ci éxito escolar no puede
circunscribirse solo a una instituciOn formalizada
que de por si ha sido objeto de mOltiples crIticas y
controversias (Bossio, 1977). tPor qué no mirar
hacia el ambiente extraescolar? La estimulación
que el niño recibe en su ambiente familiar es
también experiencia preescolar (CondemarIn et al.
1978).

En Colombia son varios los proyectos de
investigación con niños menores de 7 años que han
concentrado sus esfuerzos en el diseño y prueba de
estrategias dirigidas a la prevención yb rehabilita-
ciOn de los deficits en crecimiento fIsico y
desarrollo general asociados con la desnutrición y
Ia privación ambiental mOltiple. La Oltima década
fue fecunda en este tipo de investigaciones
(Proyecto DesnutriciOn y Desarrollo Mental
I. C. B .F., Proyecto de la FundaciOn de Ecologla
Humana de Cali, Proyecto de Niños Inteligentes de
FEPEC/CEDEN, Proyecto de AtenciOn al Prees-
colar La P!aya, entre otros), y quizás no sea
aventurado afirmar que todas estas investigaciones
han acumulado suficiente evidencia sobre la
bondad de las intervenciones a temprana edad
para favorecer mejores niveles de crecimiento y
desarrollo.

Sin embargo, también las dudas y los nuevos
interrogantes han sido numerosos; han quedado sin
resolver las preguntas sobre la relevancia y
permanencia de los efectos a largo plazo. Los
investigadores nos enfrentamos ahora al reto de
establecer la aplicabilidad de las estrategias proba-
das en proyectos experimentales de poca cobertura
a las situaciones reales de las grandes mayorlas que
necesitan atenciOn.

Muchas y valederas han sido las crIticas a los



procedimientos de medición utilizados para evaluar
los efectos. La mayorIa de los proyectos ha
utilizado las pruebas globales de inteligencia como
instrumentos de medición de las habilidades men-
tales del nino y como parâmetros de evaluación del
impacto de las intervenciones. Pero se ha planteado
la duda sobre si los niños pertenecientes a
determinados ambientes presentan realmente un
retardo en el desarrollo, como lo indican las
pruebas de inteligencia, o si mas bien tienen
patrones de desarrollo cualitativamente diferentes
debido a que se han levantado en ambientes donde
se les exige el desarrollo de habilidades y destrezas
distintas (Montenegro 1979).

Actualmente, se han propuesto modelos de
evaluación que enfatizan la utilización de paráme-
tros de competencia social, ya que estos procedi-
mientos pueden ser mas informativos en la evalua-
ción del desarrollo de los niños en estudios de
comunidad y en la detección del impacto de
programas de intervención (McClelland 1973;

Zigler y Trickett 1978).
En estas condiciones, serIa mas importante

establecer el impacto de las intervenciones a edad
temprana sobre el desarrollo de procesos básicos
que puedan tener una relación identificable con el
desenvolvimiento posterior de los niños frente a las
exigencias especIficas de su medio ambiente. Estas
y otras consideraciones han determinado cambios
importantes en ci diseño y replanteamiento de los
proyectos de investigación que tienen que ver con
el preescolar en Colombia, de los cuales el
Proyecto sobre Desnutnción y Desarrollo Mental es
uno.

Investigación sobre Desnutrición y
Desarrollo Mental

A continuación se presenta una breve reseña de
Ia Investigación sobre Desnutrición y Desarrollo
Mental, cuya muestra longitudinal constituye la
base de los resultados que aquI se reportan.

Recuento de Ia Investigación

La investigación viene desarrollándose en
Bogota desde 1969. Durante los dos primeros años
se desarrolló la fase piloto durante la cual se
capacitó al personal, se diseñaron o probaron los
instrumentos de medición en las areas de nutrición,
sociologIa y psicologla, se efectuaron estudios
descriptivos sobre ci problema nutricional y el
desarrollo intelectual en niños de la ciudad, y se
probaron diferentes metodologlas de intervención
en complementación nutricional y estimulación

psicosocial temprana del niño a través de su
familia.

Los estudios de la fase piloto mostraron que el
retardo en el desarrollo, en la muestra de estudio, es
dos veces mas frecuente que las estadisticas
reportadas para paIses industrializados, que su
frecuencia aumenta a medida que se desciende en la
escala socioeconómica, y que existe una asociación
estadIstica persistente entre la desnutrición y la
presencia de retardo en el desarrollo infantil y
preescolar (Mora et al. 1976). EstadIsticamente,
fue posible demostrar que la desnutrición es un
factor contributorio al retardo cognoscitivo, pero se
demostró igualmente que hay otros factores socioe-
conómicos y culturales que también contribuyen en
forma importante; estos factores Se relacionan con
los hábitos de crianza y se reflejan en las mayores o
menores oportunidades de estimulación ambiental
derivadas de la interacción de la familia con el
niño. Se consideró que la prevención del retardo en
el desarrollo tendrIa importantes implicaciones
prácticas, pues afectaba a una alta proporción de los
niños en comunidades pobres, y se decidió adelan-
tar un estudio longitudinal de intervención con los

siguientes objetivos generales: 1) Evaluar los
efectos de programas de intervención de comple-
mentación alimentaria y estimulación temprana en
la prevención del retardo en el desarrollo del niño; y
2) Estudiar las relaciones entre la nutrición, la
estimulación ambiental, la morbilidad, el creci-
miento y desarrollo del niño (ültimamente se ha
presentado una propuesta para continuar el estudio
de estos factores y su relación con el aprovecha-
miento escolar).

El estudio longitudinal se inició en 1973 en una
muestra de 456 familias a riesgo de desnutrición,
seleccionadas con base en dos criterios: embarazo
de la madre antes del tercer trimestre, y presencia
de desnutrición en los niños menores de cinco años
de la familia.

Todas las farnilias seleccionadas que ingresaron
voluntariamente al programa han venido recibiendo
los beneficios de un programa de atención de salud
y han sido objeto de una serie de mediciones y
observaciones en las areas de nutrición, salud,
variables sociales y desarrollo intelectual, mediante
observaciones ciegas.

El diseño experimental consistió en un estudio de
intervención que combinó un programa de corn-
plementación nutricional (de diferente duración
iniciado en diferentes perlodos) y un programa de
estirnulación psicosocial temprana, mediante la
asignación al azar de las farnilias a los siguientes
grupos de tratamiento. (A) Grupo control; (B)
Complementación nutricional desde el sexto mes de
vida del niño hasta los tres años; (C) Complementa-
ción nutricional desde el sexto mes de embarazo
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hasta ci sexto mes de vida del niflo; (D) Comple-
mentación nutricional desde el sexto mes de
embarazo hastalos tres anós de vidadei niño; (Al)
Estimulación temprana desde el nacimiento hasta
los tres años; (Dl) Compiementación nutricionai
desde el sextomes de embarazo hasta los tres años
de vida del niño, mas estimuiación desde el
nacimiento hasta los tres años

Elprograma de salud ofreció atención prenatal y
de parto, asI como atención médica pediátrica sin
costo, incluyendo el suministro gratuito de los
medicamentos. Esta atención se ha continuado
prestando sin interrupción.

El pro grama de complementación nutricional
consistió en ci suministro semanal de alimentos
para cubrir Ia brecha nutricional de toda Ia familia.
El aporte nutricional de los complementos osciló
entre 600 y 800 calorIas y entre 23 y 38 gramos de
proteIna por dIa.

El pro grama de estimulación temprana se realizó
directamente en los hogares, a través de dos visitas
semanales de una hora a cada familia por visitado-
ras entrenadas, con ci fin de desarroilar sesiones
tendientes a motivar a la madre o cuidandera dci
nino sobre ci seguimiento de su desarrollo, y de
demostrar una serie de actividades dirigidas a
propiciar cambios en los hábitos de crianza,
particularmente en Ia interacción de Ia madre con ci
niño. Las actividades se encaminaron a proveer ai
niflo un mayor nümero de oportunidades de
interacción positiva con ci ambiente fisico y
humano. El objetivo fundamentai fue, pues, ia
estimuiación del desarroiio del niño en su propio
ambiente y ci cambio en ios patrones de interacción
entre ci niiio y sus cuidadores, para que de esta
manera Ia estimuiación pudiera continuar en ausen-
cia de ia visitadora. Para ia estimuiación directa dci
nino se utiiizaron ejercicios y juegos, utiiizando
objetos de fácil adquisición, y materiaies elabora-
dos por las visitadoras o por las mismas madres
(Ortiz et ai. 1979).

Todas ias famiiias participantes en ci estudio
longitudinal han sido objeto de evaivaciones en
diferentes areas: encuestas sociológicas periódicas,
registros !ongitudinaies sobre ei estado de saiud y
morbiiidad de ia madre y el niño, evaluaciones
nutricionales, y mediciones de crecimiento y
desarrolio cognoscitivo de ios niños.

Algunos Resultados de la Investigación

Los resuitados de Ia investigación han demos-
trado efectos favorables de las intervenciones sobre
diferentes areas de desarroilo y competencia del
niño. Sc han identificado efectos favorabies de ia
estiniuiación temprana no soio sobre ios patrones
de interacción madre-hijo en términos de un
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mejoramiento en Ia calidad y cantidad de interac-
ción (Ortiz et al. 1979), sino también sobre areas
cspecIficas del desarrollo dcl niño tales como
lenguaje, desarroilo social, perceptual y motor. Por
otra parte, Ia compicmentación alimentaria produjo
bencficios no solo sobre ci crccimiento fIsico
(Super et al. en prcparación) sino también sobre
areas del comportamiento reiacionadas con ci
desarrollo perceptual (CondemarIn et al. 1978).

Los anteriores resultados y otros que han sido
reportados en documentos previos de esta investi-
gación, nos motivaron a explorar la posibilidad de
que las intervenciones tengan efectos favorables, en
los niños dcl estudio, sobre ci aprestamiento y
rendimiento escolar. Se parte del hecho de que las
actividades del programa de estimuiación enfati-
zaron aspectos que han sido reconocidos por
diversos autores como precurrentes de posteriores
aprendizajes. El perlodo sensoriomotor (cubierto
por ci programa) ha sido reconocido como determi-
nante del desarroiio posterior. Por lo tanto, es
lógico asumir que una intervención durante este
perIodo no solo demuestre efectos inmediatos sino
que también capacite a! niflo para futuros aprendi-
zajes.

A través del programa dc estimuiación se
incrementaron notablemente las oportunidades del
nino para desarrollar funciones básicas (prehen-
sión, percepción, lenguaje, ciasificación de obje-
tos, desarrollo del espacio, desarrollo motor
grueso, motncidad fina, etc.), destrezas y habilida-
des que se reconocen como prerrequisitos del buen
desempeño en areas académicas (Cohen 1979). El
programa de estimulación favoreció ci cambio
positivo de actitudes y comportamientos de la
madre y demás miembros de la familia hacia ci
nino, io cual permite suponer que ci ambiente
general de ia familia representó mejores condicio-
nes para ci aprendizaje general del niño y que Ia
madre se constituyó en un elemento reforzador de
sus progresos. La iiteratura sobre desarrollo infantii
enfatiza Ia importancia de todos estos aspectos
sobre ci aprcstamiento del niño para la escucla, y
por lo tanto es de esperar que los niños beneficiados
con las intervenciones ileguen en mejores condi-
ciones ala escuela primaria.

Los planteamientos anteriores y ci convenci-
miento de que la muestra del estudio, por su
carácter longitudinal, representaba una oportunidad
ünica e ideal para estudiar las variables anteceden-
tes que puedan estar relacionadas con ci rendi-
miento académico, lo mismo quc estabiecer los
posibies efectos de las intervenciones a edad
temprana, sobre ci nivel de aprestamiento y ci
rendimiento escolar, nos motivaron a continuar el
seguimiento de los niños en edad escolar, con los
siguientes objetivos: 1) Evaluar ci rendimiento



escolar en los dos primeros afios de primaria en
niños de bajo five! socioeconómico del extremo sur
de Bogota. 2) Estudiar los factores del nino, de su
familia y del medio escolar asociados con su
rendimiento. 3) Medir el impacto de Ia compie-
mentación nutricional durante ci embarazo y los
tres primeros años de vida sobre su estado
nutricional y de salud y sobre su rendimiento en la
escuela. 4) Evaluar ci impacto de la estimulación
psicosocial temprana, a través de la familia, sobre
su competencia en la escuela primaria. 5) Estudiar
el efecto de los programas sobre otras variables que
pueden incidir sobre el rendimiento del niño, tales
como: hábitos de estudio, condiciones ambientales
para el aprendizaje y participación de la familia en
el proceso de instrucción.

Para la realización dcl estudio se utiiizará ci
mismo diseño básico de Ia fase experimental del
proyecto, io cuai permitirá comparar las caracterIs-
ticas de los diferentes grupos a su ingreso a la
escuela, tanto en variables familiares como iridivi-
duales del niño mismo, en términos de su

crecimiento fIsico, estado de salud, y desarrollo
inteiectuai, asI como también en relación con las
conductas de entrada consideradas como precu-
rrentes del aprendizaje escoiar. Mediante estas
comparaciones será posible evaluar el impacto a
iargo piazo de los programas de intervención sobre
las variables asociadas con ci rendimiento escolar.
Para propósitos del seguimiento durante el perlodo
escolar (dos primeros años) se tienen previstas
mediciones en las areas de: salud, variables
socioeconómicas, crecimiento fIsico, hábitos au-
mentarios, y evaluación directa del rendimiento
escolar.

Hasta ci momento solo se han recolectado
algunos datos parciales sobre conductas de entrada
en los niños que iniciaron primero de primaria.
Aunque estos resultados demuestran algdn efecto
de Ia estimulación temprana sobre ci nivei de
aprestamiento de ios niños, dado ci carácter parcial
de los datos no se considera prudente adelantar
conciusiones al respecto. Las conclusiones que se
presentan a continuación nacen de una rcflexión
sobre los resultados previos del estudio y a la luz de
aigunos otros que consideran los repertorios favo-
recidos por las intervenciones como precurrentes
importantes dcl aprendizaje escolar.

Conclusiones

(1) La estimuiación a temprana edad favorece la
adquisición de repertorios (lenguaje, desarrolio
social, atención, discriminación y otros), aspectos
que puederi facilitar la competencia y el rendi-
miento dci niño en ia escuela.
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La estimuiación psicosociai a través de ia
madre o cuidandera del nifio propicia cambios
positivos en la interacción del niño con su cuidador,
en términos de cantidad y calidad de interacción. Es
de esperar que este factor pueda constituirse en un
facilitador del aprendizaje y rendimiento escolar dci
nino.

Si bien los programas de estimuiación
temprana han demostrado tener efectos favorables
sobre ci desarroilo cognoscitivo y otros aspectos
que pueden tener reiación con ci aprendizaje
posterior del niño en ia escuela, no puede ignorarse
que su rendimiento también está condicionado por
io que ocurre en ci interior de la escueia misma,
haciéndose prioritaria una mayor investigación en
este aspecto que ha sido bastante ignorado por los
investigadores iatinoamericanos.
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