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Resumen: Con el fin de promover el desarrollo integral y
estimular el bienestar en la infancia, diversos académicos y
organismos especializados recomiendan la implementación de
políticas de evaluación e intervención en el desarrollo temprano y
en particular durante la transición inicial-primaria.
Siguiendo esta línea, Uruguay implementa de forma
ininterrumpida desde 2018 la evaluación censal del desarrollo en
la educación preescolar pública con el Inventario de Desarrollo
Infantil (INDI). El INDI es un sistema de evaluación diseñado
para medir la disposición para la escolarización. Fue creado
por un equipo de la Universidad de la República (Uruguay)
en alianza con autoridades de la Administración Nacional de
Educación Pública. Es en este contexto de oportunidad que se
crea un programa de intervención en parentalidad vía mensajería
digital beneficiándose de la información del desarrollo. El mismo
está siendo implementado y evaluado mediante un ensayo
controlado aleatorizado. Es objetivo de este artículo presentar
estas experiencias y discutir las implicaciones de las mismas para
las políticas en primera infancia.

Palabras clave: disposición para la escolarización, educación
preescolar, Inventario de Desarrollo Infantil, evaluación del
desarrollo, parentalidad.

Abstract: In order to promote comprehensive development
and stimulate well-being in childhood, various academics and
specialized organizations recommend the implementation of
evaluation and intervention policies in early development and
particularly during the initial-primary transition.
Following this line, Uruguay has been implementing
uninterruptedly since 2018 the census evaluation of development
in public preschool education with the Child Development
Inventory (INDI). e INDI is an evaluation system designed to
measure readiness for schooling. It was created by a team from the
University of the Republic (Uruguay) in alliance with authorities
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from the National Administration of Public Education. It is in
this context of opportunity that a parenting intervention program
is created via digital messaging, benefiting from development
information. It is being implemented and evaluated through a
randomized controlled trial. e objective of this chapter is to
present these experiences and discuss their implications for early
childhood policies.

Keywords: readiness for schooling, preschool education, Child
Development Inventory, developmental assessment, parenting.

Introducción

En las últimas décadas, un cúmulo de evidencia ha mostrado que las diferencias
que las personas muestran en diversos aspectos del desarrollo infantil temprano
se relacionan con los niveles educativos, y otros resultados vitales, alcanzados
posteriormente (e.g., Duncan et al., 2007; Feinstein, 2003; Heckman & Conti,
2012). La evidencia científica da cuenta de la importancia que tiene el desarrollo
infantil antes de los 6 años como un predictor robusto de logros académicos
y sociales posteriores, lo que ha despertado el interés y preocupación de
profesionales de diversas áreas como salud, educación y política para lograr una
atención oportuna que redunden en mayor bienestar social.

Asimismo, el período de transición entre la Educación Inicial y la Escuela
Primaria es sumamente relevante, ya que se pone en juego un conjunto de
competencias y habilidades requeridas para lograr que esta transición entre
ciclos educativos sea saludable y exitosa. Este fenómeno que es definido como
disposición para la escolarización (DPE) (Vásquez-Echeverría et al., 2021).
Sin embargo, desde edades tempranas ciertos grupos de niños comienzan a
diferenciarse en su nivel de desarrollo según variables sociodemográficas, como
el nivel socioeconómico, grupo étnico, entre otras (e.g., Hair et al., 2015),
fenómeno que se ha denominado brecha en el ingreso a la escuela primaria (Janus
& Duku, 2007; para información sobre la brecha de ingreso en Uruguay ver:
Vásquez-Echeverría et al., 2021).

Motivados por esta evidencia, académicos, gobiernos y organismos
internacionales han recomendado la promoción de políticas específicas de
estimulación del desarrollo y DPE, que incluyen la evaluación sistemática y el
cumplimiento de metas. Este es el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en su meta 4.2 (Organización de Naciones Unidas, s.f.; Vásquez-Echeverría,
2022a).

Es en este contexto que Uruguay ha logrado dar pasos relevantes en la
generación de políticas que promuevan el desarrollo en educación preescolar.
Específicamente, la evaluación sistemática del desarrollo ha sido una piedra
angular para promover el bienestar infantil y la calidad de la educación en primera
infancia (Díaz-Simón et al., 2021; Vásquez-Echeverría, 2022a, 2022b). Así, se ha
logrado implementar de forma sistemática el Inventario de Desarrollo Infantil
(en adelante INDI), un sistema de evaluación multidimensional de la DPE. La
implementación masiva del INDI comenzó en 2018 y ha continuado de forma
ininterrumpida hasta la fecha, permitiendo obtener una evaluación censal del
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desarrollo en Educación Inicial pública y aumentando las potencialidades de
intervención basadas en los resultados de la misma.

Este trabajo tiene por objetivo presentar el marco conceptual sobre el que está
desarrollado el INDI (Sección 2) así como la experiencia uruguaya de evaluación
del desarrollo en contextos educativos preescolares públicos (Sección 3). Por otra
parte, en la Sección 4 presentamos una descripción del potencial de INDI para su
utilización en aula. Las secciones 5 y 6 presentan los fundamentos conceptuales
y de diseño metodológico de un programa de intervención en prácticas de
parentalidad, ajustado según información del INDI, para promover el desarrollo
infantil en niños de nivel 4 de Educación Inicial, a través de mensajería digital.
Este Programa se apoya en la evidencia existente de que pequeñas ayudas en
formato de notificaciones digitales generan cambios en las prácticas de crianza,
siendo éstas un factor crucial para potenciar la DPE. Finalizamos en la Sección
7, reflexionando sobre las direcciones futuras de trabajo en torno al INDI y la
evaluación sistemática del desarrollo.

Desarrollo temprano y disposición para la escolarización
El desarrollo infantil temprano presenta variabilidad por diferentes factores,

ya sean aspectos genéticos, condiciones perinatales, calidad y cantidad de
interacciones sociales y culturales, nivel socioeconómico de las familias, entre
otros. Sin embargo, la caracterización de las etapas del desarrollo tiene en cuenta
los calendarios madurativos, donde se establecen ciertos hitos o conductas que
la mayoría de los niños pueden lograr a ciertas edades (Pérez Cortés, 2017). Así,
para comprender la continuidad del desarrollo infantil, se debe considerar que los
cambios que se alcanzan en una etapa se apoyan en avances de la etapa anterior
(e.g., Leisman et al., 2015).

Tal como se mencionó en la Sección 1, al finalizar la infancia temprana se
presenta una transición sumamente relevante, la que ocurre entre la Educación
Inicial y la Primaria. Para que dicha transición pueda ser exitosa y saludable se
ven involucradas diversas competencias y habilidades evolutivas que engloban el
constructo denominado DPE (Vásquez-Echeverría et al., 2021).

En esta etapa que abarca desde los 3 a 6 años, de forma general, se observa
un gran crecimiento y desarrollo cerebral (Salguero, 2018). Concretamente,
a nivel cognitivo, se consolida el pensamiento simbólico asociado al mayor
uso del lenguaje, así como también se perfeccionan aspectos vinculados con la
numerosidad (capacidad de conteo, secuenciación, etc.) (Papalia & Martorrell,
2017). Además, en esta etapa existen algunas competencias emergentes que
son muy relevantes, como el funcionamiento ejecutivo y el desarrollo de la
autorregulación del comportamiento y pensamientos (Blair & Raver, 2015;
Canet-Juric et al., 2016; Liz-Otero et al., 2023), como así también el desarrollo
del self, el descentramiento y la capacidad de auto-proyección (Buckner &
Carroll, 2007; Cavadel & Frye, 2017; Sigel, 1968; Vásquez-Echeverría, 2022a).
En relación al aspecto socioemocional, en esta etapa se incrementa la socialización
y empiezan a delinearse los rasgos de la personalidad (Caspi & Shiner, 2006;
Shiner & Masten, 2008). Por último, durante este período de la vida se
presenta una mayor integración perceptivo-motora, lo que facilita la posibilidad
de coordinar la información sensorial con los movimientos voluntarios y
adaptativos del cuerpo (Papalia & Martorrell, 2017).
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En la mayoría de los sistemas educativos del mundo durante este periodo
coincide con la transición a la Educación Primaria (i.e., a los 5 o 6 años),
asumiendo que estarían dadas las bases sobre las cuales construir los aprendizajes
formales y de corte más netamente académico. Sin embargo, esta no es la realidad
de muchos niños que, por diversas razones, presentan rezagos del desarrollo.
Un significativo desfase en los niveles de desarrollo respecto a las demandas
educativas propias de la Educación Primaria podría convertir a esta transición
en una crisis, acarreando consecuencias psicológicas y educativas (Vásquez-
Echeverría, 2022a). Por esto, la conceptualización actual de la DPE señala la
relevancia del intercambio entre el niño y diversas experiencias tanto ambientales
como culturales en su desarrollo. Así, la DPE actualmente incluye la preparación
por parte de las escuelas para recibir y acompañar la transición escolar de niños
con experiencias previas diferentes y, a su vez, la preparación por parte de las
familias para proporcionar un espacio de estimulación y apoyo que fomente una
transición fluida (UNICEF, 2012).

Algunas investigaciones han sido fundamentales para determinar el peso y
relevancia del desarrollo en la etapa preescolar con relación a los resultados
académicos posteriores. Estudios claves sugieren que los estudiantes con mayores
niveles de desarrollo en la etapa preescolar tienen mejor trayectoria académica.
Uno de los más significativos es el metaanálisis de Duncan et al. (2007) que
observó el efecto de las matemáticas, el lenguaje y la atención (en dicho orden
según magnitud del efecto) las medidas durante el preescolar sobre el desempeño
en lengua y matemática en tercero de primaria. Estos hallazgos fueron extendidos
hacía las competencias socioemocionales en un estudio siguiente (Romano et
al., 2010) y hacia el conocimiento general y la motricidad fina (Grissmer et al.,
2010) en otro. Por su parte, Feinstein (2003) analizó las trayectorias educativas
en una muestra de personas desde su nacimiento hasta los 26 años y concluyó
que el desempeño en la primera infancia, especialmente durante la educación
preescolar, en tareas cognitivas y motoras, predice el nivel de estudios alcanzado
a futuro. Otros estudios longitudinales han replicado estos hallazgos en diversas
muestras o con diferentes intervalos temporales (e.g. Duncan et al., 2020; Watts
et al., 2014).

Tal como se mencionó anteriormente, las competencias que se señalan
como específicas para lograr una transición adecuada, se focalizan en aspectos
cognitivos (desarrollo del lenguaje, matemáticas, y conocimiento general),
aspectos vinculados a la atención y regulación, desarrollo social, emocional y
motor, como así también las actitudes hacia el propio proceso de aprendizaje.
Estas últimas, abarcan un conjunto de conductas, hábitos, estilos cognitivos y de
vinculación con el proceso de aprendizaje, como ser la iniciativa, la persistencia, la
curiosidad, la apertura a nuevas experiencias, la imaginación, entre otras (Kagan
et al., 1995).

En la siguiente sección presentaremos el Inventario de Desarrollo Infantil
un instrumento diseñado para evaluar la DPE en contextos educativos, según
los estándares científicos recientes, y el proceso por el cual se convirtió en una
evaluación sistemática del desarrollo.

El Inventario de Desarrollo Infantil
Una implicación significativa derivada de la literatura sobre DPE es que

las intervenciones para mejorar las trayectorias educativas deben ocurrir
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preferentemente de forma temprana, especialmente dentro de los años
preescolares. Si bien algunas intervenciones generales como aumentar la calidad
de los servicios educativos, mejorar la formación del personal y el tiempo total de
horas destinadas al servicio pueden ser acciones de relevancia, es clave recurrir a
estrategias focalizadas, mediante la detección y diferenciación de distintos niveles
de riesgo en dicha transición. Basados en el marco conceptual y la evidencia
proporcionada en el apartado 2, y con el fin de disponibilizar una herramienta
válida y culturalmente sensible para el Uruguay, es que desarrollamos el
Inventario de Desarrollo Infantil (INDI). El INDI es un instrumento validado
psicométricamente para población uruguaya, que permite valorar las principales
áreas del desarrollo vinculadas con la DPE (Vásquez-Echeverría, 2022a). Fue
desarrollado por nuestro equipo en la Universidad de la República en alianza con
los docentes y las autoridades del sistema educativo, lo cual facilitó su usabilidad
y aceptación por parte de la comunidad educativa. El INDI es administrado por
el docente de aula durante un periodo de tres semanas, observando una serie de
indicadores en el contexto habitual del centro educativo, y respondiendo a través
de una escala de frecuencia tipo Likert. Está organizado en cuatro dimensiones,
dos de las cuales (Desarrollo cognitivo y Desarrollo socioemocional) poseen
subescalas. En la Tabla 1 puede verse la organización multidimensional del INDI.

Tabla 1
Dimensiones y componentes del INDI

Una de las características del INDI es ser un instrumento de tamizaje
o screening, ya que permite detectar probables dificultades en la DPE, de
forma costo-eficiente, mediante aplicaciones a gran escala. Los datos de validez
de criterio han sido establecidos analizando la relación con puntuaciones de
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evaluación individual directa (e.g., subtests del WPPSI), así como la relación con
los datos administrativos vinculados a diagnósticos clínicos y estudios predictivos
con la repetición escolar uno o dos años después de la aplicación del INDI
(Vásquez-Echeverría, 2022a).

Otras características que posee el INDI refieren a su aplicación naturalística
u observacional y libre de regalías para el estado. Se trata de un instrumento
baremado, por lo que permite detectar áreas de posible rezago y fortalezas
tomando como referencia una norma nacional. La consolidación de la evaluación
con el INDI en la educación pública uruguaya ha implicado que se conforme
en un sistema de evaluación-intervención, como parte de una política pública
hacia la primera infancia. En la Tabla 2, se sintetizan algunos de los elementos
que integran este sistema con su correspondiente descripción. Puede profundizar
en estos y otros aspectos del desarrollo e implementación del INDI a través del
siguiente enlace: https://indi.ei.udelar.edu.uy/

https://indi.ei.udelar.edu.uy
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Tabla 2
Productos y procesos que integran el sistema de evaluación INDI

Nota. * Estos reportes se ofrecen de forma inmediata al finalizar cada evaluación

Potencialidades del INDI y sus reportes automáticos para el trabajo en aula
Los resultados de la evaluación con INDI presentan la potencialidad de ser

incorporados a la planificación política, organizativa o pedagógico-didáctica de
forma relativamente ágil, gracias a la disponibilidad automática de reportes
(SEAR-INDI). De esta forma, los docentes de aula, el equipo de dirección del
centro educativo, los equipos de orientación y supervisión (cuerpo inspectivo)
y las autoridades nacionales, reciben los resultados sobre el estado del desarrollo
infantil, en tiempo real y geográficamente referenciados. Se espera que los actores
se apoyen en esta información, para la toma de decisiones a nivel educativo.
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Por una parte, el reporte nacional provee resultados del desarrollo de todo el
país, con el fin de ser utilizado para la planificación de políticas educativas globales
que atiendan a las necesidades que de sus resultados se desprendan. Este reporte
integra datos nacionales de matrícula con el nivel de cumplimentación del INDI,
para un monitoreo del estado de la evaluación, la distribución del mismo por
departamento (región) y por nivel socioeconómico del centro escolar. Asimismo,
caracteriza el estado del desarrollo infantil de forma desagregada por dimensión
del desarrollo explorada y en perfiles multidimensionales; estos agrupan a la
población según la confluencia de áreas con un mismo resultado de desarrollo.

Para el rol de supervisión o inspección, se cuenta con el reporte de jurisdicción,
el cual se diseñó con el fin de acompañar la distribución de los recursos del sistema
educativo de forma organizada en cada departamento y región del país. En este
sentido, el reporte de jurisdicción ofrece mapas de calor señalando dónde se
encuentra la mayor concentración de niños con dificultades, para cada dimensión
del desarrollo del INDI.

En relación con el siguiente nivel de reportes automáticos, el INDI ofrece el
reporte de centro, con el objetivo de brindar a los equipos directivos los insumos
más relevantes a la hora de planificar el funcionamiento institucional. Este
reporte ofrece una mirada global sobre el estado del desarrollo de la población
que asiste al centro, desagregada por nivel educativo (3, 4 y 5 años) y por grupo.
Los niveles de desarrollo de los niños para cada uno de los grupos que conforman
el centro (aulas) se presentan en formato de áreas de debilidad y fortaleza, con
el objetivo de que esta información otorgue un paneo ágil y eficiente de las
dimensiones y subáreas del desarrollo que pueden demandar una mayor atención,
intra e inter grupalmente.

Finalmente, la maestra de aula recibe información acerca del funcionamiento
del grupo (e.g., áreas de fortaleza y debilidad a nivel grupal, agrupamientos dentro
del aula por nivel de desarrollo en cada área, entre otros) mediante el reporte de
grupo, y un detalle del funcionamiento particular de cada niño mediante el reporte
individual y el reporte de trayectoria. El primero de estos brinda una descripción
del funcionamiento del niño en cada área del desarrollo, según contraste con
percentiles del baremo nacional: (1) zona de monitoreo – muy descendido: por
debajo del percentil 5 poblacional, (2) zona de monitoreo – descendido: entre
el percentil 5 y 20, (3) desarrollo esperado: entre los percentiles 20 y 80, y (4)
desarrollo destacado: superior al percentil 80 a nivel poblacional. Por su parte,
el reporte de trayectoria ofrece una mirada intraindividual sobre el desarrollo
del niño, comparando la magnitud del cambio entre la primera y la segunda
evaluación del año, con respecto de sí mismo. Por información más detallada en
relación con los reportes de resultados del INDI, así como para la visualización
de modelos de los reportes sugerimos consultar Liz et al. (2022).

El diseño en niveles de reportes de resultados destinados a distintos actores
del sistema educativo puede promover variadas intervenciones en base al INDI.
Particularmente, el diseño multinivel de resultados responde al modelo de
Respuesta de Intensidad Graduada (RIG), mediante el cual se articula la
evaluación con los procesos de intervención educativa y/o sanitaria, en base
a evidencia (Liz & Vásquez-Echeverría, 2022). Específicamente, se propicia el
uso de los resultados del INDI para la planificación pedagógica con base en,
por ejemplo, la generación de agrupamientos dentro del aula. Estos pueden
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realizarse por nivel de desempeño en cada área o en múltiples dimensiones del
desarrollo (según se entienda pertinente a partir de los resultados), en forma
temporal y dinámica a lo largo del año, y con base en cómo el niño responde a las
propuestas de aprendizaje ofrecidas. Asimismo, las intervenciones se sustentan
en la idea de que es importante generar propuestas hechas a medida de las
necesidades infantiles (en este caso, según resultados en INDI), privilegiando una
mirada contextualizada del funcionamiento por área del desarrollo. Finalmente,
el modelo RIG propone la necesidad de regular dinámicamente y en base
a la evidencia, la intensidad de las intervenciones que se realizan, sean éstas
propiamente educativas o de otra índole (e.g., por parte de equipos técnicos
o del sector sanitario), de ser necesario frente a desempeños marcadamente
descendidos.

Desarrollo y creación del Programa FODI: una forma de potenciar el uso
de los resultados del INDI

Además del uso de los resultados por parte de los equipos docentes y
autoridades del sistema educativo, o para la coordinación intersectorial con el
sector sanitario, los resultados del INDI pueden servir de base para administrar
intervenciones en parentalidad, ajustadas en función del perfil individual de
desarrollo infantil. La conjunción del desarrollo de la comunicación digital, el
avance de los modelos conceptuales en ciencias del comportamiento y la gran
cobertura del INDI permiten vislumbrar una forma adicional y novedosa de
intervención, con potencial de escalabilidad, para la promoción del desarrollo.

Fundamentos conceptuales y empíricos para la intervención en parentalidad y
desarrollo infantil, mediante mensajería digital

La evidencia científica da cuenta de que las políticas públicas y propuestas
de intervención en DPE deben considerar las características individuales del
niño, como así también los sistemas de interacción en los que está inserto
cotidianamente. En consecuencia, un aspecto relevante en las intervenciones en
DPE orientadas a fortalecer las trayectorias educativas, es el trabajo sobre los
ambientes educativos y familiares (Christensen et al., 2020; UNICEF, 2012;
Vásquez-Echeverría, 2022a).

Específicamente, las características del ambiente familiar inciden sobre el
desarrollo cognitivo y socioemocional (Elango et al., 2015; Heckman et al., 2006;
Pérez Cortéz, 2017), de allí la importancia de promover acciones preventivas a
través de la intervención en el contexto del hogar. En particular, se ha visto que
las experiencias de adaptación y tránsito escolar de los hijos están influenciadas
por las cogniciones y conductas de los padres respecto a la escolarización: su
propia experiencia educativa, las creencias sobre el desarrollo ―e.g., qué hitos
debería alcanzar el niño según cada etapa―, las expectativas de logro académico
―e.g., el alcance que esperan su hijo logre en la trayectoria educativa―,
y los efectos de las anteriores sobre las actividades de estimulación y aprendizaje
en el hogar ―e.g., lectura compartida, juegos que extienden la experiencia
matemática, etc.― (Sonnenschein & Sun, 2017). Asimismo, cuando las
familias se encuentran más involucradas con la experiencia escolar y enriquecen
sus habilidades parentales de estimulación, generan un ambiente cálido y de
sostén para el desarrollo de sus hijos, observándose además que los niños obtienen
mejores resultados en habilidades cognitivas y no cognitivas (Elango et al., 2015;
Heckman et al., 2006).



Mónica Serppe, et al. Evaluación del desarrollo temprano en contextos educativos mediante el Inventario de Desarrollo Infantil (INDI): poten...

PDF generado a partir de XML-JATS4R 115

Así, la selección de estrategias de intervención dependerá del nivel de
prevención y población objetivo. Algunas estrategias serán más adecuadas cuando
se pretende dirigir la intervención a un conjunto amplio de población. En este
sentido, gobiernos y organizaciones internacionales se encuentran aplicando
estrategias basadas en las ciencias del comportamiento, a fin de diseñar, poner
a prueba y escalar nuevas políticas (Oreopoulos, 2020). Desde el enfoque de
la economía del comportamiento, se considera posible orientar la toma de
decisiones en distintas áreas a través de nudges o “empujoncitos” (Cambridge
Dictionaries, 2023; aler & Sunstein, 2009, citados por Puga González, 2018),
con el objetivo de mejorar el bienestar y calidad de vida.

En el ámbito de la educación, diversos estudios han implementado
intervenciones de este tipo, a fin de aumentar la inscripción a centros educativos,
mejorar la asistencia a clases y el tiempo de estudio, etc. En la etapa de la
infancia temprana, se observan antecedentes de intervenciones en aritmética,
alfabetización y funcionamiento ejecutivo (ver revisión en Oreopoulos, 2020).

Por su parte, varios estudios empíricos dan cuenta de los efectos positivos de
la participación de las familias y los maestros en el desempeño de los alumnos,
a corto y largo plazo (Andersen & Nielsen, 2016; Chetty et al., 2014). Es por
esto que List et al. (2018) recomiendan considerar a los referentes familiares y
cuidadores como agentes claves en el diseño de las intervenciones, siendo una de
las principales fuerzas del cambio. En esta línea, las intervenciones realizadas con
familias suelen ser más efectivas y prometedoras, que las intervenciones centradas
solamente en el individuo (Oreopoulos, 2020).

Existen antecedentes específicos de programas de parentalidad basados en
nudges, en formato de recordatorios por mensajes de texto. Por ejemplo, Cabell
et al. (2019) llevaron a cabo un programa de mensajería de texto para familias de
escuelas públicas de un distrito escolar suburbano, de nivel socioeconómico bajo.
Las familias fueron asignadas de forma aleatoria a dos grupos, en el cual recibían:
(a) tres mensajes semanales con un programa sobre lenguaje y alfabetización o (b)
tres mensajes semanales con un programa sobre salud y bienestar. En este estudio
se encontró que los niños que presentaban niveles elevados de habilidades de
alfabetización, al inicio del año escolar, se beneficiaron del programa de lenguaje
y alfabetización. Por otro lado, los niños que ingresaban con niveles más bajos
de habilidades de alfabetización se vieron beneficiados con el programa de salud
y bienestar, que incluía mensajes sobre necesidades básicas como la nutrición, el
sueño, el comportamiento, etc.

También en esta línea, Doss et al. (2019) elaboraron un programa de
intervención por medio del cual los referentes familiares recibían mensajes
personalizadoscon el nombre de su hijo/a y ajustadossegún el nivel de desarrollo
del niño en cada área. En este estudio se pudo observar un mayor efecto de la
intervención en el grupo que recibía los mensajes ajustados y personalizados, en
comparación de aquellos que recibían los mensajes sin ajustar o diferenciar según
el nivel de desarrollo.

York et al. (2023) enfatizan que el potencial de las intervenciones con
mensajería de texto radica en que permiten dividir en pequeños pasos actividades
vinculadas a la crianza de niños pequeños, otorgar apoyo, refuerzo y aliento a los
padres por períodos prolongados. Este tipo de intervención es considerablemente
sencilla de implementar, dado el uso generalizado que tiene hoy en día la
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mensajería de texto, el costo relativamente bajo, y la escalabilidad que podría
alcanzar. Es sobre esta evidencia que se asienta el Programa “Fortalecimiento
Oportuno del Desarrollo Infantil” (FODI) que presentaremos a continuación.

El Programa Fortalecimiento Oportuno del Desarrollo Infantil (FODI)
Capitalizando la implementación universal del INDI y los antecedentes

arriba señalados, desarrollamos una nueva investigación orientada al diseño,
implementación y evaluación del Programa FODI. Este programa propone
una intervención en prácticas parentales de promoción del desarrollo cognitivo
infantil en Nivel 4 de Educación Inicial, a través de mensajería de texto con
contenidos ajustados según los resultados del INDI.

Originalmente, el Programa se diseñó con una duración de 26 semanas, en las
cuales se envía a las familias tres mensajes semanales, a través de notificaciones
digitales. Los mensajes están personalizados (colocando el nombre del niño) y
ajustados en función del nivel de desarrollo del mismo (a partir de los resultados
del INDI como evaluación censal).

Cada semana, los mensajes que reciben las familias contienen información
que intenta promover las prácticas parentales factibles de mejorar el desarrollo
cognitivo de sus hijos. En primer lugar, reciben un mensaje con informaciónsobre
la habilidad o competencia a trabajar, luego un mensaje con una actividad de
estimulación y, finalmente, un mensaje de impulso de la habilidad.

Esta estructura tiene como base otras intervenciones similares reportadas en
la literatura (e.g. Doss et al., 2019; York et al., 2023), con ajustes derivados
de nuestros estudios piloto y reflexiones conceptuales. En el primer mensaje se
informa a las familias cuál será la habilidad con la que se trabajará durante esa
semana y su importancia para el desarrollo infantil. Al día siguiente, se envía un
segundo mensaje, en el que se sugiere una actividad para fortalecer esa habilidad.
En este caso, se busca que las actividades sean lo más ecológicas posibles, sencillas
de realizar y de adaptar a las rutinas cotidianas del hogar, sin necesidad de
recurrir a materiales extras. Estos aspectos buscan disminuir la demanda a los
referentes familiares vinculada a la crianza de los hijos. Por último, se envía el
tercer mensaje a las familias, el cual contiene un mensaje de impulso y motivación,
recordándoles que con actividades sencillas se puede fortalecer el desarrollo
infantil, como así también algunas sugerencias de otras actividades más simples
que pueden realizar para continuar reforzando las oportunidades de aprendizaje
de la habilidad durante el fin de semana. Las habilidades que el Programa
FODI busca estimular se encuentran en las áreas de matemática, lenguaje,
descentramiento y funcionamiento ejecutivo, debido a que son las subáreas del
desarrollo cognitivo que se evalúan con INDI previo a la intervención.

Para llevar a cabo el proceso de validación externa, el contenido del Programa
FODI fue evaluado por un grupo de expertos nacionales e internacionales
especializados en distintas áreas del desarrollo cognitivo e intervención en
el contexto familiar. A partir de sus devoluciones se realizaron los ajustes
correspondientes al programa. Durante el año 2022 e inicios de 2023 se
implementó el Programa en estudios piloto (. = 119), a fin de realizar un testeo
exploratorio en muestras reducidas de diferentes contextos socioeconómicos.
Así, a fin de evaluar la comprensibilidad, aplicabilidad y utilidad de los
mensajes, se envió una encuesta a todos los participantes del piloto y se
realizaron entrevistas a 15 referentes familiares. En general, la devolución de los
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participantes fue muy positiva y todos los aspectos señalados como mejorables se
tuvieron en cuenta para realizar ajustes, cómo, por ejemplo, el ajuste de los días
y horarios de envío.

Evaluación de impacto del programa FODI: aspectos metodológicos
A fin de valorar si la intervención es más beneficiosa según el tipo de mensaje

que reciben las familias, se diseñaron tres condiciones de participación que
fueron asignadas de manera aleatoria: (a) Grupo de intervención específica
(mensajes personalizados y ajustados según niveles de desarrollo cognitivo en
INDI); (b) Grupo de intervención general (mensajes personalizados, pero no
ajustados al nivel de desarrollo); y (c) Grupo control activo (mensajes genéricos
relacionados con salud o curiosidades). Actualmente, se está trabajando con la
implementación de una primera fase experimental de FODI en una muestra de
niños de Nivel 4 en centros públicos y privados de Educación Inicial de diversos
departamentos de Uruguay (. = 401 díadas niño – padre / madre incluidas en la
aleatorización).

Para proceder a la evaluación del impacto de programa FODI se realizan
mediciones del desarrollo infantil pre- y post-intervención con múltiples
informantes: a través de la observación del desarrollo en el contexto educativo
mediante el INDI (que en el caso de los centros públicos corresponde a
la evaluación regular que se realiza anualmente), la evaluación individual
directa del desarrollo cognitivo en una submuestra (incluyendo subpruebas del
WPPSI, Bracken-3 y teoría de la mente), así como las prácticas parentales auto
reportadas por las familias, mediante un cuestionario diseñado para evaluar
estimulación de la disposición para la escolarización en el hogar. Todos los
evaluadores desconocen la condición experimental a la que fueron asignadas
las familias. Asimismo, todas las familias brindaron consentimiento informado
para participar del estudio. Luego de la implementación del Programa FODI,
esperamos encontrar cambios favorables en las prácticas de estimulación en el
hogar, y un efecto positivo en el desarrollo cognitivo, con efectos de mayor
tamaño cuando los mensajes son ajustados al nivel de desarrollo del niño.

Reflexiones finales

La evaluación sistemática del desarrollo en primera infancia se ha consolidado
como una recomendación de política pública. La misma facilita la intervención
oportuna, tanto desde el ámbito educativo como del sanitario, permite organizar
los recursos de forma más eficiente, orientar las decisiones gubernamentales
y generar conocimiento científico y de relevancia para la sensibilización de
la población en la temática. Uruguay ha avanzado significativamente en este
sentido, mediante la implementación universal del INDI de forma continua
desde hace más de seis años consecutivos. Asimismo, se ha añadido el uso
continuo de los resultados y en diferentes niveles: para valorar planes de
formación docente, organizar recursos de personal de apoyo, para la planificación
docente de aula, y para la articulación de información e interconsulta entre el
sistema educativo y sanitario, entre otros.

Sin duda, persisten desafíos y oportunidades de mejora en la utilización de
los resultados de la evaluación. Un aspecto crucial es la formación continua que
facilite la lectura de los reportes de resultados y la integración de éstos en las
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prácticas de aula y en decisiones de las autoridades en distintos niveles. Además,
la evaluación estandarizada a gran escala permitiría continuar protocolizando
estrategias de intervención, respondiendo a necesidades específicas de otros
segmentos poblacionales (e.g. perfiles con riesgo moderado en el desarrollo).

Sin embargo, para una maximización del uso de los resultados de la evaluación
en la promoción del desarrollo, la conjunción de estrategias de intervención a
nivel del sistema educativo, sanitario y del contexto familiar es crucial. El abordaje
de la estimulación del desarrollo en el hogar es un dominio de interés para
docentes y autoridades de la educación. Con el desarrollo del programa FODI,
pretendemos complementar las posibles respuestas a esta necesidad permitiendo
además potenciar el uso de los resultados del INDI más allá del espacio escolar,
mediante el uso de tecnología que permita el escalamiento del Programa de forma
sencilla, en caso de valorarse positivamente. Sin duda existen también desafíos
comunicacionales, logísticos, políticos y científicos en esta tarea. Al finalizar la
investigación sobre el impacto de FODI esperamos alcanzar un panorama más
detallado sobre cómo responder a estos desafíos. Es deseo del equipo lograr
avanzar hacia una implementación a mayor escala, acompañando el uso extensivo
que tiene el INDI actualmente en el contexto educativo.
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