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REVISTA ECUATORIANA 
DE EDUCACION 

ORGANO DE LA SECCION CIENCI·AS DE LA EDUCACION Y 

DISCIBLINAS F·ILOSOFICAS DE LA CASA DE LA CUiLTURA 

Año XXI \\ Quito, julio a diciembre de 1969 

PRESENT ACION DEL CURSO SOBRE CONOCIMIENTO 
DEL NIÑO 

La otrom famosa Ellen Key, pensadora sueca hoy casi olvidada, 
merece actualización por los grandes atisbos y primicias socio-pe
dagógicos qu_e nos ofreció en los albores de esta centuria en su atre
vido ·librito que lo nominó El Siglo de los N'iños. Su pronóstico 
en gmn parte está justificado, pues si en verdad en el campo de las 
realizaciones no es ni con mucho suficiente lo que se ha hecho, en 
cambio las conquistas ideológicas son de magnitud. Varias decla
raciones de derechos de los niños se han formulado en lo que va 
de este siglo y han traído nueva visión y nuevas esperanzas para 
ese pequeño ser dd que todo se espera y al que tan poco se le da. 
Prometedores documentos son las declaraciones de Ginebra, la 
del Magisterio Amer~cano de Buenos Aires y la más reciente y di
fundida de las Naciones Unidas. 

Es halagador comprobar que la preocupación por el niño y el 
adolescente crecen en forma acelerada y que son ya varias las ins
tituciones que trabajan con fervor en beneficio de estos personajes 
de nuestra era. Bastará citar las dos más conocidas y que cuentan 
con mayor obra en su haber: UNICEF y UNESCO. 
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Hay ot?·as dos que merecen recuerdo, pues aunque con infe
riores recursos, han efectuado una labor digna del mayor recono- . 
cimiento. M e refiero al Centre Internacional de l'Enfance de París 
y al Instituto Interamericano del Niño de Montevideo, cuya trayec
toria emerge desde muy atrás. Estas dos beneméritas entidades 
son las que han hecho posible este encuentro médico-psíquico-so
cio-educativo que se efectuó en la ciudad de Quito del 10 de no
.viembre al 4 de diciembre de 1969. 

Séame permitido decir unas pocas palabras de presentación. 
Escasamente conocido entre nosotros es el C.entr·e Internacional de 
l'Enfanc·e, creación del gobierno francés, por lo que Stt sede es la 
ciudad de París. Cuenta con la generosa cooperación del Fondo de 
Ncwiones Unidas para lu Infancia y de la Organización Mundial de 
la Salud. Su objetivo esencial es favorecer en los diversos países 
del mundo el estudio e investigación de los problemas re,lativos al 
niño, la difusión de principios de higiene y puericultura, la forma
ción técnica de personul especializado. En una veintena de años 
ha desm·rollado una acción digna de todo elogio. Numerosos cur
sos de perfeccionamiento, seminarios, viajes de observación, inves
tigaciones, estudios sociales y médico-sociales; de orientación y do
cumentación han sido emprendidos y logmdos infatigablemente, a 
lo que hay que añadir casi un centenar de publicaciones de alto 
contenido científico y educativo. De su meritísima labor han apro
vechado los más variados profesionales que se interesan por el 
bienestar y feliz desarrollo del niño: médicos, nutricionistas, en
fermeras, obstetrices, administradores de salud, trabajadores so
ciales, jueces de menores, psi·cólogos, pedagogos de los niveles pre
escolar, primario y técnico, planificadores y economistas. 

Su vasto trabajo se ha enfocado en tres direcciones: 
-renovación y actuaLización de conocimientos acerca del niño 

y el adolescente; 
-confrontación e intercambio de experiencias de profesionales 

de diferentes países; 
-insistencia en la necesidad de que Za educación ocupe el lu-
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gar destacado que la corresponde en los planes de desenvolvimien
to e.conómico y social de los países. 

Otras breves palabras acerca del Instituto Interamericano del 
Niño. 

La idea inicial de su establecimiento pertenece al Dr. Luis 
Morquio quien en el II Congreso Americano del Niño reunido en 
Montevideo en 1919 presentó un proyecto que fue aprobado, sobre 
la creación de una Oficina Internacional Americana de Protección 
a la Infaneia. El IV Congreso de Santiago de Chile en 1924 acep
tó los Estat1~tos del mismo Dr. Morquio y quedó establecida su or
ganización. 

Finalidad esencial del Instituto es la realización periódica de 
los Congresos del Niño, en función de lo cual recopila y publica 
leyes, reglamentos y otros materiales informativos sobre protección 
a la infancia; actúa como centro de estudios y documentación so
bre materias del niño, y aconseja e informa a las autoridades e ins
tittl!ciones sobre asuntos de su competencia. 

La inauguración oficial del Instituto se verificó el 9 de junio 
de 1927 en su sede fijada en Montevideo y con el patrocinio espe
cial del Gobierno uruguayo. 

Conforme a sus Estatutos pronto se llegó a la edición periódi
ca de un Boletín, cuyo primer número apareció en 1927 y el cual 
con admirable constancia y versación viene publicándose por más · 
de 40 años, y es así como el correspondiente a marzo de 1969 lleva 
el número 68. 

Es de anotar que el Instituto y el Boletín han cambiado en 
cier.ta forma su denominación. Su actual nombre por brevedad y 
para mayor comprensión semántica es Instituto Interamericano del 
Niño. 

La labor del Instituto es tan amplia y bienhechora para la ni
ñez americana como lo es ,para el mundo la del Centro Internacio
nal de la Infancia de París. 

A estos nobles organismos, como lo hemos dicho, debemos el 
honor y la enorme ventaja cultural de que se haya escogido a Qui-
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to para ·la realización de un curso regional sobre conocimiento del 
niño al que concurrieron alumnos de 8 nacionalidades, que fue 
servido por eminentes personalidades de Europa y América Lati
na y al que prestaron generosa c;olaboración organismos especia
lizados de alcance mundial como UNICEF, UNESCO, OMS, F AO. 
y los Ministerios de Educación, de Salud y de Previsión Social del 
Ecuador. 

Desde que hace dos décadas nos at1·eviéramos a convocar 
un Congreso Latinoamericano de Filosofía y Filosofía de la Edu
cación, esta ciudad tranquila de los Andes afamada desde la Co
lonia por sus templos y reliquias pictóricas y escultóricas abrió 
y ensanchó sus horizontes a los campos de la filosofía, de la cien
cia y de la educación. 

En el indicado curso prestigiosos educadores de nuestra Amé
rica escucharon las doctas enseñanzas de personajes de prestigio 
internacional que ayudaron a remozar y amP'liar los conocimien
tos que cada uno trajo desde su medio para exponerlos a los demás. 

Hecho 4e diaria constatación es el vertiginoso cambio de la 
soc;iedad en que actuamos. Consecuencia ineludible es que el maes
tro, preservador e impulsor de los enriquecimientos culturales, ha 
de marchar también al ritmo de la colectividad cambiante a la que 
pertenece y que ha de tomar al niño y al adolescente como ele
mentos dinámicos, en permanente transformación. 

Puedo hablar con seguridad objetiva de los fructíferos resul
tados que se han alcanzado en este evento cultural gracias a la sa
biduría de los ilustres catední,ticos y a la sobrada capacidad y de
dicación de los educadores que han acudido a esta cita ansiosos 
de no caer en rezago, de intercambiar sus logros y de llevar a· sus 
países ideas renovadas,. informaciones actualizadas, prácticas de
mostradas como las mejores. 
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El Centre Internacional de l'Enfance, consciente de la rapidez 
vertiginosa con que se transforma el mundo, de que estos cambios 
operan en el niño y en la sociedad, comprende claramente que el 
profesor debe salir al encuentro y no caer en caducidad intelectual. 

No puedo dejar sin mención otro hecho que estimo sustancial: 
el concepto unitario y de integración en torno del niño de discipli
nas a primera vista inconexas, pero que en función de los objetivos 
que se persiguen logran aunarse. En el programa Llevado a ejecu
ción veo algo de lo que modernos sociólogos preconizan: una nueva 
ciencia de integración del hombre que no se confunde con la an
tropología clásica ni contemporánea. En el desarrollo de nuestro 
curso han concurrido la psicología, la biología, la sociología, la pe
diatría, la salubridad, la nutrición en forma que constituyen un 
todo unificado. 

El estudio conjunto de hombres de distintas latitudes; ,pero de 
un mismo continente ha enriquecido nuestro acervo pedológico, lo 
que se cristaliza en unas cuantas conclusiones que deberán propa
garse y ejecutarse en los diversos países latinoamericanos. 

Trunca habría quedado la labor de.Z curso si no fuese seguida 
de la publicación de los resúmenes de los trabajos presentados. 

Nuestro afán ha sido contar con una versión completa de todas 
las participaciones llevadas a cabo por los dinstinguidos especialis
tas que con tanta sabiduría colaboraron. Por esto desde el primer 
momento se les solicitó tuvieran la amabilidad de entregar al me
nos un resumen de las explicaciones. Sin embargo no todos han 
podido cumpli1· este encargo y lamentamos hacer esta publicación 
incompleta; pero la selección que publicamos en este volumen será 
del más alto provecho para quienes concurrieron al Curso y ser
virá también a los demás interesados por mantenerse wl día en los 
problemas de la infancia y de la adolescencia. 
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La nueva ordenación del material que difiere en algunos as
pectos de la programación con que funcionó el Curso se debe a la 
falta de algunos resúmenes que no se nos han entregado, a unos 
pocos trabajos presentados en eL Curso, pero cuya publicación se 
nos ha recomendado y a razones técnicas, sin embargo mantiene 
la esencia y el espíritu con que se proyectó y realizó. 

Réstame agradecer una vez más a todos los colaboradores y 
en particular al Director General del Centre International de l'Em
fanc-e, doctor Etienne Berthet; a la Directora de Estudios del mismo 
doctora Nathalie Masse; al doctor Rafael Sajón, Director General 
del Instituto Interamericano del Niño; al profesor José Pedro Puig 
especialista en educación del mismo, y al doctor Luis Torres Bor
bosa, representante del C. I. E. por todo cuanto hicieron en bene
ficio del Curso. 

En cuanto a la publicación de este volumen, no puede faltar 
la expresión de gratitud al Centr·e International de l'Enfance y a 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana que han cooperado generosa
mente para hacerla 1·ealidad. 
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EVOLUCION GENERAL DEL DESARROLLO 
,.._ 

DEL NINO 

Dr. Luiz Torres Barbosa 

El desarrollo es el fenómeno biológico fundamental que carac~ 
teriza y domina un largo período de }a vida de] hombre, d!esde el 
momento de la concepción hasta la edad adulta. Se pueden distin
guir, para fines didácticos, dos procesos en el desarrollo: 

a) Crecimiento, fenómeno cuantitativo, que se refiere al aumen
to de la masa física y a las dimensiones corporales, el que pue
de medirse por el peso, por la tatla, por la longitud de los seg
mentos, por los diámetros y por el espesor del tejido su15cu
táneo. Es fácilmente influenóable por las condiciones ambien
tales (nutrición, enfermedades, etc.) y traduce el aumento del 
tamaño (hipertrofia) y del número (hiperplasia) de las células. 

r 

b) Desenvolvimiento o DesarroLlo propiamente dicho, que algu
nos prefieren llamar maduración, fenómeno cualitativo, que 
se refiere a la diferenciación de estructuras, a las modifica
ciones en la composición y en la forma corporales, capacitan
do al organismo para ejecutar mejor .funciones cada vez más 
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complejas. Solamente puede ser medido por pruebas funcio
nales y es menos influenciable por factores ambientales. Tra
duce perfeccionamiento de las funciones celulares. 

En realidad los dos fenómenos están intimamente relaciona
dos y son inseparables. Así es que la maduración endocrina con
diciona la velocidad del crecimiento de los segmentos corporales; 
las proporciones ·entre éstos, por otro lado, constituyen ex;cel·entes 
indicadores de la maduración pubertaria; la curva de crecimiento 
ponderal refleja el aumento global del cuerpo, pero también las 
variaciones de composición de los tejidos. Además, la maduración 
ejer·ce a·c·ción fr.enadora sobre .eJ.crecimient~; así, es como Ja soMa
dura de las epífisis óseas detiene el crecimiento estatura! y las 
fibras musculares estriadas paran de crecer cuando adquieren la 
propiedad de contracción. Por otro lado, el individuo puede cre
cer y no desarroHarse (Ejemplo: el mongoloide) o desarrohlarse 
y no crecer (Ejemplo: los enanos). 

El enigma más apasionante en el estudio del desarrollo es la 
naturaleza de sus mecanismos reguladores. CuálerS son los factores 
que lo inician, que lo aceleran, que lo desaceleran y lQ frenan en 
las diferentes etapas de la vida y en. determinadas circunstancias, 
como, por ejemplo, en la recuperación después de una enferme
dad? No resta ninguna duda que intervienen dos clases de fac
tores: la herencia y el medio ambiente, lo que vale decir, factores 
genéticos y ambientales. La influencia de estos factores es difícil 
.de distinguir; puesto que actúan simultánea y recíprocamente, co
mo lo ejemplifica bien una condición patológica: fenilcetonuria, 
enfermedad hereditaria que solamente presenta sus manifestacio
nes clínicas, entre las cuales se destaca el retraso mental, cuando 
el niño !ing.i·ere determinados alimentos que contienen :feniJami
na. Para mejor conocer la responsabilidad respectiva de cada uno, 
muchas investigaciones se hacen necesarias. Entre esas se desta
can los estudios sobre gemelos monozigóticos o idénticos, como 
los que ha hedho Falkner en cien pares die tales niños. 
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Datos experimentales en animales sugieren que debe existir 
un "oentro de 'Control" del .crecimiento en el cerebr-o, .pr-obable
mente en el hipotálamo. La acción de este centro nervioso estaría 
básicamente determinada por la herencia y regularía ·el funciona
miento de las glándulas endocrinas, que a su vez controlarían el 
crecimiento. Los factores ambientales actuarían ·eventualmente 
modificando esas acciones, particularmente la alimentación, las 
enfermedades y otras condiciones. Una feliz imagen de Tanner 
nos ayuda a comprender mejor el juego entre la herencia y el me
dio del cual resu1ta el crecimiento. Aquel autor hace la compara
ción con un cohete, cuya trayectoria está determinada por el dis
positivo auto-regulable contenido en su ojiva, pero puede ser des
viada por condiciones extrínsicas que la interfieren. Los potencia
les genéticos serían semejantes a los mecanismos electrónicos del 
cohete y determinarían la curva de crecimiento a ser cumplida, 
pero los factores ambientales podrían eventualmente actuar des
viando su trayectoria. 

El desarrollo provoca en el ser humano una serie de cambios 
a través de un proceso evolutivo continuado _y gradual, en lo cual 
los autores acostumbran distinguir etapas y crisis. Ramos Galván, 
por ejemplo, propone la siguiente sistematización para las etapas 
del desarroHo humano, a las que él llama "Edades Vitales": 

1) Edad vital: Prenatal o intrauterina (a). Duración: De 
la concepción al momento del nacimiento. Crisis de desarrollo El 
momento obstétrico o nacimiento. 

2) Edad vital: Lactancia (b). Duración: Del nacimiento a 
los 15 ± 3 meses. Crisis de desarrollo: Oral-motora. 

3) Edad vital: Preescolaridad (e). Duración: De los 15 me
ses a los 6 años ± 6 meses. Crisis de desarrollo: Normativa. 

4) Edad vital: Escolaridad. Duración: De los 6 años ± 6 
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meses, a los 10 años ± 1, en las mujeres y de los 6 años ± 6 me
ses, a los 12 años ± 1, en los hombres. Crisis de desarrollo: Puberal. 

5) Edad vital: Adolescencia: (d). Duración: de los 10 años± 
1, a los 16 años ± 2 en las mujeres y de los 12 años ± 1, a los 18 
años ± 2 en los hombres. Crisis de desarrollo: .. Del paso a la 
juventud. 

6) Edad vital: Juventud. Duración: De los 16 años ± 2 a 
los 25 ó 30, en las mujel'es y ·de los 18 años ± 2, a los 25 ó 30, en 
los hombres. Crisis de desarrollo: Del paso a la adultez. 

7) Edad vital: Adultez. Duración: De los 25 ó 30 años a los 
45 ó 55. Crisis de desarrollo: Climaterio. 

8) Edad vital: Vejez. Duración: De los 50 ó 55 años en 
adelante. 

(a) La etapa prenatal puede subdividirse en dos subetapas: de 
organogénesis o embrionario hasta doce semanas y fetal de 
12 - 40 semanas ó 280 días. 

(b) En la lactancia debe_ distinguirse una primera subetapa, la 
del recién nacido, que abarca 4 ± 1 semanas. 

(e) En la edad preescolar, conviene distinguir, a su vez: 1.- La 
etapa maternal, de los 15 a los 48 meses aproximadamente. 
2.- La etapa de Jardín de los Niños, de los 49 a. los 72 meses, 
aproximadamente. 

(d) En la adolescencia se consideran tres subetapas, cada una de 
ellas, de dos años aproximél!dos de duración; prepuberal, pu
beral y postpuberal. 

Vale destacar la importancia creciente que se da al ·estudio 
de la edad pre-natal, hasta hace poco muy mal estudiada y cuyo 
conocimiento, sin embargo es decisivo para la comprensión de las 
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etapas post-natales. Por suerte una pediatra norteamericana, Lu
la Lubchenko, en 1963, consiguió medir peso, longitud y diáme
tros de 5.635 fetos, nacidos entre 24 y 42 semanas de gestación y 
estableció curvas antropométricas que, a pesar de algunas salve
dades, ayudan a evaluar las condiciones del crecimiento intra
uterino. (v. cuadro N9 1). 

Gracias a sus gráficas, ya es posible correlacionar la edad ges
tacional, el peso y la longitud para determinar si un recién naci
do, prematuro o a término, iha tenido un crecimiento intra-uterino 
normal, acelerado o retardado, según sus medidas sean propor
cionales o nó a la duración de la gestación. En lo que se refiere 
al crecimiento y desarrollo post-natales, que es la etapa de mayor 
interés, educativo, ·concordamos con ·el pr·ofesor Emilio Uzcátegui 
en que la clasificación de Paolo Amaldi (v. cuadro N9 2) es la 
que mejor se aplica a las características latinoamericanas. 

Es importante tomar en cuenta que la edad cronológica no 
siempre se sobrepone a la edad biológica puesto que la velocidad 
del crecimiento es diferente para los varios tejidos y también en 
cada individuo. Así es que se deben distinguir cuatro tipos de 
crecimientos: 

1) Tipo Global, a su vez con tres períodos: 

a) Crecimiento rápido con disminución gradual de su ritmo, en 
los tres primeros años. 

b) Crecimiento más lento, pero continuado, hasta Ia pubertad. 
e) Crecimiento bruscamente acelerado seguido de frenación pro

gresiva, propio de la pubertad. 

2) Tipo N eural, crecimiento muy rápido del cráneo y del 
" sistema nervioso central en lo.s primeros años, seguido de frenación. 

3) Tipo Linfoide, crecimiento de los tejidos Hnfoides muy 
acentuado hasta 4 ó 6 años y reHculo-endo.teliales, seguido de re
gresión de ahí en adelante. 
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4) Tipo Genital, crecimiento latente de los órganos sexuales 
hasta la pubertad, momento en el cual sufre una aceleración 
brusca. 

Por todo eso, son muy importantes, ·en la .evaluación del creci
miento no solamente las medidas sino también la correlación ar
moniosa que deben guardar entre ellas. La disarmonía del cre
cimiento es tan importante para hacer sospechar la anormalidad 
como su avance o su retardo. De ahí la utilidad de determinar en 
cada caso las diferentes edades: cronológica, ponderal, estatura!, 
mental, ósea y las correlaciones entre ellas para efectos de esta
blecer un juicio más correcto del desarroHo de un determinado 
niño. 

La gran dificultad que se afronta en la evaluación del desa
rrollo es la que se refiere a la noción traicionera de normalidad, 
por las variaciones que puede presentar. Por esto, la necesidad 
de los muestreos de referencia para poder comparar los niños ob
servados. Es indispensable que tales muestreos obedezcan a con
diciones de homo.genei.dad en cuanto a la edad, eJ. sexo, la raza 
y la situación económico-so·cial. Además estos datos tienen que 
ser actualizados, por lo menos cada diez años, en virtud del fe
nómeno de la aceleración secular del crecimiento. 

Está probado, con seguridad, que el crecimiento muestra una 
tendencia a la aceleración a través del tiempo, en los países en 
los cuales las condiciones de vida son más favorables. Así es que 
han sido constatados desde 1900, los siguientes aumentos: 1 cm. 
y % kg. por década en la edad pre-escoJar; 2,5 cms. y 2 kg. por 
década en la pubertad y 1 cm. por década en la edad adulta. Ade
más, ha habido un aumento de la menarquía, de cuatro meses por 
década. 

La obtención de datos de referencia válidos no es ·fácil, espe
cialmente en los países y regiones de situación sanitaria nutricio
na! y socio-económica menos favorable. 'Los datos recogidos en 
estas poblaciones, si bien son reales se basan en niños en condi-
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ciones de salud y de desarrollo poco satisfactorias y, por lo tanto, 
anormales. Es ~consejable en tales ·Circunstancias, obtener mues
treos de niños en los sub-grupos de la misma población, pero en 
las mejores condiciones posibles, para que sirvan de meta a ser 
alcanzada. 

Hay diferentes métodos de investigación utilizados en los es
tudios de crecimiento: 

1) Métodos Transversales, mediante los cuales se miden si
multáneamente grupos de niños comparables ·en diferentes eta
pas de su cr·ecimiento y se estable.cen patrones o normas con sus 
variaciones estadísticas. Son métodos relativamente rápidos y ba
ratos, pero estáticos, poco precisos y que necesitan ser repetidos 
cada iliez años, por lo menos. Son similares a una fotografí.a del 
crecimiento. 

2) Métodos Longitudinales, por los cuales se miden los niños 
de un mismo grupo, a intervalos repetidos de tres meses a un año 
a través de un cierto período de tiempo. Verifican mejor las ten
dencias, la configuración, la velocidad y las variaciones normales, 
puesto que cada niño es comparado consigo mismo y el individuo 
es el mejor patrón de su propio crecimiento. Sin embargo, son 
métodos más demorados y costosos, pero ciertamente más diná
micos y precisos. Pueden compararse a una pelicula cinemato
gráfica. 

3) Métodos Mixtos, que son una combinación de los dos pre
cedentes. Varios grupos de niños son observados entre determi
nadas edades concomitantemente. El número de parámetros y el 
método utilizado en cada estudio dependen del objetivo fijado y 
de los recursos materiales, 'humanos y financieros disponibles. 

El Centro Interna·cional de la Infancia .desde 1954 ,coordina 
un estudio internacional del crecimiento, por el método longitu
dinal, que se realiza simultáneamente en París, Londres, Bruse
las, Zurich, Estoeolmo, Louisville (Estados Un~dos) y Dakar, cu-
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yos resultados serán ciertamente 'una gran contribución al cono
cimiento del desarrollo del niño en diferentes regiones del mundo. 

Se nota ultimamente un gran interés en Latinoamérica por 
tales estudios y varios centros pediátricos del continente están 
intentando con grandes dificultades hacerlos. Ojalá, en un futuro 
próximo, se pueda contar con datos de referencia confiables para 
evaluar el crecimiento de nuestros niños, urgentemente necesita
dos. Cuando se dispone de datos asi obtenidos y confiables para 
comparación, es posible establecer gráficas en las cuales figuran 
las variaciones estadísticas del no·rmal y se puede ubicar cual
quier niño observado dentro o fuera de los canales normales del 
crecimiento . 

.&demás de las gráficas de referencia, otras condiciones son 
indispensables si se quiere evaluar con precisión el crecimiento 
físico de determinado niño: 

a) Que los aparatos de medida estén bien regulados. 
b) Que se use una técnica correcta, precisa y uniforme en las 

mediciones; y, 

e) Que se repitan periódicamente las determinaciones en l-as mis
mas condiciones y jamás se saquen conclusiones a base de 
mediciones aisladas. 

Por todo lo que ha sido dicho antes, se puede fácilmente com
prender el interés práctico del estudio del Crecimiento y Desa
rrollo del Niño por las siguientes razones: 

1) Constituye el mejor indicador del estado de salud del niño. 

2) Permite despistar los efecto~ deletéreos de las enferme
dades, especialmente de la desnutrición. 

3) Informa sobre las desviaciones del desarrollo normal (ena·· 
nismos, endocrinopatías, etc.). 
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4) Sirve para evaluar la eficacia de los programas de nutri
ción o de salud pública y constatar los progresos eventuales en las 
condiciones socio-económicas y sanitarias de las comunidades. 

CUADRO N9 1 

FACTORES DE LA "INSUFICIENCIA PONDERAL 
DEL RECIEN NACIDO" 

1 ---'Raciales y genéticos 

2 -Geográficos: Altitud-Area Urbana 

3 -Maternos: 
Nutrición 
Enfermedades (especialmente to:Xemia) 
Condiciones socio-económicas 
Trabajo 
Tabaco 

4 -Placentarias ("Swfrimiento fetal crónico") 

5 --Fetales 
Gemeralidad 
Malformaciones 
Defectos genéticos. 
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ETAPAS HEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO POSTNATALES 

Según Paolo Amaldi La Acción Educativa completada por E. Uzcátegui 

Estadio Extensión Caracteres hacia el fin del estadio Acción educativa 

PRIME.RA INFANCIA 3 primeros años -Se duplica la estatura (85 cms.) 
-El peso se cuadruplica hasta 12.500 

a 16.400 grs . 

Educa la mad-re. En sustitución 
de ésta, las casas cunas. 

SEGUNDA -INFANCIA De 3 a 6 años 
o puericia 

TERCERA :INF ANClA De 6 ·a 12 años 
o niñez 

ADOLESCENCIA 

.íUVElNTUD 

Hombre: 14 a 20 
ó 22 años. 
Mujer: 12 a 18 ó 
20 años. 

De 18 a 22 años 
hasta los 25 a 30 
años. 

. -Primera dentadura del 79 al 309 mes 
-Lenguaje de 700 palabras 

-Comienza el ritmo disminuído de 
cr-ecimiento 

-Estatura finái de 103 a 105 centímetros 
-P~so ;final 16 y mediQ kilo& 
-Memoria y •atención voluntaria 
-Moral rudimentaria 

-Estatura final 140 cms. 
-Peso 29 y medio kilos 
-Aparece segunda dentición 

-Talla definitiva: 157 a 162 centímetros 
-Peso: 48;5 a 53,8 kg.s. 
-Se inician funciones sexuales 
-Máximo desarrollo intelectual o muy 

cercano 
-LlVI•adurez emocional y social 

Hogares maternales,· 
J-ardines de infantes 
Educación sensorial 
!Preparación para. la escuela 

Escuela primari·a 
Lectura, cálculo y otros instru
mentos esenciales. 

Colegios secundarios, 
normales, industriales, 
comevciales, agrí:colas, etc. 

--Crecimiento muy lento: milíme-tro por Universidad 
año hasta cesar a eso de los 25 años Institutos Superiores. 

-Desapa·recen suturas craneanas 
-Culminación de todo desarrollo 

CUADRO Nv 2 
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EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL Nm-O. 

FACTORES QUE LO CONDICIONAN 

Dra. N ora Bertoni 

Introducción 

En los úl·timos años se ha ·dlespertado gran ~nterés por las in~ 
vestigaciones solbre crecimiento. y d'esaroliJo del niño, como asi
mismo por La dllfusilón y aphcación de conodm.i.errtos sobre lama
teria. 

La Deda1:1acilórr de Derechos del Niño lheciha en 1'959 por las 
Naciones Unidas ·considera entr·e uno. de lo.s derechos fundamen
ta1es, e] derecho al d:esa·rro]1o integra~ normal y las investigacio
nes realizadas tienden a averilguar qué es lo normal en el proceso 
y cuáles son 1os factores que lo mod!iífican. 

Nuestros sistemas educacionales ya no basados en el autori
tarismo o en el dejar hacer, ·están aplican:do cada vez más, los co
nocim~entos que se tienen o se están adlquiriendo, sohre el creci
mie'll!to .:f1fsico y el desarrro]lo menta] y de ]a inteHgencra del n:ño. 

Y al respecto valdría la ¡pena hacer aligunas definici:on€s: 
Para a~gunos autores: d!esarrollo es nn proceso general que 

caracteriza a todo ser vilviente. Su ¡principal correlativo es el cam-
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bio; los ·cambios estructurales dan ori:gen al crecimiento; llQS cam
bios de CO'nd!ucta dan oriJgen a la madtiradón, a] aprendizaje. 

-Crecimiento sería e~ aumento en tamaño y número de las 
.:::·élulas. 

~Maduradón implicada dilferenciaciiÓn .ct'e las células de tal 
manera que un organismo rvivo por medio de ella lliega a ser una 
unidad funcional y psicológica. 

-Aprend'i•zaje, representa cambios en la conducta, los cuales 
ocurren como un vesul!tado de respuestas a ciertos estímulos•. 

Para, otros autores en cambio, si íbien están de acuerdo en que 
crecimiento. es ·el aumento de tamaño, consideran que desarrollo 
es ]a madiuradónJ de estructuras ,y funciones. Sin embargo para 
los fines d:e nuestra conf·erencia podemos hablar de crecimiento 
y demrrollo sugiriendo un conjunto complejo de cambios que se 
,producen en e~ niño de·sde la vida intrauterina hasta 1~1egar a su 
madurez alrededor de los 20 años. 

Podría decirse que en e] período ,prenatar, el organismo ad
quiere a travlés del credmiento y la madiuraci:ón l!as funciones ne
cesarias para entrar en la vida extrauterina. 

'E] aprendizaje es de la vida extrauterina, empezando muy 
temprana,mente en ella. Habría una interacción recíiproca entre 
crecimiento, maduración y aprendizaje en todas las etapas del 
proces:o. 

tE] ihomibre es el anima] que tiene el proceso más largo de cre
cimiento y desarrollo. Se ha dliciho qrue demora nn tercio. de su vi
da en prepararse para vivi:r los dos tercios restantes. Mientras más 
avanzado y complejo es un indi:vid'uo más largo es su período de 
ere•cimi.ento. 

Es necesario tiempo para crecer y tiempo para ad!quisi·ción de 
1a ·cultura. El nilño viene ·de lla corriente de la especie y se preci
pita en un mundo construido por el homibre. Lo que ha1ce necesa
rio ·este largo perfodo ·es er crecimiento d'e su complejo sistema 
nervioso . .:EL recién nacido es1iá prorvisto de gran parte de sus célu
las nel'lviosas, é1 representa ·e] pasado die la raza !humana, es er tes-
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timonio de todos sus antepasados reunidos en un individuo, él ha 
h'ered'ado todas las generaciones [>asadas. A través de su sistema 
nervioso hay una transmisi,ón de una serie de adaptaciones evo
!utilvas por medio de las cuales ]a espe'cie ihumana ha lograd'o con
solidar su progreso. 

Algunas características del crecimiento y desarrollo · 

Tanto el crecimiento físico como €1 desarroHo mental son un 
proceso ~de continuos ·cambios, .pero se consenva siempre una es
tructura d:e base. Todo ~crecimiento rfísico y mental significa orden 
y s~gnifica un proceso de ·estructuradtón. E] niño nace con rasgos 
o tendencias constitucrona]es que dan e] límit·e de su aprendizaje; 
estos rasgos son los ;propio'> de la especi'e a la vez que son los de 
sus familiares, vienen de sus ante,pasad'os inmediatos. El niño· en
tra ·en ¡po.ses~ón de su herencia a trarvés de] proceso de madura
ción, además ér toma ¡posesión de su herencia cultural; ambos pro
cesos se interactúan, pero el proceso die madu;ración es el funda
mental tanto así que ]a adquisici·Ón de la cultura no puede ser 
mayor ,de lo que es la maduración de cada niño. 

Todo el proceso d'e ~crecimiento y desarrollo tiene: a) un pa
trón común a la especie, ·en una secuencia de etapas que van suce
diéndose según un orden preestablecido. Podría decirse que esto es 
así porque hay una herencia de especie que determina 'las carac
terísticas human·as en el cr·ecimiento y en el desarrollo. 

Los hombres son ibásicameTllte semejantes entre sí, habría una 
taHa propia del hombre maduro, habría una estructura ós·ea, una 
masa corporal propia de] hombre; además de esta semejanza exis
te lo que se Llama h) la individualidad del crecimiento y desa
rrollo. 

Los 23 ,pares de cromosomas de cad:a uno de los padTes con los 
3.000 genes que se encuentran en ·cada uno de ellos, si:gnifican una 
irufinita gama de :posibi1iidad<es ·die combinación que hacen que ca-
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da indiivduo sea aJbso1utamente dirf·erente de todos los demás. AsiÍ 
cada ni!ño tiene su pro¡pio nive} de crecimiento y desarrollo. Se ha 
dilcho que cada niño tiene un estilo, un método propio de creci
miento 'Y desarrollo. Parecería que los factores culturales tienden 
a producir unirformidad, en tanto que el proceso de maduraci·ón 
permite al niño conservar su individluallid'ad. 

La variabilidad está dada por factores :raciales, por factores 
ligados al sexo y por los propios del individuo. Esta se refiere es
pe-cialmente a lo que se ha llamado variabiJidad normal del pro
ceso de crecimiento y desarrolll:o. 

Si consideramos el ·dlesarro,]lo de la mayoría de los cara!Cteres 
humanos, se apre.cia que varían en una amplia escala de diferen
cias tendie111do a distribuirse aLrededor de valores que ¡podrían con
siderarse promed'ilalles. 

No existe lo que pod'ría llamarse e} niño normal. Las carac
terísticas die los niños no tienen urn rvalor rúni!co sino que son una 
serie de val'ores que se distribuyen a1r.ededor de un valor central. 
Tomemos por ejemplo la ta]la die un 11JÍño· de 5 años. En un estudio 
hecfuo en gru¡pos de niños: americaiDJos se ¡yio que la talla era para 
el 50% de ellos de 111-cms., y variando entre 105 a 116 cms. de!f
tro de l'o que podría .consi!d'erarse límites normales. De tal mane
ra 1que urn nilño rpuede tener a esta edlad cuaJiquier valor de tallia 
dlentl'lo de un ampliio rango, co111sider>ándose que no est'á dentro 
de la anormalidad (SHde 'Y 1 y 2). 

La edad de ra me111arquia por ejelTI\P}o, es muty variable en las 
disti'tlltas razas !humanas y en los distintos grupos: de niñas, aún de 
la misma raza. La pU!bertad puede inidarse a partir de los 9 y 10 
años .en las mujeres 'Y hasta los ]4 o 115-, en tanto que en los varones 
estas variaciones van de los 11 años ihasta los 17 o 18 años más o 
menos. El C011Jcepto de ra variadón indivi!dual' ha sido tremenda
mente fecnndo, ya .que nos hace ser muy cautos en la apreciadón 
de la normalidad del desarrollo .del niño. No podemos decir que si 
no se ajusta ·estrictamente a lo que se considera el promedio, esto 
si!gnifi!ca una an·ormahldad. 
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·El niño tiene la pos~bihdad de e~resar su crecimiento y de
sarroLlo en su propio patrón individua]. \Esto ha significado que la 
ateillci!Ón de la salud de1 niño que se \hace en ros centros especiali
zados por ejem¡plo, deba ser reiterada, deiba ser a lo largo del 
tiempo de manera de obtener no sólo una instantánea de lo que 
es el crecimiento y desarrollo de .ese individuo sino una visi·ón lon
gitudinaJ de lo que es el proceso pudiendo así evaluarlo reaJmente. 

En! educación adquiere real ~m[Portancia el concepto de la in
dividualidad en el tratamiento que se dé al niño. No podemos pre
tender por ejemplo, que los niños tengan un misrrno ri'tmo de 
aprendizaj-e. Pueden en un determinado momento no aprender los 
m~smos conocimientos, habilidades o destrezas. Cada niño tendrá 
un momento <preciso en que podrá ihaeer esto. Todos hemos teni
do la ·experiencia de. como es inútil enseñar algo a un niño cuando 
ést.e aún no está prerparado para aprenderl'o y que este momento 
die maduraci·ón en el aprendizaje aparece a diferentes edades, en 
d!i'ferentes momentos para dilversos niños. tEsto nos obf~ga a un tra
tamiento individual en educación o .en atendón de Ia salud'. 

Se ha aco·:ridado diwidir el crecimiento y desarrollo en dife· 
rentes etapas empezando desde el momento de la fecundación y 

. dif.ereneiando en er período prenatal las etapas de huevo hasta los 
1;4 d:ias despu1és de la fecundación, el embrión desde 14 días a las 
9 semanas lY el feto posteriormente ihasta el parto. El na<eimiento 
marca 1a etapa prenatar con el período de~ recién nacido considie
rado !hasta las primeras 4 semanas d'esrpués del parto, la edad de 
lactante o primera iillfancia que toma todo el primer/año die la vi
da, la ~e.gunda infancia. o edad :prees;colar del niño de 1 a 6 años, 
la edad ·escolar de 6 a 110 para ¡po·steriormente entrar al ;pemodo de 
adolescencia <que en las mUijeres va desde los 10 a los 18 años ge
neral!rnente y en los <varones de 10 a 12 hasta los 20 años. 

Si bien el erecim1ento y desarrollo es continuo, la veloci
dad de él es diferente a diversas edades. V a siguiendo un modelo 
predecible y común al ser 'humano. En <general este modelo es el 
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mismo para el crecimiento del ol'lganismo en conjunto y de mucho·s 
tejidos y órganos. 

:Podríamos ·Considerar que existen dos períodos de crecimien
to rápido s.e¡parados por otros en los que el aumento es más unifor
me y lento. 

El primero de estos ciclos se produce en la vida fetal hasta 
el primer año de la vida, y e.l segundo .en la adoJesc·encia. En
tre amibos están las edades preescolar y esoolar, en las que si bien 
e] crecimientao continúa, lo !hace a un ritmo mucho más lento. 
En ambos períodos, e1 eic1o se caracteriza por un aumento· a1celera
do hasta un máximo, seguido de una d!esaceleración rápida que se 
continrúa con un crecimiento lento. 

Este es el ¡patrón genera1 de cre.cimiento y desarrollo. Algu
nos tejidos lo hacen de manera d'irferente. (!Cuadro 3'). Así el sis
tema nervioso 1crece a una velodd:ad! mudho mayor en el primer 
pedodo que otros tejidos lY d'eja de crecer antes que se inicie el 
segundo período. El c-erebro tiene al nacim1ento un 25% .de lo que 
será su tamaño adulto, de] 7,5% restante, la mitad! 1a gana en el 
primer año de <vida y ya a lüs 6 años tiene el 90% de su ¡peso fi
nal. ISe a:na]izará ¡posteriormente la importancia de este hedho en 
relaóón a los [actores que inter<vienen en e] crecimiento y desa
rrollo. 

Los órganos genitales .crecen eon bastante lenütu,d durante los 
pr~meros 10 años de la vida para hac-erlo muy rápidamente a par
tir de entonces. Aún cuando ya d cr·ecimiento del organismo en 
conjunto ha terminaidü, '€1 tamaño de los órganos genitales sigue 
aumentando. 

Otro ·ejemplo es el del tejido linfoide, eon un aumento bastante 
rápido durante los primeros 10 años d!e modo que ya a esta edad 
tiene el niño el doh]e d!el tejido linfáticn que tendrá en la madurez. 

E1 .cr·ecimiento d!e} sistema muscuJar sigue un moddo seme
jante al del cuerpo en conjunto, está retard!ado en relación con el 
crecimiento general durante la 'Primera y segunda infancia, lo que 
es compensado por un crecimiento 'bastante rápido durante las 
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últimas fases de la adolescencia. Otro aspecto generar del creci
mi·ento y desarrollo se refiere a que d) progresa ·2n sentido cefa
bcauda1 en los distintos ¡períodos de edadl. (Slide 4) Es así como 
en el .pedodo d'etai por ejemplo, ]a cabeza tiene un gran creci
miento, constituyendo prácticamente la mitad del .cuerpo, ·en tan
to que en el reci!én I1Jacido ¡ya la cabeza sóro constituye 1/4 de él 
y en el aduHo .e.s aproximadamente como todos sabemos 1/7 de la 
altura total. Hay un crecimiento por lo tanto primero de la cabe
za, posteriormente desde la segunda mit.ad de.I primer año hasta la 
pUibertad las extremidades crecen más rápidamente que d t•ronco, 
el tronco lo hace más l'ápidamente que e] tórax y ambos más rá
pidamente que la .cabeza. En la pubertad S·2 igualan los ritmos de 
·crecimiento de] tronco y de las extremidades y el tronco continúa 
creeiendo después que las extremidades lo ihacen con mayor len
titud en e] periodo pnstpuberal 

lE] desarrollo también tiene un progreso- en direcci·ón céfalo
caudal y p.róximo. (Slide 5) distal. En el primer año de la vida, ·en 
los 3 pri'rneros meses se a1canza el control' de los ojos y de la ca
beza, en ·el segundo trimc·str.e ·el de l1a por·ción superior del tronco 
y de ros brazos, en er te·rcer trimestre e] conltrol de la porción in
ferior del tronco y d'e los dedos. 

La integradón de 1Jas extremidades inlferiores, determinando 
la :posióórn erguida, comienza en el último trimestre del primer 
año. 

A pro;pósito de este desarrollo valdria la pena comentar el he
eho de que el ·credmiento y dlesarrolllo sigue una secuencia prees
tablecida el11 la cua] ·es imposibl!e saltarse etapas. 

El niñn justamente en virtud de este desarrollo céfalocaudal 
no podrá por ejem¡plo sentarse antes de ihaJber sujetado la ca!beza, 
no podlr•á pararse si ant-es no se ha sentado, no podrá caminar si 
antes no se ha parado, no se iha sentado y no ha sujetado la ea
heza. 

iEsto es especialmente notorio en ·el desarrollo.· En los prime
ros años el desarrollo del sistema I1Jervioso se expresa especial-
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mente a través de lo que se ha llamado las conductas. Se conoce 
·por conducta toda reaoc~ón de] organismo en la que media ·el siE
tema neuromotor. 

Los patr·ones conductuales básicos no son accidentales, son 
determinados por un crecimiento r·eglamentado, ocurren en se
cuencia de edad porque s-on el producto final d'e procesos morfa
genéticos ordenados. · 

Se habla de una condiucta motora grosera o una conducta mo
tora fina, .conduct.a personal social El lenguaje es una forma de con
ducta, la otra .forma sería la conducta adaptativa, que es el' ajuste 
senso-rio motor a las diversas situaciones. 

La conducta crece y se desarrolla, como podemos vedo· en los 
siguientes ejemplos: El niño de hasta lt2 ~emanas no puede sen
tarse so1o manteniendo la cabeza recta, su ca,beza se cae, en tanto 
que a las 16 semanas ya es c34>az de mover la caJbeza, en 180 gra
dos y de mantenerla. 

El es capaz ya de mirar largamente un objeto que se le ·entregue, 
en tanto- que en la edad' anterior solamente fijaba 1os ojos momen~ 
táneamente. Empieza en este momento la coürdinación nj-o - ma
no, d niño es capaz por ejem¡p1n, si se ~e presenta un cuhn para 
que juegue, die mirar su mano luego el cUJbo y viceversa. Sin em
bmlg-o no será \hasta mudho mlás tarde en que ya el niño podrá mi
rar el :curbo, ihacer un movimiento de aproximacitón die los brazos 
hacia él y por último tomarlo. En este momento el movimiento es 
aún mu¡y rudo, muy primitivo y lo toma con ]a palma de la mano. 

A }as 40 semanas ya el niño es capaz de sentarse bien sin que 
se le s·ostefilga y ya puede tomar fácilmente una .tableta o una bo
lita entre d pulgar y el índice, tiene una a,preihensión digital que 
marca la madura·c~ón d_e la motilid'ad fina. 

Tenemos en el desarrollo de1 lenguaj·e otro- ejempliQ de esta 
secuencia. Vemos que a ]as 4 semanas sólo ihace pequeños ruidos 
con su garganta, a Jas 28 semanas ya vocaliza al gritar diciendo 
m, m, a las 40 semanas ya es capaz de decir pa,pá, mamá y aún otra 
palabra, a los 18 meses ya tiene más o menos 10 palabras en su 
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vocabulario y as'Í :progresivamente él va adquiriendo, pel'f€cdo
nando, de manera que ya a los cinco años el niño es capaz de nom
brar una serie de objetos, de ihaeer un comentario al ver las ilus
traciones, es capaz de realizar varios mandados que se le han he
oho indicando así una ·comprensión <Y retención del l:enguaje etc. 

En d desarrollo de la pers<Jnalidad V·emos una secuencilél se
mejante a la que hemos encontrado en el crecimiento fisico o en 
el dessarrollo mental. 

Una parte importante de la persona]idad, del desarrollo de la 
per~nalidad· es la percepción del yo, es darse cuenta de uno mis
mo, darse cuenta de que se es distinto de los demás. 

Hasta los 3 meses de ·edad el niño tiene conciencia de sí mis
mo :pero aún no tiene conciencia de SJUJ madre. A los 3 meses no la 
r·econnce todavía, .después de esa edad ce.sa de gritar .cuando su 
mad·re se acerca, o muestra a}gún silgno de que la ha reconocido. 
En este momento él ya está haciendo una separación entre sí mis
mo y ·el mundo que ln rodea, ya es capaz de id,entificar lo que es 
él y lo que está fuera de é]. -Esto en relac~ón c<Jn el comienzo de 
la memoria y en relación con el proceso general de maduración. 

Se cree que hasta l1os 3 a 4 años de edad, la percepción del yo 
no es completa y que todavía a ·esta edad el niño no se distingue a 
sí mismo como una cosa separada, de su madre especialmente. 

Ya a la edad de 3 o 4 años, e] desarroUo del ego permite al ni
ño que :inicio:; juegos en grupo y que dé comi,enzo a su sociabili
dad, ya que éste es el momento que el reconocimiento del yo lle
ga a ser comrpleto. 

Se dice que a]gunos temores que los niños manifiestan por 
ejemplo, están en rela·ción con ·el desarrollo de su yo. El miedo. a 
herirse, el miedo a la sa'!llgre que tienen los niños de 3 y 4 años se 
bas<an en la idea de la pérdida de la identidad! al' perder una parté 
de su orgaillismo. Es·e sería el ori:gen de ciertos juegos repetitivos 
y ritualísücos que tienen los niños como métodb de auto afirmar
se, de autafirmar su yo. 
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Factores de crecimilento y d~arrollo 

Hahi·erndo .conocido las características generales de'l proc·eso de 
crecimiento y desarrollo sería importante considerar cuáles son 
los factores que inflruyen en é]. Se ha hecho una clasificación di
ciendo que son los factor·es genéticos, factores hormonales y fac
tores ambi.enta}es, entre los -cuales los factores nutr1ciona1es y psí
cosodai:es aparecen como muy im¡port'antes. 

'En re1a6ón con los [actores genéticos se ha dicho que no por 
haber desarrollado la cultura y la civilización el homlbre ha deja
do de ser o no es un ol"garuismo biológico. Tanto el cuerpo como 
la mente, la intehg.encia humana son e] producto de la interacción 
entre su herencia genJéti:ca y su ambiente. La dote genética de ca
da ser !humano ·es única, y no puede ihaber, se dice, dos dotes gené
ticas igualoes. 

'El número de combina-ciones que se producen en cualquier 
eE1])ecie de reproducci1órn sexuada es muclho mayor que el núme
ro de individuos de esa especie que puedan nacer jamás. Los úni
cos que podrían tener una dote ~gual serían los gemelos univi
telinos, es de-cir, naüidos de un mismo huevo, trillizos u otros na
cidos todos del mismo huevo. 

Hoy día se séllbe que se hereda a trarvés de los genes, genes 
que están en los 'Cromosomas y los cua]es forman parte del núcleo 
die las 'Ciélulas seX'Uales. Lo ·que heredamos de nuestros padres no· 
son sus rasgos corporales o mentares sino lo que se hereda son 
aJgunos de sus ¡genes. Los genes no son ras¡gos estáticos sino qu·e 
son proc·esos .dinámi·cos d·e.I desarrollo. Muchos rasgos son de
terminados por la interacción de varios genes, po'r ejemplo, la di
ferencia de color de la piel entre blancos y negros, está provoca
"da por varios genes, cada uno de los CJUales agrega o quita una 
cantidad limitada de :pigmento, la combinac~ón de varios de estos 
genes produce todos los diferentes coloridos de piel. Parecería 
que lo que nos aportan los genes ·es una norma de rea.::::·ción ante 
los bctor·es amlbientales. Nos dan una posi:bilid'ad de reacción, la 
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cual va a depender del ambiente en el que el organismo &e des
arroJl.e. 

El que un rasgo sea here·dlitario no significa que no se modi
fique .por camlbios amlbientaTes. Tenemos el caso del color de la 
piel de que hablamos. Nacemos con un color de piel y éste es mo
dificado por la exposición al soJ, ,etc. La herenóa influy'e en el creci
miento ry el desarrollo determinado ciertos rasgos tales como talla, 
velocida·ct de crecimiento etc., pero es enormemente modificado 
¡por los factores ambientaies. 

La herencia nos da la potencialidad del desarrollo, ·el resul
tado va a depender de las condiciones más o menos favorables del 
ambiente en que al niño le corresponda desarrollarse. 

Hoy se acepta el hecho de que los rasgos mentales, o los fisio
lógicos, los estructurales en e] hombre están genéticamente con
dicionados pero que cuaJqui•er rasgo puede s·er modificado por 
cambios amJbienta1es. Esto tiene en.orme importancia ya sea desde 
el punto de vista de la medicina, de la edu-::~ación o de Ja higi·ene, 
o incluso de la sociología, que serían todas herramientas medi&nte 
las cuales se .puede controlar el desarrollo del hombre. 

1Se lha diciho que todo tiene dereclho a la total manifestación 
de sus potencialidades genéticas y es función de la sociedad en que 
vive, el procurar que el hombr·e llegue aJ óptimo desarrollo que sus 
capacidades genéücas le permitan. 

!La lheDen.cia irufluye en el crecimiento y desarrollo no sólo a 
tra'V'és de} mecanismo que hemos visto sino a trawés de las lhma
das en.fermedades genJéti•cas. 

Cabe mencionar el sfndrome die Turner que se caracteriza por 
un enanismo no muy pronlUnciado, falta de desarrollo s·exual en la 
pubertad, alteraciones en las piernas y retardo mental. Los indi

. viduos que padecen esta enfermedad! tienen ¡por ejemplo, altera
ciones ·en su cromosoma sexual y otras alteraciones cromosómi
cas. 

Las secr·eciones de las g]ándtuias endocrinas, hormonas, ac-
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tJúan en forma muy importante en el crecimiento como catal'iza
dores de los potenciales normales de crecimiento. 

Algunas como la hormona somatotrópka hipofisiaria y los an
drógenos estimulan ·el ·crecimiento; ótras produc1en maduración 
como hormona tiroidea, andrógenos y estrógenos. Otras pueden 
ser un obstác'll!lo para el crecimiento es el caso de los corticoides 
suprarrenales aumentados. 

Los factores ambientales que mfluyen en el crecimiento po
dirían dasificar~e en factores del ambiente Hsico, bio:Uógico y socio
económico. 

Del medio ambi,ente !físico podríamos decir por ejemplo, que 
se ha visto diferencias esta.qonarias en el cre-cimiento del niño en 
regiones en donde son muy marcadas las estaCiones de tal manera 
que cr.ecen mlás en taHa en primavera y miás en peso en el otoño. 
Este ·efecto que es ·considerable no perturba sin em1bargo la ar
monía general del ¡proceso de crecimiento y desarrollo. 

Entre los factores del ambiente bio]ógico ·es muy importante 
la relación entre la Hora intestinal y el cre·cimiento. Se han hecho 
importantes estudios en animaJ:es que (han mostrado que la flora 
normal, no patógena d'el intestino favorecería el crecimiento y de
sarrollo de ratones por ejem¡plo en .tanto que cuando esta flora 
normal era camlbiada por otros gérmenes no infe·cciosos, no pató
genos, el proceso suf11ía una alteraci;ón en el sentido die detrimen~ 
to. Los microorganismos patógenos pueden afectar a] crecimiento 
y de:::,arrollo, aún desde la etapa del emlbrión y más tarde. Está el 
caso die la toxoplasmosis producida por el toxopi'asmagondi que se 
presenta eru [orma ta] que la inlfeüción altera el embrión y al feto 
produci.endo abortos prematuros o niños ·Con retardos psicomotor·es 
y alteraciones im¡portantes del d'esarro]]o neuroliálgico. Otro caso 
muy ·conocido ·es ·el de 1a ruheo.Ia, cuyos >ef.ectos se manif1estan, 
·cuando/ la infec-Ción se ha prodluciodo en ·el primer trimestre del em
barazo, ¡por niños que nacen con un peso inferior al normal que 
presentan catarata ocular, sordera, o lesiones como microcefalia 
o defe.ctos card~acos. Hay otra serie de enlfermedades producidas 
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por la acdón de g¡érmenes en ~a vida intrauterina. En la vida ex
trauterina conocidlísimo •es el caso de interacción entre las dia
rreas, gastroenteritis y el crecimiento y desarrollo. !Entiendo que 
posteriormente en •este curso se darán am:plios detalles soibre el 
particular, y por lo tanto no entral'é en mayores comentarios. 

Analizaremos ·cuán importanbes son lQ¡s factores am1bientales 
en la modificación del crecimiento y desarro]!lo determinado gené
ticamenrte. 

Podríamos sintetizarlos en factores económicos, educativos, de 
salud en general, de adaptación social qrwe actúa en el desarrollo 
dlelniño a través de la familia. Uno de los factores más importan
tes parecería ser e1 factor socio-econ!Ómi.co. 

En nuestros países el .factor ecoTIJómico más impmtante sería 
la pobreza. La pohl'leza significa hajo ingreso, mala vivienda, ig
norancia, significa para e~ niño enfermedades que determinan una 
maym mortalidad deJ menor de 5 años per·o no sólo ·eso sino que el 
sobreviviente ¡presenta una alta morbilidad que en general no es 
atendida por los servicios de salud y que si¡gnifica como vimos o 
como verán pr'Óximamente, un gran impacto negativo en el creci
mi•ento y desarrollo, a través es¡pe-cialmente de la infección, deter
minando menor estatura, menor peso, menor rendimiento físico y 
mental es decir, desnutrición. 

Se iha descrito en nuestros países lo que se llama el1 síndrome 
de privación social que ·estarÍ·a caracterizado por desnutrición, por 
disminución de la capacidad' mental, no debida a la desnutrición 
sino a los mismos factores que la originan a ésta y desarrollo afec
tivo inadecuado con rasgos acentuados de destru.ctividad mai).ifes
tado pÜir necrofilia, narcisismo exagerado y fijación incestuosa con 
la madre. ·Este síndrome de prilvación sncia1 se produciría en los 
h3.jos .estratos de pobla.ción de nuestros países, y ustedes con esta 
ligera enumeraóón ven qulé influencia tiene en el crecimiento y 
desarro1]o del niño. 
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Característica de los distintos periodos de crecimiento y desarrollo; 
sus l'lequerimientos y sus riesgos. 

lE} período ¡prenatal sa1bemos se extiende desde el momento 
mismo die la fecundación, de 1aJ concepdón hasta el nacimiento. En 
él es im¡portante d'istin¡guir ]os primeros 3 meses que es el pe•ríodo 
de la organorgténesis, de la formación de todos los órganos y teji
dos, es una etapa muy importante ya que es un periodo de rápida 
difer·enciaóón, de formación .de nuevas estructuras. Es un período 
muy crítico ya que cualiquier no:J.Ga que actúe va a determinar al
teraciones importantes en la estructura de los órganos y tejidos co
mo es el caso que .decíamos de la rubeola del primer trimestre. 

•Es importante que cada nuevo órgano se origina en un mo
mento muy definido y que no puede repetirse, de tal manera que 
si er embrión es lesionado en ese momento aquellos órga.'Dlos o sis
temas que estJán en formaci'ón pueden sufrir una mal formación 
o no desarrollarse ·en absoluto·, éste es ·e·l origen de casi todas las 
malformaciones con1génitas que conocem-os. 

En los períodos siguientes el feto ya no está .en etapa de es
tructuración, de formación de ·estructuras, sino que pasa a un perío
do de crecimiento, d·e amnento die peso y de tal1a que es notoria 
dedamos, ya que éste es uno de los períodos de crecimiento más 
rápido del S>er humano. -

A las 40 semanas se produce el pa>rto que es un momento bas
tante difíól e:n el desarrollo del niño, ·en €1 qu·e éste pasa de un 
ambiente marino podríamo.s decir, protegido de los traumatismos, 
calefac·cionado, a un amlbiente hastanJte hostil como es el medio 
ambiente externo debiendo ;producirse con una velocidad extra
ordinaria ráp·idos ajustes. El niño po>r ·ejemiplo·, deja de tomar e] 
oxíigeno de su madlre a travlés de la placenta. Junto con iniciarse 
la respiradón hay ·un profundo camíbio en la circulación ya que 
cesa la circuladón feto pliacentaria. P·asa a un ambierute de una 
temperatura muy inlferior debiendo poner rápidamente en marcha 
sus mecanismos d:e autoregulación de la temperatura. Debe iniciar 
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el proceso de la alimentación ya que no recibirá los elementos nu
trí tivos a través de la ¡placenta. 

~l.parto ·es el momento más peligroso del crecimiento y desa
rrollo y alrededor de él los ri·esgos son considerables y se expre
presan en altas tasas de mortinatos o de mO'rtaHdad neonatal. El 
perío-do siguiente es el de primera infancia o niño lactante, es de 
rápido -crecimiento, continúa el crecimiento intrauterino y al 
final de él ya se ¡produce la desaceleración de este primer ciclo. El 
niño aumenta rápidamente en peso y en talla y debemos recordar 
que €1S durante esta época -en que se <realiz,a una parte muy impor
tante del crecimiento y del desarrol'lo del sistema nervioso de ma
nera tal que al término de1 primer año decíamos se ha realizado 
La mitad! del crecimiento que e] cerebro sUJfre durante to.da },a vida 
extrauterina. 

1Este hecho 'tiene profunda trascendencia, ya que como vere
mos m!ás adelante significa grandes requerimientos nutritivos que 
de no ser llenados en forma adlecuada pu·eden significar un daño 
irreparable en .eJ sistema nervioso y en las fun-ciones intele.ctuales 
del niño, como lo estar.ían demostrando recientes investigaciones 
intele-ctuales del niño. Recordemos también que ésta es la -épo-ca de 
iniciación ·de la formación del yo, de iniciación .de la vida af·e.ctiva, 
lo que determina requerimientos especiales ·en .cuanto a cuidado, en 
cuanto a ·estímulos, ·en cuanto a amor y afeeto que deben rodear 
al niño en -esta -época . ..Es este el período de la vida en que se tiene 
la más baja iil!munidad por inmadurez del sistema productor de 
anticuerpos errtre otras razones. Ello signilfica una mayor sus.cep
tibilidad! a 1as irufecciones y por lo tanto•, el requ.erimi.ento de pro
tección externa contra ellas. Si eomo ocurre en nuestros países, 
el ambiente es agresivo ry. si no se lo :proteje por medio de vacuna
ciones, higiene del nuevo ambiente que lo ro-dea, buen saneamien
to ambiental, etc., el menor de 1 año será fácil presa de la inrfec
ción y engrosará 1a fila de las muertes excesfvas que son el triste 
patrimonio de América Latina. 

El pe11íod!o,preescolar, d'e los 2 a los 6 años es una época en que 
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prácticamente el n:iño crec-e en una forma lenta, el peso a·umenta 
menos de 200 gramos por término medio anual en tanto que e~ ni
ño me,nor de un año triplioó su peso de nacimiento al término de 
un año de vida. El niño ya no tiene los .rápidos cambios que sufrió 

, durante la vida f,etaJ ·en su primera infancia; él •está ·en ·este mo
mento apr·endiendo a coordinar las funciones motoras que desa
rroJ1ó. Y a saibe hablar y andar y tiene un gran: interés por el mun
da, es la é¡poca que se ha ll:amado del "explorador". 

El niño necesita conocer el mundo que lo rodea, lo hace a tra
vés de la ac.tivid'ad1 cfísica y de preguntas .. Es la edad en que eí ni
ño necesita contar con los estímulos para su desarroHo afectivo e 
intel;ectua1 y .en que además de requerir la alimenta.ci•ón necesaria 
para su ·crecimiento físico que sin emba11go, es mucho menor que 
en el período anter1or ya que como drjimos el desar·rollo en esta 
época es muciho más letllto. 

El niño a esta .edad necesita conlfianrza, se dice que lo que más 
necesita es comprensión, ayutda, apoyo para el d!esarroHo de su in
cipiente yo. Es el momento de la adquisición de h:áJbitos que va a 
conservar durante toda la vida. 

Es 1a ·época en que el niño está r.e-cién ,tratando de amoldarse 
a 1as ·convenciones ·sociales, está madurando €tll este aspecto ace
leradamente aún cuando a veces tiene períodos recesiiVOS que son 
parte importante del desarrollo porque deibía decirles que el de
sarrollo no ·es un pro-ceso lineal sino que más pare.cería un proce
so en espiral en el que se va pasando ¡por fases al'ternativas y re
troee•süs que par·eeen ne.cesarios .para sahar a la ·etapa siguiente. 
Hay momentos .en que el niño que ya parecería ha.Jber adquirido 
una ·conducta como ·compartir sus bienes, ser ibastante altruista 
vuelv·e en algunos momentos a una posiciÓtll bastante ego.ísta, pa
ra lue¡go en edades siguientes voliver al altruismo que había moo
trado en una épo-ca anterior. 

Esto es muciho más evidente €tll el desarrollo de las emociones, 
asi en lo que se refiere al llanto, el niño de 4 años llora Hbremente 
y junto con su llanto 'habla, grita quejoséllffiente. El niño de 5 años 
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se oontrolia mudho mejor y ya su llanto se produce en forma muy 
esporádica y hasta puede induso retener las lágrimas. o.A los 6 
años sin emba11go se .produce un fenómeno de regresión, el niño 
vueJve al Hanto y a los gritos fuertes no porque reahn.ente .esté 
descendiendo de nivel o ihwya regresado, si-no porque pa:radógica
mente va en cami•no a un desarrollo más aJ:to. A los 7 años el ni
ño es capaz de dominarse, ya ha llegado a un estado superi·or. 

El período escolar va de los 6 a los 11 años. En éste el niño es
tá en un a;>eríodo. de crecimiento lento manifestando por un au
mento escaso de talla en tanto que el peso está aumentando en 
forma m'ás ac·elerada, de ta] manera que el niño ya deja de ser el 
estilizado mucihacihito preescolar pwra transformarse en el roUizo 
escolar. 

Elstá aprendiendo mudhas cosas so1bre d mundo y es cada 
v;ez más independiente de los padres. Sé desarrolla en él un gran 
sentido de responsabi·lidadl, entra en contacto con la cultura d'e 
su sociedwd por me-dio de la escuela. Son ]os años más importan
tes rpara lo que se iha llamado el aprendizaje de la tolerancia para 
con los dlemás y para cumplir C'On las reglas de la sociedad'. 

Va adquiriendo cada rvez mlás sentimiento de individualidad 
y es su deseo ser tratado como persona y ·como objeto. Le disgus
ta toda manifestación ·emocional acerca de sus padres. 

Ya. su mecanismo está ·bastante avanzado, es capaz de pen
sar en términos de causa y afecto y se da cuenta de algunas cosas 
importantes de relaciones humanas. 

•El niño tiene que adlquirir el rol sexual que le corresponde. 
Hasta los 5 a ·6 años ·era corriente que los niños quisieran usar in
dlistintamenJte ropas de varón sien1do mujercita o viceversa; ya ha
cia los 7 años los cambios de sexo son menos frecuentes, hay una 

· consoHdadón del rol sexual que le cor.responde. 
·Este período no es Uln período sexual latente, es un período 

de organización progresiva en que se están .consolidando· los fun
damentos para los desarrollos que se van a producir en la pu
bertad. 
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El ·desarrollo de su personalidad!, del yo, fundamental duran
te los primeros 5 años, ·Continúa madurando en ·esta época. 

A los 5 años ·el niño es autónomo, pero se interesa en imitar 
la corud'Ucta adulta. A los 6 estiá' siendo el centro• de su universo. 
Más que a imitar tiende a imponer su ¡personalida& 

A los 7 años se r·ecog.e .en su yo psíquico. A ·los 8 es muy extro
vertido y ansía el contacto con sus com¡pañeros. 

A los 9 años estiá muy interesado en sus propios asuntos, en 
su autocrítica, en su automotivación. A los 10 años es un mucha
chito con un cierto equillbrio, sin tensiones. 

Por otra parte, si s-eguimos las etapas del desarrollo de Ia in

tehgencia según 'Pi.aget eneontr.amos que en esta edad escolar el 
niño ya de 7 a 8 años presenta un tipo de pensamiento intuitivo 
en tanto que anteriormente él tenía un pensamiento simbólico 
preco:nceptual De 7 a 8 años y hasta l·os l!l - 13 años es capaz de 
onganizar las operaciones concretas, operaciones del pensam!:ento 
referi•d:as a los ohjetos que pueden manipularse o pueden perci
birse intuitivamente .. 

!Desde los H a 12 años swbemos qú:e el adolescente es capaz de 
elaborar un ¡p.erusamiento formal. 

A los 10 para las mujeres y aproximadamente a los 12 para 
los varones se inicia el período de la adolescencia. 

Algunos autores no hacen diferencia entre puJbertaclJ y ado
lescencia d!ilciendo que es nn solo proceso. Otros autores, otras es
·cuelas, especialmente escuelas europeas, dicen que no son el mis
mo 1prnceso sino que son dos relacionados íntimamente. La pu
bertad sería más bien el d'enómeno somático en que se producen 
una serie de transformaciones que llewan ai niño o la niña a la di
ferenciadón sexual, a 1a posibiliidadl de proareación y al término 
de los procesos de crecimiento. La wdolescencia seria un f,enóme~ 
no psicosoéal, un período de transición ·entre la dependencia del 
niño y la autonomía del adulto. •En general en el !Periodo. de la ado-
1esc·encia ·estaría compnen:dida la pubertad, empezarían ambas al 
mismo tiempo, pero la adolescencia se pro:l!ongaría más allá. 
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La edad .de la in1ciadón de la pubertad dlepende d!e la velo
cidad .de mádurac1ón que tiene el o.rganismo individualmente con
siderado. Las primeros signos de pub-ertad pueden aparecer a eda
des ba,stante variables, entre 9 a lO años en las niñas o alÚn hasta 
los 1-5 años, y en los rvarones la· variación pu·ede ser desde los 11-
12 años hasta los 17 o 118. 

Lo importante no es tanto la edad sino que la ¡presencia o 
ausencia de si!gnos de pubertad, su evol'u.ción, sus características; 
su ·correspondencia con otros si¡gnos de madluracrón bio]ógica como 
sería la osi&icadón por ejemplo. 

Otra ·característi.ca en esta época es lo que se ha llamado el 
brote de crecimiento de 1a tal'la, que es un fen1ómeno constante y 
que en los dos sexos se traduce por runa aceleración rápida segui
da por unos bruscos !frem¡Jjes de su aceleración. 

En la niña el comienzo de la acelerac~ón d!el crecimiento en 
talla apare0e conjuntamente con otros s~gnos exteriOtres d:e la pu
bertad ·como serían los senos y los pelos pubianos. En los varones 
en cambio el brote de .crecimiento se produce algTÚni tiempo des
pués que ya han aumentado los testiículos, va a veces precedido 
.por un períod!o de obesidad relativa y la aceleración del creci
miento es mucho mJás rápida y marcada que en la muchacha lle
gando a JVelocidlad'es d'e lO a JJ2 cms. por año y aún mlás. El máxi
mo de la curwa se ¡produce dos años o:nlás tarde y la desaceleración 
es más prolon¡gada que en la niña alcanzandlo en conj'tiDto 4 a 5 
años el proceso. 

Llegando e] periodo de la pubertadi se produce un aumento 
muy rápido del segmento inf.erior de las piernas en tanto que ·en 
el curso de la pubertad -el crecimiento más rápido es el del tronco. 

Las masas musculares aum.en:tan mudho en el varón, acom
pañándose de un aumento rápido de la fuerza muscular. Se mo
difica la II'epartición: .d:el tejido grasoso, se producen numerosas 
modilficaciOilles en el madzo !facial y e~eciahnente en los carac
teres sexuales secundarios, .tales COilllO aparición de la. p.hlosidad 
pubiana. Dos años después sigue la apar1ción de pelos axilares al 
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mismo tiempo que aparece la pilosidad facial. Hay un crecimien
to de la laringe con ·cam!bio de 'VOZ, a la vez qrue se inü.cia el brote 
de crecimiento en talla y el desarroliJJo mamario, todo esto en los 
varones. 

En el 'Varón la evüludón de la puibertad' en conjunto se ex
tiende por un período de 4 a ·5 años en tanto que en la hembra la 
evoluci!ón es muclho más corta y .dluran 3 a 4 años. 

!Las funcio·nes sexuales aparecen en este momento, presen
tándose a veces las primeras r.eglas o menarquia ·en general en el 
año que sigue ar máximo d'e velocidad de] crecimiento en talla. 
En tanto que en el muciliaeiho aparecen las primeras eyaculacio
nes un año des;pU!és del principio de la: aceleraci.ón del crecimi:en
to del órgano masculino. 

·DUJrante todo este pel'rodo el esque]eto. smre una serie de 
transformaciones caracterizadas ¡por un alar¡gamiento de los hue
sos largos, aumento .de las dimensiones .de los cuerpos vertebraJ.es 
y aceleración de los procesos de osificación de, los cartílagos, !o 
cual sign:ilfica la detención de1 crecimiento. 

Todos estos· procesos que lhemos comentado se produ·cen por 
la entrada en l'a cir<culadón sanguínea de hormonas hipod'isiarias 
~stimuladoras que van a 9\.lJ vez, a provo-car la secreción de las hor
monas sexuales cuyas tasas eran mmimas hasta ese momento. 

(E] desarrollo de una pubertad normal se debe a la interac
ción die una \Serie de ihormona:s, la hormona tiroidea entre otras, 
pero sobre todas las hormonas g¡ónadoestimulantes. 

Se cons1dlera la adolescencia eomo una situación crítica que 
coloca al individuo ante la nec.es1dad de poner en juego todos sus 
sistemas de adaptación para acos,tum:brarse al ser diferente en 
que se transforma dúa a dlía. Hay una crisis lbio.lió¡gi1ca, es ne·cesario 
·una adaptación a la nueva ¡postura que tiene el euerpo por el cre
cimiento tan rápido ocurr1d!o, es necesario una adaptación a la 
propia facies ya que el crecimiento del macizo facial es tan noto
rio a esta edad. Es neeesario que el adoleseente se adapte a la co-
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oDdinación, al manejo de los músculos que ahora tienen una nueva 
fuerza. 

Se ¡producen problemas especial!mente en la relación de los 
adolescentes con sus padres, ya que éstos frecuentemente son so
metidos .a -críticas dlurante su crecimiento, se critica su toirpeza por 
ejemplo, es criticado diariamente por el padre que no com¡prend:e 
lo que le está ocurriendo al adolescente; no comprende que éste 
se preocupa muaho de sí mismo, po11que necesita dars-e cuenta de 
1o que pasa en su cuenpo. -El adol!escente en esta época tiende a 
alejarse de los demás, ne,cesita meterse dentro de sí mismo pa
ra atender lo que esfá sucedi-endo, produciéndose así un distancia
miento en relaóón a los padres ya que los adolescentes tienden a 
reconcentrarse en sus peculiari-dades, sienten vergüenza y temor, 
tienen una enorme timidez, espeóa1mente si su tipo de crecimien
to y desarrollo ·los ha llevado un poco fuera del promedio. 

rA 1a vez que están ncul'riendo cambios en lo biológico, están 
ocurriendo .tambirén en: la rvida emocional -El adolescente debe 
adaptarse a una nueva manera dre pensar, de sentir, de ver el 
mundo circundante. 

Presentan pl'loh]emas en relación a su maduración sexual. El 
avance intelectual es enorme, ·es el período de la vida en que 
se enriJquece con gran· cantidad .d'e conocimientos, en que ya ha 
terminado su crecimiento longitud!inal de capacidad intelectual 'Y 
en que e1 adolescente se reiiugia en un mundo de susceptibilidad 
y fantasía, lo .cual significa a veces problemas -con el rendimiento 
escolar d-e 1os adolescentes. !Esto no es comprendido ¡por los educa
dores rque no consideran que un mucihaoho que termina la prima
ria y es1:1á entrando en ]a pube!'ltad, se ve expuesto a un p}an de es
tudios .superiores en 1a secundaria, con: programas recargados de 
conocimientos que el mucihaeiho no es capaz de ad!quirir d'ado el 
estado de con'VU'lsirón interna en que se encuentra. 
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BRIINC'IIPAILES 'I1IfPOS DE CREJCIIMIENn10 POST-NATAL 

(Scammon, 1.!930, 'I1he Measurement Oif Man, Univ. 
Minnesota iPress) 

1 8o 1--+--+---1--+-+·--+-l--+---+--! 
1---+--+- t--+--:-+-+ _:_.,-;- -- r-

TliPO LTNFOiliDE 

'Jlymus, Ganglios Linfáüoos, linfáticos 
intestinales. 

'IliiPO N!EURAL 

Gerelbro ry sus partes, dlura MéclJUla es
pinal, Sistema Qptico, maryoria de las 
dihnensiones cefálicas. 

TlPO GENERAL 

Cue.t1po como unidad:, Dirrnen,siones Ex
ternas (!Con excepción de cabeza y 

!-,+--+----1-+-::::>"\"'"-t--11--f--+_,1 .cUJello) Or¡ga<nos respiratorios y Diges
.tiivQs, Riñones, Tro!llcos Aórlti.cos y 

!+.c:4'=-+---l-+-+-+-::-i-r-+-+-i' Pulimonares, iBazo, Sistema M'l.IScular y 
·esquelético, Vol'WThen sanguíneo. 

N 2 '+ 6 S lO 12 lk. L6 18 20 TJiPO GENI-TAL 

TestrlicruilJos, Ovarios, Epididirrno, Utero, 
Próstata, Uretra ProstáUca, Vesículas 
Seminales. 

Cuwas en la misma escala. Las proporciones represen'tadas son 
porcentajes de los valores del a:dul!to ~20 años) a diferentes edades. 
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• 1 

EVOLUCION PSICOLOGICA DEL NIÑO 

CONSIDERACIONES NOCIONALES 

Jorge Díaz L. 

l.-ANTECEDENTES 

Por consenso general &e ·entiende por infancia o niñez el pe
ríodo del ciclo vital humano que se extiende desde el nacimiento 
hasta la ado>lescencia. Doce, trece o catorce primeros años de vida 
extrauteri.nJa. 

Sobre esta n~alidad biológica, psíquica y soóal del niño se 
han acumulado un conjunto de conocimientos asistemáticos unos, 
sistemáticos, o-tros. Los primeros, trasmitidos tradicionalmente y 
conservados ·como instituciones folklóricas referentes :al nacimiento 
y a la conducción de los mismos. L\a literatu11a infantil, por otra 
parte, con intuición psic-ológi.ca insuperable se ha referido al.niño 
con palabras llenas de belleza y de ternura. Los .conocimientos sis
temáticos forman la -clásica .ciencia del niño llamada PAIDOLO
GIA; de ésta se han ·desprendido ci·encias y técnicas que hoy for
man el patrimonio cultural de la humanidad. La Pediatrí-a, ciencia 
y técnica médica con principios ·espe·cíficos que la dif.er·enc1an de 
la dínioca y cirugía del adulto. La NipioJogía que aborda con los 
métodos experimentales insustituibles en el desarrollo de madre e 
hijo. La Obstetricia es una de sus ramas. J..:a Puericultura conjunto 
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de reglas o normas técnicas que aseguran .el equilibrio físico y 
mental del niño. De ~a misma manera se habla de un Derecho de 
Menores y de una Pedagogfa fundamentada en los principios de 
la Psicología Evolutiva. Ningún profesionista de la educación des
conoce el axioma actual de la Escuela de l•a Medida, de la Es
cuela del Trabajo, ·de la Escuela Serena, ek. 

A maner·a de referencia anotemos ·Ciertas tradicibnes que per
miten una ·conducción errónea de los menores: 

a) Alglinos pueblos sostienen que la fecha, el mes, el dí:a, 
Ia hora, la estación decide el futuro del nuevo ser; así: Los niños 
nacidos el día lun<es son de ·cara alegre y agradab1e; los nacidos el 
martes estarán dotados de gran plasticidad en sus movimientos; 
los nacidos el miércoles y el sábado tienen un pronóstico desfa
vorable, los unos serán tristes y deprimidos y los otros afrontarán 
serios problemas de adaptación en el futuro. Los que tienen la 
suerte de nacer el jueves, su porvenir social y económico, es pro
metedor; quienes nacen el viernes, serán amah1es y generosos; 
quien nace ·en domingo viene al mundo con características extra
ordinariamente ventajosas: talento despejado, propicios para al
canzar la sabiduría, congénitamente buenos y con natural incli
ntación al sentido del humor. 

b) "Si los padres ahorran el palo, estropean al Niño" senten
cia muy c-omún que a manera ·de brújula orienta la actividad 
educativa de ciertos núcleos fami.Iiares. Diversas circunstancias 
haC'en que la sentencia se perpetúe, a manera de tradición, de ge
neración ·en generación. Es un pro.cedimiento tanto más fácil cuan
to de profunda transfer.encia negativa en el desenvolvimiento del 
niño; y, :es un me·canismo de liberación, ·catarsis emDcional de pa
dres inmaduros p:;¡ra la gestión educativa. El .castigo corporal es e1 
origen necesario y f.ataJ de la mentira, 1a trampa, el robo y .el re
sentimiento a las gent·es que detentan autoridad. MuC'hos de los 
problemas que presentan los niños son problemas de adultos con
fhctivos. Junto a la escuela de niños debe haber una escuela de 
adultos. 
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e) Hasta fines del siglo pasado, el texto y la revista propa
g.arO'Il los erectos del stress emocional de la gestél!llte sobre el niño: 
si la madre sufr'ió un susto al haber visto una rata, el niño nacía 
con cara de rata; hoy conocemos que -la placenta es un organismo 
no sólo de nutrición sino de barrera que impide incluso la infec
ción vital; que el líquido amniótico cumple su función de amorti
guamiento y que si bien los <:u'idados prenatales entre los que se 
incluyen una higiénica vida emocional son recomendables, los de
sequilibrios enunciados no surten el efecto que la tradición 
acumuló. 

d) Mas aún, ·la tradición ha invadido los centros pedagógicos; 
con frecuencia se escucha que e1 que aprende despacio, olvida 
lentamente; que el que es .cera para fijar, es <:-era para olvidar; que 
el niño que se ríe mucho es problema y se .lo remite a 1os Depar
tamentos de Orrentaeión; que los paralelos dif.er•encial•es para los 
efectos de aprendizaje son la fuente de los complejos de infe
rioridad. 

Ventajosamente los conocimientos científi<!os actuales que 
·constituyen las disciplinas anteriormente enunciadas están destru
yendo aunque lentamente, los prejuicios enunciados; sin embargo 
en ocasiones, se están creando, entre los nuevos padres tensiones 
emocionales por encontrar Ia mejor infqrmación ácerca del go
bierno técnico del niño. La conducción del niño necesita ciertos 
conocimientos básicos fundamentalmente "amor" conducido con 
ac·ertado sentido común. 

LA IN'STITUCION LITERARIA. 

TOLSTOI, dice de Ja infancia ser la edad más perfecta y la 
de más seguro ·equi1ibrio; ALMA FUERTE, célebre oradoll', 
sostiene que ésta es la edad en que se ej·erce el sacerdocio irr.enun
ciabJ.e de Ja alegría de vivir; 'es la edad 'en la que •se ej·erc·e ·el apos
·tolado de la audacia. El niño sabe que las lágrimas no son vida; 
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son paréntesis de muerte dentro d-e Ja vida. En ·efecto con poco 
inunda su ·corazón: c.an la piedrecita que yace a sus pies, con el 
pedazo :de papel que gira, con la hormiga que marcha bajo su ca;r
ga, •con Ja mariposa que posa en una flor, con d silbato de la fá
brica o del guardia civil, con la pompita de jabón que sube como 
una estrella sin peso y sin rumbo. 

N.a hay rangos sociaJes para .el niño: se abraza al desarrapado 
de su edad aunque sea andraj-oso y mugriento como un pañuelo 
pisoteado en la vía pública; pero su ·corazón es más generoso aún: 
"no per-dona; m·as .c-abaUerosam•e:nt'e, -olvida", ·es 'consubstancia al 
niño el r.eír, saltar, gesticular, monologar, ·estahlar en gritos, saltos 
y acrobac·ias" sencillam·ent•e, al·egrem-ente, c-elest·ialm•ente. 

De esta manera es fácil •extr·a·er de la Literatura LnfantH ·con
ceptos de sublimidad asombrosa .a lo DIKENS o arrancar las con
mov·edoras y prodigiosas esc-enas de la Cabaña del Tío Tom. 

EL NIÑO :DESDE EL PUN\TO DE VISTA CIENTIFICO 

Es la consecuencia de dos células genéticas; la fecundación de 
la macrogameta estable.ce las fuerzas potenciales de la futura per
sonalidad deJ nuevo ser. ·El potencial .cromosómieo de la micro y 
de la ma·crogameta está constituído por aproximadamente 80 a 120 
mil genes, 40 o 60 como apor-te de la madr-e, 40 a 60 como aporte del 
padre que, en sus más variadas e impr-evisibles combinaciones 
orientadas por e1 A[)N fijarán las .características biológicas, físicas, 
funcionales y por lo tanto psíquicas del hij.a; es un he·cho ·evidente, 
observado desde tiempos inmemoriaJ:es que los hijos, de una u otra 
manera, se parecen a los padres. 

En efec.to, se heredan -caracteres específicos, -entendiendo por 
tales aquellos que permiten identificarlo como individuo pertene
ciente a una misma ·especie. En est·e sentido ·es carácter a-távico en 
el hombre, la modologia específi,ca de sus órganos, la esta.ción bípe
da y funóonaJmente desde el punto de vista psi·cológic.a, pertenec-en 
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a esta herencia ·los impulsos y los actos instintivos. Por otra parte 
estos ·caracteres presentan variaciones cualitaüvas y cuantitativas 
que diferencian al geno.tipo de los otros individuos de la misma es
pe,ci•e y si a esta her.enc·~a individual la llamamos Dntog.enética, 
diremos que la constitución, ·el :Dempera;mento perteneciente a la he
rencia individual es transmitido dir.ectament·e d'e padves a hijos. 

Después de 280 días de vida intrauterina el niño nace con un 
equipo de fuerzas potencialoe-s instintivo-tempera;mentales que r:e 
permiten su auto-conservación. Su evolución biosíquica le permi
tirá posteriormente manejar operaciones mentales de compleji
dad como la inteligencia "humana" y la capacidad de deliberar 
entre posibles y múltiples caminos. La evoluc1ón es un procesD 
primariamente condicionado por el crecimiento, Ja maduración y 
·el desar.rollo biológiéo actuando como mecanismo catalí-tico o in
hibidor el ambiente sobre todo cultural. En efecto el niño al nacer 
penetra en un medio cultural que no ·lo eligió a manera de un ex
tranj-ero recién des-embarcado con estructuras ÓS·eas y neuromuscu
-lar·es, una.s en plena maduración acabada en su v~da ultrauterina 
otra todavía en pleno. proceso de maduración para la maravillosa 
mecánica del movimi•ento. Dispone además de un ·equipo neuronal a 
nivel de su cerebro, también acabado ya pero en proceso de ma
dura·ción como es Ja mielinización de sus vías que l·e capa·citará, 
·en condiciones normales, para el juicio claro. 

El ambiente ·cultural absorhe.rá al nuevo ser y éste, a su vez, 
absorberá esa cultura, lo cual constituirá su experiencia. En esta 
interreladón de fuerzas congénitas y adquiridas se pulirá :J.a nueva 
personalidad adaptada o desadaptada. En ocasiones, hay condicio
nes que propi-cian su deformación y que van desde •la agresión viral 
hasta los str•ess ·emocionales producto del abandono, del maltrato, 
de la desnudez, de la o.rfandad, de la miseria, del ma•l ej-emplo. 
Otras pr·op~cian un saludable equilibrio como la atmósf•era familiar, 
el atinado gDbierno de su desenvolvimiento intelectual y afecti-
vo, etc. , 

Hay algunos' parámetros funcionaJ·es y anatómicos que tipifi-
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can ,al mno .como nmo y no ·como un adulto de r·e·ducidas pro
porciones; con este ·criterio la buena gente solventa la dirección 
de los párvulos; si ·el adulto usa zapatos, el niño deberá usar zapa
titos; pero el pie del niño es distinto al del adu!to, pues eJ proceso 
de los purntos de osificación está en marcha. El niño no 'es dimi
nutivo de nada, ·es un ser con ·caract·erísticas pro¡pias como- lo de
muestran los siguientes parámetros funcionales. 

La función de intercambio gaseoso con el amMente, en el adul
to oscila de 16 a 20 movim~entos por minuto. 

En -el re.cién naddo la frecuencia es de 30 a 50; a los 12 meses, 
de 25 a 3•0; y, a los 5 años se reduce a 20 y 24 fre·cuencias. 

2.-La onda sistólica ventricular o pulso, en el adulto se re
duce de 60 a 80 frecuencias por minuto y aunque a mayor super
ficie, menor es el número de pulsaciones (en el cabal.lo 30) y 
mientras menor es la superficie mayor el número de ondas sis
tólicas (Qn los pájaros más o menos 300) en el recién nacido se 
elevan de 110 a 130. Esta misma frecuencia, con pulso débil y 
filiforme sería un caso típico de taquicardia. 

A los 12 meses se reducen del 105 a 120; y, a los 5 años de 
90 a 100. 

3.-La presión arterial cuyo aumento está acondicionado por 
los requerimientos funcionales del organismo, la máxima va en 
aumento así: 77 .en el re·cién nacido, 95 a los 12 meses, y en -el adulto 
110. En la mínima hay una varicación de 5 mm del recién nacido 
al adulto. (de 55 mm a 60 mm). 

4.-Ritmo cardíaco. El electro-cardiograma de la primera in
fancia revela: arritmia respiratoria, mientras no camina, por pre
dominio manifestante va:gal pues el número de latidos aumenta en 
la inspiradón y disminuye e.n la expiración. Además hay una pre
ponderancia ventricular derecha que aunque mantiene el ritmo si
nual, en el adulto sería un signo ·evidentemente patológico. 

5.-Función Hemática.- El análisis serológ1co r•e\"ela un ·es
tado transitorio de hiperglohulia con 5.5 a 7 miHones de eritrocitos 
que sólo registra el adulto cuya vida se desenvuelve en medios 
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geográficos de grandes alturas como la de Quito situado a 2.800 
me.tros. Un transitorio estado de hiperhemoglobinemia: 16 a 20 
gr., de Hb. En -el adulto de Quito se registra de 12 a 16 Hb. 

6.-Función Digestiva. - Es de conocimiento común el ligero 
met·eorismo postprandial al que •expüca 1as regurgita-ciones y vó
mitos. 

7.-Ritmo de la Erupción dentaria es un fenómeno biológico 
que se sucede ·con ritmo uniforme y constante tanto que la escuela 
francesa, fundamentada en este fenómeno dividió este período en 
ras tres clásicas infancias: 

La primera infan·cia (de O a 2 años y medio) termina con la 
erupción de los segundos premolares según el siguiente ritmo: 

MESES: 6 a 8 incisivos medios inferior.es; 
7 a 9 , / superiores; 
8 a 10 " lateraJ.es superiores 

10 a 12 , , inferiores; 
12 a 15 ;primeros premolares; 

18 caninos; 
34 a 30 segundos premoJares 

TOTAL: 20 dientes de leche. 

La segunda infancia (de 6 a 7 años cronológicos) 
El período- transcurre mientras duran los dientes de le.che. 
La tercera infancia ( d~ 7 a los 12, 13' o 14 años). 
El comienzo de la misma coinci:de con al erupción de .la pri

mera pieza dentaria permanente; el proceso terminará en 28 pie
zas y, después de los 20 años .con 32 correspondientes a 4 molares 
comunmente conocidos con el nombre de "muelas de juicio" y 
que algunos estudiosos sostienen ser el origen de una dentición 
t·erciaria. 

S.-Características anatómicas. - Es por demás conocido que 
1as proporciones de los diversos segmentos corporales infantiles 
son diferentes 'a las proporciones del adulto; en efecto hay una 
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notable desproporción de Ja masa corporal: "cabeza y tronco" en 
re>ladón a los miembros; tan grande ·es proporcionalmente la ca
beza que algunos ginecólogos proponen la técnica de cesárea en 
el alumbi'Iamiento para garantizar el saludable desenvolvimiento 
del niño. 

El perímetro toráxico y abdominal es menor que el perimetro 
cefálico. Rasgos evolutivos son en consecuencia cuando el perí
metro cefá:lico es igual al toráxico y, luego .en otra etaJ)a del perí
metro toráxico adquiere un franco predominio sobre el cefálico. 
De la misma manera Ia oclusión de las fontane.las, pues la poste
rior se oduye antes del primer mes, la bregmática desapa;r.ece a los 
15 y su permanencia pued·e considerarse eomo signo patológico. 

El macizo óseofacial, antes de los 18 meses es proporcional
mente más pequeño en rela.ción al cráneo pues sólo la erupción 
dental hará pos'ible que los maxilares comiencen a desarrollarse. 

LA EVOLUCION SliGNlFICA CAMBIOS 

En el .ciclo vital de todo ser viviente se produc·e un conjunto 
de cambiós que definen las tres grandes etapas de la vida: infan
cia, madurez, seneotud. Un proceso biológico de radical impor
tancia para lé} perpetuaóón de la ,espeóe las divide; ·es así como con 
la aparición de Ia capacidad reproductora ,el individuo abandona 
la niñez y penetra en la madurez; con la desaparición de la misma, 
de la madurez se pellietra ·en 1a senedud. Es eonocido. que •el fe
nómeno va acom,pañado de un ·conjunto de cam.bios, unos, .evolu
tivos; otr·os involutivos. En ola pubertad y adolescencia se suc·eden 
to.dos esos cambios evoJutivos que somática y psíquiJCoamente acen
túan el dimorfismo sexual. Co-n 1el .climaterio los cambios involu
tivos .como el proceso de deshidratación y las cara.cteristicas emoti
vas son manifiestas. 

La infancia o niñez es edad evoJutiva ,y por lo tanto está ca
racterizada por .ese eonjunto de cambio·s que la conduc,en •en lo 

53 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mo·triz a un pauJa.tino pero constante aumento de fuerza, velocidad 
y precisión. Es J-o que llamamo.s la habilidad. EJ niño poco a poco 
va tomando el .con.tro.I de los músculos que inervan sus -dif.erentes 
segmentos corporales en una dirección céfalocaudal y próximo vi
tal. De la misma manera los cambios se produc-en en la esfera in
telectual, pues de su total dependencia (cuando PAR!I'UNATU, 
N'EONATO y AUN' LACTANTE) de .Jos mecanismos automáticos, 
poeo a poco va adquiriendo el conocimiento del mundo del "no yo" 
a base de los pro.cesos sensoperpe.ctivos y de la ·Capacidad para po
de-r fijar, conservar, evocar e identificar una experiencia, aunque 
desde -el punto de vista intele-ctual se desenvuelve en el conoci
mi·ento de lo esencialmente ,concr·eto se vislumbra de man.era t·enue 
un pensamiento, con tendencia al conocimiento de ~o abstracto, re
gido por las características ·egocéntricas y sinofétioas. 

Por -dirección ·ego.céntri,ca ·del pensamiento, la mamá existe 
sólo para él, para quererlo. Se constituye en el c-entro del cosmos 
que Jo va descubriendo po.co a poco, a medida que se acentúa la 
sensibilidad exteroceptiva y propioceptiva (cenestesia). Por ego
centrismo, hasta más o menos los 8 o 10 años, -el .chico prescinde dé[ 
mío de los demás; el mío ·existe sólo para él. Es un propietario 
que se adueña. de todas sus vecindades, por eso tiene ganada la 
fama de ser egoísta. Sin embargo es necesario no confundir egoís
mo con ego.centrismo aunque Alport sostenga que el egoísmo es 
la filosofía incontrovoertibl·e de Ja pi'imera infancia; digamos mejor, 
.el egocentrismo es actitud ne·cesaria y fundamental en la evolu
ción del niño. Su pensamiento fluye por un paradógko, a cri
terio del adulto·, sincr.etistno. Este término fue ·creado por Cla
parede para designar esa cierta insensibilidad a la contradicción, 
dificultad pana ·estabJ.eeer re.ladones lógicas, que son producto· de 
una visión de las 'cosas, ·de ·elementos amontonados SIÍ.n orden 
ni rela.ción, no gestalt adulta, simplemente amontonamiento. Los 
detalles percibidos no Jos enlaza con sentidos unitarios, (el pensa
miento del adllito relaciona los da·tos de la per,cepción con los con
ceptos de tiempo, de espado, de causa) es· así como el f.uego ca-
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lienta porque ·es amarillo o ·colorado, o pnrque está en la cocina 
o porque ·es deJ fósforo y no porque es simplemernte el efecto ne
cesario de la combustión viva. Para ·el niño, por sincretismo, el 
caballo ·es eJ animal más la carr·eta que arrastra, por eso para él 
cuando 'lo ve solo al caballo, advierte que el caballo está cortado. 
Penoso ·es d .tránsito, ;el proceso de hominización, la evolución 
deJa inteligencia que se desenvuelve ontogénica y filogénicamente 
en lo concreto y del pensamientO< que se desenvuelv.e fundamental
mente en lo abstracto. Las consecuencias pedagógicas de esta rea
lidad .evolutiva son obvias: el niño en esas edades egocéntricas y 
sincréticas se ·encuentra .en imposibilidad evolutiva para las gene
rarlizadones, para las fórmulas abstractas .de lns axiomas de los 
principios y de las leyes .científicas; enseñar que la circunferencia 
de 'un drculo •es igual a 2 ñ r •es poco menos que in transcendente. Su 
lógica ·.es ·esencialrrnente práctica, por eso, comprende mejor cuando 
le demostramos que en dr.culos grandes y en pequeños, la .circun
ferencia ·es apenas más larga que 3 veces su diámetro. Enunciar 
al niño que Ja distancia de la tierra al .sol se mide en tantos años 
luz, no lo comprende; rrnejor lo comprende cuando sabe que el ha
cer un viaje ·de l•a ti·erra al sol sería hac.er un v1aj.e de la ·casa a su 
colegio to.dns los días y todas las noches y todos los años hasta que 
tenga una •edad mayor que la de su abuelita. 

Tipos de Cambios.-Los diferentes cambios que se producen en 
un organismo en evolüción pueden agruparse en las siguientes ca
tegorías: 

]9-Cambios de magnitudes.~En lo somático, conforme ·el niño 
se hac·e más viejo, aumenta su estatura, peso y peJ."Ímetro. En lo 
fum:cional .las actividades v·egetativas adquieren diversas modali
dades; es así como crece su capacidad de percibir, o r·e·co,rdar y 
raz-onar. 

29-Cambio de propD'I'ciones.-La simple inspe.cción somatos
cópica nos revela las distintas proporciones que guar.dan erntr·e sí 
los diversos segmentos corpmales deJ niño y del adulto; de la mis
ma man·era los mecanismos mentales que intervienen, por efecto 
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-evolutivo .en diversa proporcwn: la exhuberante imaginación de 
las primeras ·edades va cediendo su lugar a una posición más ·rea
lista, más objetiva. Los intereses .egocentristas ceden su preponde
rancia frente a las .exigencias in.ternas y externas de so-cialización. 
En la adolescencia a,pare·cen imponentemente los inte11eses het·e
rosexuales. 

39-Atrofia o desaparición de ciertos camcteres.-En la cons
tela,ción €'nu:l:ócrina la pineal y el timo evolucionan lentamente hasta 
casi ·desapar.ee<er eomo sucede en la segunda de estas glándulas 
llamada con razón la Glándula de la Infancia. Desaparec-e el rélejo 
de Bahinski, el lenguaje infantil y las formas de locomoción evolu
cionan del gat·eo a la marcha. 

49-Adquisición de nuevos rasgos.-Como hemos dejado enun
ciado la erupción dental es uno de los rasgos más típicos de la 
infancia; los carac-teres del dimorfismo sexua1, primarios y secun
darios cara-cterizan la pubertad; ·en lo psíquico surge la curiosidad 
y el impulso sexual genitalizado. 

Todo .este conjunto de cambios permite al ser en creci
miento satisfacer ciertas exigencias funcionales como 1os del con
trol ·esfinteri'ano. Ha de aprender a andar, este fenómeno que se 
pr·esenta en los alr·ededor.es del primer año requiere una madura
ción de las estructuras óseo y neuromusculares que le permiti
rá a su vez un gobierno de su cabeza, del tronco y de los miem
bros próximales y d~stales; de allí que una buena regla para p:re
decir la edad en que ·el niño andará, consiste en multiplicar por 
dos, la edad en •La que se sienta solo. 

Ha de aprender a cambiar el tipo de alimentación: del lac
tante pasa al proceso de ablactación (destete y luego a la ihges
tión y metaboHZJación de alimentos sólidos). 

Aprender a hablar del lenguaj.e no verbal, es decir de la uti
lización de medios preverba1es de comunicación como llanto, so
nidos explosivos, lale;o, gestos, hasta articUlar sus palabras con con
tenido intapsíquico. 

En fin, .este conjunto de procesos evolutivos que hemos ter-
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minado de ·exponer cumplen su obj-etivo de adaptación de J:as cond~
ciones internas a las condi.ciones 'externas. En efecto .de Jos 38 gra
dos centígrados de temperatur.a intrauterina ha de adaptarse a la 
ambiental, de la .respiración y alimentación típica de la vida intra
uterina ha de ap11ender respuestas respilratorias, y nutricionales 
propias del ambiente extrauterino. Lcis productos finales del me
tabol>ismo antes eliminados por placenta y cordón umbmcal ten
drán que ser eliminados en vida extrauterina por los órganos pro
pios .de su fisiología. 
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EVOLUCION PSICOSOCIAL DE LOS ADOLESCENTES 

Dr. Edmundo Carbo 

I. Planteamientos fundamentales 

Pa,ra comprender las características de un estado del desa
rrollo es menester comprender sus períodos precedentes y dentro 
de un esquema operacional que nos permita una interpretación 
de los fenómenos. Aprovecho •la teoría de la acción como punto de 
partida (*). Desde es~e punto de vista consideramos los siguientes 
fenómenos: 

A.-La interacción es fenómeno psicosocial básico de la vida 
humana en comuni:dad. Consiste primordialmente en .la acción de 
un SUJETO sobre un OBJETO. El objeto puede ser no-social 
(cosas) o estar constituido por otro sujeto o grupo de sujetos, 
es de.cir un OBJETO SOCIAL. En este último c·aso, la relación se 
establece entre un EGO y un ALTER. La interación enü."e las 
personas se expresa en ·el comportamiento social. 

(*) La Teoría de la Acción es patrocinada por Talcot Parsons. Hay una 
obra del autor en español. .Hacia una Teoría de la AcciÓn•. Persons 
y Shlls, Editorial Kapelusz. 
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LA INTERACCION SOCIAL 

Acción Expectativa 

A' 

EGO ALTER 

Expeotativa Acción 

A 

A, A' = Alternativas de acción 

, B.-La interacción psico-social se caracteriza por: 
l.-La bipolaridad de la relación: hay un EGO y un ALTER; 
2.-Las expectativas se producen en ambos lados de la 

relación; 
3.-Hay complementaridad del EGO con las del ALTER; 
4.-La interacción se orienta hacia una polaridad de satisfac

ción-privación, de acuerdo con las metas e intereses del 
individuo; 

5.-La acción está motivada por impulsos, deseos, pero éstos 
son modificados por las respuestas del ambiente; y, 

6.-Tendencia a reaccionar positivamente o negativamente 
ante el obj.eto, según su relevancia en la satisfacción de 
una necesidad o su participación en la moüvación. 

II. Desarrollo de las interacciones psicosociales 

l.-Las interacciones se expresan en el comportamiento social 
y éste constituye un buen indicador del desarrollo psicológico 
adecuado o inadecuado de los individuos; 
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2.-Las interacciones ps.:ico-sociales están estl"echamente li
gadas con el desarrollo general. Durante la ado,lescencia, de una 
manera específica sufre ,las influencias de la maduración sexua1; 

3.-Las formas posibles de interacción psíco-socíal son: 

a.-La competitiva (o de rivalidad); 
b.-La .cooperativa (de armonización de las espedativas D 

de integmción); 
c.-La independencia (de acción sin los otros o sobre .los otros, 

en cuyo caso aparece la dominación); 
d.-La dependiente (en ·Casos extr·emos puede manifestarse en 

sumisión). 
4.-Las interrelaciones, .especialmente de carácter positivo, 

están mantenidas ¡por el interés mutuo. La capacidad individual 
para esta función se denomina sociabilidad y al proceso por el cual 
ésta es dirig~da para adaptarla a las normas y patrones de una 
cultura, se la Llama socialización y sus resultados, adaptación social. 

III. Evolución psicosocial 

Las necesidades sociales de los nmos de la Primera Infancia 
(acogida, protección) expresan el estado de dependencia para la 
satisfacción de las necesidades orgánicas. Como consecuencia de 
este hecho, el contexto de las l"eladon:es sociales en el que esas ne
necesidades reciben gratificación o privación se vuelve significativo 
para el niño y adquiere, así, tanta importancia como la misma ne
cesidad. La sensibilidad exagerada ante las reacciones de las per
sonas que participan en ·esa satisfacción (quienes le dan de ·comer, 
lo cuidan, ,lo visten y, especialmente la madre) crea nuevas posibi
lidades de frustración cuando no se producen las actitudes espe
radas. Surg,en, de este modo, necesidades respecto a las actitudes 
sociales de los adultos; este fenómeno le permite aceptar la pri
V'ación de la necesidad primaria, diferirla o contribuir a satisfacer 
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la necesidad de otro con tal de mantener o conservar 1as actitudes 
favorables de acogida y cordialidad de las personas que se han 
constituído en objeto social significativo. Por este camino, el niño 
adquiere las pautas y normas sociales de la cultura aduUa. La 
satisfacción de las necesidades orgánicas se convierte en costum
bre culturwlmente organizada. El fenómeno de la identificación, 
por el cual se incorporan valores y comportarrüentos, explica, 
también, por qué los varones, que asimilan las actitudes y modales 
de los padres, son por lo común, más agresivos que .Jas niñas. 

El desarrollo psicosocial, de otra parte, recibe la influencia 
del rtipo de relación entre padres e hijos y de maestros y alumnos. 
La atmósfera hogareña que facilita 1a interaoción espontánea entre 
padr.es e hijos, así como el ambi.ente cordial de las relaciones 
ma&'ltro-alumnos, estimulan el sano desarrollo del proceso psico
social. Son clásicas las experiencias y de -observación diada .Ja 
diferente influencia socializadora de los ambientes democrático, 
autocrático y permisivo. El primero promueve conductas so-ciales 
más activas ,intrépidas y creadoras que los otros; el autocrático 
genera agresividad y e1 indulgente, p-oca iniciativa. 

IV.-Manüestaciones más destacadas de la conducta psicosocial 
en las etapas del desarrollo 

A. Pre-&'lcolar 

Ya .eñ la edad maternal, entre los seis meses, el niño responde 
diferentemente a la voz familiar y a la desconocida. Cuando siente 
hambre, llama .}a atención mediante el llanto; si en estas circuns
tan-cias, eon un poco de ans~edad, atiende a cada instante aJ niño, 
él persistirá en el uso del llanto como medio de expresión de su 
necesidad y de comunicación. 

Al año, juega intensamente con los objetos del ambiente y 

J.lama la atención de los adultos. Las investigaciones han estable-
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ciclo que e:&iste una relación bastante definida entre las normas 
de alimentación que se utilizan ·en esta edad y la adaptación social. 
general. Por ·esta razón es aconsejable una relación firme y tran
quila de parte de las personas que tienen el cuidado de alimentar 
al niño; s•eguir la autodemanda, pero mantener seguridad. 

A los dos años, con la conquista de J.a marcha y la adquisición 
del lenguaje, la i.ntel'acción con las •cosas se amplía, se convierte 
en un explorador del pequeño mundo que lo circunda, pero tam
bién inicia las relaciones con otros niños; la imitación juega un 
papel importante ·en el intercambio social con los adultos. 

Hacia .el tercero y cuarto año, 'aunque _e.l centro de protección 
sigue siendo el hogar, la concurrencia al Jardín de Infantes amplía 
los intercambios socia1es y las actividades en pequeños grupos. 
Es manifiesta la rivalidad; sin embargo, las actividades cordiales 
lo hacen asequible a la cooperación. Las amistades son inestables 
y de corta duración. 

B. El escolar 

El desarrollo social se acelera en este período gracias a la 
ampliación del círculo de relaciones con compañeros de la misma 
edad y con los adultos. Para encontrar seguridad en el nuevo 
ambiente, se identifica con .Jos compañeros; cada vez la influencia 
de éstos se hace más decisiva en sus actividades y conducta. 

Las formas de interacción social, no obstante, están influen
ciadas por las pautas de conducta adquirida en .el hogar, por las 
normas y consejos que recibe de 1os padres: obediencia, respeto, 
competencia. 

En medio de ·estas influencias, avanza en su proceso de socia
lización; aprende a convivir con los compañeros, a adaptarse a 
las regulaciones de la vida del grupo y de las escuelas; es sensible 
a 1a aprobación y al reproche de los compañeros y de los maestros. 

All final de este período, con el comi•enzo de la pubertad, 
aparece el antagonismo entre los sexos 
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C. La ado1escencia 

Sociahn-ente, la preadolescencia es una fase negativa; el niño 
se vuelve antisocial, encerrado dentro de sí mismo, retraído, de 
comportamiento huraño y a veces brusco. 

Después de ·esta crisis, se produce un cambio positivo en las 
actitudes y ·en la conducta social; com~enza la atracción hetero
sexual; los adolescentes tienen enorme interés en e.I arreglo per
sonal, ·en 1as l'leuniones sociales de carácter form•al, como bailes, 
fiestas y paseos. Las niñas maduran mucho más precozmente que 
los varones en lo sexual y en lo social. 

La identificación con los compañeros alcanza un grado bas
tante alto. El grupo d-e la misma edad es un obj-eto social que se 
aglutina •emociona·hnente, se ha·ce solidario por la identidad de 
sentimientos qu·e le ofre.ce gratificación a sus necesidades de 
afirmación de su individualidad; abandono de la dependencia fa
m~liar; seguridad en la aventura y más amplias relaciones socia
l·es; conquista de una posición en el grupo y oportunidad para 
compartir interes-es comunes. 

La identificación con los compañeros se manifiesta en el con
formismo frente al "obj.eto social" colectivo; la aceptación de las 
conductas, los modales, los criterios y opiniones de éste, no im
porta que ta-les normas se aparten de los ideales elevados consa
grados por .Ja sociedad, los siguen a fin de que el "grupo" no los 
señale y los margine ·como a indlviduos raros o diferentes. 

La lealtad para el grupo es otra de las manifestaciones de 
esta solida:ridad sentimental. El repnJche más grande que puede 
hacerse en el grupo es su falta de lealtad. Sin emba·rgo, el mismo 
grupo aprecia la franqueza y la sinceridad para expr.esar Jos de
sacuerdos. El adolescente encuentra así la vía para definir su po
sición y su papel ·en el grupo; se encuentra a sí mismo, no sacri
fica su individua.Jidad al conformismo y afirma la seguridad men
tal y social que le permitirá una equilibrada adaptación a la 
vida. 
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A mediados del período, el adolescente ha ganado la incorpo
ración en el grupo; ahora la conquista de la aprobación y del as
oendient·e desenvuelven en él ;la autocon:liianza; para ese fin, trata 
de llamar la atención en sus maneras, gestos y opiniones exage
radas; a veces su <:omportamieto es exhibicionista, agresivo y 
original. Manifiesta sus puntos de vista <:on vehemencia. Cuando 
se pr.esentan reproches del ambiente, éstos <:-onstituy.en respuestas 
que gratifican el deseo de afirmar su mdividualísmo. No es que 
la capacidad para apreciar las conductas aprobadas por 1a socie
dad, así como la de autovalorar la propia no se desenvuelven, pues 
éstas cr:ecen con la edad y es más temprana en las mujeres que en 
.Jos varones; ren los primeros años de la adolescencia es más aguda 
la expectativa de la conducta y al final la que se refiere a la ac
tuación propia, pero hay un momento en que esas .espectativas se 
orientan hacia la consecuencia de respuestas que ·ayuden a afir
mar la posición individual. Este podría ser un derrotero para diri
gir la comprensión social de los adolescentes. 

D. La juventud 

La juventud irrumpe en el mundo contemporáneo como un 
nuevo grupo de edad específico {la mitad de la población mun
dial, según un número de Correo de la UNESCO, será de menos 
de 21 años en 1968). Este grupo ha venido adquiriendo una con
ciencia aguda de su valor y de su papel en la sociedad contempo
ránea; posee una poderosa identificación y so.Jidairdad ·en las 
ideas y una coherencia y se manifiesta en pugna con los valores 
las normas y las tradiciones consagradas por 1a sociedad, creando 
un peligroso antagonismo entre las generaciones (*) ya advertido 
en los tonos más serios por psicólogos, sociólogos y estadistas. Esta 
juventud reclama privilegios y participación más activa en la so-

(*) Ver un va.lioso estudio dEJl Dr. JacqUEs Bousquet, tituJado "La revolte 
des étudiants•, Revista Int. Ss. Soc. Vol. XXI, N9 1, 1969. 
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ciedad; desea probar sus fuerzas y capacidades, consolidar su 
individualidad. Hace falta ofrecerles mayor comprensión y opor
tunidades de part!.ci:pación a fin de aprov·echar y ·Canalizar sus 
energías .en forma constructiva y en una nueva forma de coope
ración con las generacion€\S adultas en la que éstas muestran ejem
plaxidad y firmeza en la orientación. 
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ANOMALIAS EN EL DESENVOLVIMIENTO 

DEL ESCOLAR 

Dr. Luis A. Riofrío G. 

E>l hombre desarrolla como unidad de naturaleza biopsico
motora en un amhiente de condiciones variables, razón por la 
cual pueden presentarse en él diferentes anomalías. 

Las causas fundamentales de las anomalías del desarroUo 
psicomotor pueden sintetizarse en: l.-Causas prenatales; 2.
Causas que actúan al momento del nacimiento; y, 3.--Causas 
postnatale.s. 

Entre las ·causas pre-natales podemos mencionar: la herencia 
patológica, la edad avanzada de .Jos padres y particularmente de 
la madre, las infecciones crónicas, las intoxicaciones, los trastor
nos nutricionales de tipo carencial; algu.nas circunstancias pató
genas al momento de la procreación, como en el caso del alcoho
lismo concepcional; igualmente, algunas ·circunstancias de tipo 
patógeno que acompañan al embarazo, como ocurre con las infec
ciones, intoxicaciones, traumatismos, ec1ampsia, etc. 

Entre las causas _.que actúan al momento del nacimiento po
demos mencionar los traumas obstétricos, las intoxicaciones por 
an•estésicos utilizados para el parto, etc. 

Entre .los factores postnatales se encuentran: los traumatismos 
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craneales, las eneefalitis agudas, las encefalopatías crónicas, tras
tornos circulatorios, trastornos ·endócrinos, etc. 

Las anomalías del desarrollo psicomotor podrían descompo
nerse, desde el punto de vista didáctico en: l.-Anomalías del de
sarrollo motor; 2.-Anomalías del lenguaje; y, 3.-Anomalía:s del 
desarrollo psíquieo. 

Las anomalías del desarrollo motor varian dentro de límites 
muy amplios, desde la ausencia completa de mo.ti1idad .en zonas 
más o menos 'extensas, como las provocadas por la agenesia par
cial o total de fasdculos piramidales, hasta los síndromes de debi
lidad motora muy limitada. Además pueden presentarse mani
festaciones patológicas de la motilidad, como son los movimientos 
coreicos, atetósicos, mioclonias, convulsiones, tics, etc. 

La motilidad puede ser investigada mediante ·el auxilio de 
pruebas especiales denominadas tests de motricidad, ent:r~e los 
cuales podemos mencionar el test de Ozeretzky. 

Las anomalías que se producen .en el desarrollo del lenguaje 
comprEmden aquellas que 1corresponden all ilenguaj,e motriz, la 
lectura y la escritura. 

Entre ~los -'trastornos de la expresión verbal del lenguaje po
demcs mencionar como importantes: las disartrias, dislalias, dis
logias, disfasias, disfemias, disfoní.as y disritmias. 

Los trastornos de Ia lectura y la escritura son de enorme im
portancia. Se manifiestan en una garr1a enorme de anomalías que 
van ~desde la ausencia de ledura o alexia has~ta la variedad de 
dislexias. Igualmente pueden variar las anomalías de la ·escritura. 

También para la investigación de las anomalías del lenguaje 
existen tests especiales, como el de Borel. 

Dentro de las anomalías del desarrollo psíquico podríamos 
encasillar: las anomalías de la inteligencia, de la vida afectiva y 
de la voluntad. 

Entre ~las primeras o sea entre las anomalías de la inteligen
cia, encontramos las congénitas y las adquiridas. 

Las anomalías congénitas de la inteligencia son las oligofre-
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nias, entre las cuales tenemos: la idiocia, la imbecilidad y la debi
lidad mental, diagnosticables mediante •la aplicación de tests lla~ 

mados tests de inteligencia, los ·cuales existen en un número bas
tante crecido y ·cuyo. manejo corresponde ·en la actualidad al psi
cólogo especializado para ello. 

Se llama idiocia a la alteración más profun,da de défieit de 
la inteligencia, en la cual existe una edad mental inferior a los 
tres años, razón por ila cual el paciente que .la porta, Mamado 
idiota, no puede alcanzar ·el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

La idiocia ·es congénita, constitucional; su etiología es múl
tip1e y puede .Jigarse a factores como: la macrocefaolia, microce
falia, el mogo1ismo, heredolúes, mala nidación de.l óvulo fecun
dado, carencia nutricional, edad avanzada de 1a madre; puede 
estar ligada ai1 mixedema, cretiniJSmo endémico, toxoplasmosis, 
psico.embriopatía rubeólica, anemia hemolítica del recién nacido, 
esclerosis tuberosa, presencia del ácido fenil-pirúbico, en orina, etc. 

El imbécil ·es un oligofrénico con una edad mental superior a 
tres años pero inferior a seis y, por esta razón, apenas puede 
aprender a leer y ·escribir, un poco de aritmética elementéd y al
gunos ·conocimientos sobre mate·rias de nivel prima11io. 

IDn el dé:bi1 mental; la imteligencia sobrepasa los seis años de 
edad mental pero no alcanza al nivd considerado como normal. 
Puede cursar todos los grados de educación primaria y aún con
tiJnuar sus estudios secundarios. No logran éxito en su preparación 
en campos profesionales que requier·en la intervención de las 
funciones psíquicas comp~ejas, con una inteligencia ;normal o 
superior. 

En cuanto a los trastornos adquiridos de la inteligencia, ellos 
pueden referirse a las llamadas demencias o también a los tras
tornos que se producen por acción de ·los esfuerzos intelectuale6. 

Se llaman demencias a los profundos deterioros que se pro
ducen en las funciones de la vida intelectiva por acción de dife
rentes factores patógenos que s·e han p11esentado con posterio
ridad al nacimiento, pudiendo menciom.arse entre las principa1es 
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demencias, las siguientes: la dem~mcia paralítica o parálisis ge
neral provocada por el agente microbiano que produce la iúes 
cerebral, la demencia precoz o demencia precocísima que .equivale 
a la esquizofrenia ilnfantil, la demencia de Heller, la demencia 
epiléptica, aa demencia por encefalitis, etc. 

Por exagerados esfuerzos inteJectuales pueden presentarse 
trastornos de la atención, ·coms~stentes en aprosexia, hipropesexia, 
hiperprosexia que puede estar en relación ,con una hipomanía, la 
pseudodistracción de ila atención que puede deberse a una ausen
cia de la conciencia provocada por la epilepsia, la fatigabilidad 
·en casos de déficit de oxigenación, por vegetaciones adenoideas, 
hipertrofia amigdalina, etc.; el surmenage, caracterizado por la 
pérdida de interés del niño tanto para realizar sus trabajos esco
lares, ·como para sus juegos en el recreo y fuera de la .escue[a. 

Las anomaHas ·de la vida afeetiva pue.den referirse a trastor
nos cuantitativos y cualitativos. Puede presentarse una de·tención 
en el .desarrollo die aos afectos, tanto en el aspecto ·cuantitativo, 
como ·Cualitativo, dando como resultado manifestaciones desequi
libradas de los sentimientos, tales como la crueldad o la bondad 
simplona, 1la tristeza o la alegría pueriles, el exagerado miedo o 
la indiferencia ante todo ·Cuanto !le rodea, etc. 

Hay una diferencia notable .entre el desarroUo físico y las ma
'liifestaciones afectivas, apareciendo adolescentes .con rasgos emo
cionales de un niño de la primera o segunda infancia, llenos de 
temores, poco sociables, a veces tiranos .con sus familiares más 
cercanos, exageradamente lábiles, inestables. El •estado de ánimo 
puede variar dentro de los llímites ext11emos, yendo hacia una in
tensa dep11esión o a la exdtación, •euforia e irritabilidad. 

Los casos ·en los que se ponen más de manifiesto los trastornos 
de la vida afectiva son aqueHos que corresponden a las persona
lidades psicopá<ticas. 

Son con:Siderados como psicópatas, según Schneider, "aque
llos seres psíquicamente anormales que sufren y hacen sufrir a 
los demás". 
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Han sido clasifi.cadas las personalidades psicopáticas de dife
rente manera según las diversas ·escuelas psicológicas y los dife
r.ent·es autores. 

Para Schneider existen tipos de personalidades psicopáticas, 
como .los abúlicos ,anancásticos, asténicos, depresivos, explosivos, 
fanáticos, hipertímicos, de humor lábil, inseguros, lábiles, etc. 

Para Ziehen, los principa-les tipos tSerían: abúlicos, depresiV'os 
hipertímicos, histéricos, neurasténicos, obsesivos, residu~les, tóxi
cos, traumáticos, degenerativos, co-reicos. 

Para Grühle serían: anancásticos, epileptoid·es, eróticos, :es
quizoi·des, estafadores, fanáticos, hipocondríacos, histéricos, para
noides, pseudblogos, psicasténico•s, querulantes, tórpidos, vaga
bundos. 

Para Lange, las personalidades psicopáticas serían: asténicos, 
explosivos, fanáticos, histéricos, de humor lábil, inestables, inse
guros de sí mismos, paranoides, perversos. 

De ·esta mooera, ·existen varias clasificaciones de personali
dades psicopáticas, pero todas e·llas concuerdan en presentar fun
damentalmente trastornos de la vida efectiva. Íigados a veces a 
una int·eligencia normal y otras, a una inteligencia anormal por 
defecto o por exceso, siendo lo más frecuente el que acompañe 
a ·este tipo, de personalidades una inteligencia muy bien desa
rrollada. 

Los msgos de las personalidades psicopáticas se ponen de ma
nifiesto a partir de la adolescencia, pero pueden también ·en algu
nos ·cas()¡s manifestarse desde muy temprana edad, a través de 
ciertas formas de eonducta infantil, como la crueldad que se ob
serva en algwnos juegos de n'iños perversos, etc. 

No siempre las personalidades psicopáticas son negativas; por 
el contrarío, hay muchas de ellas que al ser bien orientadas en el 
campo ·educativo pueden dar como resultado personas de gran va
lor i:ndividual y social. 

Digamos, por ejemplo, los paranoides son personas cwacte
r.izadas g.enera1mente por una muy buena int·elig.encia. ·Presentan 
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una expresión de su "yo", con ideas de contenido de grandeza; se 
Cl'een más de 'lo que realmente son y por esta razón se presentan 
orgullosos y dominantes, se convierten en líderes o dirigentes de 
grupo. Su fuerte capacidad de razonamiento les permite que se 
impo10gan sobre los demás. Este tipo de personas pueden ser 
orientados profesiunalmente en :el campo del Derecho o de ,}a Po
lítica y convertirse en magníficos abogados o en muy buenos di
rigentes políticos. 

Los histeroides se ·caracterizan por sus manifestacion·es de si
mulación, tratab1lidad, exhibicionismo; son confabuladores, llenan 
con su brillante imaginación los vacíos de la memoria. Es debido 
a estas ca·racterísticas que dentro de .este tipo de personalidad se 
han destacado las mejores actrices de cine. 

Así también, los pskópatas 'esquizoides pueden manifesta;rse 
como personas poco sociales, autistas, poco asequibles a ·los demás; 
mantienern sus ideas con. profundo fooatismo y un. tanto sobreva
loradas, po;r 1o .cual encuentran a veces conflictos y dificu1tades 
que les conduc·en hasta el sacrificio y la muerte o eJ delito. 

!Por otra p'arte, pueden ser indiferem.<tes al dolor aj·eno, anes
tésicos, frfos, insensibles. Y gracias a esto podrían ser orientados 
al .campo profesiornal de la cirugía, convirtiéndoles, con una edu
cación bien llevada .en magníficos ·ciruj.anos. 

En fin, >€fJJ. cada un.a de J·as personalida(les psicopáticas se po
dría aprovechar determmados rasgos que sirvan de base para urna 
buena orientaciÓID. 

Sirn 'embargo, claro está también que sin una buena dirección 
y orientación. educat·iva, vocacional y profesional, ciertas persona
lidades psicopáticas podrían servir de base a los tipos antisociales, 
.entre los cua1es podemos enunciar los de personalidad perv·ersa. 

Los perversos pueden manifestar ciertos rasgos de crueldad 
desde muy temprana ·edad, observable .en ciertos juegos ·con ani
males y a v.e.ces con otros niños para quienes no tienen compasión 
ni amor; obran fuera de todo principio y norma moral y sociall, 
con tanta mdif.erencia y frialdad que asusta. Puec1en de esta ma-
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nera llegar a cometer delitos de sangre, homicidios, delitos sexua
les, ·etc. 

Para la exploración de las personalidades psicopáticas hay 
que utiilizar ciertas pruebas diagnósticas de la personalidad, como 
el Psicodiagnóstico de Rorscha:ch. 

Por .otra parte, en el período escolar pueden pi:leeentarse tam
bién neurosis y ;psicosis. 

Las neurosis son generalmente trastornos del caráeter en ei 
que tienen que ver mucho rlos factores ambientales de la escuela, 
del hogar o de ola sociedad en general, de a1lí que según Schneer
sohn, las neurosis infantHes deberían ser calificadas en escolares, 
hogareñas, de la calle, de la sociedad, de la soiedad, ·etc. 

En cuanto a la etiología y a su mecanismo de acción, Schnne
ersohn cree que su orig·en tiene que ver con el juego; se produci
rán las neurosis inrfantiles ·cuando d'ismim.uye eil coeficiente de 
juego o se presentan frustraciones en relación con la edad del 
juego, cosa que S'egún di·cho autor se podría determinar •en forma 
parecida a como se diagnostica ·la Edad Mental. 

De estos conceptos se desprende la enorme importa'Thcia que 
debería dar el maestro a las observaciones e investigaciórn de los 
juegos de los niños. 

Para otras es,cuelas psicológicas existen difer·entes conceptos 
sobre el origen de 'las neurosis. Es importante ·con relación a este 
punto, igual que para estudio de toda la patología de 'los trastor
nos psíquicos, no apartarse del conocimiento de la fisiología ce
rebral, sin lo cual se ·corre ·el peligro de apartarse del verdadero 
·concepto dentífico de estos fenómenos y procurando a la vez se
guir el método experimental 

Las psicosis son trastornos ·profundos de la personalidad y que 
se caracterizan por producir .en el paciente Ja pérdida de relación 
y capacidad de cof))¡tacto c0111 la realidad. 

Varios tipos de psicosis pueden presentarse en la época del 
desarrollo es·colar, pero ellas requieren indispensablemente la par
ticipación der1 médico especialista en psiquiatría infantil. 
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EL NIÑO ATIPICO (INCONFORMIDAD CON EL TIPO) 

Dr. Fernando Casa1·es de la 'forre 

l.-Criterios para ·establecer los cwacteres del "Tipo".-Con.
cepto de aiwrmallidad. 

Criterio estadístico.-Propio de las Ciencias Naturales.-Se
ría Io "mediocre", lo normal?- Las manifestadones [pSÍquicas no 
son totalmente sujetas a medida. 

Criterio normativo.-La normalidad es un valor sujeto a pa
trones éticos. Rigidez del criterio: sujeción a la "norma" estable
cida por Iglesia .o Estado. 

2.-Caracteres g.enerales de la Infancia.-Período de rápido 
crecimiento y desarrollo de la personalidad.-Influencia de fac
tores de orden emocional, social, intelectual y físico en su desa
rrollo.- Papel de la herenóa y del ambiente. 

3.-Desarrollo muscular y mental.-La actividad motora del 
recién nacido se verifica a un nivel subcm'tkaJ; realmente se trata 
sólo de predominio reflejo. Primcipahnente hay algunos r:eflejos 
fácilmente ~econodbles: pupilares y corneales; de succión al co
locar cualquier objeto entre los labios; tos y estornudo.- La ac
tividad espontánea del recién nacido es al acaso. En su desarroHo 
el niño, a las 2 semooas sigue a la luz, al mes pone atención a las 
voces, a los 2 meses se desarrolla la acomodación ocular. A llos 3 
se chupa los dedos. A los 4 coordina Jos movimientos oculares y 
sostiene •erecta la cabeza sohr·e los hombros. A ~os 6 .cog·e -obj·etos. A 
los 8 se si.enta. De 9 a 10 pronuncia monosílabos y va tratando de 
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sostenerse en sus pies. Al año se para apoyra..do y trata ·de .dar pasos. 
A Jos .dos años pronuncia frases de tres sílabas, corre, señ.ala sus 
ojos, boca, nariz, •etc., .días de la semana. A los 9 ·cono·ce los nom
bres de [os meses. A los 12 puede dar definiciones de conceptos 
abstractos. 

El niño atípko no corresponde a estas características. La psi
cometría y la Clínica Médica deben intervenir, tomando en cuenta 
que la atipicidad se hace presente a temprana edad y la desviación 
de lo normal tiende a acentuarse con •el avance de la edad.-La 
enfermedad física afecta el rendimiento memtal. El ambiente fa
miliar crea el problema en muchas ocasiones. El alcoholismo de 
los padres y la miSeria dell ambiente social corn•stituyen un factor 
importantísimo en la producción de anomal1dades que afectan bá
sicamente el desarrollo del niño. En ·el Servicio Hospitalario en
contramo5 niños de edades desconocidas que presentan lesiones 
congénitas (factores hereditarios y ambientales) que se manifies
tan por malformaciones óseas, deficiencias muscular·es y senso
riales y con el correspondiente déficit mental. 

4.-Hemos observado en el Servicio niños afectos de es
quizofr·enia y de .psicosis ·cicloides, pero no ·en núrn·ero mayor. En 
cambio encontramos muchos niños ·epilépticos, siendo su propor
ción de 10 a 1 en re!lacioo con lo anterior. •Pero Jo que se encuen
tra .en gran ·e·SC•al·a ·es ·el aspecto neurótico, que se r•e·fiere rprin-. 
cipalmente a la falta de adaptación emocional de }as personalida
des inmaduras.- La desadaptación se manifiesta principalmente 
por dificultades de ·Coil1ducta, dificultades de adaptación social, 
rasgos de carácter insatisfactorios, trastovnos psicógenos de las 
funciones fisiológicas. 

5.-Siendo ·el segundo grupo de trastornos lo que más se ob
serva ·en el Servicio Hospitalario, vamos a examinar ·con más de
talle estos trastornos que. pueden engloba!l"se oon el nombre ge
neral de Trastornos menores de la personalidad, verdaderos esta
dos ·limítro:Ees que incluso pueden incapacitar temporalmente al 
individuo. Tendremos los siguientes grupos: 
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l. Sentimientos de Inferioridad: condición emociona!l en I.a " 
cual el individuo pierde confianza en sí mismo y se sabe desva
lorado ·e incompetente. El niño lucha contra esto por me.dio de 
mecanisrno<S de comprensión: sueña despierto o puede ir a la agre
sión. Ss produce cuando el n.iño se ha visto sujeto a ciertas condi
ciones lesivas en su hogar: no ha merecido la aprobación de sus 
padr·es, se ha visto rechazado, se ha visto sometido a desfavorables 
comparaciones, se ha visto sometido a severos ·castigos, o, por e·l 
contrario ha sido excesivamente sobl'eprotegido. 

2.-Sentimientos de insegu:ódad: el niño normal ·crece sintién
dose en seguridad con la base del amor de su ambiente familiar; 
el niño que carece de .este ambiente, se encuentra en un mundo 
hosül, con peligros a todo momento. Por ejemplo e·l niño que .cre
ce ·en un hogar ·en el cual el padre está riñendo constantemente 
con la madre ,pi·erde la ·confianza en los mayores y adquiere miedo 
de todos. 

3.-Trastornos del lenguaje: el tartamudeo principalmente es 
un trastorno funcional, que ·raras v.eces puede tener una causa . 
orgánica. Está demostrado que se produce por una mala adaptación 
emocional: los conflictos de orden psicológico que envuelven ten
siones ·emociona!les. Se debe tener en cuenta que el tartamudeo es 
una respuesta de todo el organismo, no sólo ·el lenguaje: el indivi
duo realmente tartamudea ·con todo su cuerpo. 

4.-Tensión nerviosa: se manifiesta en -el niño por succión 
del dedo. Los niños gustan de esta succión, pero la preocupación 
de los padres realza el signo y lo ·convierte en un instrümento de 
reprensión para ·el niño, sobre todo ·cuando tratan de descargar 
su propi·a tensión :emocional reprendiendo o castigando aún con 
rigor al niño. Los .tics: movimientos espasmódicos, más o menos 
rítmicos, de un grupo .de músculos se los pr.esume como cau
sados por factores de naturaleza emocioal. El psicoanálisis los .to
ma como símbolos de deseos •reprimidos. 

5.-Trastornos psicosomáticos.-En ·el niño tiene importanc•ia 
la enuresis. La persona normal controla su emisión de orina 
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aproximadamente desde los tres años .de edad. Se produce potr 
falta de adecuada educación o ·entrenamiento 1en muchos casos.. 
Pero en la mayoría se debe a excesiva tensión emocionaJ. gene
rada por frustración o conflictos. Además, este síntoma se agit"ava 
confoxme pasa ·eU üempo, por cuanto el niño va adquiriendo un 
sentimi<ento de culpa que favorece su tensión emocional, desem
bocando el cuadro ·en un V•erdadero -círculo vicioso. 

6.~Conducta hostil.-Se la considera como una función de la 
frustración y presiones ·culturales presentes en determinado grupo 
de individuos. De acuerdo con el criterio más común el crimen re
presenta "conducta· prohibida poll' la ley". Se acepta así mismo que 
delincuencia y .crimen se r·efieren a similares violaciones de la 
ley, pero se distinguen por la edad de los transgresores. Dellin
cuentes son los menores y .criminales los adultos. Aceptando el 
criterio •enunoiado se podría preguntarse si no habrían ·Cit"Ímenes 
si no hubüera leyes. 

La delincuencia reconooe algunas causas, entre ;las cuales se
ña1aDemos las principales: 

l. Factores constitucionales o hereditarios: Lombroso afirmó 
que hay indivi.duos que nacen .con una innata inclina-ción al c-ri
men y a la delincuencia. Esta es la teoría del criminal nato. Est·e 
concepto no ha podido probarse científicamente, más bi:en se tiende 
a aceptar que existen individuos en tal foliffia que son incapaces 
de discernimiento moral. A es1os suj-etos se los conoce con el nom
bre de "imbéciles morales". 

2. Condiciones ambientales, aceptemos o no la herencia en 
los delincuentes, tenemos que ac·eptar que toda reacción de hosti
lidad reconoce como causa fundamental los factores ambientaJes, · 
tales .como hogar, es.cuela y en general, ila comunidad misma. El 
impacto en 1los niños está determinado por: oondiciones de hogar 
y familia,. especialmente hogares destruídos y vida familiar ina
decuada y mal adaptada. Luego tenemos la influencia de com
pañeros y asociados, principalmente pandillas juveniles. 

7.-Problemas psiquiátricos propiamente dichos. Las t·empra-
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nas experiencias de la irufancia repercmten como potentes factores 
dinámicos de las dificultades de la personalidad. La edad por -ejem
plo determina reacciones que deben tomarse en cuenta, puesto que 
e1 destete, la consecUJción d!e Háíbitos re]aciona.rdos con la evacua
ci>ón y toilette en general son e]ementos importantes de frustra
ción. Asimismo hay que tpmaJ" en cuenta los factores ambientales 
ya señalados en ef ihogar, en la escuela, sin oJividar que hay el pe
ligro .de que el maestro proyecte sus problemas en el niño. Al :res
pecto la educación juega Uiil pape~ pl'e¡ponderante en ]a educación 
del niño, pues lhay que tomar en cuenta qrue tod!a edluicación repre
senta una especie ,c];e domesticaóón, en la cual se canaliznn las ac
tividades del educando, a fin die con:se;guir un máximo rendimien
to. social 

Lns problemas psiquiátricos se refieren ocasiona~ente a es
quizofrenia y con más fr-ecuencia a ciclotimias. P~ero los princi
pales proMemas son Ias neurosis, caracterizadas principalrnente 
por estados de ansiedad, fobias, estados obsesivos y en ocasiones 
histeria. N o siempre encontramos estas fraocas demostraciones de 
frUJstraci:ón ry mala adaptación. En lia mayoría de casos encontra
mos confa:bUJl'aciones, pesadil!las, arrebatos de có1era ( emperros) 
crue1dad' (con anima1es pequeños por ej.), tendencia a la des-
trucción, excesiva fantasía. 

Los persistentes trastornos die conducta que más se observan 
son: desobediencia, hurto, carácter insoportable que le lleva a 
peleas y luahas continuas en tod!o ambiente, fugas repetidas y ac
tividades sexuales. 

Se debe poner muciho érufasis en asegura'r la me,jor relación: 
Niño-p8ldres tomando muy en cuenta La importancia de los facto
res dinámicos señalados por el Psicoanálisis. 

NOTA DEIL D. DEL C.~En Io que respecta al Ecuador el antiguo Código Pe
nal d~stinguía delitos y crímenes de a;cuel'do a Ia· gra'Veda.d1 de la falta y 
del oastigo '(lonsiguiente. El en actual vig.en1cia ha eliminado esta dasifi-
03Jción, :por lo ·CU'a'l las i:n[m(lciones son delito-s o CO'llJtravenciones . .B/1 Có
digo d:e Menores nu1llca eSJtaible-ció qrue bs faltas en el com¡portamiento de 
menores dE!ban ser CO'l1sideradas como deHtos. La tendencia general es 
eliminar totalmente los calificativos de delincuentes y más aún die crimi
nales .en 'Cuaruto se relacione a menores como sujetos activos de la in
fracción. 
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CRECIMIENTO Y RITMO DE VIDA DEL ESCOLAR 

Dr. Eduardo Rodríguez V. 

Los factor.es que condicionan el crecimiento y desarrollo han 
motivado una serie de estudios para tratar de ·encontrar una ex
plicación apropiada y fehaciente de como el niño a través de los 
años puede ·entrar a un sistema de adaptación que le permita su 
supervigilancia en base a su estado normal de salud. 

Se puede ·establecer ci·erta diferencia ·entre los términos cr.e
cimiento y desarrollo para denominar al primero como aumento del 
tamaño corporal ·en conjunto o de sus partes, que puede ser m·edi
do en metros o -en centímetros y expresado en 1ibras; puede tam
bién ·expresars·e en términos de ·equilibrio metabólico: retención 
de calcio y nitrógeno en el· organismo. Se usa la palabra desarro
llo para indicar d aumento de la facilidad y complejidad con que 
s·e realiza una función: desarrollo del control neuromus.cular, des
treza y oarácter. También se emplean términos sinónimos como 
maduración y diferenciación; en ·este sentido ·es evidente que el 
desarr-ollo se r·elaciona con ·el cr-ecimiento, si bien no es lo mismo. 

Exist-en y se considera d·e í111rterés los aspectos comparativos 
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del erecimi·ento y desarrollo en las formas inferiores de vida y 
en <las biológi.cas superiores, diferenciándose el hombre de los 
animales por su prolongado período de infancia y niñez. Aproxi
madamente la t·ercer·a parbe de la vida del hombr·e transcurre 
en la preparación para vivir los otros dos tercios, como si la na
turaleza le C<Y11C·ediem un largo periodo para su pr·eparación. EJ 
hombre es esencialmente un ser que aprende y se desarrolla 
biológicamente con mucha J.entitud por lo que sus proeesos men
tales ·están capacitados para usar y absorber las experi·encias 
acumuladas de todo lo suc·edido antes de su existencia. 

Esta necesidad de cr·ecer y desarro1larse es muy fue·rte en el 
niño y puede ser transformada por muchos factores: mala nutri
ción, infecciones agudas y cróni.cas, trastornos .endócrinos, anorma
lidades congénitas, maJfocrmaciones, etc. Ya vecremos más tarde 
los períodos del crecimiento con sus edades aproximadas, pero vale 
la pena señalar dos tipos de ·examen que tienen relación con el ni
ño: el de la "salud médica" que es la apreciación del vigor y de 
su estado constitucional y el de la "salud de crecimiento" que sirve 
como medida del progreso individual de la maduración física, men
tal y ·emocional en todos sus aspectos; claro que r·esulta un paco 
artificioso pero no por .eso deja de t~ner un gran vaJor. 

No ·existe un pa-trón ·espedal para medi;r el crecimiento y el des
arroJlo, es pues arbitr.ario y hay que saber valorarlo debidamente 
para evitar errores y confusiones y está suj.eto a factores de índoJe 
diversa que inciden en ·el desarrollo infantil y ·escolar de acuerdo 
a zonas, estados ambi·entaJes, etc. Existen, por lo mismo, num.ero
sas tabJ.as de medición del crecimiento que han sido ideadas para 
dar una pauta de cómo ·el niño a través de sus años supera etapas 
y alcanza ciertos nivele.s de talla y peso para saber si está catalo
gado como un niño normal y sano. Ciertas fases del desarrollo 
pueden presentar dificultade.s para su medi.cación; por ej-emplo: 
los factores emocionales, pero ·esto no disminuy.e su importancia 
en la ·Consideración del niño como conjunto. En otros campos 
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se han establecido igualmente modelos de desarrollo como normas 
fútUes y principios r·edores, ·especialmente para instruír a los 
padres. 

Cada niño tierre eJ. privilegio y el derecho de desarrollarse 
hasta el límite de su capacidad; los médicos, padres, profesoi">es, sa
nitaristas, trabajadores sociales tienen la gran r·esponsabilidad de 
pr.eocuparse por ·el niño, a fin de que disponga de la mejor oportu
nidad para completar sus aspiraciones. 

Veamos las variaciones de los períodos de crecimiento y su 
edad aproximada: 

Período de crecimiento 

Prenatal 
Huevo 
Embrión 
Feto 

· Niño prematuro 
Nacimiento 
Recién nacido 

Primera infancia 
Segunda infancia (preescolar) 
Niñez (prepuberal) 
Adol·escencia 

Pubertad (promedio) 

Edad aproximada 

De O a 280 días 
De O a 14 días 
De 14 días a 9 semanas 
De 9 semanas hasta el parto 
De 27 a 37 semanas 
280 días por término medio 
4 primeras semanas después del 

parto 
Primer año 
De 1 a 6 años 
De 6 a 10 años 
Hembras, de 8-10 a 18 años 
Varones, de 10-12 a 20 años 
Hembras, 13 años 
Varones, 15 años 

------------------------ --·--
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El ,crecimiento y desarrollo pre-natal y post-natal -constituyen 
un proceso continuo.; pero el parto y el comienzo de la vida ex
trauterina marca una línea divisoria importante. Al nacimiento se 
inicia la respiración, 1a circuJación, la nutrición. la actividad del 
aparato digestivo, el mantenimiento de la temperatura corporal, 
la excr·eción de substancias metabóiicas indispensables, ajustándose 
al metabolismo orgáni.co que se va estabilizando poco a poco. En 
la primera infancia se produc·e un crecimiento rápido y maduración 
continua, especialmente de ~as funciones del .sistema nervioso. En 
la segunda infancia y ·en la niñez <el crecimiento ·es relativamente 
lento, pero continuo; las ·experiencias emocionales sufren modifi
caci·ones y es el factor menos estable de este período. La división 
.entr.e segunda infancia y niñez se refiere principalmente a los pe
t:iodos pr·e-escolar y ·escoJar. 

Vamos a resumir los factores que influyen en el crecimiento 
del niño para orientarnos sobre este problema: 

Genéticos.-Pueden influír ·en la respuesta de órganos termi
nales a toda clase de ·e·stímulos; por ejemplo, hormonas, alimentos 
y ambiente ·externo. Además pueden también influír profundamen
te en eJ cr·ecimiento por medio de las malformaciones congénitas 
del órgano terminal, como sucede en la acondroplasia. 

Nutrición.-Puede itncluír cantidades cuantitativas y cualita
tivas de materiales estructurales; por ·ej·emplo, proteínas, hidratos 
de carbono, grasas, miner.ales y vitaminas. A su vez Ja nutrición 
puede ser influída por ·enfermedades del aparato digestivo; por 
ejemplo, diarrea y enfermedad c-eliaca. Finalmente los defectos 
nutritivos local·es o generales pueden derivar de alteraciones cir
culatorias, tales como las lesiones cardíacas congénitas. 

Medio interno.-El crecimiento óptimo pr·esupone la función 
normal de .todos los órganos y un metabolismo normaJ. La insufi-
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óencia hepática o renal grave ·es ejemplo de condición que impide 
·el cr.ecimiento normal por alteración del metabolismo hístico en 
todas las partes del organismo. 

Hormonas.-J...as se.creciones de las glándulas endocrinas ac
túan como catalizadores de J.o.s potenciales normales del cre.cimien
to del organismo. Algunas estimulan el ·Crecimiento, como la hor
mona somatotrópica hipofisaria y los andrógenos. Otras son causa 
de la maduración (hormona tiroidea, an.dróg·enos y -estróg·enos). 
Otras pueden ser obstáculo para el ·Cr·ecimi·ento, pero ser útiles de 
otra manera cuando .se hallan en ·equilibrio adecuado (·cortkoides 
suprarrenales). 

Ambiente.-Las ·enfermedades grav·es pueden influír, en defi
lllitiva, ·en el .crecimiento. Hay variaciones -estaci{)nal-es definidas ·en 
los incr·ementos de pesü y ·estatura. El clima puede causar efect{) 
en la maduración. Los trastornos ·emocionales pueden causar efec
to en d crecimiento (por ·ejemplo, la anorexia). ·Los aspectos so
ciales y ·económicos pueden tener impm-tancia con respecto a la 
nutri.ción, ·el vestido, las ·enfermedades, etc. Factores tales como la 
posición f.etal, la implantación def.ectu{)sa del huev{), la rubéola 
dur·ante ·el ·embarazo, etc., se cuentan entre las influencias ambien
tales adv·ersas más tempranas que actúan sobr·e -el organismo en 
crecimiento. 

Por lo anterior podemos -darnos -cuenta que ·estos factor·es se
ñalan simplemente una r·egla general para establecer los funda
mentos deJ crecimiento y desarrollo. Pero, ·esto no quiere decir, 
que sea inexorable, razón por la cual estará sujeto a las condiciones 
ambientales, geográficas, raza, etc., de cada país, pues en el nues
tro es interesante anotar eomo las características de un niño de la 
costa (parasitosis, anemia, desnutrición, Tb.) es dif.er·ente al niño 
de la sierra (mejor nutrido, facies rosada, etc.) que presupone una 
influencia climática apr.eciable. Los niños de nuestro orient·e _pre-
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sentan características similares aJ. costeño, acentuándose la des
nutrición, pues la ingestión de alimentos se la realiza uniteralmen
te (hidratos de carbono). 

También hay que anotar como un hecho sobresaliente que 
existen en nues·tra serranía zonas bodóge.nas (coto), que deter
minan un carácter de hipotiróideos a los niños nacidos en esta re
gión, lo que repercute necesariamente ·en el rendimiento escola.r. 

!De paso señalemos que existen también tipos eonstitucionales 
que pueden en cierta forma retener su valor ·en .el cre·cimiento y 
desarrollo; del sinnúmerü de clasificaciones que se ha:n hecho, nos 
quedamos con ola de: pícnico, atlético y asténico, que equivaldría a 
lo que conocemos por gordo, 111ormal y flaco, teniendo característi
cas peculiares .cada uno de ellos, así por ·ejemplo, el pícnico es tran
quilo, sosegado, medita antes de r.ealizar la ac.ción, es tímido y pro
penso a las ·enfermedades cardiovasculares. El ahlético, .origina 
reac·ciones de tipo normal y d asténieo, ·es un sujeto vivo, nervio
so, impulsivü, peleador, de reacción vi.alenta y presa de enferme
dades gastroduodenales ·e intestinales. 

V amos a v·er ahora una escala de peso y talla del niño escoJar 
que sirve de guía para establecer el crecimiento y ydesarrollo: 

EDAD ESCOLAR 

Años Peso Talla 

Lbs. Cms. 

6 48 117 
7 54 123 
8 61 129 
9 68 135 

10 7'6 141 
11 85 145 
12 96 151 
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A .continuación vamos a revisar la actividad ·escoJar del niño, 
tomando ·en ·cuenta la ·enorme gama de recursos y 1os div·ersos as
pectos que ·encara el paso deJ hogar a la escuela, cuyo perfodo tran
cisionai ·en muchos ,casos causa v-erdaderos problemas y se üene 
que recurrir a tratamientos especiales para lograr Ja adaptación 
del niño a ·est~ nueva vida. Sinembarg.o las normas que a continua-· 
ción se citan son una guía v·aJiosa para que el educador conozca 
y sepa conducir cada C·aso en la forma más conveniente. 

RITMO DE VIDA DEL ESCOLAR 

5 años.-Buen apetito.-Habilidad y capacidad motora.-Segu
ro y contr·olado.-Ama al hogar.-Temor de perder a su madre.
Disminuye eJ miedo.-Quiere asumir responsabilidlad.-Tímido pri
mer ·encuentro.-J uega eon niños.-Adaptación a 1·a escuela y a 
su rutina planeada.-Nombra cuatro coJores.-Frases de 10 síla
ha.s.-P.esa objetos.-Dibuja imagen r·econocible.-Recorta tarje
tas rectangulares.-Identifica monedas. 

6 años.-Cambio físico y psíquico.-Inquieto.-Actividad cons
tante.-Buen apetito.-Comienza ·bien, termina difícilmente.-Ac
cidentes frecuentes.-Enur·esis rara.-Vocabulario cr·e.CÍ·ente.-Ac
eesos de ·cólera.-Rudeza.-'Comportami·ento explosivo.-Juegos vi
gorosos.-Escucha programas Radio y T. V.-Desea aprender en •la 
escueJa.-2.500 palabras.-Cu-enta hasta 20 ó 3·0.-<Pinta un hombre 
c.on rasgos definidos.-Distingue la mañana de la tarde. 

7 años.-Juega con más cuidado.-Menos niño prnbl.ema.-Me
nos vehemente.-Viste casi solo y pr·epara su cama.-Instestino y 
vejiga entrenados.-Sensibl.e al sexo.-Cooperación familiar.-Re
clama limpieza y .eompostura.-Introspectivo.-P.ensativ·o.-Cuenta 
de 2 ·en 2 y de 5 ·en 5.-Suma y resta.-Dic.e la hora.-Sabe cuál 
es el mes.-Copia un rombo.-Repite 5 números ·en serie y a la 
inversa. 
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8 'años.-Movimientos suaves y dirigidos.-J uego supervisa
do.-Disgusta estar solo.-Interés en actividades.-Observador.
Segreg-ación de los sexos.-Elige compañer-os de jueg·o.-Resenti
do.-Se comporta mejor fuera de casa.-Ledura favorita historie
tas.-Gusta de Ja ·escuela. -N o se queda en casa.-Amplí.a expe
r1encias.-Explora intelectua1mente.-Conoce días de la semana.
Cuenta de 1 a 20 y a 1a inversa.-Da cambio de monedas.-Escép
tico con la realidad de personajes de cine y radio.-Conoc-e luga
res.-Diferencia dos -objetos de memoria. 

9 años.-Mej-or control de sí mismo.~Completa tareas.-Mira 
al futuro.-Planea su trahajo.-Acepta reproches, no busca excu
sas.-Procura decir la verdad y es honrado.-Come mejor.-No ·des
pierta de noche.~Sus padres deben a-ctuar de acuerdo C·on él.
Adora a héroes.-A ve·ces autosuficien<te, autocrítico.-Sexos se
parados ·en reuniones.-Le.cturas reahstas.-Descr1be objetos ·en de
talle.-Sahe día, mes y año, dic-e la hora.-JPone Jos pes-os ·en or
den.-Multiplica y divide.-Edad intermedi·a entre infancia y ado
lescencia. 

10 años.-Dif.erencias de actitud hacia el sexo.-La nilla más 
madura y tranqulla.-Piensa en pro.b1emas sociales y discute.
Sugestión al máximo.-Formación del carácter.~Cuenta más de 
100.-Utiliza fracciones simples.-Repite 6 números de una cifra 
ha.cia adelante.-~Dibuja y lo ·examina.-Repite frase de 20 sílabas. 

11 años.-Niñas menos .fuertes y resistentes.-Más altas.-For
man grupos esoolares.-Populares ·en equipos deportiv.os.-Tími
dos.-Ind:ependencia ·económica:-Acepta trabajos pequeños en va
cadones.-Uefine la justicia, honestidad y revancha.-Explica sig
nifieado moral de fábulas y cuentos.-Mejora conocim1entos de hi
giene. 

12 años.-Niños que presentan situaciones similar·es a la ante
rior c-on pocas modificaciones dignas de tomarse en cuenta. 
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Para terminar ·es importante señalar que un ·escoJar para que 
rinda en forma satisfactoria debe encuadrarse dentro de las nor
mas propias del plantel y de sus planes de enseñanza, valorando de
bidamente las condkiones en las cuales efectúa su trabaj.o. Caso 
.contrario, quier·e decir que si existe un bajo rendimiento, puede 
deberse a nna serie de problemas entre los cuales señalar.emos: de
fectos físi,cns, vista deficiente, oído imperfecto, nerviosismo, o tam
bién un sistema ,es.cnlar defectuoso, lo que requeriría en un mo
mento dado cambio de plantel o actividad ajustada a su persona
lidad. 
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LOS ESTADIOS DEL DESARROLLO INTELECTUAL 

(Según Piaget) 

Por Raymond Lallez, 
Profesor y Director del Centro 
de Investi@ación en Educación 
'en la Escuekt Normal Superior 

de Saint Cloud. 

Bbbliografía consultada: (por orden cronológico de las primeras ediciones) 

A. (1940 El desarroUo mental del niño.-En "seis estudios de psicología", 
Gonthier 1H64. 

B . .(1947) La psicología de la intelig·encia.-Colin 7f!., edición, 1964. 

C. (1,95e-53) El desarrollo de la inteligencia ·en el niño y el adolescente. 
(Curso de Sol'bona, en Boletín de psicología, 1952-5C3•). 

D. (1955) Los estadios del desauollo intelectual d>el niño y del adolescente. 
En "El problema de los estadios .en psicología del niño", P. U. F. 

E. (1966) La psicología d>el niño {con B. Inhelder) Qué sé? N9 3·69, P. U. F. 
Las r.ed'ormas a esta bibliografía están indicadas por las letras 
A. B. C. etc .... 

INTRODUCCION 

19) JUST]FLCACION >D.E LA NOCION DEL ESTADIO 

Para Piag·et, se trata de analizar ·el desarroLlo intelectual, del 
nacinüento a la adolescencia. Como todo análisis, ·el de Piag.et 
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supone un corte previo, una d.asificadón. Dos géneros de solucio~ 
nes pueden ·entonc-es presentarse: 

a) El desa1·rollo es continuo, pe,rf.ectamente progre-sivo: no ha~ 
brá ·estadios, y ·el corte €fe.ctuado será .totalmente arbitrario. 

b) El desarrollo es .disc·o·ntinuo, .con. fac-es suc-esivas de aee~ 
leración y de -estabilidad: habrá estadios: y -el corte ent-onces se~ 
rá menos arbitrario (pues depende aún de los criterios escogí~ 
dos par-a la clasifi.cadón). 

El carácter inevitablemente arbitrario de ·este corte en -esta
dios expli-ca las discordancias ·entr-e las clasificaciones de los diver
s-os psicólogos. Osterrieth ha obtenido, en 18 psicólogos diferent-es, 
61 períodos -cronológicos; cada -edad, entre O y 24 años, tomando por 
lo menos una vez -como principio de ·estadio. (Bibl. D. p. 44). 

En psicología oomo en otras ciencias, los estudios actuales dan 
mucha importancia a las "-estructuras", totalidades originales -e in
disociables, que hacen. difí.cil la continuidad del desarrohlo. En 
efecto, -en psicoJogía de la inteligencia, la obs-ervación y la experi
mentación confirman la discontinuidad. Hay por tanto: 

Un dato contradictorio, aportado por los fisiólogos. En: ·ef-ecto, 
ciertos tipos de desarrollo fisiológico se producen de manera discon
tinua. Ejemplos: tipo dentario: dentadura de leche -su caída
dentadura definitiva; tipo genital: desarr-ollo hasta 5 años ~equi
librio de 5 a 12 años- pubertad. 

Al c-ontrario los fisiólogos obtienen, para d c-erebro, curvas 
de desarrollo notablemente -conti'lluas. Esta eontradi.cción entre los 
datos fisiológicos y psicológicos puede resolverse: 

-Y·a por verdaderas "mutaciones" neurológicas, hasta aquí 
no manif-estadas. 

-Ya por la influencia de los factores sociaJes (familia, escue
la sobre todo) sobre las adquisiciones intelec-tualeiS. Piaget adelanta 
más bi.e:n esta segunda hipótesis (Bibl. D. p. 10-16). 
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29) QUE ffiS UN ESTA!DIO? 

Para Piaget, un ·estadio .es un ·corte en el desenvolvimiento, de
bido a caracteres pr·ecisos. Citamos aquí los tres principales: 

a) Un orden de sucesión constante ·es necesario. Una estructu
ra no es característica de ·un est·adio sino cuando apar.ec·e siempre 
antes, -o siempr·e después, otra ·estructura (y no ya antes, ya des
pués). 

b) Un carácte1· integrativo: las estructuras .elaboradas en el cur
so de un •estadio serán integradas ·en otras estructuras, más compl·e
jas, de los •estadios ulteriores. 

e) Un estadio. se perfecciona p01· un escalón de equilibrio: des
pués de los niveles de prepara-ción sobre uno o varios ·estadios an
t·erior·es se obtiene el equilibrio cuando una ·estructura se •encuen
tra constituída en un c-onjunto. Equilibrio, según Piaget, no debe 
ser considerado como un estado de perfección, siempre provisoria, 
de estructuras de ·conjunto; en d momento de su integración en 
los estadios uHerior·es, .estas e-structuras van a encontrarse nueva
mente des-equiJibradas en su nuevo context-o. Por ta:nto, equihbrio: 
incesante movilidad. 

39) LIMITES DE LA CLASIFICAClON 

El carácter arbitrario de la dasificación, ya subr.ayada, sugie
re algunas observaciones: 

a) Un .estadio debe comprenderse c-omo limitado por aproximacio
nes de edades. Para simplificar, indicaremos una ·edad fija 
(por ej. 2 años). Contar 10 a 30% en más o memos. 

b) En ef.ecto, .el desarrollo depende de factor.es individuales (ni
ños más o menos inteligentes) y de factores ·exteriores (fami
Jia, ·escuela, sociedad en general) que pueden avanzar, r·etar
dar ·o aún ·supirmir Ta aparición de ciertas ·estructuras. Ej. 1: 
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los hijos de familias cultas son generalmente más precoces. 
Ej. U: Piaget, después de Lévy-Bruhl, anota la ausencia de 
pensamiento. hipo.téti..co-deductivo en ciertas so-ciedades llama
das "primitivas". 

e) La cLasificación de Piaget ha evoLucionado de 1940 a 1966 (lí
mites de la bibliografía). Lo ha hecho complicándose y se pre
senta finalmente baj-o forma de períodos, a v·eces de sub-perío
dos subdivididos ·en ·estadios preds_amente delimitados. Por 
cuidado de simplificación, no indicaremos aquí sino las divi
siones capitales. 

EL PERIODO SENSORIO-MOTOR (de O a 2 años) 

Se r·efiere casi exclusivamente al desarrollo per.ceptiv.o y mo
tor, dos sistemas muy ligados; de allí e·l término "esquema sensorio
motor", empleado por Piaget. 

Perí-odo muy importante aunque, en aparienci.a, "poco intelec
tual". En ·efecto, ·el niño que no dispone de Lenguaje no puede pr-e
cisar conductas interiorizadas; por otra parte, las estructuras ad
quiridas en ·este estadio serán integradas ·en Las ·estructuras ulte
riores, y constituyen, pues, un verdadero aprendizaje mental. 

No olvidemos, en fin, que .el hombr·e no es soJamente un ce
r.ebro, sino muy a m·enudo una mano guiada por ·el cerebro. 

Piag·et subdivide este período en 6 estadios. 

Primer estadio: Las conductas refLejas. (Primer mes). 

·Ejemplos tipos.: hlantos y grit-os bajo el estímulo del dolor o 
del hambre; r.eflejo de atrapamiento al contacto del dedo que toca 
la mano del bebé. Estas son r·eacciones de tipo muy elemental, 
pero que constituyen los primeros contactos ·con el mundo ·exterior. 

Piaget define claramente Las condiciones adaptativas, que se 
forman siguiendo dos poJos: 
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-la asimilación: polo relativo al sujeto; hay asimilación. de las 
cosas del mundo exterior por el pensamiento. 

-la acomodación: polo relativo al objeto; hay acomodación del 
pensamiento a 'las cosas del mundo exterior. 

En el primer estadio, las .conductas suponen sólo la asimilación. 
Ejemplo, para el be.bé, la situación de Jactancia no es una situación 
obj-etiva, sino plenamente una ;postura corporal, una activdiad. Pm 
otra parte, es incapaz de volver a encontrar el seno o el biberón, 
si Jo pierde; porque es incapaz de aeomo.darse a los cambios de los 
objetos del mundo ·exterior. No sabe sino apropiarse de ellos: la 
adaptación se hace en sentido único. 

Segundo estadio: Los primeros hábitos (de 1 a 4 meses) 

Ejemplo típico: chupar el pulgar. 
Piaget distingue el hábito, totalidad de movimientos sin que el 

sujeto distinga medios y fines, y la inteligencia en :la que la inves
tigación de los medios está subordinada a un fin previo. Los mis
mos hábitos oscilan ·de un polo pasivo (el refl.ejo condicionado) a 
un polo activo, que Píaget llama reacción circular, y a la que de
fine: una conducta tal que un resultado obtenido por azar, se re
produce nuevamente (1). 

En .eJ segundo estélldio, se trata más precisamente de reaccio
nes circulares primarias: ac-ciones que no se réieren, sino al propio 
cuerpo, o a obj-etos del mundo exterior, pero sin transformación 
posible de estos objetos. Ej,emplo, un ·objeto presentado al niño, 
·en su campo visual, es aprehendido; pero la apr·ehensión ·es impo
sible ante el menor obstáculo (pues la acomodación aún no ha sido 
r·ealizada) . 

Para Píaget, éstas son adquisiciones "en apariencia pasiva", 
f.o~mas intermedias entre apr·ehensión r·efleja y aprehensión vo.Jun-

(1) Piaget toma la expresión "reacción circular" de J. M. Baldwin (Bibl. B. 

p. 12·2). 
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taria. También en este segundo estadio: primeras imitaciones, muy 
elementalés (gorjeo). 

Tercer estadio: Primeras coordinaciones sensorio-motoras 
(de 4 a 8 meses) 

Especialmente la coordinaci.ón entre visión y aprehensión; Ej., 
el niño lleva su mano (o un objeto tomado por reflejo) a su campo 
visual. (Hay asimiLación de los objetos a la perc·epc1ón del sujeto). 
El niño vuelve los ojos ha-cia un objeto colocado fuera del campo 
visuaJ (urna campanilla): hay allí des.plazarrüento del campo percep
tivo, por tanto acomodación del .sujeto a las condiciones del mundo 
exterior. Se trata ·entonces de •una:. reacción circular secundaria: 
acción ejercitada sobre objetos, tran<>formándolos (por ejemplo 
sacudiéndoJos, goJpeándolos, desplazándolos ... ). La r>epetidón del 
acto se hace por tanteos, po:r ensayos y •errores rectificados. 

Otr·o progr·eso: hay ya diferenciación ·entre fines y medios. Un 
niño tira .el -c-ordón que hace mo;ver muñecas deJante de su cuna; 
si se pr·ooenta una nueva muñeca, él buscará el cordón (igual tran
sición del hábito a la inteligencia). En el plano de la imitación, el 
niño ·es capaz de imitar un modelo sonoro (ruido, silaba) o ges
ticulando (así: fon, fon f.on ... ) . 

Principio de acomodación, de distinción entre objetivo y me
dio, imitación de modelos, mar.can pues en -el tercer estadio una es
tructura-ción ya avanzada de los ·esquemas sensorio-m·oto~es. 

Los otros estadios: que agrupamos para simpliHcar, se ·extien
den de 8 meses a 2 años. Ellos logran la ·evoJución hacia un equi
Ubrio sensorio-motor. Principales adquis1ciones: 

a) Coordinación de esquemas secundarios: Ej.: el niño debe bus
car .un objeto escondido detrás de un obstáculo; lo que supone: 
-una interiorización de la percepción: la .imagen del obj·eto 

desapareddo perm~meee en el pensamiento igual (objeto per
manente); 

92 

-posición del fin previo a la aeción: quer·er encontrar de nue
vo el objeto; 
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-s-elec-ción de lo.s medios adecuados para alcanzar el objetivo 
fijado: levantar e1 obstáculo, luego tomar el obj·eto. 

Por tanto, hay cDordinación de esquemas secundariDs, los unos 
que son utilizados a título de medios, Jos otros que asignan un 
fin a la acción. CDn esta diso-ciación del fin y de los medios, "se 
puede comenzar a hablar de v·erdadera inteligencia" (Bibl. B. 
p. 125). 
Reacciones circu"ia1·es terciarias: es decir, de acciones que in
troducen una variacióú, una especie de expe.rimentación "para 
ver". Ej.: el niño lanza un objeto repetidas veces, observando 
l·as dHerent;es t:r>ay·e.ctorias (cerca, lejos, en e1 air•e, ·en sus 
pies ... ). Analiza cada vez los resultados, .dando muestras así 
de una acomodación intencional, que vi·ene a ser un fin ·en sí 
misma. 
La imitación difeTida, que está permitida por las percepciones 
interiorizadas (eJ objeto permanente). El niño ·es ·capaz de re
producir modelos: gestos, paJabras, largn tiempo después de 
·que estos modelos le han sido proporcionados, cuando nadie 
se ocupa de él. En primer lugar utilizando las partes visibles 
de su cuerpo (mano, por ej.em,plo)); luego las partes invisibles 
para él (g·estos de la cara) lo que supone ya una TepTesen
tación. 
InteTiorización de los esquemas: los ·esquemas ya coordinados 
·en la acción van a ·estar en el pensamiento baj-o una forma in
teriorizada. :Ej.: ·el niño debe coger un objeto fuera de su al
canc-e. Al principio actúa por medio de ensayos y errores (es
quemas secundarios) hasta llegar al éxito, a v·eces laborioso. 
Hacia los dos años apar·ece un nuevo comportamiento: tras aJ
gunos fracasos, el niño deja de actuar y reflexiona; al término 
de esa r·efl.exión, ·el primer g.esto será eficaz. 
Hay por lo tanto: suspensión de la ac-ción, y comprensión brus
ca por una coordinación interior de los esquemas, más rápida 
que la coordinación por la acción. El mismo Piaget cita ~a fór
mula: "Pensar es dejar de actum·". El niño llega allí (a los 2 
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años) al más alto niv-el aJ.canzado por los monos superiores (cf. 
las experie.ncia>S de Kohle·r sobre los chimpacés). 

En resumen, al términ-o del período sensorio-motor se ·encuen
tra un equilibrio entr·e la asimilación y la a·comodación. P-oco a 
poco, los esfuerzos abandonan -el yo por los objetos; se tra<ta por 
lo tanto de una descentración. La descentración como lo hace no
tar Piaget, ·es un tránsito muy genral de la inteligencia. Ejs.: 

-la revolución de Copérni..co: -liberación del egocentrismo; 
~la re·volución relativista: des.centración por relación a la:s es

calas de tiempo y espacio habituales, e integración .del üem
po como cuarta dimensión del espacio. 

A 1os dos años, el niño comienza a ubicar bien su cuerpo c-omo 
uno de los ·elementos del:rpundo exterior y ·en relación con 'éste. El 
lenguaje, y en general la comunicación con los demás, llegan a ser 
posibles. 

EL PERIODO iDE LAS REPRESENTACIONiES OPERATORIAS 
(de 2 a 8 años) 

O "periodo pre--operatorio", porque pr·epara el peri-odo siguien
te llamado de las operaciones concretas. Para ¡pasar de la coordi
nación sensorio-motora al pensamiento representativo, no basta 
proseguir ·la obra comenzada; es nec·esari..o rec-onstruirla sobre un 
nuevo plano. En efecto: 
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-La inteligencia sensorio-motora obra sobr·e un espacio cerca
no y sobre lo actual. Está formada por percepciones y movi
mientos que se suceden progresivam·ente, como una película 
en cámara lenta; ella actúa sobre obj.etos individuales, como 
acción vivida. 

-El pensamiento representativo, por el contrario, actúa sobre 
un es,pacio más lejano, un pasado o un futuro más lejanos; 
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está formado por articulaciones casi instantáneas de las per
cepciones y Ios .esquemas; actúa sobre un campo conceptual, 
más amplio, es una acción representada. 

Esta posibilidad de r·epresentación va a coinddir, hacia los dos 
años, con la aparición del pensamiento semiótico, es decir, autori
zando significantes diferencias de sus significados, y, hacia los 6 
años, del pensamiento intuitivo. 

a) EL PENSAMIENTO SEMIOTICO, durante mucho tiempo 
llamado pensamiento simbó.hco, pero, en su última obra apa.recida·, 
Piaget se acomoda a~ reciente vocabu1ario lingüístico, y reempla
za simbólico (igual referente únicamente a los símbolos) por se
miótico (igual referente a los símbolos y a Ios signos) d. Bibl. 
E p. 41. 

En efecto, al término del período sensorio-motor, el niño no 
dispone sino de dos clases de significantes, a m has no diferenciados: 

-los índices: que son parte o aspecto obj-etivo del significado 
(por ej. la extremidad del biberón casi completamente es
condido es el índice de su pr·esencia); 

-las señales: simples aspectos parciales del suceso que anun
cian (por ej. la vista del biberón, la de la cara de la madre, 
o más tarde -el sim¡pJ.·e ruido de la puerta que se abre, son las 
señales inclusas en la situación de ladancia que va a seguir). 

El pensamiento semiótico permite dos adquisiciones nuevas y 
muy diferentes: 

-los símbolos: significan una simple r.elación de evocación en
tre significante y significado (por ej. en el juego simbólico, 
la "comidita" en la cual los guijarros simbolizan bombones 
o frutas); 

-los signos: totalmente arbitrarios, en los cuales ya no hay 
ninguna relación entre el significante y su significado (por 
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·ej.: ·en los signos del lenguaj·e, el concepto y las difer·entes 
palabras: caballo, horse, cheval ... que Jo representan en di
ferentes idiomas).- La adquisición sistemática del lenguaje 

comienza hacia los dos años. 

Se puede, pues, observar que de la invención de símbolos (in
dividuales) a la acomodación de los signos hay rm grado suple
mentario franqueado hacia la desc-entración .. En los dos cas·os hay 
representación de una ·cosa por otra. 
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Estados característicos de la función semiótica 

~Los p1·econceptos: son las nociones adheridas a los primeros 
signos verbales adquiridos por el niño. El niño de 3· años 
dke sin distinguir "la babosa" o "las babo-sas", "la luna" o 
"las lunas", si:n darse euenta de que se trata siempre de la 
misma luna ·en el cielo. No hay distinción entre la clase 
de las babosas y los individuos babosas, ·elementos de esta 
dase. No hay distinción entre el "todos" y el "algunos", 
siguiendo la expresión de Piaget. El niño queda a "mitad 
de camino entre la generalidad del concepto y la individua
lidad de los ·elementos que lo componen". (Bibl. B p. 152). 

-Las prerelaciones: Ej.: Se le pregunta a un niño que tiene 
un he·rma:no lLamado Pablo: "Pa>blo es tu hermano?", la res
puesta ·en SI. Pero a la pregunta: "Y tú eres hermano de 
Pablo?", la respuesta es NO. Se trata de una relación toda
vía no reversible . . El niño asimila bi:en a Pablo como su her
mano, pe·ro él no se acomoda a ser ·el hermano de Pablo. 
El ego·centrismo no permite La reversibilidad, caracterís
tiea de una auténtica relación. 

-La "dualidad de los estados y de los transformaciones". Ex
pondremos aquí una experiencia r·e·cogida por Piaget en mu
chos niveles. Se le presenta al niño ·dos bolitas ·de aa,ocilla 
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plástica- (pasta para modelar). Se le hace ·con•statar la igual
·dad de las .dos bolitas. "Hay igual pasta", dic.e el niño para 
afirmar que Ja,s camüdades son iguales. Entornces una de las 
dos bohtas es aplastada en forma ·de galleta, o alargada en 
forma de mor'Cilla. Y el niño afirma entonces que ya no ha-y 
la misma pasta•; en la gaJleta hay "más po.rque ·e·s más gran
de"; ·en la morcilla ha·y "memos porque es más delgada'' o 
más porque es más Iarga". La bolita y ia morcilla son en
tonces considerados ·como dos .estados diferentes, y la trans
·formación que la.s une no ·es vista, aunque se haya- -efectua
·do bajo Ja mirada del niño.. Estados y transformaciones no 
son vistos en el mismo plano. La misma reversibmdad no 

· es obligatoria, porque si se transfo-rma nuevamente la mor
cilla ·en balata, el :niño no Jlega necesariamente a la conclu
sión de que las dos bolitas son iguales, a pesar de tener 
una percepción idénti.ca a la dd principio. 

b) EL PENSAMIENIT10 INTUITI!VO. Viene después, o más 
bien se superpone desde los 4 años al pensamiento. semiótico, sien
do -el razonam~ento intuitivo nada más que una forma semi-simbó
li.ca de :pensamiento. P.o:r ej.: en la ·expe·riencia de las bolitas de 
arciHa, el niño dice primero que en la moreilla hay "más pasta 
porque e·s más larga". Pero si se ala.rga. la morcilla en forma exage
ra.da, eJ niño dke ·entonces que hay "menos pasta porque ·es más 
delgada". :Se produce entonces una inversión del .er·ror por su .exa
gera-ción, por un regreso a aquella ·de las dos relaciones que esta
ba olvidada. 

Se trata entonces de un primer paso hacia la conservación 
de las cantidades; el niño reconoce bien las dos relaciones, Jongi
tud y deJgadez, pero no puede razonar sino sobre una cada vez. 
Hay solamente relación de error. 

En resumen, al término de este período de representaciones 
operatorias, ·el niño alcanza a- veces una cierta cohe.r.encia,, pero 
nunca por una verdadera síntesis; no la alcanza sino por aproxi
maciones, empíricamente, intuitivamente. 
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e) Cuále·s son, entonce-s, LOS OBSTACULOS AL PENSA
MIENTO OPERATORIO? 

-EL pensamiento queda centrado sobre Los estados; los esta
dos son juzgados solamente en frmción de percepciones, sin 
.leyes lógicas que introduz·can compensaciones. Todo es visto 
bajo eL ánguLo de la acción, y no desplazamientos, de las 
traTI..sformaciones del objeto. Hay, efectivamente, regulacio
nes representativas (como los tanteos son reguladoll1!es sen
sorio-motoras), pe·ro la reversibilidad es imposible por falta 
de una deSJc·entralización del sujeto. 

-El razonamiento es transductivo. "Stern ha llamado trans
ducción a ·estos raz-onamientos primitivos, que no proceden 
por deducción, sino por anal·ogías inmediatas" (Bibl. B p. 
153). El niño explica un caso particular por -otro caso par
ticular. Ej.: .en una pieza -cerrada, se coloca una mesa bajo 
una lámpara; con una pantalla se hace sombra sobre la mesa. 
El niño n-o ·explica ·esa sombra sino diciendo "es .como la que 
hay bajo los árboles" o "es la sombra que queda de la no
che". El no procura en absoluto pl"lecisar el "cómo" del fe
nómeno, que es -el único que permite deducir todos los casos 
particulares. No llega al enca.sillamiento de Jos elementos 
en una clase, a la distinción de "todos" y de "algunos". 

EL PERIODO DE LA1S OPERACIONES CONCRETAS 
(de 8 a 12 años) 

En ·este período s.e logra la ·descentración. En lugar de persistir 
en los .estados suc·esivos, el pensaJllliento logra seguir las transfor
maciones. Todas Jas estructuras operatori·as van a formarse de esta 
manera. 

Las operaciones ·estudiadas por Piaget se refieren a las clases, 
las relaciones, los números. Nosotros no hablaremos aquí de los nú-

98 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



¡meros (objeto de otra exposiclon, y que de todos modos no son 
sino casos particulares, suj-etos a las operaciones generales). Note
mos las principaies ·estructuras adquiridas, con refer·encia a las 
clases y a ·las relaciones: 

-Los conceptos: Hay en lo sucesivo distinción del "todos" y 
del "algunos", de todas las babosas y de una o algunas babo
sas. El concepto es una generalización de casos particulares, 
una abstracción. 

-Las clasificaciones: La noción de clas·e, englobando sus ele
mentos, -es en suma una toma de conciencia operatoria del 
concepto. Ej.: Se presenta a,l niño una cantidad de bolas de 
madera (B) entre las cuales dos son blancas (El) s1endo 
todas las demás cafés (br). Hasta los 8 años el niño afirma 
que todas las bolas son de madera; pero a la pregunta: "Hay 
más perlas de madera ·o perlas cafés?", responde: "Hay más 
·cafés ... porque no hay sino dos blancas". 
El pensamiento representativo es capaz, en ·ef.e.cto, de ver a 
la vez del todo By una de I.as partes bl obr. No percibe sino 
·el todo o las partes. Y esto ocurre a pe.sar de las múltiples 
experiencias de verificación imaginadas por Piaget. Al con
trario, a partir de los 8 años el niño ·empieza a reladonar Ja 
dase con una de sus par.tes; él está de acuerdo con que .B 
mayor que hl y ·B mayor que br. Lo que permite, por enca
sillamientos de los elementos en la clase, las operaciones adi
tivas y substractivas: B = bl + br; bl = B - br; br = 
B- bl. 

-La conservación de las cantidades es igualmente adquirida. 
En el ej-emplo precedente de las bolitas ·de pasta, el niño 
manifiesta sin dificultad la igualdad de la morcila y de la 
bolita: "no se ha añadido ni quitado nada", dice. 

-La reversibilidad: en el .ejemplo precedente del "hermano de 
Pablo", la reversibilidad de ·la relación fraternal se adquie
re intuitivamente, antes de los 8 años; pero ·en •eJ período 
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de las relaciones concretas esta reversibilidad llegará a ser 
verdaderamente operatoria. Ej.: Piaget hace circular en un 
tubo opaco 3 bolas A, B, C de .c-olores diferentes; en ·el estado 
pre-operatorio, .cuando eJ niño ha visto aparecer Jas bolas 
·en el or.den C, B, A. Cuando más llega entonces hasta prever 
dará .el mismo ord·en de salida de las bolas; pero si el tubo 
se inclina ha·cia el -otro lado, se asombra de verlas aparecer 
en ·el Or·den e, B, A. Cuand-o. más llega •enton:)eS hasta prever 
un orden en -el que B será la primera ·en salir. Finalmente, 
no es sino por regulaciones mtuiüvas que llega a prever ·el 
simple trastrocamiento. P-o-r ·el contrario, en el e·stadio ope
ratorio prevé que si ·el tubo se inclina siempre hacia el mis
mo lado, una rotación de 180 grados del conjunto provocará 
la inversión del orden de salida; que dos inversiones devol
verán el orden inicial; que tres inversi-ones ·equivalen a una, 
etc .... 

-La transitividad se adquiere concretamente, tanto sobre 
igualdades ·como sohr·e diferencias. Piaget opera con baston
citos de madera: A, B, C. Experiencia 1: Se toma tres bas
tones iguales pero de colores dif.er·entes. Por yuxtaposición 
se hac-e eonstatar prim·eramente que A = B; y luego, siem
pre por yuxtaposición, que B = C. En el estadio pre-opera
to.rio, el niño no deduce sin embargo que A = C. Y todavía 
se sorprende al constatar la igualdad aJ yuxtaponerlos. 
En el ·estadio -operatorio, aunque los bastones sean manteni
dos siempre alejados entre sí (al margen de las yuxtaposi
-ciones permitidas) él deduce inmediatamente de A = B y 
B = C que A = C. Exi.ste la transitividad de la igualdad. 
Experiencia 2: Se procede de las misma manera, pero ·esta 
vez, .con bastones de longitud cre·ciente; A mEmor que B, 
menor que C. De las yuxtaposiciones correspondientes: A, 
By B, C, el niño deduc·e inmediatamente que A men-or que 
C. Existe la transitividad de las diferencias. 

-La multiplicación de las relaciones: una v·ez adquiridas las 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



agrupaciones aditivas, la.s agrupa·ciones multi,plkativas son 
comprendidas inmediatamente bajo la forma -de correspon
·dencias. El niño que sepa ordenar muñecos de tamaños cre
cientes, ordena de la misma manera cañas, sombreros de 
tamaños también crecientes. Aún más, si se mezcla ·el con
junto, él sabe reubicar a qué ·elemento de una seri·e corres
ponde tal ·elemento de otra. "El ,carácter multiplicativo de 
·esta agrupación no agrega dificultad a las operaciones adi
tivas de seriación que acaban de ser descubiertas" (Bibl. B, 
p. 171) (Ver nota 1). 

-En resumen, esta breve génesis de las operaciones nos mues
tra que todas las operaciones derivan de dos operaciones fun
damental·es: la adición lógica: reunión de 2 conceptos, cla
ses o relaciones; la multiplicación lógica: reunión, a la vez, 
de -dos o más clases, -de dos o más relaciones . (Ver nota 2). 
La descentración ya preparada por las regulaciones intuiti
vas se hace sistemática. Hay un equilibrio entre la asimi
lación de los objetos por eJ pensamiento y la acomodación 
a las transformaciones referentes a estos objetos. 

NOTA 1: De orden pedagógico. Parece inútil, segrún la observación de Piaget, 
iniciar en la escuel·a operaciones muLtiplicaüvas mientras las es
tructuras aditivas y sustractivas no hayan llegado a· ser perfecta
mente operativas (lo que se produce a menudo en .el curso pre
paratorio). 

NOTA :2: Las operaciones ruitméticas no son otra cosa que estas operaciones 
· lógicas aplicadas a los números. A menudo, ellas no tienen sino 

un solo privilegio: son hs únicas enseñadas en ~a escuela. . . Sin 
embargo, frecuentemente el niño tropieza con las operaciones arit
méticas el mismo momento -en que maneja las operaciones lógicas 
(como el señor Jourdain hacía con la rprosa) sin saberlo. Según 
par·ece, están justificados todos los esfuerzos para que se renueve 
la pedago,gía del cálculo. Renovación que, para tamar en cuenta 
estos postulados :psicológicos, debería orientarse ihacia una abstrac
ción mayor (cf. materiales Cuisenaire o Dienes). 
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EL PERIODO DE LAS OPERACIONES FORMALES 
(a partir de Jos 12 años) 

La homogeneidad ,de las estructuras que se .encuentran cons
tituidas en el período de las operaciones ·concreta.s podría dejar 
pensar que basta transportarlas en el dominio de lo abstracto. Sin 
.embargo V8.1IllOS a ver, por eJ. contrario, que para pasar a las opera
ciones formales, no es u,na transposición, sino más bien, una vez 
más, una'.verdadera reconstrucción que se hace necesaria. 

1.--<LIMIT.ES UE LA INTELIGENCIA CONCRETA. 

Hasta los 12 años, Hl efecto, el buen éxito está estrechamente 
ligado a la acción y a la manipulación. Por .ej.: tomemos nuevamen
te la experiencia de las bolitas de pasta para modelar: 

-la igualdad de .Zas crLntidades de materia se resuelve hacia 
los 8 años; 

-pero la igualda-d de los pesos no se resuelve sino hacia los 
lO años .. Entre los 8 y 10 años, hay "la misma cosa d·e pasta" 
pero "no pesa lo mismo"; 

-en ·cuanto a la igu,rLldrLd de los volúmenes, .no se resuelve 
sino más tarde, hacia los 12 años. (Se le ha enseñado al niño 
a leer más diferencias de nivel ·cuando se remoja las bolitas o 
.las morcillas en un vaso de agua). 

La razón de estos fracasos viene, según Piaget, del carácter ' 
intuitiv·o de las nociones de ,substancia, de peso y de volumen en .el 
niño. Retengamos ~en todo ·caso que una forma operatorirL no es 
independiente de su contenido concreto. Otro ejempl-o: la transi
tividad de las diferencias está compr.endida, lo hemos visto ya, hacia 
los 8 años, por las longitudes y las cantid~des de materia. No lo 
será igualmente sino entr·e los 1-0 y los 12 años, para los pesos y los 
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volúmenes. Así también, la misma operación puede ser efe·ctuada 
por mediO de un enunciado verbal. Y Piaget ha experimentado 
al respecto .con una prueba de Burt (Bibl. B, p. 178). 

"Edith es más rubia que Susana; Edith es más morena que 
Lilí? Cuál es la más mor·ena de las 3?" Esto conduce a una seria
ción de acuerdo con la intensidad de la característica "mor-ena": 
Lilí, Edifh, Susana (la más ma.rena). Hay por Jo tanto imposibili
dad de ·construír un -discurso lógico independi.ente de la acción. 
A los 10 años, el niño razona sobre el plano formal, como nquel de 
5 años frente a los bastones ;por .clasificar. A los 12 años él alcan
zará, en términos formales, lo que él sabe hacer a los 8 años con 
esos mismos bastones. Hay por lo tanto, el mismo escalonamiento 
entr.e pensamiento formal y pensamiento .concreto que el que ha
bía.rnos ·encontrado ya entre pensamiento ·concr·eto y pensamiento 
intuitivo. 

2.-HACIA UN EQUILIBRIO DEL PENSAMIENrDO FORMAL. 

Se trata, por lo tanto, de reconstruír las opera-ciones concretas 
sobre un nuevo plano: aquel de la abstracción. En efecto: 

-El pensamiento concreto: representación de una acción po
sible; termina en la lógica de las clases, las relaciones, los 
números. 

-El pensamiento abstracto: representación de un pensamiento 
concreto, ·es dedr: r·e;presentación de una acción posible. Es 
por lo tanto, ·en alguna forma, una repr·esentación en segun
do grado. Se r.efiere a la lógica de las posiciones, proposicio
nes hechas explícitas por los signos: 

-sea los signos dellenguaj•e; 
~sea los signos matemáticos (que deben aprenderse como todo 

idioma). 
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El pensamiento formal pe:rmite por lo tanto desprenderse de 
lo real y preparar los sistemas hipotético-deductivos: al principio 
se plantea puras hipótesis (y no observaciones reales) y se busca 
deducir .de allí todas las ·conse·cuencia,s. 

Mientras el pensanüento concr.eto no aproxima sino el mundo 
real, el pernsamiento formal ·engloba todas las construcciones del es
píritu. Pero ·esta elev.ación del pensamiento va a provoca·r un nue
vo desequilibrio entre asimilación y acomodación. En efecto, en 
cuanto está en capacidad de estructurar sistemas, el adolescente 
tiene la .tendencia de abusar de ·ese poder tan r·edentemente ad
quirido. 

-El niño queda fijo sobr,e el presente, la acción en curso; ra
zona sobre los obj·etos. 

-El adolescente se com,place de buena gana en lo actual: pa
sado D futuro ( cf. la moda de los cuentos ,de anticipación); 
~azona sobre los enunciados, y creyendo en la rélexión 
todopoderosa, no procura obligatoriamente verificar ·estos 
·enunciados. La reflexión no es más, ·entonces, que una ima
gina-ción desbocada. Hay por 1o tanto un egocentrismo inte
lectual de la adolescencia. 

Para el adolescente todo ocurr·e ·como si la realidad debiera 
someterse a los sistemas y no Jos sistemas a la realidad. En otras 
palabras, hay una asimilación del mundo por los sistemas cons
truídos (o mejor, ·elucubrados) en vez de una acomodación de los 
sistemas al mundo 'real. 

"Es la edad metafísica por excelencia: el yo .es bastante fuert-e 
como para rec-onstruir el universo y bastante grande c-omo para 
incorporárseJo" (Bibi. A, p. 80). "El ·equilibrio se logra cuando la 
reflexión compr·ende que su función adecuada no es el contradecir 
sino el proceder e interpretar la experiencia". 
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CONCLUSION 

Hemos señalado ya en nuestra introducción que el corte ana
lítico ef·ectuado por Piaget sohr·e el desarrollo intelectual había 
evolucionado después de 20 años. Lejos de ser d ím:di.c·e de un fra
caso, esta evolución señala, por el contrario: la constante preocu
pación de obj·etividad de su autor·: se trata, para el auténtico hom
bre de c1encia que es Piaget, de adaptar el cuadro arbitrario de su 
clasificación a la medida de Ios resultados experimentales, y no a 
la inversa (acomodación y no asimilación). 

Se distinguen 4 grandes períodos a lo largo de toda su obra: 

l.-La coordinación de los esquemas senso,rio-motor.es. 
2.-Las representaciones de la realidad (semióticas e intui

tivas). 
3.-La agrupación de estos esquemas intuitivos, de esta ma

nera promovidos al rango de operaciones concretas reversibles. 
4.-La elevadón final del pensamiento al nivel de las opera

ciones formales. 
En realidad, este ·esquema cuatripartito concierne al conjunto 

de las conductas infantiles, tanto individuales como sociales. Tra
tándose solamente de conducta intél:ectual, Piaget reagrupa los pe
ríodos 2 y 3 antes mencio~ados (que se ·convierten así en dos sub
períodos), en un período llamado de preparación (representativo) 
y de organización (operatorio sensu stricto) de las operaciones con
cretas (Bibl. D, págs. 37 a 42). 

Para él, la aprehensi.ón del mundo por la inteligencia pasa por 
3 escalones sucesivos de descentración; en el que cada uno se re
fiere a la soJución de una forma diferente de ego.centrismo y que 
termina en un nuevo nivel de equilibrio cada vez más complejo. 

l.-El egocentrismo del lactante resulta de una asimilación de 
la realidad a la actividad corporal. Se equilibra ·en Ia construcción 
de un Ullliverso práütico. 

2.-El egocentrismo del niño resulta de una asimilación de Ja 
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realidad al pensamiento naciente. Se -equilibra ·en la construcción 
de un universo concreto. 

3.-El egocentrismo del adolescente resulta de una asimilación 
de la r·ealidad a los sistemas. Se ·equilibra ·en una reconstrucción 
del mundo. 

La noción de desarrollo es comprendida de ·esta manera como 
una ev-olución ha-cia un equilibrio siempre más alejado, más com
plejo que engloba Jos ·equilibrios pr.ec-edentes gracias al logro (siem
pre relativo) de estructuras psíquicas más amplia.s. Ver la defini
ción que da Piaget del proceso: "una cierta clase de transforma
ción .que parte de un ·estado A y que termina ·en un estado B, sien
do el-estado B más estable que el estado A". (Bibl. A, p. 165). 

Nosotros hemos empleado, a propósito, para caracterizar (en 
forma muy grosera) .cada uno de lo.s tr·es ·escalones de descentra
ción, términos correspondientes al interior de frases de la misma 
forma. 

Es que para Piaget, "la representa-ción o la reproducción del 
mismo proceso formativo tiene edades diferentes", caracterizando 
la noción de escalonamiento (preparación) sohr·e la cual él insiste 
a menudo. (Bibl. B, p. 176, y sobre todo :D, p. 36). 

-Hay escalonamiento horizontal ·cuando una misma operación 
se aplica a contenido-s diferentes (en el .cmso de un mismo 
período). Ej.: la conservación de ~as cantidades, luego de los 
pesos y de los volúmenes entre .los 8 y los 12 año.s (opera-cio
nes concretas). 

-Hay escalonamiento vertical cuando la rec-onstrucción de 
una estructura se hace (en período·s diferentes) por medio 
de otras operaciones. Ej.: la transitiv1dad sobre bastoncitos 
(por una operación concr·eta) y sobre ·enunciados (por una 
operación formal). 

Finalmente, la obra de Piaget es una síntesis de tal amplitud, 
de tal vigor científico, que plantea el problema de las aplicacio
nes pedagógicas: 
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-Debe colocars·e el pedagogo "a -la cola del psicólogo", es de
cir, caLcar su enseñanza sobre los resultados tan incontes
tables como son J.os de Piaget? 

-0 se puede esperar, por medio de un aprendizaje forzado, 
apresurar la adquisición de algunos estructuras de la inte
ligencia? 
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NECESIDADES NUTRICIONALES, 

PRINCIPALES CARENCIAS 

Dr. Luis Vallejo Cevallos 
Instituto, Nacional de Nutrición 

de Quito - Ecuador 

El estado de bienestar físico y mental del individuo o de las 
colectivLdades depende en gran part•e de su adecuación y ésta a 
su vez de la dieta cualitativa y cuantitativa que está recibiendo. 

Cuando la dieta no satisface las necesidades alimentarias por 
períodos más o menos largos, sobrevienen las manifestaciones ca
renciales con una gravedad mayor mientras más joven es el grupo 
'etario afectado, o también cuando a causa de estados biológicos es
peóa•1es, o de trabajo las demanda·s de nutrientes, se encuentran 
aumentadas. 

A fin de establecer pautas generales para la adecuada alimen
tación de las colectividades, se han elaborado tablas de l'equeri
mientos nutricionales, tomando en cuenta la edad, estado fisioló
gico, tamaño corporal, clima y actividad. 

Las recomendaciones nutricionales que garantizan el mante
nimiento de la población en estado de salud, se las hace también 
teniendo en cuenta las funciones de los nutrientes integrantes de 
los alimentos y así por ejemplo las proteínas, que tienen una fun
ción formadora y reparadora de las células y tejidos del organis-
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mo se requieren, comparativamente, en mayor cantidad en los 
niños por encontrarse en pleno proceso de crecimiento y desarro
llo; de igual manera la embarazada y la madre que amamanta ne
,cesitan un aporte mayor ,¿e este nutriente que el a.dulto. 

A continuación se presentan algunos cuadros de recomenda
ciones de nutrientes de acuerdo con varios grupos de edad y para 
la mu•jer embarazada y la lactante: 

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS DIARIAS 
PARA EL PRE-ESCOLAR 

Calorías 
Proteínas 
Calcio 
Hierro 
Vitamina A 
Tiamina 
Ri boflavina 
Niacina 
Vitamina C 

de 1 a 3 años 

1.300 
25 g. 
0.50 g. 
7 mg. 
2.000 U. I. 
0.4 mg. 
0.7 mg. 
8 mg. 
35 mg. 

de 4 a 6 años 

1.500 
30 g. 
0.50 g. 
8 mg. 
2.500 U. I. 
0.6 mg. 
0.9 mg. 
11 mg. 
40 mg. 

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS DIARIAS 
PARA EL ESCOLAR 

Calorías 
Proteínas 
Cnlcio 
Hierro 
Yitamina A 
Ti ami na 
Riboflavina 
Niacina 
Vitamina C 
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de 7 a 9 años 

1.900 
40 g. 
0.50 g. 
10 mg. 
3.500 u. I. 
0.8 mg. 
1.1 mg. 
13 mg. 
40 mg. 

de 10 a 12 años 

2.400 
50 g. 
0.50 g. 
10 mg. 
4.000 U. I. 
1.0 mg. 
1.4 mg. 
16 mg. 
50 mg. 
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RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS DIARIAS 
PARA LA EDAD DE 13 A 15 A& OS 

Calorías 
Proteínas 
Cal<:io 
Hierro 
Vitamina A 
Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Vitamina e 

VARONES 

3.000 
70 g. 
0.6 g. 
15 mg. 
4.500 U. I. 
1.2 mg. 
1.8 mg. 
20 mg. 
60 mg. 

MUJERES 

2.500 
70 g. 
0.6 g. 
1.5 mg. 
4.500 u. l. 
1.0 mg. 
1.5 mg. 
1.6 mg. 
50 mg. 

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS DIARIAS 
PARA LA EDAD DE 16 A 19 AÑOS 

Calorías 
Proteínas 
Calcio 
Hierro 
Vitamina A 
Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Vitamina e 

VARONES 

3.200 
80 g. 
0.50 g. 
13 mg .. 
5.000 u: I. 
1.3 mg. 
2.0 mg. 
22 mg. 
65 mg. 

MUJERES 

2.100 
70 g. 
0.50 g. 
15 mg. 
5.000 u. I. 
1.0 mg. -
1.5 mg. 
16 mg. 
50 mg. 
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RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS DIARIAS 
PARA EL ADULTO 

VARONES MUJ'ERES 

Calorías 2.500 2.200 
Proteínas 65 g. 58 g. 
Calcio 0.5 g. 0.5 g. 
Hierro 15 mg. 15 mg. 
Vitamina A 5.000 u. l. 5.000 U. l. 
Tiamina 1.1 mg. 09 mg. 
Riboflavina 1.6 mg. 1.4 mg. 
Niacina 16.5 mg. 14.3 mg. 
Vitamina C 70 mg. 70 mg. 

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS 
PARA UN A MADRE EMBARAZADA Y LACTANTE 

EMBARAZO EMBARAZO LACTANCIA 
19 Trimestre 29 y 39 Trimestres. 

Calorías 2.300 2.500 2.800 
Proteínas 60 g. 70 g. 80 g. 
Calcio 0.8 mg. 1.0 g. 1.5 g. 
Hierro 12 mg. 15 mg. 15 mg. 
Vitamina A 5.000 U.I. 6.000 u. I. 8.000 U. I. 
Ti ami na 1.2 mg. 1.3 mg. 1.5 mg. 
Riboflavina 1.5 mg. 1.8 mg. 2.0 mg. 
Niacina 17 mg. 17 mg. 19 mg. 
Vitamina C' 70 mg. 100 mg. 100 mg. 

ENFERJMEDADES CARENCIALES.- A través de las en
cuestas alimentarias llevadas a cabo por el INSTITUTO NACIO
NA!L DE NUTRICION del Ecuador en muestras representativas 
de un gran _número de poblaciones del país, así como también de 
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la Encuesta N utricional de carácter nacional que fue realizada en 
colaboración con el Comité Interdepartamental de Nutrición para 
la Defensa Nacional de los Estados Unidos, se tiene una idea bas
tante aproximada, del consumo alimentario de la población 
ecuatoriana. 

El consumo de alimentos es variable, según se trata de la 

Costa o de la Sierra. 
Entre los alimentos más frecuentemente consumidos en la 

Costa se encuentran: arroz, banano, yuca y pescado, y en la 
Sierra: papa, maíz y cebada. 

En las dos zonas, gran parte de la población consume una 
dieta basada especialmente en hidratos de carbono; el' consumo 
de proteínas, especialmente de alto valor bio]ógico, es bajo. 

El promedio de nutrientes ingeridos por persona y por dia 
establece los siguientes datos: calorías, l. 776, proteína animal, 
23,4 gramos; ca,}cio 440 mg.; Vitamina A, 2.676 U. I.; Tiamina 0,84 
mg. y Ribof.lavina 0,78 mg. Como se ve todos estos valores están 
por debajo del ·consumo recomendado. 

MALNUTRICION PROTEICA CALORICA.- Está caracte
rizada por una detención y retardo en el crecimiento, alta mor
talidad y por afectar de preferencia al grupo de 1 a 4 años de edad. 
Es el resultado de una dieta insuficiente en proteínas con o sin 
déficit calórico dando lugar a 2 entidades patológicas. ET síndrome 
pluricarencial infantil donde básicamente existe déficit de pro
teínas y el marasmo en el que existe un predominio del déficit 
calórico. 

La explicación del por qué la enfermedad es más frecuente 
en el grupo pre-escolar está en que en dichas edades los requeri
mientos alimentarios para el crecimiento y especialmente los de 
proteínas (y de ciertas vitaminas), son mayores; además los niños, 
debido a las deficientes condiciones sanitarias están más expues
tos a las infe¡eciones y parasitosis contra las cuales se presenta un 
bajo grado de inmunidad y resistencia. 
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El retardo en el crecimiento pondo estatural es uno de los 
signos más frecuentes y precoces; la pérdida de peso es casi siem
pre considerable, observándose también un retardo del crecimien
to de estatura. Se observa también un retardo en las funciones 
estáticas y dinámicas y es frecuente observar que Jos niños de 1 
y medio a 2 años no pueden caminar sin ayuda y a veces ni si
quiera sentarse solos; esto se debe a la atrofia casi constante de 
las masas musculares. El niño desnutrido presenta una mezcla de 
apatía y de irritabilidad. 

Entre las alteraciones del aparato digestivo se pueden señalar 
la anorexia explicable por la apatía general y la insuficiencia di
gestiva. La anorexia muchas veces muy rebelde, constituye un 
serio obstáculo para la iniciación del tratamiento dietético adecuado. 

Un gran porcentaje de los niños enfermos sufren de diarrea 
que ·constituye un ·factor desenca·denante o agravante de la enfer
medad a la que se suma el vómito que también refleja una insu
ficiencia digestiva. 

Entre las alteraciones metabólicas debemos mencionar el ede
ma que constituye uno de los cue.dros más característic·os y que 
con frecuencia motiva la consulta médica y su hospitalización por
que representa un signo lo suficientemente anormal para llamar 
la atención de los padres; este edema puede presentarse bajo for
mas muy variadas desde uno muy discreto que sólo lo descubre 
el examen minucioso hasta verdaderos cuadros de anasarca con 
hinchazón generahzada. 

Es muy frecuente observar altera.ciones de la piel de las mu
cosas, pelo y uñas. Las alteraciones del cabello son muy ·carac
terísticas y afectan simultáneamente la textura y la coloración. En 
los casos avanzados se observa zonas de despigmentación alter
nando con franjas ohscuras que dan un aspecto ·característico de 
una bandera. 

Otras alteraciones que son frecuentemente vistas son del sis
tema osteomuscular, e hipotonía o atonía de las masas musculares. 
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Sin ·embargo, ·en los países latinoamericanos 1a prev,a1encia 
de esta enfermedad. en su estado tan avanzado, no es tan frecuen
te; en cambio los casos de primero y segundo grado de desnutri
ción tienen una prevalencia que varía entre el 20 al: 50 por ciento 

de los niños pre-escolares. 
En un estudio realizado en el Ecuador encontramos íuna pre

valencia de 1.5 % de niños con síndrome pluricarencial o de ter
cer grado de desnutrición; 9 % con segundo grado y 28 % de 
niños pre-escolares con desnutrición de primer grado. 

El mejor tratamiento para estos niños es la ·dieta adecuada 
que contenga alrededor de 2 a 3 gramos de proteína de buena ca
lidad por kilo de peso corporal a lo cual tiene que sumarse ,la edu
cación de las madres en materia de alimentación, la única forma 
de evitar las recaídas tan frecuentemente observadas en nuestro 
medio. 

2.-'-- BOCIO ENDEMICO.- Está caracterizado por un agran
damiento de la glándu1a tiroides y se pre&enta afectando a un gran 
sector de la población. La causa principal es la carencia de yodo 
en la alimentación. La tiroides responde primero aumentando el 
número de sus células y luego el tamaño de éstas, de modo que 
existe un proceso de hiperplasia e hipertrofia de la glándula. 

El Bocio Endémico afecta al desarrollo físico y mental de los 
individuos, llegando en muchos casos a la sordomudez y al creti
nismo. De aquí que el Bocio Endémico constituya un problema 
grave de salud .pública para los países o regiones que están 
afectadas. 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD ha lle
gado a establecer que una prevalencia de Bocio superior al 10 % 
constituye yq. problema de salud. Gran número de nuestros países 
tienen el probl'ema de la endemia de bocio y en el Ecuador la pre
valencia es del 23,2 % como promedio nacional, siendo de 34,7 en 
la región interandina. En ciertas zonas de los Andes 'la prevalen
cia. es tan alta que 70 de cada 100 individuos están afectados por 
la endemia. 
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No obstante que la solución al problema es relativamente fá
cil, no ha sido posible hasta ahora e:rradicar el Bocio de los varios 
países latinoamericanos. 

Desde hace mucho tiempo se conoce que 1a administración de 
alimentos ricos ,en yodo previene contra el bocio. Ahora ~está pl~e
namente establecido que el método más económico inocuo y efec
tivo es la administración de yodo mediante Ja sal enriquecida con 
este elemento. Existen ya varias pruebas de esta efectividad en 
países de América y así en Guatemala y Colombia se ha consegui
do el descenso de la endemia mediante el empleo de sal artificial
mente yodada. 

En el Ecuador acaba de aprobarse una Ley que con el carác
ter de obligatoriedad exige que todas las sales para consumo hu
mano que se produz·can en el país tienen que ser yodadas. 

3.- ANEMIAS.- Este es otro de los problemas ~que confron
tan nuestros países, especialmente en sus zonas tropicales y sub
tropicales. 

Las anemias tienen un doble efecto sobre el organismo tanto 
por el insuficiente aporte de oxigeno a las células, consecuencia 
de la reducida cantidad de hemoglobina que tiene el anémico, 
cuanto por la fa1ta de elementos nutritivos formadores de sangre, 
condiciones las dos que van a repercutir sobre el esta,do general 
de salud. 

Las tasas de mortalidad específicas por anemia se mantienen 
entre 20 y 24, cifras sumamente altas si comparamos con las en
contradas en el Canadá o los Estados Unidos por ejemplo, que 
presentan tasas de 1.9 y 2 respectivamente. 

4.- DEFICIEINCIAS MULTIVITA!MINICAS.- Indicamos 
anteriormente que las encuestas nutricionaJ:es realizadas en nues
tro país, así ~como hs de otros de caracteósticas simila,res a Jas 
:nuestras señalan deficiencias de Vitamina A, Tiarriina y Riboflavina 

E~stas carendas que se presentan eon mayor -o menor grav·edad 
de acuerdo con los países, dan lugar a una serie de manifesta-
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ciones como por ejemplo las alteraciones de la vista, de la piel, 
de las mucosas y epitelios y de las terminaciones nerviosas con 
manifestaciones de polineuritis. 

El signo más característico de la deficiencia de Vitamina A 
es la ihemoralopia que se traduce por una visión defectuosa a la 
luz crepuscular; en estados más avanzados se presenta la xerof
talmía y las manchas de Bitot, que cuando persiste la deficiencia 
de Vitamina A. conduce a la ceguera. 

Entre los signos de deficiencia de Complejo B se encuentran 
la red perivascular en la conjuntiva a.cula·r, las .estomatitis angu
lares y alteraciones en las papilas linguales. 

Estas carencias dan también alteraciones de tipo general es
pecialmente en los endotelios de los aparatos respiratorios y 

urogenital. 
En algunas zonas localizadas de Latinoamérica se han encon

trado rezagos de la ya erradicada pelagra. Esta ·carencia, tan fre
cuente a comienzos de siglo se debe a una deficiencia de Niacina, 
Acido nicotínico o Niacinamida y se ·Caracteriza por alteraciones 
de la piel, alteraciones digestivas y alteraciones mentales, pudien
do llegar en casos extremos a la demencia y a la muerte. 

El Raquitismo, el Beriberi y el Escorbuto, por ventura no se 
encuentran con frecuencia en nuestro medio, sin embargo en al
gunas zonas se encuentran casos de esta enfermedad. 

Las medidas recomendadas para combatir estas carencias a 
más de considerar la adecuación de la dieta y el enriquecimiento 
de harinas y cereale·s con Jos nutrientes defi.citarios, son Jas de 
orden educativo orientado a la familia y que tenga por objetivo 
un más racional aprovechamiento de Jos recursos disponibles, te
niendo siempre en mente que el niño debe recibir la prioritaria 
atención en aspectos de alimentación y cuidado. 
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EFECTO DE LA MALNUTRICION Y DEL AMBIENTE 

EN EL DESARROLLO MENTAL 

Dr. Fern¡ando Monckeberg B. 

Diferentes autores manifiestan que en los grupos de bajo ni
vel socio-económico, con condiciones culturales y nutritivas bajas, 
se observa una muy alta frecuencia de retardo en el desarrollo 
mental y motor. Este problema es extremadamente importante en 
los países subdesarrollados, donde la mayor parte de la población 
vive en tales condiciones. Más aún, esto constituye una gran di
ficultad en el progreso de estos países, ya que tal ,retardo obstru
ye cualquier programa que se propone integrar estos grupos al 
desarrollo socio-económico. 

La importancia de este proMema explica el interés que se ha 
levantado en los últimos años en diferentes niveles de investiga
ción. Es necesario conocer la magnitud del problema, analizar las 
diferentes cá,usas que interfieren en él y finalmente saber si el 
perjuicio producido es reversible o no. Por a~gunos años en nues
tro departamento hemos estado trabajando en este campo en un 
programa de investigación con un equipo integrado por psicó~o
gos, nutricionistas, médicos y bioquímicos, atacando el probl,ema 
desde diferentes puntos de vista. Los resultados obtenidos hasta 
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este momento confinmm la seriedad del problema, al mismo tiem
po que nos hemos dado cuenta de que son muchos los factores 
que interfieren y que es muy difícil analizarlos separadamente. 

En animales, es fácil planificar un estudio a fin de conocer los 
efectos de la malnutrición en la composición del cerebro o en el 
desarrollo mental. Sin embargo, en los seres humanos es mucho 
más complicado, porque en éstos la malnutrición nunca es un fac
tor aislado. Los grupos sociales que sufren de malnutrición son 
precisamente aquellos que están fuera de la sociedad, con muy 
bajas condiciones ed'ucativas, culturales y sanitarias. Todos estos 
factores contribuyen a la apar~ción de un "bajo mundo" que res
tringe la adecuada estimulación para el desarrollo mental. Parece 
obvio que la alta frecuencia del retardo mental en este sector de 
la población no es solamente a consecuencia de la malnutrición; 
pero, además, es también muy difícil analizar la importancia de 
cada factor que integra este total. 

Antes de describir nuestras experiencias, parece importante 
poner énfasis en algunos caracteres de Ohile. El país tiene nueve 
millones de habitantes. Su composición étnica es tle 80 % de ori
gen europeo y 20 % de origen indígena. Ambos se han mezdado 
y la raza es más o menos homogénea. No hay gente de color. El 
75 % de la población vive en áreas urbanas. El analfabetismo es 
de 12% y el ingreso per cápita de qumi.entos dólares a'l año. La 
principal ciudad es Santiago, lugar en el que hemos hecho gran 
parte de nuestros estudios. 

CONDTCION SOC'IO-ECONOMlCA Y FRECUENCIAL DEL 
RETARDO MENTAL 

En primer término hemos estudiado la frecuencia del déficit 
psicológico en un grupo de niños pre-escolares de tres diferentes 
niveles sociales. Se aplicó el test ·de Gesell. El grupo A incluía 
niños de clase media y los grupos B y C niños de olases más ba-
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jas. Los g~upos B y e tenían el mismo promedio de ingresos por 
familia, un nivel socio-económico similar de los padres, pero di
ferente estado nutricional. El grupo B pertenece a una población 
no malnutrida debido a la libre distribuc~ón de leche y una bien 
organizada asistencia médica gratuita durante los últimos diez 
años. Este grupo vive alrededor de nuestro hospital. El grupo C 
vive algunas manzanas (cuadras) distantes del hospital y presen
ta una alta incidencia de malnutrición en niños pre-escolares y 

menores-que éstos. 
El gráfico 1 muestra la proporción de niños de los tres grupos 

diferentes que tenían desarrollo psicológico normal (cuociente de 
inteligencia sobre 85), los grupos A y B son esencialmente se
mejantes y de un nivel superíor de capacidad intelectual. Es muy 
interesante hacer notar que la ejecución intelectual en estos ni
ños pre-escolares es semejante, no obstante una muy difeernte 
condición socio-económica y también un muy diferente grado de 
escolaridad de los padres. Al contrario, en los grupos B y e con 
similares ingresos y escolaridad de los padres, pero con diferentes 
condiciones de nutrición de los niños pre-escolares, el funciona
miento intelectual es completamente diferente. Sin embargo, una 
vez más no podemos concluir que la malnutrición "per se" sea 
la única causa. \Un programa de alimentación suplementaria y 
asistencia médica actúa sobre la motivación ambiental y mater
nal tan bien como sobre el estado nutricional, resultando así, que 
los dos grupos de clase más baja difieren en varios aspectos. 

MALNUTRICION Y RETARDO MENTAL 

Con objeto de clarificar el rol de la malnutrición en el desa
rrollo psicomotor de los niños pre-escolares, decidimos estudiar 
una población cercana en una área de suburbio, villa miseria, 
(slum) en Santiago. Se trata de una población homogénea de con
diciones socio-económicas muy bajas y en donde prevalece la 
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malnutrición. Se examinó una muestra representativa constituída 
por 150 niños pre-escolares. El estudio incluyó los siguientes pun
tos: a) mediciones antropométricas; b) examen médico; e) deter
minación del desarrollo psicológico (niños de 1 a 3 años de edad 
mediante el test de Gesell; niños de 3 a 5 años con la escala Ter
man-Merril); d) nivel intelectual de las madres evaluado por la 
escala Weohsler, y e) encuesta sobre nutrición en cada hogar para 
la tendencia de consumo cuantificado .. 

Los resultados, como en previas observaciones, mostraron una 
alta incidencia de retardo psicomotor en los niños pre-escolares 
que afectó a las cuatro diferentes áreas. Tratamos de analizar el 
efecto de la nutrición sobre el retardo buscando algunas corre
laciones. 

a) En la tabla 3, se ha separado dos grupos extremos de niños 
pre-esco}ares de acuerdo a su condición nutritiva: los que tuvie
ron pesos debajo del tercer percentH (escala Iowa), con un de
finido retardo de crecimiento (grupo A) y los que podían ser con
siderados como con nutrición normal, cuyo peso estaba sobre el 
percentil décimo (grupo B). Los valores encontrados en ambos 
grupos muestran una marcada diferencia con respecto a la capa
cidad intelectual. Sin embargo, aún niños con buenas condiciones 
nutritivas, presentan valores más bajos que los niños pre-escola
res pertenecientes a otros grupos de mejores condiciones socio
económicas. 

b) En el gráfico 2, se ha hecho correlación entre el retardo 
de crecimiento físico de niños pre-escolares de 1 a 3 años y el co
ciente de desarrollo de todos los niños estudiados en esta pobla
ción. Para ca1cular la correlación se los dividió en dos grupos de 
acuerdo con la presencia o ausencia de retardo en el crecimiento. 
El estudio estadístico muestra una muy significativa relación en
tre el grado de retardo en el crecimiento y el desarrollo psico-mo-

. tor. Esta correlación desaparece cuando el crecimiento se man
tiene dentro de límites normales. En este grupo de bajo nivel so-
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cio-económico, el retardo en el crecimiento se debe principalmen
te a la malnutrición y el grado de retardo es proporcional a ella. 
Así podemos asumir que hay una corre.Jación positiva entre el 
grado de subnutrición y el retardo del desarrollo mental. Sin em
bargo, basándonos en estos encuentros no podemos garantizar que 
ésta sea la única correlación, porque aún en las áreas de este su
burbio o villa miseria, con una población homogénea puede asu
mirse que los niños cuya nutrición se ha encontrado normal, vi
ven en mejores condiciones culturales y educativas. 

e) De Jos exámenes, .e!Ilcuestas he.chas en oada hogar, pudo 
establecerse la cantidad de proteínas y calorías consumidas por 
cada niño pre-escolar en ese momento. En el gráfico 3, los niños 
pre-escolares han sido divididos en cuatro grupos de acuerdo con 
el producto de proteínas animales (p 0.001). 

Los mismos grupos de niños son analizados con respecto a las 
calorías . consumidas. En este caso no hay correlación. Estos re
sultados parecen demostrar la importancia de la provisión de pro
te.ínas en el desarrollo psicomotor. 

d) Confirmando encuentros previos, pudimos observar que 
en el grupo de niños pre-escolares de bajas condiciones socio
económicas y nutritivas, además de un retardo en el crecimiento 
hay también una más pequeña ·circunferencia craneana y cociente 
de inteligencia. Para calcular la correlación se dividió a los niños 
en dos grupos: los que presentaban un dléficit en el crecimiento 
craneano y los con crecimiento craneano normal. Se encontró una 
significativa correlación entre el déficit de crecimiento craneal y 
el cociente de inteligencia. Cesa de ser significativa cuando el cre
cimiento craneal está dentro de sus límites normales. Esta corre
lación nos conduce a pensar que el factor nutrícional influye en 
el cociente de inteligencia, porque de otra manera es difícil acep
tar que el retardo de crecimiento craneal es consecuencia de otros 
factores ambientales diferentes de la nutrición. 
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FACTORES MATERNOS: 

Junto con el estudio de los niños pre-escolares, fue analizado 
el cociente de inteligencia de las madres aplicando la es{!ala W es
chler. Conformando previos resultados, fue observada en esta mis
ma área del suburbio o de la villa miseria una alta frecuencia de 
baja ejecución. El mismo test utilizado en una experiencia previa 
en un grupo de 50 madres de mejores condiciones socio-económi
cas dio valores normales y similares a los que ihan sido descritos 
en cuanto al método. Por otra parte, los factores educativos de
terminados por la eS{!olaridad de la madre muestran una muy po
bre correlación con la ejecución der grupo de madres del área del 
suburbio (r 0,26). Sin embargo, debemos poner énfasis en que la 
escolaridad de estos dos grupos fue muy diferente. 

En los grupos socio-económicos más bajos se ve frecuente
mente que la madre toma la responsabilidad y manejo del grupo 
familiar y que ella está en contacto directo con los niños. Toman
do esto en consideración parece importante correlacionar el co
ciente intelectual de la madre con las condiciones nutricionales 
del niño. Estos datos están correlacionados en la gráfica 5, resul
tando una alta correlación (r: 0.71 y p 0.001). 'Este hecho es ex
tremadamente importante porque significa que la malnutrición no 
sólo produce ejecución intelectual baja, sino que al mismo tiem
po, la mahmtrición agrava el déficit mental Este es un ver
dadero CÍr{!ulo _vicioso que explica por qué la malnutrición per
manece de una generación a otra con muy pocas posibilidades 
para el individuo de abandonar esta condición. 

Todos los resultados descritos conducen a pensar que la mal
nutrición "per se" influye poderosamente en la ejecución inte
lectual baja observada en los grupos económicamente deprimidos. 
Tal vez se obtendría una más exa{!ta demostración con un subsi
guiente estudio de un importante grupo de niños en donde fuera 
posible modificar el fador nutridonal, pero aún este tipo de estu-
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dio nos dejaría dudas y sería difícil obtener una conclusión de
finitiva de él. 

Si fuera verdad que la malnutrición es el principal factor res
ponsable de la deficiencia mental, esto sería de gran trascenden
cia en los pueblos subdesarrollados. En muchos de estos países el 
70 % de los niños pre-escolares son subalimentados y la limitación 
de la capacidad mental significa, en definitiva, una imposibilidad 
en el mejoramiento del desarrollo socio-económico. En Chile, sólo 
20 de cada 100 niños que comienzan la educación primaria la con
cluyen. A nuestro juicio y de acuerdo con <1os resultados prelimi
nares de un trabajo en progreso, esto se debe en gran parte a di
ficultades en el' aprendizaje más que a problemas económicos. 

EXISTENCIA DE UN PERIODO ORITICO 

Desde un punto de vista terapéutico es de interés saber si 
los probables perjuicios provocados por la malnutrición sobre la 
capacidad intelectual son reversibles o no. La experiencia obser
vada en adultos sometidos temporalmente a subnutrición parece 
indicar que la alteración en la capacidad intelectual es reversible. 
Similares resultados han sido descritos en niños pre-escolares. Sin 
embargo, hay un número de datos experimentales, como también 
observaciones en seres humanos que sugieren que en el' hombre 
Y en el animal existiría un período crítico durante los :primeros 
estadios de la vida extrauterina. Las lesiones en este período po
drían ser más intensas y definitivas. 

La malnutrición en Chile comienza a una edad temprana, de
bido en gran parte a un notable decrecimiento en la alimentación 
de pecho en años recientes. Pobres condiciones socio-económicas, 
culturales y sanitarias no permiten una buena alimentación arti
ficial. Frecuentemente niños de 6 a 7 meses son admitidos en el 
hospital pesando poco más que al nacimiento y con una ganancia 
en altura de no más de 3 o 4 centímetros. 
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Para adquirir experiencia acerca del efecto ·de una malnutri
ción temprana en la subsiguiente capacidad mental y conducta 
hemos realizado un estudio de 14 niños, quienes fueron admiti
dos a nuestra sala metabólica con severa malnutrición marásmica. 
La enfermedad había empezado durante el primer mes de vida a 
causa de condiciones socio-económicas adversas. Los niños fueron 
tratados por un período largo, despUJés dados de alta, pero segui
dos mediante visitas en el departamento de pacientes externos. 
La tabla 5 muestra el peso al nacimiento, la edad aproximada a 
la cual comenzó la malnutrición, la edad a la que fueron hospita
lizados y el peso y la estatura a la admisión. Después de despedi
dos, cada paciente recibió un total de 20 litros de leche gratuita 
por mes, con una similar cantidad para todos los niños menores 
de tres años y pre-escolares de la familia. 

Estos niños tienen a!hora de 3 a 6 años. Todos aparecen clíni
camente normales y tienen un índice bioquímico de nutrición den
tro ·de los límites normales (hematocrito, hemoglobina, proteína 
total y albúmina). El gráfico 6 muestra las medidas entropométri
cas der grupo después de algunos años de seguimiento, compara
dos con los de los niños dentro del estandar de Iowa. El peso en 
cada caso excede del tercer percentil; la altura en cada situación 
está debajo de este valor. La relación del peso con respecto a la 
aJtura es·tá encima de la na.rmal, en algunos caso-s tanto que dan 
impresión ~e obesidad. Los valores para la circunferencia cranea
na están definitivamente debajo de lo normal. La gráfica 7 demues
tra el actua~ cociente de inteligencia de estos niños. El valor pro
medial fue 62 (método Binet) y en ningún caso encima de 76. El 
gráfico 8 muestra los resultados del test de Gesel1:. Aunque éste 
es válido solamente hasta el 429 mes de edad, sólo un niño fue 
capaz de a•1canzar los límites en todas cuatro áreas. 

Los resultados de este examen físico y del test psicológico nos 
han conducido a •Concluir que el deterioro cecrebra.I en Ja infancia 
es permanente al menos hasta el 69 año de vida, no obstante el 
mejoramiento de las condiciones de la nutrición. El promedio del 
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cociente de inteligencia del grupo estudiado fue significativamen
te menor que el promedio de los niños pre-escolares ohilenos del 
estadio socio económico bajo. (p 0.001). 

Es bien reconocido que el crecimiento del cerebro tiene lugar 
primariamente durante los primeros meses de vida y que es am
pliamente un proceso de síntesis de proteína. Es lógico asumir 
entonces que los efectos que la malnutrición provoca durante este 
período son mucho más intensos y probablemente definitivos. En 
pacientes que presentan severo marasmo durante los primeros 
meses de vida, se evidencia una circunferencia craneana más pe
queña, lo que evidentemente significa un menor crecimiento del 
cerebro. En casos severos no sólo la cabeza es más pequeña, sino 
que también se muestra una real atrofia cerebral con una despro
porción entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cráneo. N os
otros hemos estudiado este hecho a través de una trasiluminación 
de la cabeza, usando una luz de ":Dlash" muy potente, de 1.100 
watts. La figura 9 muestra el aparato usado y el suministro de 
poder. En un niño normal se produce una transiluminación alre
dedor del contacto del aparato con la cabeza de aproximadamen
te 2 centímetros de ancho. En marasmos severos, 1a transilumina
ción es intensamente positiva, en muchos de ellos aparece ilumi
nado todo e} cráneo. Nosotros interpretamos esto como un decre
cimiento del volumen del cerebro en relación al cráneo; el espa
cio creado se llena con fluído espinal, el cual es responsable de la 
intensa transiluminación. El fluído es realmente fluído espinal 
po.rque cuando es extraído por una punción, muestra una compo
sición similar al fluído espinal en que se obser·va glucosa, bilirru
bina y proteínas. El modelo inmunoelectroforético de estas pro
teínas es también similar. En el niño normal la punción tentorial 
de solamente unas pocas gotas de fluído espinal en vez de varios 
centímetros cúbicos que pueden obtenerse fácilmente en caso de 
severo marasmo. La tabla 6 muestra el porcentaje de transilumi
nación positiva en niños normales y marásmicos y al mismo tiem-
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po el porcentaje de punciones tentoriales positivas en los mismos 
niños. El niño menor de un año, severamente malnutrido, pre
senta una alta frecuencia de transiluminación positiva y mediante 
la punción tentorial puede obtenerse con facilidad algunos cen
tímetros de fluído espinal. Estos resuLtados manifiestan un evi
dente decredmiento del volumen cerebral en los casos de severa 
malnutrición marásmica, la que en consecuencia debe tener una 
expresión importante en la subsecuente capacidad mental. 

Obviamente el temprano comienzo de la malnutrición en Chi
le complica mayormente el problema porque afecta al nifí.o en el 
per.íodo de su desarrollo cerebral. Esta condición, que parecía 
ser peculiar solamente de algunos países subdesarrollados, está 
arhora comenzando a extenderse a otras áreas. A medida que la 
urbanización y los medios de comunicación de la población cre
cen, se observa un inmediato decrecimiento en la alimentación 
de pecho. El fenómeno tiene fatales consecuencias en los países 
subdesarrollados, porque desplaza la malnuti-ición del niño pre
escolar al niño menor de tres años. Desde este punto de vista es 
aconsejable prevenir este cambio y hacer todos los esfuerzos ne
cesarios para la lactancia maternal. 

Finalmente y sintetizando, podemos decir que de acuerdo a 
nuestros resultados y a diferentes datos de la literatura de la ma
teria, las poblaciones económicamente deprimidas presentan una 
alta frecuencia de retardo mental y de desarrollo motor. Son mu
chos los factores que causan este retardo. Todos ellos restringen 
adecuada estimulación para el desarrollo mental. La malnutri
ción "per se" es considerada como uno de ellos, presumiblemente 
el más importante y en particular durante el primer período de 
vida. 

En los países subdesarrollados, en donde un alto porcentaje 
de la población se encuentra en estas condiciones, una capacidad 
mental muy baja constituye una gran dificultad para el progreso 
de estos países y para la incorporación de estos grupos no pri-
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vilegíados al desarrollo socio-económico. De esta manera podemos 
postular que el subdesarrollo conduce a la malnutri.ción, que la 
malnutrición decrece la capacidad mental y que la baja capacidad 
mental conduce de nuevo al subdesarrollo. Es verdad que la mal
nutrición es la principal causa de las muertes prematuras, pero 
el número de lo-s mal nutridos que sobrevive es mucho más gran
de y por consiguiente el efecto es desastroso. En consecuencia, 
mejorar el estado nutricional de su población infantil parece ser 
la primera prioridad de los pueblos subdesarrollados, si ellos in
tentan romper el círculo vicioso y mejorar las condiciones de vida 
para todos los países de un futuro próximo. 

(Trabajo pre,sentado al li Congreso de Nutrición del Hemisferio Occidental, 

reunido .en Puerto Rico, en -ag-osto de 1Hfi8; traducido· del inglés ¡p.ar .e] Dr. 

Emilio Uzcáte.gui). 
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EDUCACION EN MATERIA DE NUTRICION 

Dra. Gloria Pazmiño de :l'Iuñoz 

La salud del mundo es el anhelo die una época en la que to
dos tendremos lo suficiente, en la que cada homibre asumü·á la 

' responsabilidad del trabajo que le corr:eE:¡ponde según su capaci
dad y cada homibre poseerá lo sulfiC'iente para atend-er a las nece
sidades ,de su cuerpo y a las exigencias d'e }la salud!. 

EJI esdiuerzo de nuestro país tendiente al conocimiento del pro
blema nutricional y alimentario, nos ha conduci.ao a condusiones 
que, consideradas en ríneas generales y en conjunto para las áreas 
urbanas y ruralss son olas s.iguientes.: en lo nutri.cional, mal-nutri
ción 'Protéica y enfermedades por carencia de· determinados prin
ci\pios alimenticios; en lo alimentario, consumo d:e dieta cuyas ca
racterísticas principales son deficiencia en proteínas de origen 
animal, bajo vaJ.:or ca]órico .con pre1dominio de hidratos de carbo
no en !'elación al 'Valor ca1órico total e insU:fíciencia de a]gunos mi
nera,les y vitaminas, espe·cialment.e calcio, vitamina A y ribofla
vina. 

En cuanto a los otros hechos que paralelamente deben ser in
vesti:gados en estud~os de esta naturaleza, como son: dispon~bili
dad .die alimentos la misma que fundamentalmente está determina
da por la producóón agrícola qrue no es sulficiente, no ya para cu-
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brir 1as necesidades nutriciona1es cl!e la población, sino ni siquie
ra para satisfac·er la cl!eman·da mínima del consumo en el país. 

Comparando la disponibilidad actual de alimentos con las 
cantidades que serúan necesarias ¡para satisfacer ~as necesidades 
nutricionales .de ~a po1bladón, aJÚn ·estableciendo éstas en base a los 
requerimientos mínimos, se 01bserva que existe nn :marcado défi
cit ·especialmente en alimentos de &igen animal'. 

Tenemos que considerar también el oonsumo de alimentos y 
aquí hay que hacer resaltar el hecho de que la alimenta-ción en 
nuestro país es poco variada. 

Como otros he.chns fu..J.damentales podemos citar los nivel.es so
cio-·e-conómico y ·cultural de la pablaóón, los cuales presentan con
sider·ables varül.ciones en los valores y características de la dieta, 
soibre todo en lo que se refiere a la in<fluencia que ellos ejercen en 
la conducta alimentaria de la pobladón y, por consiguiente, en su 
estado nutricioruai Dicho en otras palabras y generalizando, se 
pue-de indicar que las delficiencias nutriciona1es comprobadas no 
son siempre una oblí;gada conse·cuencia de la situación económica 
familiar ni de la situadón general ·del país ·en lo que se r·eHere a 
dlíspoJi,bílidad' de aliment-os, sino que parecen como una constan
te en estos aspectos, el iruflujo de los malos hálbitos y comporta
mientos alimentarios sobre el estado nutricional. Este hecho ha 
tenido una ampNa corufirmaci-ón por el iinstituto Nacional de Nu
trición en SUJS diferente-s esbudios alimentarios a I1Wel nacional 

Y como todo problema d'e iháibito1s exi¡ge una solución de or
dlen e.d'ucatirvo, en este caso podemo-s decir que el Ecuador está 
pidiendo urgE'ntemente una a·c.ción de e·ducación nut;ricional y ali
mentaria ·que, sin menospreciar lo que significa la improductivi
dad del' suelo y la ecoruomía, oriente a la población en 1a produc
ción, dlistribudón, elección, preparación y consumo de los alimen
tos, teniendo en cuenta las ne-cesidad·es, caraderísti.cas y d'is;poní
bilidades de cada región y del pa-ís entero. 

Y esta numra fase de la ed!ucaóón, la nntricional y a1imenta
ria, que d1e acuerdo con el concepto de educación inte:gral, debe 
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formar parte die la educac~ón gene11al:, tiene nec-esariamente, que 
ser imrpartida en ·el ambiente iJdeal, es decir, en la escuela, que se 
deibe adoptar como el eje y punto de partida. Y si no bastara es
ta razón, recuérdese un ihecho psico]ó¡gico die oomproibacioón cons
tante; lo que srgnifica para el \hombre, 'Y oómo 1o aprecia y lo apli
ca, el acervo teórico y prláctico que la escuela lo ha proporciona
do a través de numerosas disciplinas. ¿Qué po.drá pensa.r ·el niño 
de la nurt11idón y alimentaci·ón humana y qll!é importancia podrá 
oto11garl:es si no las vio en pie de igua]d'ad con el resto de sus es
tudios, si se le habló de 1a nutrición en las plantas 'Y en 1os anima
les y si se dejó en blanco su: mente en lo que se refiere al hecho 
fundamental de su alimentación? 

!Además, la educación nutricional de'be implantar en el indi
viduo Tos hábitos corr•ectos y nunca ·es más dúctB para reci
lbirlos que en su niñez y jUJVentudJ; d!e allí que la escuela sea insus
tituible como dadora d!e ·esos há'bitos. Para conse.guir este fin es
tán de pie, con ¡gran interlés y dedicación, nuestros maestros que, 
conscientes de sus responsa~bilidades,· ayudarán en esta cruzada 
para el mejoramiento al!imentario nacional. 

Educación nutric:ional 

La educación nutriciona1 es un pro.ceso educativo, med~ante 
el cual ·Se pvo¡porciona conocimientos básicos de nutrición a los. 
individuos y se los capacita, orienta y favorece ern la formación 
y mejoramiento de hábitos aTimentarios, a fin de lograr mejores 
resultados con menor esfuerzo y lle•varlos hacia la superación in
tegra de su personalidad mediante la influencia sobre su ser físi
co, espiritual e intelectual. 

Cada día se le ·da más im!Porta:ncia al papel fundamental que 
tiene la educación nutricional en el mejoramiento del• estado nu~ 
tricional, al fomentar y orientar la introducción d!e cambios de
seables y permanentes en la alimentaci•Ón defectuosa de amplios 
sectores de nuestra p01blación. 
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La necesidad die planear y organizar adecuadamente p1'1f3gra
mas cada ve·z más amplios ale educación en nutrición se plar,tea 
en términos cada vez más urrgentes; teniendo en cuenta los esfuer
zos <que se hace en el país para impu]sar el1 dlesarrollo económi
co y que este mejoramiento correlativo de la alimentación y el es
tado nutricional, en •breve phzo y en forma permanente se cana
lice a través de la educación~ en nutrición. 

A1 hablar de educación nutricionali dehemos considerar dos 
niveles, uno diirigido a las colectividades más culta·s de la pob!a
oión con un sistema superior de enseñanza y capacitación y otro 
destinado a las demás mediante una iniformaci·ón b'ásica respe.c.to 
a la alimentación diaria, oonstituyendo por lo mismo una educa
ción sencilla ry que trata de conseguir el mejoramiento de los há
bitos alimentarios adecuándose a las condiciones económicas dis
ponibles, es .decir, una .enseñanza que pued'e darse en conjunto 
con otras actividades como ser.ían 1os programas de mejoramien
to comunal, de economía dom'éstica y otros. 

Frente a estas apre.ciaciones, es necesario enfatizar la impor
tanóa y ne-c·esidad de planear y organizar ade·cuadament·e progra
mas cada vez miás amplios de educación en nutrición. 

Algunos esfuerzos se hacen en el país para impuJsar el des
arro.llo e.conómi·co, teúiendo en cuenta que el mejoramiento -co
rrelativo de la alimentación y el estado nutriciorial se podrá al
canzar en .breve plazo y en forma ·permanente una vez que el au
mento die los inJgresos económiDos se encaucen a trarv.és de la edu
ción en nutric1ón. 

La educac1ón nutriciona1 no debe ser considerada como una 
serie de actividades aásla.das, que •se ,pueden J.leva.r a ·Cabo en forma 
separada, sino como una integrac1ón coordinada d:e esd'uerzos edu
cativos en el campo de la nutrición aplicada y como base indispen
sable de ·ésta. El programa de educaci•ón nutricional debe orien
tarse !hacia la comunidad en forma integral:, apoyándose fuerte
mente en la unidad' psico~bio1ógica cl!e la familia, y no fragmen-
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tando en programas aislados dirigidos ihacia determinados grupos 
sociales o ·etarios. 

Es necesario enfatizar la importanlcia que debe tener la pre
paración de un ¡programa de educaci<ón nutricional que nec-esita 
previamente el conocimiento genera-l y básico de las condiciones 
eco16gicas existentes a nivel' nacional, según sea -el tipo de progra
ma; y despUJés de eHo efectuar la p1anificació.n ind'is[)ensable para 
su correcta aplicación, sin ol!vidar para su éxito que los progra
mas deben ser adaptado·s a las condiciones socio-económicas y cul
tural-es existentes en el lwgar de a;phcacLón. J!:sto implica la prepa
ración metó.d:ica del! programa en todas sus fases o sea: 

·La planificación que considera cuidadosamente las condicio
nes locales, agrícolas, económicas y sociales, los recursos y la eva
luación: permanente del programa. 

La ejecución que coo:r;dina eficazmente los esfuerzos de todas 
las agencias ¡participantes de nutrición, die ediucación, de salud' pú
blica, de economía, de agricultura, de economía doméstica en to
dos los nweles nacional, regional y local. 

La integración con el objetivo común de educacibn activa en 
alimentación y nutrición de los proyec•tos .dle alimentación suple
mentaria, de produc-ción local d'e alimentos protectores de mejo
ramiento de la alimentaciión familiar. 

Planificación de los programas 

Los programas de nutrición persiguen oibjetivos generales y 
espeoí!ficos: 
l. Extender previa moti•vación adecuada, 1os conocimientos bási

cos de alimentación a tfin de elevar e] niivel nutricionar de la 
potbración. 

2. Modificar los malos hábitos y costumbres alimentarias que re
percuten en la salwd de los individuos. 

3. Orientar la economía familiar hacia una mejor utilización de 
su presupu-esto general y del alimentario en particular. 
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4. Enseñar a los individuos a d'ivu1gar los cono.cirnientos reci
bidos. 

Estos objetivos d~ben guardar estrecha relación: 

l. Con el conocimiento· de las deficiencias alimentarias actuales 
y de los malos ib:ábitns y comportamientos de alimentación. 

2 . Con la UJbicación del [>ro-grama con referencia a la colectividad 
donde se lo va a aplicar sean grupos especiales o polblación en 
general, tomando tamibién en cuenta sus necesidades especí
ficas. 

3. Con otr-os [>to>gramas que en eli mismo momento estén reali
zándose o pueden realizarse posteriormente, para coordinarlos. 

4. Con los recursos en ouanto a persona~ preparado para llevarlo 
a cabo y a disponibilidades económicas que lo ha:gan factLble. 

Entrenamiento de personal 

lEs un punto fundamental -en la planificación de un programa 
de educación nutricional. Ese entrenamiento debe aibarcar: 

l. AcLquisición die los conocimientos !básicos de la materia. 
2. Conocimiento del grupo humano receptor del programa. 
3. Conocimi·ento del programa en sá. 
4. Entrenamient-o en el ei11[)leo de los mJétod'os d!e enseñanza. 

APLICACION DEL PROGRAMA 

Niveles de aplicación: 

l. Actividades de educación en nutrición en los Servicios de Sa
lud Públ±ca. 
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lo general se ¡podria hacer mueiho más si el personal tuviera 
mejor adiestramiento en nutrición. 

2 . Actirvidades die edlucadón en nutrición en las escuelas prima
rias, en los colegios secundarios en donde se ha logrado incluir 
como materia oficial, en grupos especiales ·como educadores e 
inspectores sanitarios, enfermeras, trabajadoras sociales y en 
la universidad. 

3. Actividades de educación en nutrición en los servicios de eco
nomía doméstica. 
Las mejoradoras del ho¡gar desarrollan su labor por medio de 

clubs de amas de casa especia1mente en las zonas rurales concen
trándose ·en particular en la enseñanza de la preparación y ·conser
vación de alimentos y ·en la mejor ·distr-ibución deJ pl'esupuesto fu
miliar de alimentación. 

Requisitos de la aplicación 

l. Motivación del programa en base a los intereses del grupo. 
2. Eleoción de lgs mejores• y más modernos métodos de enseñan

za en general y de nutrición en particular d'e acuerdo con la 
recept'Í.rvidlad diel grupo ihumano al que se aplica. 

3 . Participación del grupo en su realización. 

Evaluación 

Es la etapa finar e indispensable de todo programa de educa
ción y puede se:r I"ea:Hzada •en general: 
1. Por el personal que ha trasmitido los conocimientos al grupo. 
2. Por .todo el per.sonal que Í<r:Ltervino en la planificación del pro

grama. 
3. Por los pr.opios componentes del grupo receptor. 

La evaluaci;ón nos !Permitirá conocer los resultados de la en
señanza impartida y mod!ificar lo que sea necesario en base a la 
experiencia adlquirid!a. 
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Métodos de educacilón en nutrición 

En todas las acti<vidades elle educación en nutrición, es de su
ma importancia ~acer una adecuada se]ección de la metodología 
para así alcanza~ el objeüvo ~und·amental de lograr cambios desea
bles en los ib:á'bitos de alimentación. 

·En la enseñanza de nutrición, como en cualqruier otra activi
dad peda;gógica, el primer •paso es lograr la comunicación con las 
personas a la•s que se les intenta llevar rm mensaje. Mientras mejor 
sea la comunicacilón y mas clara sea la i.d!ea que se trasmite, ma
yores seran los resultados. 

En este aspecto e} educador dispone de todos los medios con 
que cuenta la pedagogía moderna, pero es importante mencionar 
algunos aspectos especiales del campo de la n:utri·ci•ón que son di
ferentes, que hacen ademas considerar otros fadores aparte de 
la comunicación ry :que pueden hacer modificar los métodos pe
dagógicos. 

Se pueden resumir en los si•~uientes pruntos las peculiarida
des que hacen modificar la enseñanza de la nutrición: 

l. 'El ingerir alimentos es una necesidad' absoluta. 
2. Hay ·ciertos factores ifisiológi,cos ·como el lhambre y el apetito 

que -condicionan ciertos aspectos de la nutrición. 
3. Las .personas ya tienen hlábitos alimentarios de:fi:nidos y arrai

gados, pero mod'if1caJbles. 
4. La cultura determina en gran parte los gusrtos, preferencias, 

formas de preparaci!ón de alimentos. 
5. La alimentación esta fuertemente condicionada por fact:::>res 

ecoillómicos, ¡por ejemplo: irugreso familiar, técnicas de produc
ción etc. 

6. La alimentación ·esta ·estre,chament·e relacionada ·con un gran 
número de situaciones ry !Valores socio-culturales así: creencias, 
¡prejuicios, caracterfsti·cas geográficas, etc. 
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IDe;bido a estas características en ocasiones la metodología 
puede ser similar a la comunica,ción usada en otras áreas de la en
señanza, pero en otras se delbe modificar debido a los 6 puntos se
ñalados ya que pueden actuar como barrera d!el pro-ceso educati
vo y l'imitar las posibilidades de lograr una comunicación efectiva. 

Además la comunicación en sí no es suficiente sino que lo 
fundamental que quer-emos lograr es una adecuacla inducción al 
cambio de hábitos. 

También es necesario recordar q'lle el cambio de hábitos sólo 
se consigue cuando se ha logrado superar una serie d'e etapas del 
proceso educativo, ta1es como los si·guientes: 

l. Comunicación: 
Que consiste en ·que el mensaje llegue claro y conciso al edu

cando. 

2. Motivación: 
Corresponde a la incitación el dlespertar el interés por seguir 

las indica.ciones de] mensaje. 

3. Cambio de actitud: 
Como consecuencia .die la comunicación y la motivación se lo

gra UJna nueva actitud! d!el educando con re,specto al mensaje. Con 
frecuencia pr-eviamente existe una etapa de duda previa que lle
va a consuh'ar con familiares, Hderes de opinión, etc. 

4. PrU!eba: 
,En esta etapa el educando eXJperimenta las indicaciones del 

mensaje y trata de ·evaJuar por sí mismo lo-s re,sultados, y 

5. Cambio de hábitos: 
Que consiste en la incorporación de lo enseñado a sus proce

dimientos o acciones cuotidianas. 
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Debido a esta coll1!Ple:i~dad del prooeso de cambio, que es lo 
que siempre se espera de 1a educación nutricional, es común que 
el método .tradicional de reunir madres y ofrecerles una serie de 
charlas y dlemostraciones sobre temas más o menos establecidos, 
a veces sin relación a las necesidades d!e1 grupo con fr-ecuencia no 
resulta en los cambios esperados. 
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACION EN MATERIA DE 

ALIMENTACION Y NUTRICION EN LA ESCUELA 

Dr. Fabián Reealde 
Asesor iRegion:al de Nutri'Ción d'e la 

F AO para Amérilca La.tina 
Santiago - Chile 

Tema l. CONS!IDERAC'IiONE'S GENERIAL!ES: !Introducción. Ca
racteríisticas de la Dieta Latinoamericana. Principios bá
sicos de la Educación General'. Olbdetivos de la Ediucación 
en materia de alimentación y nutrición en la escuela. 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 Introducción 

Los países en desarrollo, entre los que se encuentran la ma
yoría de los países latinoamericanos, afrontan actual'mente una se
rie de transformaciones sociales, económicas, culturale•s y políti
cas 'por medio de las cuales esperan alcanzar un mejor nivel de vi
d1a. Sin ·embargo, para que se hagan efectirvas deben guiarse por 
objetivos concretos y realistas que ;puedan l'levarse a cabo median-
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te poLíticas y estrategias de acción de cal"ácter dinámico e i·nter
disciplinario; 'sin perder die vista, por otra parte, su finalidad pri
mordia! rque ·es ef perfeccionamiento del homibre y su medio. 

Para ·cumplir con los objetivos y lars metas que establecen 
los p1anes de desarroNo es indispensable, a su vez, disponer de un 
recurso humano saludable y productivo, como. base esencial del 
progreso. Desafortunadamente desde el punto de vista de educa
ción, salud y alimentación el recurso humano de América Latina 
afronta una situación que pndría caHficarse "críüca", hecho socia! 
que trae como consecuencia ,una disminución marcada de La pro
ductividad ind'irvid!ual y de los grupos ihumanos económicamente 
activos. Esta rea]idad d:i.ficu[ta el desarrollo económico progresivo 
de nu•estras s·ocied!ades, erstre,cthándose aún más el círculo vicioso 
del: suJbdesarroHo social y económico. 

El niño est1á ubicado dentro de este panorama y, adem·ás, en 
una posición vulnevable por las mayores necesidades que tiene 
para la vida en este per.íod'o de crecimiento y desarrollo mental y 
físi·co. La alimentación esrtá particularmente involucrada por su 
repercusión directa en ]a salud y bienestar indivi.dlual y colectivo. 

Al mismo tiempo se debe tener presente la rdación paralela 
que debe mantener·se entre el crecimiento de 1a pobladón y -el in
cremento en la producción 'Cuantitativa y cualitativa de alimentos. 
Desafortunadamente, en Amlérica Latina, la pablación ha aum~m
tado a un ritmo más acelerado rque la pro1ducción de alimentos, 
pro'V.ocando grave·s iregu1aridades en su disponibilidad para con
sumo humano, con rrepercusiones desfavorables en el estado de 
nutrióón de la porbla.ción y, .principalmente, en los grupos nutri
ciona.lmente vulnerables: las ma·dres y los niños. 

Este es el marco de realidiacles en el que se debe considerar 
la alimentación y nutridón hwmanas dentro de este curso, es de
cir, no sólo frente al· bienestar indi'Vidua1, particularmente del ni
ño, si-no tamibién al die la <familia y die l!a sociedad' actual y futura. 
PoT 1o tanto la alimentación, reconocida como uno de los medios 
más eficaces para rom¡per el sulbdesarrollo, tiene que figurar con 
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carácter de alfa ¡prioridad en los planes nacionale'S de desarrollo y 
principa~mente, en aquélllos sectoriales de ·educación y salud, de
bido a la ,función básica que cumple en el' desarrollo integral del 
hombre. 

1.2 Características de la dieta latinoamericana 

De acuerdo con lios datos recogidos a través de las hojas de 
balance de alimentos, de las encuestas de consu'!no de alimentos, 
de las encuestas dílnico- nutri~ionales, bio1químicas y de otro tipo 
de índi·ces de ca~ácter social, cultJural y econ1ómico, es posible ca
ralc'ferizar la ahmenta•ción de América Latina bajo el punt~ de 
vista cuanti-tativo y cua]itatirvo. 

1.2.1 Aspecto cuantitativo 

La ración ·ca]órica promedio parece sutficiente en la mayo:r 
parte die los países y aUJn _en aqUiéllos que disponen de mayor can
tidad de alimentos. Sin em1bargo, un buen promedio de consumo 
no correspond·e necesariamente a un buen oonsumo de to.da la po
blaciún, es de.cir, lhay núcleos muy ma~ al'imentados y en algunas 
zonas die consumo 1.700 a 1.80.0 ·calorías por persona y por día que 
son dietas mínimas de suJbsi•stencia . .Adem:ás, iha sido posiible notar 
ditferencias en la alimentación de ~as pob~aci·ones urbanas, subu~ 
banas y rurales, siendo estas 1d'os ú]timas las más ad'ectadas en 
América Latina porque sus dietas sün monótonas ya que tienen a 
dispos.ici16n mllly pocos alimentos, genel"almente de ·origen vegetal 
como son los tUJbérculos y las raíces, con pobre contenido de pro
teínas, sales minerales y vitaminas que, c1omo ustedes conocen, son 
fund'amentales para asegurar una buena saliu·d. P.ero el problema 
de la cantidad de alimentos en la dieta latinoamericana no es tan 
agudo como el de su ~alidad. 
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1.2.2 Aspecto cualitativo 

La dieta proporciona insuficientes alimentos constructores o 
reparadores por lo qrue ros niños tienen deficiente desarrollo men
tal y físico, bajo peso y escaso rendimiento escolar. Pür otro la
do, ]os adultos aparecen con un bajiQ rendimiento en el trabajo. 
Estas di-etas deficitarias en ~roteín.as, que se acompañan con defi
ciencias rvitamíni'cas y minerales, prorvocan en los niños, principal
mente en la edad! ¡preescolar, eT llamadlo Síndrome P1uricarencia1 
Infantil, q.ue causa una alta tasa de mortalidad, y solamente aqué
llos que alcanzan a s<obre¡pasar esta grave enfermedad van a la es
cúela, pero ~en condiciones subnormaltes ya que las ~1eeiones que 
provoca 1a desnutrición en los primeros años parece que son irre
versitbles. 

Si se puede resumir lo enunciado, se- podma decir que la die
ta latinoamericana es, en promed'iiO, cualitativamente pobre y de
seq uili~brada. 

Si bien la solución de estos proh]emas depende en una gran 
medida del alcance que se dlé a los [adores rebcionados con la 
prod!uc·ción de alimentos, el ingreso econlómico y otros de cará'C
ter dem01grálfico, se debe tener presente que las deficiencias nu
tricionales son, en una gran mayoría de los casos, el resultado de 
la ignorancia en relación: con l1as funciones que cumplen los ali
mE\ntos en el organismo y con los malos hálbitos y comportamien
tos alimentarios, de especial .trascendenci·a en el niño y en las so
ciedades tradi1cionaJ.es. Es decir, la educacilón en materia de-: ali
mentación y nutrición podría !favorecer suibstancialmente er mejo
ramiento del es1tado nutrici,onal de las ;po'blaciones y romper, por 
este lado, el círculo vici{)SO del' rubd'esarrol:lo. 

1.3 Principios básicos de la educación general 

Antes de entrar al tema eentral que nos ocu¡pa c-reo oportuno 
referirme a los principi{)s básicos de la educación general con el 
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fin de tener este mar.co de referencia en e1 cual se debe integrar 
la enseñanza de la alimentación y nutrición en la escuela. 

\Estos pri'Dlcipios podrían resumirse en los siguientes: 
l. La educación está destinada a modificar aspectos especí!fi

cos del wiil[}ortamiento humano med1ante el desarrollo de 
mejores háib~tos y prácticas. 

2. ·El pmceso edU<cativo tiene que estar ref.o!"Zado por la ins~ 
trucción, es decir, por la adlquisi'Ción de conocimientos 
esenciales; y 

3. El adeJanto en .la educación se debe alcanzar me.diante el 
fomento de actitudes convenientes en los alumnos. 

Con esto deseo ·enfa,tizar el hecho de que toda actividad que se 
reali•ce en el campo rde la alimentación ry nu1trición en la escuela 
debe estar integrada al programa ed'u1catilvo general y dentro d:e 
los principios enunciados. Sin embar.go, es necesario dejar exp1lí
citamenJte sentado el heaho de que si bien el aspecto educatirvo de 
toda a.ctividad' alimentaria y nutricional en !a escuela es teórica
mente importante, sólo es eficaz en la práctica cuando se basa en 
las condiciones reales imperantes en la localidad, las que se deben 
tener presentes en la programación &e actirvidades. 

1.4 Objetivos de la educación en materia de alimentación y nu
trición en la escuela 

iDe l~o enunciado anteriormente con respecto a los principios 
básicos, se desprende la necesidad de establecer ohjetirvos claros 
en cuanto se refiere a la educaci:ón en alimentación y nutrición, 
los mismos que se podrían enunciar de la siguiente manera: 

- Dar a cono'cer los 'Princi'Pios de la nutridón y su aplicación 
a la vida dial'ia. 

- DesarroUar actitudes correctas respecto de la alimenta
dón, tomando en cuenta los valores de los alimentos. 
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- F·ormar .buenos hábitos alimentarios, desarrollar técnicas 
de producción, seJecci·ón, preparaci-ón y conservación de 
alimenJtos y dar normas sobl"e su consumo de acuerdo a las 
necesidades nutridonales de los d'hrersos grupos de pobla
ción y estadios fisiollógitcos. 

En esta forma será posih1e alcanzar una programacwn esco
lar útil en el campo de la aliinentadón y nutrición. 

Tema 2. l!MPOR'I1ANOIIA [)E LA EDUC'AICION !EN MATERIA 
DE ALIMiElNTAICION Y NUTR[IC[ON EN LA ESCUE
LA: Rol de la escuela en los programas de alimentaci•ón 
y nutrición. Principios generales en relación con la en
señanza de la alimentación y nutrición. Enseñanza de la 
aliinentación y nutrición. Programas de educa.ción en 
materia de aliment.aci•ón y nutr~cióru. Aspedos a conside
rar sobre la enseñanza de alimentación y nutrición. 

2.1 Rol de la escuela en los programas de alimentación y 

nutrición 

La escuela constituye un excelente medio para la educación 
nutricional y al'imentaría ya que sí bi•eiJJ los hábitos de al1imenta
ción se inician en su [ormación antes que el niño entre a la escue
la, en eHa se puede reforzar los buenos háJbitos ya adquiridos y 
corregir aquéllos indeseaJb]es. 

Para que el niño aprenda buenos hábitos de ahmentación y 
ad!quiera conocimientos útiles. so'bre la alimentación, es neeesario 
que estas actividades formen ,parte de] proceso educativo, tanto en 
su forma teórica como práctica. Además, para que la enseñanza 
sea más efectiva y 'Para que esta materia sea de interés para el 
alumno, es necesario que el niño reciba una ex,períencia agrada
ble en lo que se refiere a los alimentos, tanto en su producción y 
pre·paración como en su coiJJsumo, lo que se consigue mediante 1a 
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enseñanza teórica acompañada -de demostraciones en huertos y 
granjas escolares y en almuerzos o refacciones que reciben en la 
escuela. 

Por todas estas consideraciones la enseñanza en materia de 
alimentación y nutrición diebe estar integrada a las tradicionales 
materias del pensum escolar, y tomando especial cuidado al con
siderar el ni'Ve! intelectual die] niño y su pequeña personalidad en 
formación. 

·Para ·conseguir un ibuen desarrollo de estas acti'Vidades en las 
escuelas es indispensa:ble disponer de ¡personal suficientemente 
entrenadio en nutri'ción y arimentación y que disponga de material 
didáctico básico. rDe allí el interés de entrenar a los maesiros en 
ejercicio y llegar a las escuelas norma]es para que los futuros 
maestros se interesen en estos aspectos básicos de la alimentación 
y salud del niño y lo incluyan definiti'Vamente en los programas 
de enseñanza. 

Por otro lado, los niños tienden a conJVencer a sus padres de 
todas las cosas que aprenden en sus estudios, por ello en cuanto 
se refiere a la• nutrición y alimentación sería la e·scuela un magní
fico medio de llegar a la familia y a la comunidad. 

Tomando en •cuenta que ·en los íJ?aÍses en desarrollo la escuela 
constituye el único medio que tiene el niño para recibir una edu
cación formal para toda su 'Vida, se hace indispensable y necesurio 
dar una gran prioridad a la enseñanza die la alimentación y nu
trición. 

Si se puede resumir las razones para impartir dicha enseñan
za en la escuel'a, se podrían indicar 1as siguientes: 

l. Previene las enfermedades nutricionales ocasionadas por 
deficiencias de proteínas, calorías, vitaminas o minerales, 
mediante la creación o fortalecimiento de buenos hábitos 
y comportamientos alimentarios. 

2. !Promueve el desarollo físko y mental del niño en forma 
armónica que le permite alcan:zar una buena salud y ópti
mo bienestar. 
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3. FortaLece, en este campo, la interdependencia que existe 
enrtre el hagar y la escuela con resultados favorables en la 
proyección educati~a de la escuela a la familia y a la co
munidad!. 

4. Pone en contacto al niño, particularmente de la zona ru
rta1, con la naturaleza y lo relaciona con la tierra, a tra'VIés 
de las prácti:cas de cultwo y cría de animales domésticos 
de carne eoomesüble para uso en la alimentación diaria. 

2.2 PrincÍipios generales en relación con la enseñanza de alimen
tación y nutrición en la escuela 

Es indispensable :partir del hecho que el maestro tiene que es
tar consciente de lios objetivos que se persiguen con la enseñanza 
de esta materia, así como también con l'a necesidad de que se deihe 
enseñar esta materia al niño en los diversos grados, de acuerdo 
con la evolución die sus intereses educativos. Además, como la en
señanza de la allimentacilón y nutricibn es un campo relativamen
te nuevo, aunque con un papel reconocido ·en ·el proc·eso educati
vo, se dehe aplicar en forma permanente pero paulatma, sin sobre
cargar ltos programas de estudio; sin embar1go en algunos paíres de 
la Re¡gión existe la necesidad apremiante die introducir prácticas 
de alimentación y nutrici:ón en la escuela por laS' cond'i'Ciones defi
citarias existentes ·en la alimentación del niño. Por lo mismo, es 
pre·ciso dar especial consideración a su estudio indi:vidualizado en 
relación con otras materias que ya se enseñan. 

La experiencia tque en Amlérica Latina se tiene con relación 
a programas de Nutrición Aplicada, es decir, programas eminen
temente ·educatiivos con demostraciones p:rtácti•cas y aNmentación 
complementaria, ha permitido sacar algurras conclusiones que po
drían resumirse en las siguientes: 
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tarse desde !os primeros años de estudio en la escuela pri-
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maria, aproveohando la experiencia e interés del niño en 
estas edades. 

- Se de:be enseñar aspe-ctos re]ativos a alimentos y alimen
tadón en los tres o cuatro primeros grados de estudio, sin 
llegar al empleo de un vocabulario tlécnico usado en la en
señanza d!e la nutrición. 

- Los principios sobre alimentación en reladón con la fisio
logía humana y aspectos ,básicos de ]a ciencia de la Nutri
ción ya podrían apaDecer en los últimos grados de la escue
la primaria, por el inteDés que demuestran los niños en 
·Bstas edades por las .c.ienóas. 

- -La eduoacilón a~imentaria debe impartirse a niños y niñas. 
Sin emíbargo, en los últimos años de estuch-o se puede es.
tablecer alguna diferencia en las clases dictadas a unos y 
otras poniendo de relieve quiz·ás los agpectos nutricionalies 
de la a!gricu~tura y de la ería c1e .animales al tratarse de los 
mudhad10s y ·en los aspectos nutricional'es de la puericul
'tura y preparación de a~imentos al tratarse de las mucha
·ahas. ·Esta diferenciación naturalmente dlebe estar basada 
en las ·características cu~turales de las distintas comunida
des o países. 

- Con respecto al -contenido de la enseñanza de nutrición en 
la escuela ;primaria, [puedle variar de un país a otro e in
duso de una localidad a otra y se debe tener muy en cuen
ta la motivación del niño rque .le impulsará a su estudio y 
que puede ser el deseo de .aumentar de estatura, de cobrar 
mayor ener;g¡ía y vi•talidad, d!e otfrecer un aspecto más atra
yente, die ihacer un pape] airoso en los deportes y d\e ayuda 
sustancial para el éxito en los estu:dñ.os. 

2.3 Enseñanza de alimentación y nutrición en la escuela 

La -enseñanza de esta materia no debe circunscribirse sólo a 
una transmisión de informac~ón o conocimiento sobre alimenta-
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dón y nutrición, sino que lfunidamentalmente tiene que ir dirigida 
a desarroHar acütudes y \hábitos alimentarios adecuados. Asimis
mo, y ¡particularmente para las zonas rurales, se debería capacitar 
a los niños y padres de f.amil.ia para que realicen y mantengan 
una alimentación apropiada mediante mej-ores sistemas de pro
ducción, preparación, ·Conservación: y consumo de los alimentos en 
el tho¡gar y en la escuela dando un empleo racional' a los ingresos 
y otl'os recursos •familiares. Lo que vale es recalcar la importan
-cia de emplear y aplicar los cono·cimientos recibidos en la alimen
tación diaria y no tan sólo la de acumular conoómi.entos. Con •esto 
quiero dlecir que los conocimientos .teóricos de>ben traducirse en 
acciones prácticas .di·arias que estén en .consonancia con la etapa 
de desarrollo f~sico y mental del niño. 

Ustedes más que yo -conocen que el•conce¡pto de la educación 
éomo medio de transformar 1as -cl'eencias y costumbres es tan vá
lido tratándose del campo de la alimentación y nutrición como lo 
es en cualquier otro tipo de educación. 

Tnmando en cuenta otro ángulo die! probléma se puede decir 
que la educación en alimentaóón si· 'bien es efi·caz para el' bienes
tar d'e los niños que la reciben en 1a escuela, es fundamental su 
proy·ección a] grlliPO en edad pre-escolar y al correspondiente a 
los adultos que ·Componen toda la .comunidad. De allí la importan
cia que tiene que asignar el maestro a las actividades de alimenta
cinó y nutric~ón a nivel extraescolar. 

2.4 Programa de educación en materia de alimentación y nutri
ción en la escuela primaria 

Simplemente ·como una guía a los participantes en este curso 
podría resumir el ¡programa de educación en materia de alimenta
ción y nUJtrición a di'Ctarse en las escue]as, de la siguiente manera: 
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mentos, la alimentación y la salud. 
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2. Rechazar creencias farsas y perjudiciales acerca de los ali
mentos. 

3. tAce;ptar hábitos aLimentarios compatiibles con el desarro
llo norma~, con la ibuena salud\ y con ros alimentos utiliza
dos normalmente por la sociedad que recibe los beneficios 
del curso. 

4. Adquirir ·competencia en el ·Conocimiento teórico y en 1as 
técnicas nec.esarias para seleccionar y obtener una alimen
tación adecuada para las di-versas edad·es y diferentes gra
dos de actividaq! a base de alimentos dispol1Jibl!es en la lo
calidad'. 

5. Adiquirir conocimientos y prácticas solbre la producción 
moderna y las técnicas de consewación de los mísmos que 
puedan ser apropiadas para la localidad. 

lEs necesario tener en ·cuenta ad·emtás, la neeesidad de reali
zar estudios e investigaciones pre-vias sobre el problema de hábi
tos alimentarios y la aeeptaóón o no de ideas nuevas acerca de la 
alim€mtación. A este respecto existen algunos factor·es que eXJpli
can esta situación que están en relación con el prestigio de que 
están rodteados al¡gunos alimentos, su sabor y agrado para el pala
dar, su costo y su valor nutricional: y buena calidad alimentaria. 

2.5 1Aspectos a considerar sobre la enseñanza' de la alimentación 
y nutrición en la escuela 

iLas actividades escolares relacionadas .con la alimentación y 
nutrici:ón 'pueden organizarse ya sea como centros de in·terés o co
mo unidades de trabajo, en }los primeros ciclos de estudio. Poste
riormente, en los -ciclos más avanzados, se podria emplear los mé
todos •pedagógicos tradicionales y enseñar esta materia en forma 
independiente con su propio horario de dases. Esto, sin embargo, 
queda definitirvamente a la decisión de la ;planificadón y progra
mación educativa en cada uno de los países. Sin embargo, est:l su-
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gerencia ofrece la ventaja de presentar .a la alimentación y nutri
ción con i:gua} importancia que las demás materias de estud'io. 

'El hecho mlás importante a este respecto puede signifi<!arles 
que la ens1eñarl.za de la nutrición se ha inco:r¡porado en otras mate
rias del plan ·de estudios. Esta podría ser la experiencia que en es
te mom·entn se tiene ·en varios paíse.s de la región. .Este sistema 
podría aplicarse con resu]tados satisfactorios en todos los niveles 
y se presta, especialmente, para la enseñanza en los primeros gra
dos y en los intermedios. Sin embargo, es necesari-o surrninic;trar 
al maestro materiales docentes para em¡eñar alimentación y nu
tridón dentro de ntras materias, lo cual se podria hacer media~te 
la partici¡pa>Ci'ón de la unida:d de arimentadón o nutrición que nor
malmente ·debería existir en los ministerios die edUcación pl'l!bli
ca; contando al mismo tiempo eon la participadón del personal es
pecializado de los d'e¡partamentos de nutrición de los ministerios 
de salud o de los instituns nacionales die nutridón que, realmente, 
son los que fijan las normas en alimentación y nutrición dentro 
del pa:fs. 

:Iindiscutilblemente que cua1Jquiera que sea er sistema o méto
do adoptado para ra ens·eñanJZa de alimentaciión y nutrición en la 
escuela convendrá emplear habitualmente material auxiliar au
dicwisual, en lo cua~ los ministerios de educaci-ón han adquirido 
gran eXJperi.encia. 

1E1 contenido de] materia] auxiliar audiovisual debería, sin 
embargo, ajustarse a ciertos requisitos que podrían resumirse en 
1os siguientes: 
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1. Los temas deben basarse en illJVestigaciones preliminares 
de los maestros o en otras investiJgaciones autorizadas que 
realicen los sectores die nutrición en salud públ'ica prin
cipalmente. 

2. ,EJ: material audiovisual sirve de complemento de la ense
ñanza pero nunca puede reemplazar a la misma. 
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3. Deben adaptarse a la edad y a] nivel de desarrollo men
tal de los alUIIIlillos. 

4. Deben ser ensayados y evaluados previamente. 

·Por otra parte, se considera que l1a supervisión constituye una 
actividad importante en todo programa de alímenta·ción y nutri
ci<ón y, ;principalmente, tiene su máxima eX!presión cuando en el 
programa escolar existen actividladles de a1muerzos o refacciones 
escolares. Ahora, como el sistema d!e supervisión en la escuela va
ría de un :país a otro no es conveniente dar suJgerencias eSipeciifi
cas para todos los casos y creo que .es mejor dejar a la competen
cia de los ministerios de edUJcaci:ón pública. Sin embal"go se podría 
dejar sentado el hedho que los supervisores o inspectores de pri
mera enesñanza serían ros encargados ordinariamente de supervi
sar y asesorar a los maestros en sus programas d'e la enseñanza 
de la nutrición. La experiencia en programas alimentarios en la 
escuela nos indica que d~chos !funcionarios mudhas veces se ha
Han sobreca11gad!os die oiblilgaciones y esto pod'ría permitir formar 
un cuerpo especial de asesores para .dicho programa, en el caso 
que real!mente estas actividades tengan caracterisiicas nacionales 
o regionaTes y si el presupuesto de operaoi•ón lo permite. 

Hasta el momento se !han desarroHado muchos :programas de 
enseñama en materia de a]iimentación y nutrición en la escuela 
primaria. La evalua'Ción sin embargo, iha sido una acüvid'ad que 
no ha estado incluida en todos los casos y, por lo mismo, };as autori
dades no estJán en cond~ciones die val1orar objetirvamente la etapa 
de desenvolivimiento de estos programas y menos aún de orientar-
1os cada vez que puedan apartarse die sus ohjetilvos. De allí la ne
cesidad de que e~ maestro disponga die md'ices de evaluación so
bre programas que han resultado satisfactorios en algunos progra
mas experimentales de nutrición apliicada que se Uevan a ca:bo en 
varios paises. 

[..a recomendaciJón a este respecto sería que todo prOlgrama de 
alimentación y nuwidón desde la fase de planificación debe incluir 
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actividades de e'Va~ua:ci:ón que se mantend:ván constantemente en 
las etapas de ejecución. Será preciso, por lo mismo, capacitar a los 
maestr-os ·en las escuelas normales para este cometido. A este res
pecto sería muy útH disponer en las escuelas normales principal
mente de la publicación soibre la Reunión 'Décn~ca Conjunta de la 
FAO y de la Organización Mundial de la Salud sobre Métodos de 
PlanMicadón y ·Bva]uación .de Programas de Nutrición Aplicada, 
llevada a cabo deJ 11 al 16 de enero de 1965. 

Al1 promover la educación en materia die alimentación y nutri
ción en la escuela es pos1ble coordinar ese pro;grama con otros afi
nes en ei ámlbito de la escuela como serían los huertos y granjas 
escolares. Sin embaligo, no podlrían ser considerad'os d'e ninguna 
manera como la principa] ifuente de abastecimiento de alimentos 
para el programa de alimentación escolar, sino más bien como un 
laboratorio experimental: donde es ;posilbie poner en prácüca mé
todos mejorados para la producci'Ón agrícola d!e alimentos necesa
dos para mejorar la dieta locat En todo caso no se ha!brá alcanza
do el objeüvo de carácter educativo si ·es que estas acti·vidades no 
reflejan la indJuencia del !huerto escolar en las costumbres de la 
familia. Además estas acti'Vidades no só~o sirveill para la enseñan
za y la demostraóón die métodos modernos die producdón de ali
mentos, sino que también se :pueden emp!ear para poner de relie
ve el valor nutritivo de los alimentos produódos. 

:Es posible, en otros casos, aprovechar las coopera-tivas escola
res, cada vez que existan, en el fomento die una campaña de me
jor a1imentación. Asimismo hay otras acüvidad!es extra-escolares 
como semanas die la salud, las ferias y las exposiciones escolares 
que pueden servir realmenie de medios para La ed'ucaci•Ón en nu
trición dentro de la es·cueJa y que pueden proy·ectarse definitiva
mente a la comunidad'. 

Por último, lh.ay un margen para cool'dinar la educación en la 
mat•eria de alimentaci•ón y nutri·ción d<e la escuela con otros servi
cios y actiJvidades d'e la c-omunidad' como ¡podlrían ser las agrupa
ciones de juventucires de toda índole, ras asociaciones de padres y 
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madres de familia, los clubs de agricuJitores y algunos programas 
recreativos. 

La participación del maestro en a]gunas de estas actividades 
que frecuentemente se hace en nuestros pa-íses puede faeilita:::-le la 
obtención .del apoyo de la comunidad para programas tales como 
la preparación de la alimentación escollar, el mejoramiento de las 
meriendas que He.van los propios niños a l·a escueb, y la alimenta
ción al nivel del hogar, lo mismo que en referencia a los huertos 
y la cria de aves y otros animales d:e carne comesü'ble a nivel del 
hogar. Sin embapgo, al efectuar dlicha coordinación será preciso 
asegurarse de que los objetivos de 1a educac~ón en alimentación 
y nutrición no estén reñidos con 1os dilversos programas que se lle
van a cabo en la escuela. De al]i la necesidad que ·el maestro man
tenga un contacto permanente con otras personas dedicadas a esas 
acti vid:ades. 

Tema 3. LA FOR!lVUA!OLON DEL rMAIES'I1RO PARA LA EDU
CAJOION JDN MNDERJiA DIE ALIMENTACION Y 
NU'DRIICION: Formación y capacitación del maestro. 
Plan de estudios de alimentaóón y nutrición en la es
cuela normal. 

3.1 Formación y capacitación del maestro 

Son varios los ohst;ácu1os que se oponen a la planificación de 
.progr-amas para el adiestramiento de los maestros en este impor
tante campo debido a las variaciones que se observan en ros dis
tintos países con respecto a la duración de los cursos en las escue
Las normales, a la or,ganizaóón die los estudios y los niveles que 
puede alcanzarse así como también a la edad del futuro maestro 
cuando empieza sus estudios y su grado de valoraci.ón cultural 
personaL. La ex;periencia en este asunto emanada die los progra
mas ·die nutrición aplicada que se 1!J.:evan a •cabo en la mayoría de 
los países de América La·tina, donde la participación d:er maesiro 
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iha sido sustancial, nos permite iru:Hcar que es necesario conside
rar tres clases de adiestramiento: 

a) para los futuros maestros en d'liferentes clases de institu
ciones normales espedficamente dedicados a este fin; 

lb) para Los maestros que ya practican la enseñanza pero que 
no !han cursado estudios en dicihas instituciones; y, 

e) para los maestros que si-endo ya capacita, dos no ihan teni
do una instrucdón sutficiente en materia de educaciión nu
tricíona·} en sus estudios ínicía]es. 

En lo que se refiere al punto a), se plantea el problema die sa
ber la forma en 1que ¡puede incorporarse 1a enseñanza de la nutri
citón en 1os pr01gramas de estudios de las instituciones normales 
ordinarias. Se comprende que estos programas ya están comple
tos, por lo mismo la introducción de materias totalmente nuevas 
puede d'ificuJitarse y aun en muchos casos se iha visto que no es 
aceptada por 1os maestros, posiblemente por una falta de motiva
ción a este respecto. ISin embargo, ihay programas que tratan ya 
a]gunos aspectos de alimentación y nutriciún, entonces no sel'Ía 
sino la ampHación y desarrollo de estas actividades dentro d~: dí
cihas materias, entre las cuales es~án la educación sanitaria, la eco
nomía doméstica, ~a !higiene, la hiol01gía, la química práctica y la 
geogratfía. Sin embargo, debido a la importancia que tiene la en
señanza en materia d!e aHmentacíón y nutrición en las escuelas 
nol'males sería conveniente que los participantes a este curso re
comendaran su inco:nporación al programa de estudios de todas las 
instituciones normales ya sea como disciplina independiente o 
bien integrándola en una o más asignaturas del programa. 

Es de gran va1or la escue}a de práctica anexa a la escuela 
normal, en la cual se deben realizar laJboratorios en el campo de 
alimentación y nutrici•Ón ya que a] mismo tiempo que el estudian
te aprende los métodos necesarios para transmitir sus conoci
mientos sobre nutrición deibe practicar su adaptación a los gru-
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pos de edad•es con 1os que !Va a trabajar. No hay duda que el nor
ma!ista necesita disponer de conocimientos prácticos y vál'i.dos de 
ra nutrición y tamibién requiere hbros de texto y materiales do
centes adaptados a •los problemas y a las condiciones locales; -es 
decir, el asesoramiento y la ayuda a los maeStros y estudiantes 
por .parte de las autoridades die nutridón, de salud pública, de 
agricu~tura deberían ser recabados en la preparación de progra
mas de estudio, ]ifbros de texto y materiales docentes. 

iLas necesidades del adiestramiento de] maestro que ya prac
tica la enseñanza pero que no ha cmsadio estudios en instituciones 
normales, y ·el adiestramiEnto mediante cursos de repaso para 
aquellos maestros que habiendo sido capacitados no han obtenido 
una instrocción sutficiente en materia de educación en alimenta
ción y nutrición en sus estudios iniciales, se podría llevar a cabo 
me·diante cursos de ·capacitadón •en servicio y podría haber algu
nas sUJgerencias a este respecto: 

l. Cursos ordinarios de repaso, ya sea durante el año esco
lar o bien en ~as vacaciones o para maestros que dispon~ 
gan de licencia especial 

2. Cursos por correspondencia que realimente no es un mé
todo muy utili:zado en América Latina. 

3. Organización en la locaHd!ad de conferencias, reuniones 
de trabajo, exposi·cionesr, programas radiales y tere.visados 
y filimados. 

4. Facilitación de toda clase de documentos al maestro por 
parte de los servicios especializados de nutri·ción del' país, 
y .prinei;pal!mente por la unidad' de nutrición de los minis
terios de educadón. 

5. 1ntercamlbio d!e informaciones y d'e maestros, de inspecto
r·es y supervisores en er plano local, nacional e internacio
nal, lo q.ue se ha Uevado a cabo en los programas de nutri
dón aplicada en los ú1timos 12 años. Y disponibilidad de 
fondos para licencia de estudios, becas, etc. 
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2.3 Plan de estudio en alimentación y nutrición en la escuela 
normal 

Considero de utilidad dej·ar ·expuestos en forma muy general 
los tema<s que podrían, a me·dida .de lo bctible, incorporarse en el 
plan de estudios de las escuelas normales y que podrían se~· los 
siguientes: 
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l. Nociones básicas de nutr-ición, principios nutritivos, ah
mentas, reghnenes aHmentarios. 

2. Alimentación para situaciones diSitintas, como por ejem
plo e] niño en sus épocas de crecimiento, el niño en sus 
épocas die estudios intens~vos o en las acti<vidades prácti
cas d:e la \huerta o del deporte. Conocimiento del proceso 
die crecimiento. Conciencia d!e la importancia que reviste 
eJ régimen de alimentación para los grupos vulnerables, 
es decir, niños y mad11es y conocimientos de los síntomas 
de la mala nutrición. 

3. Prohlemas d\e la alimentacilón y 1a nutrición a nive~ de la 
comunidad, de la regilón y de] país en general. Conoci
miento de las prácti.cas vigentes en la cO'lTlunidad que cir
cunda a la escuela y estudio analítico de dichas prácti.ca•s en 
benefido de la salud y d\e la productividad. 

4. Factores agronómicos, económicos y socio-culturales rela
cionados con los alimentos y l'a alimentación. 

5. A:dministración de la producción y de la disponibilidad de 
alimentos mediante selección, .adtquisidón, preparación y 
conservación de los miSiffios. 

6. Hirgiene de alimentos. 
7. Educadón en nutrición ·con técnicas y .procedimientos que 

se espera del estudiante que los emplee en la escuela. Se 
incluirá la elaboradón y em:pleo de ayudas audio'Visual•es. 

8. Programas de alimentación escolar. Conocimiento de su 
organizac~ón y administración. Su utiHzación como medio 
educa·tivo. 
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9. El huerto escolar y la cría de animales doméstic-os como 
medios de conocer er valor nutritivo de los alimentns y co
mo fuentes de abastecimiento de alimentos prntectores en 
la es.cuela y en el ihogar. 

1'0. Planificac~ón de los programas de educación en nutrición. 
Orientación generaL Conocimiento de los programas exis
tentes. Supervisi•ón, coordinación y ervaluación de actirvi
d:ades en programas die educación €'n alimentación y nutri
ci-ón. Y por último el rvalor de la educa·ción en nutrición en 
la comunidad y la forma en que la escuela puede influir 
en ella. 
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SALUD DEL ESCOLAR 
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INFECCION Y PARASITOSIS 

Dr. Joaquín Purcallas 

Las infeccione·s constituyen en América Latina un grupo de 
enfermedades que causan incapacidades y muertes en notable nú
merr-o y junto a las parasitosis, un grupo de afecciones relacionadas 
íntimamente en su incidencia, con la higiene general y la sanidad 
ambiental, a su vez condicionadas en su bajo nive[, por el bajo 
niv·eJ de de.s.arroJ.lo y de J.a capacidad económica de nuestros países. 

Los agentes que causan estas ~nfecciones y las enfermedades 
por parásitos van desde los de tamaño ultramicroscopio, como son 
los virus, hasta .los de. tama•ño que llegan a var·ios metros .como 
los gusanos. 

Es nec·esario conocer su epidemiología, el diagnóstico de estas 
enfermedades, su tratamiento; las medidas de control y de pre
vención. 

Estas afecciones son en general endémicas, ·es decir existen 
siempre y con empu}es epidémicos, •es decir, que pres•entan exa
cerbaciones y. comprometen la saJud de muchos. 

Dominar y prevenir estas afecciones no •es sóJo un deseo hu
mano y un imperativo moral: es también una exigencia económica, 
porque la mortalidad elevada, o ei mantenimiento de una capa
cidad limitada de trabajo· o di·Siffiinución permanente de la capa-
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ciclad vital por secuelas se transforme también en un hecho eco
nómico. El hombre, medio de producción, disminuido, crea limi
tantes al crecimiento económico. 

Todos estamos comprometidos en esta lucha: mucho más de 
la medida, pero también to'dos aquellos que intervienen en el pro
c-eso educativo, ya sea disminuyendo el analfabetismo general, 
como disminuyendo d que se ha dado en UamaJ:" "anaHahe
tismo ·de salud", ·es de·c.ir, la ignorancia en las medidas de higiene 
y de la interrelación del hombre con su medio ambiente. En este 
caso, maestros y profesores y educadores de salud, juegan un 
papel importante •en las comunidades. 

Seguiremos el camino de los agentes agr·esores para exponer 
algunas ca·racterísticas y la posible ·colaboración de los profesores 
a la salud pública ·en est·e sentido. 

Los agentes se ·clasifican en: 
l. Virus 
2.. Espiroquetas 
3. Bacterias 
4. Hongos 
5. Protozoarios 
6. Parásitos 

1. Lf()s Virus más importantes son de enfermedades generalizadas, 
como la viruela, la hepatitis infecciosa y ·la fi·ebre amarilla; el sa
rampión, Ja rubeola. Hay virus neurótropos, es decir que afectan 
al sist·ema nerV'ioso, ,cerno ,}os que ocasionan diversos tipos de en
cefalitis; los trasmitidos por secreciones anima1es, que producen 
la rabia, y los neurótropos propios de los 'seres humanos, como la 
poliomielitis, parotiditis o paperas y e1 heTpes aster. 

La viruela fue un verdadero azote mundial dominado ahora 
por la vacuna de Zemer. 

Es una ·enfermedad con múlti:p1es vesículas, que luego supu
ran, se cubren de costras y dejan cicatriz. A veces es mortal. Es 
una ·enfermed!ad de denuncia obligatoria. Cuando aparec·e puede 
confundirse con 1a varicela. 
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En Amériea hubo 18.893 .casos en los últimos cinco años: ·en el 
último de ·esos años, todos los casoo.s fueron de Brasil. 

La hepatitis, enf•ermedad contagiosa, el virus ataca al hígado. 
generando una insuficiencia hepática y produciendo ictericia. La 
enfermedad por excepción mata pero es prolongada en su reper
cusión hepática. A veces, se ven varios oasos en 1a familia. Hay 
también formas de enfermedad sin ictericia. 

La fiebre amarilla •es una •enfermedad muy grave, también 
con ictericia, vómi•tos de sangre. E·s una ·enfermedad tropical. Da 
fiebre amarilla urbana es trasmitida po.r el mosquito, aedes aegypti. 

Hay también Hebre amarilla selvática. Atac>a a•l sistema ner
vioso, eo!I'azón, riñones e hígado. Puede Jlegar a matar aJ 50% 
de los casos. 

EJn América hubo en 1968, 46 casos todos de tipo selvático, ila 
mitad de ellos en Bolivia. 

La campaña de er·radicación dd mosquito vector, ha mante
nido libre de ese mosquito a gran parte de América, excepto en 
las márgenes del Caribe desde eJ sur de Estado.s Unidos hasta 
Venezuela. 

El sarampión es una enfermedad ·endemo-epidémica.- Es una 
enfermedad •eruptiva muy contagio.sa. Su erupción deja espacios 
de pie,l sana. Crece de Ja cara a los pies. La enf.e!I'medad comienza 
5 dias antes de comenzar la ·ell'upción y ya contagia. Este período 
se ·caracteriza por ojos llorosos, y tos. Por lo tanto, ante ·estos sín
tomas ·es conveniente ma:ndar al niño a la •cama, aislado de otros 
niños, hasta que el médico. diga qué es. 

Cuando hay un poco de sarampión, en una escuela, de seguro 
que alrededor de los 14 dias aparec-en nuevos ·casos que se infec-ta
ron dél primero. 

Con buen estado de nutrición y buenos cuidados, en g·ene·ral 
esta ·enfermedad no ·Causa muertes. Estas ocurren por comp1ica
ciones pulmonares. 

La rubeola es parecida al sa:mmpión: ·es una enfeormedad poco 
preocupante. En igeneral benigna. Las epidemias son más atenua
das que las del sarampión. 
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Los virus que causan diversas encefa-litis son de varias clases. 
La encefalitis es muy grfave: se manifiesta por sopor, fiebre 

alta y ·convulsiones (movimientos bruscos anormales). 
Un tipo de estas afe-cciones es la rabia. trasmitida poi!:' 

mordeduira de penos y oüos animales. Causa g,ran excitación, 
con espasmos musculaires muy dolorosos causados a la vista de 
a!limentos o líquidos; por ·eso se llama hidirofobia. Luego sobre
viene la paTálisis generalizada y más tarde ·1a muerte. 

Hay una rabia urbana y una rabia sHvestre. 
Ayuda a pensar en rabia humana cuando el animal es do

méstico, ha mordido y se tienen datos de alteraciones en el mismo; 
ya sea inquietud como tristeza; y que mordisquea incluso cosas 
imaginarias. 

La medida más conveniente es vigilar y vacunar a ,Jos perros. 
Los vagabundos deben eliminarse y a Jos doméshcos ponerlos 
boml. 

Entre los virus especiales del hombre, está el vi;rus de ~a po
liomelitis, el .de la parohditis -o paperas y el ·del herpes zóster. 

La poliomielitis se presenta esporádicamente y en epidemias. 
Cuando hay una epidemia ·en general están todos infectados; 

pero afor-tunadamente la enfermedad la hacen unos pocos. Existen 
tr.es tipos de variedad de virus de polio. En generaJ apare.ce en el 
verano. Contagia en la prime·ra semana de 1a enfermedad. 

Ataca l~a médula ·espinal y causa parálisis de los miembros: 
también a veces es ascendente y toma el bulbo donde están los 
centros r·e·spiratorios lo que requiere pulmón de acero para estos 
casos; a·lgunas se superan y otras no, ·como algunos se recuperan 
de su parálisis y otros quedan con ena definitivamente. 

Las paperas o paro.tiditis es una enferm.edad que se caracte
riza por hinchazón a los lados de la cara; en gener'al no tiene re
percusi•Ón intensa. Es molesta y dolorosa, y al cabo de va.rios días 
todo entra en orden. El enf·ermo debe aislarse de las personas que 
no hayan terudo la enfermedad. 

El he.rpes zóster es una ·enfermedad a virus que se caracteriza 
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por la salida de vesículas y dolnr a lo Jargo de los nervios predo
minante ·costales. 

Es un semicírculo ahededor del tórax, o con un grupo •en Ja 
espa.lda de vesículas y otro separado adelante. A veces sale en 
oüos lados. Es muy poco contaginso. 

2. Las espiroquetas ocasionan varias enfermedades. Son 
bacterias de tipo alargado y ondu]ado.- Entre las más importantes 
enfermedades que causan está la síHlis, el pi'an y otras. 

La sífilis es un'a enfermedad crónica. Requiere para conta
giarse que haya una erosión •en la piel o mucosa de quien se va 
a infectar. También hay sífilis congénita, que trae ~ü niño al nac-er, 
contagiado por l'a madre. 

La enfermedad obra por empujes y en ·cada uno de ellos que 
aparece en varios años, tiene formas de expresión distintas. 

La sífilis genera una sali:ente e induración en el sitio del con
tagio, que no duele; de un mes a dos, aparece una ·erupción genera
lizada y más tarde, ·en .el llamado período ter·ciario se present·an 
lesiones ·en el sistema nervioso; en el aparato circulatorio y en 
otros órganos. 

El uso de antibiót-icos, hecho de manera fácil y sin controJ 
puede enmascarar la infección primaria y secundaria, pero no su
primir la enfermedad por lo que requier·e ·Consulta ante ·Cualquier 
temor, frente a c0'11tactos sexuaies clandestinos sobretodo y no 
recur.rir la automedicación. Por esa ·causa ·Se ha constatado un 
brusco aumento ·en estos últimos años, cuando in·cluso hay trata
mientos adecuados. 

Es una enfermedad que en la mujer puede quedar oculta. 
Hoy se cura con buen tratamiento, tanto que, puede volverse 

a adquirir ·1a infección. 
3. En e] grupo de bacterias, lhay muc\has causantes de· varias 

enfermedades. 
La escarlatina, es causada por un estroptococo. E's una end'er

medad que .comienza con dolo~r de garganta y gran ·em:oj·ecimiento 
de la misma, con fiebre alta. A las 24 horas de esto, aparece una 
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erupc1,on en sábana, muy roja y muy típica, de donde recibe su 
nombre (escarlate). Cura a los 8 días; en general no deja compli
caciones salvo renarles. 

Se debe ai,slar el ·enfermo· durante esos días.- La piel se 
desprende en lonjas, en manos y pies, a los 8 días. Eso ayuda al 
di:agnósüco, cuando no se pudo ver al enfermo ·en el período 
inici:al. 

La difteria es también una enlfermedad cuya localización es 
ia garganta donde s·e producen pla,c·as membr.anosas blanc-as, con 
hinchazón del •CUello. La bacteria genera un tóxico que pasa a la 
sangre y causa lesiones de parátlisis y alteraciones cardíacas en 
algunas epidemias. A v·eces también, la membrana crece hacia la 
laringe y obstru¡ye la: Tespi:ración pudiendo matar por asfixia. 
Puede saberse que sujetos sorr resistentes a la difteria y quienes 
no. Hay personas que 1levan el badlo en su garganta e infectan: 
Se Ilaman portadores s.anos. Es ·conveniente conocerlos para tra
tarlos y por el peHgro que representan para los demás. 

La tos ferina, es una enfermedad! producida por una bacteria, 
que ataca al aparato respiratorio. Causa tos en accesos y dura 
a!lrededor de 1 mes. 

Raramente causa .complicaciones mortales, pero al igual que 
el sarampión, ·cuando el niño que es más afectado es hipoalimen
tado, o las Condiciones higiénicas donde resi·de el niño no son 
adecuadas c'ausa ·complicaóones pulmonares a veces mortales po·r 
bronconeumonía. 

El tétanos es producido por una bacteria que ataca al hombre 
y como la dlilfteria es peligroso por la toxina que Hibera y que pene
tra a 1a sangre. La puerta de entrada es a travlés de una herida 
mal desinfectada y cuidada. El bacilo est'á en el cuello y sobreto
do donde hay iherblivoros y caballos, que tienen tétanos en su in
testino. 

Una forma muy frecuente de tétanos es el del recién nacido, 
en su hedda umbilical mal cuidada. Mueren una gran cantidad de 
los infectados. 
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La enfermedad se caracteriza :por ·contracciones musculares 
dolorosas que •se generalizan, se hac.en más frecuentes y Uevan a 
1a muerte, causada por rufdos, la luz y otras exeita-oiones. 

La desintería bacilar, es una enfermedad causada por varias 
bacterias, provenientes de alimentos contaminados con materias 
fecales y caracterizada por diarreas muy frecuentes, con dolores 
y emisión de mucus abundante, pus y sangre en •las materias 
fecales. 

Es favorecida por las malas ·condiciones de higiene, .en lugares 
donde residen muchos niños o adultos, donde se conservan aH
mentas con deficiente refrigeración. 

La fiebre tüoidea, es trasmitidJa por el agua, contaminada por 
materias fecales, de enfermos o de portadores sanos. Donde hay 
higiene adecuada no hay tifoidea. Penetra por el tubo digestivo 
y causa fiebre alta, tos, alguna erupción y diarrea. A veces como 
complicación genera perforaciones intestinales, muy graves, que 
necesitan intervención quirúrgica inmediata. Otras veces causa 
hemorragias intestinales . 

La higiene es la medida por excelencia contra esta enferme
dad y e1 agua potable o hervida. 

·La tuberculosis tiene un ]UJgar de excepdón en la historia de 
la medicina. Ha sido una de las prinópa1es causas de enfermedad 
y de muerte. 

El progreso técn1co en esta ·enfermedad ha sido extraordinario 
y ha disiminuido 1a enfermedad y la mortalidad grandemente en 
todo el mundo. 

Es una enfermedad de tipo socia,l, favorecido por 1a promis
cuidad y la alimentación insuficiente.- La forma clínica predo
minante es la torácica, ·con lesiones cavitarias o fibrosas. También 
ataca otros órganos. 

Causa muy diversas complicaciones. Hoy el uso de antibió
ticos específicns y de la ·cirugía se ha traducido ern un gr.an progreso, 
pero. nada tanto, como la mejora de condiciones sociales de ·las 
poblaciones pobres. 
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S.e puede conocer ;las personas vírgenes de tuberculosis y 
aquellas que han tenido algún contacto y por tanto, son más re
sistentes a la infección tuberculosa. 

Vecina a esta enfermedad producida por un haciJo bastante 
parecido al de la tuJberculosis, es ]a lepra. Es una enfermedad cró
nica, muy poco contagiosa, que también ha visto disminuirse, por 
los avances tecnicos. Prácticamente los 1leprosarios están desapa
reóen-do ·Como depósito de ·enf•ennos y sólo se conservan pa.ra el 
tratamiento correcto de la enfermedad. 

!La peste es otra enJermedad bacteriana, trasmitida por la 
picadura de ·la pulga de ratas infe.ctadas. Fue una enfermedad 
asoladora en la Edad Media. Hoy en franco descenso, pero 15 
países de América todavía tienen casos de esta enfermedad. 

4. A m4s de estos microorganismos hay diversas .enfenne
dades causadas por hongos, como la actinomicosis, la moniliasis, 
etc. No hacemos más que mencionar.las. 

5. Sahendo de estos microorganismos pasamos a los protoza
rios. Son organismos unicelulares de div·ersos tipos. Caus•an diver
sas afecciones como Ias amibas, gi•a:vdias, trichomonas, que toman 
asiento en la vía digestiva o las mucosas. 

En este grupo menciona11emos sólo dos más po·r su importan
cia: el paludismo y la enfermedad de Chagas. 

El paludismo, es trasmitido por mosquitos del g:énero anofeles, 
con dos formas, una fatal y otra no.- Las zonas palúdicas son las 
tropicales. El mosquito se infecta con personas infectadas y lo tras
mite a otras. La infección no se produce si no hay mosquitos o 
posibilidad de que piquen; si se aislan los enfermos. 

La enfermedad se caracteriza por 1la producción de accesos 
de fiebre con alteraciones· variables, 11esultado de 1a destrucción 
de glóbulos rojos y la puesta en circulación de los plasmodios. 
Ello además genera arnemia y fatiga, con capacidad disminuída 
para el trabajo, disminuyendo los días de trabajo por enfermedad 
y la capacidad de energía del resto. 

La política de lucha contra esta enfermedad es la lucha con-
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tra el mosquito y el aislamiento de los enfermos y su tratamiento. 
El mosquito desaparece con ro-ciado de DDT, de viviendas, repe
tidos dos veces por año, durante tres años (fase de ataque) pa
sándose luego a lucha de control (fase de consolidación) hasta 
alcanzar la total ·erradi.cación de la enfermedad. 

La erradicación de esta enfermedad es muy importante para 
el desárrollo de los países ya que vastas regiones fértiles, quedan 
comprometidas en su uso porque el hombre no puede trabajar en 
ellas. 

La enfermedad de Chagas, es causada por l'a picadura de un 
insecto que vive en las casas de madera o barro, en sus intersticios. 

La lucha consiste en destruir ;Jos sectores por insecticidas pero 
sin una políüca de viviendas adecuadas será dificil su erradicación. 
Ocasiona lesiones ·cardíacas. 

6. Los parásitos. Varios de eLJ.os causan enfermedades o sim
plemente se comprueba su existencia en el hombre. 

Ascaris.: Es un gusano de unos 20 cm. de largo que habita en 
el intestino. La hembra pone 200.000 huevos por día y se eliminan 
con las materias fecales del paciente. Es de zona cálida y .templada. 
V arios días después de su transformación en el exterior, el huevo 
es infectante. Es ·enfermedad de falta de hig~ene, de manos sucias, 
de niños (hasta un 60% ·infectados en ciertas regiones) que ju
guetean en el suelo y en da tierra. 

Causan ·enfermedades pulmonares y náuseas, vómitos, pér
di·da de apetito y de peso: nerviosidad ·e irritabilidad. Puede ge
nerar, la acumulación de parásitos, oclusión intestinal. 

Oxiurus.- Es un gusano de uno a medio cm. de largo, fino 
como un hi•lo. La hembra deposita sus huevos alrededor del ano. 
Requieren los huevos para infectar, estar un tiempo al aire. Tam
bién es enfermedad det suelo, manos sucias y falta de higiene. 

Uncinarias.- Los huevos de este parási•to, necator america
nos, en el ·exterior g.ener·an larvas que penetmn por Ja piel en los 
sujetos que andan deseah·os. Genera a'nemia y desnutrición, ac-om
pañada de hemorragias intes·tinales.- Debe conseguirse que se 
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usen litr.inas; que no se ande calzado y descubrir todos los suj·etos 
infectados y tratarlos. 

Otros parásitos son ]a triquina, 1a d'ilaria y el estrongito. 
V amos a terminar con las tenias. 
Es un gusano plano de 2 a varios metros de longitud la tenia, 

tanto la saginata como la solium. Se contagia por carne de cerdo 
o de buey, .dond·e los huevos, ·eliminados por el hombre, desarrollan 
su estado larvario infe<Ctant•e. 

Los síntomas son atenuados.- Evitar la enfermedad com~endo 
carne de buey o cer:do bien cocida. 

La hidahdosis, es el estado .Ja~vario de la tenia echinococus. 
Es de países ganaderos. El perro ·es .el depositario del adulto. 

Los huevos eliminados, deglutidos por el hombre, generan el es
tado larvario en cuaJquier órgano. Ese estado larvario es a veces 
una o múltiples vesícurlas. Cuando es una, puede llegar a tener 
el tamaño .de un huevo de aveSitruz. Evitar los perros, sus lamidos. 
Curarla eliminando sus parásitos. Evita.r que Ios órganos de 
ovejas, cerdos o bovinos que generan vesículas seaii1 comidos por 
el perro, por lo que se infectan al desarro.llar tenias adultas. 

Hay muchos rmás parásitos y enf·erme·dades bacterianas, viró
s~cas a hongos y protozoarios de los que he .da.do sólo una s·embilanza 
general como introducción al deseo de aprender y colaborar ilos 
profesores ·con la salud humana a través de la coperación con Jos 
médicos y las .instituciones de salud. 
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INMUNIZACION CONTRA LAS ENFERMEDADES 

TRASMISIBLES 

Dr. Julio Bustillos 

Aunque los primeros intentos de .empleo de la inmunización 
para prevenir y combatir Ias enfermedades infecciosas se Llevaron 
a cabo en un pasado ya lejano ___,la primera contribución impor
tante a la solución del problema la hizo el gran médico inglés 
Edw.ard J enner, a fines del s·iglo XVII-, la t·eoría y ·la práctica de 
la inmunología no iniciaron su desarrollo efectivo hasta los gran
des descubrimientos de Pasteur y de sus discípulos, Robert Koch, 
Ilya Mechnikov Joseph Lister, así como de muchos otros micro
biólogos e inmunóllogos eminentes. A finales del. siglo pasado, el 
descubrimiento de lo.s virus por Dimitri Ivannovski amplió consi
derabl.emente los ·cono-cimientos sobre los agentes ·causales de las 
enfermedades ·infecciosas y dio un nuevo impulso al progreso de 
Ia inmnnología. Los trabajos de mí·crobiología e inmunología efec
tuados desde fina.les del siglo pasado han dado lugar a la produc
ción de numerosas preparaciones destinadas a la inmunización 
atc.tiva o pasiva contra Jas ·enfermedades inf,ecciosas. 

Para .determinar la funci&n de la inmu:nización en el conjunto 
de las medidas destinadas a prevenir y combatir las enfermedades 
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infecciosas, Io primero que hay que hac-er es poner de manifiesto 
los resultados que pueden obtenerse por medio de la inmunización 
de la población en la profilaxis de una enfermedad determinada, 
establecer si la inmunización debe considerarse como una medida 
fundamental y decisiva o so'lamente accesoria. La respuesta a esta 
cuestión deberá basar.se sobre todo en los últimos datos relativos 
a -la epidemiología de las enferm·edades infecciosas. 

VIRUELA 

En muchas enfermedades infecciosas, la inmunización consti
tuye la medida profHáctica fundamenta1, en razón de las modaü
dades particulares de propaga.ción ·de la infec.ción y de la duración 
de Ia inmunidad post-inf,e·cciosa. Un buen ejemplo de ·este tipo de 
enfermedades es la viruela. Dado que se trasmite pnr el me.canismo 
de infección por gotitas, que propaga eon rapidez el virus entre la 
población, las medidas restrictivas y la cuaventena, si bien pue
den prevenir la infección de la enfemedad en una localidad de
terminada, no :bastan para erradicar•la. La existencia de una in
munidad postiillecciosa bien definida, que se puede reproducir en 
amplio grado por medio de la vacunación artificial, hace de esta 
última el principal método de profilaxis antivariólica. Medio siglo 
de experiencia ha demostrado que la inmunización activa por me-

. dio de vacunas de alta calidad permite erradicar la viruela en mu
chos países y que, gracias a las revacunaciones periódicas, .es po
sible evitar toda propagación apreciable de la enfermedad, aún 
cuando esta sea importada de otros países. 

DIFTERIA 

Existen otras enfermedades infecciosas en cuya profilaxis· y 
erradicación desempeña la inmunización una función esencia1l. 
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Entre estas in:6ecciones se -encuentra Ia difteria, cuyas caracterís
ticas epidemialógicas son análogas a las de la viruela, de la que 
difier·e, sin embargo, en que, a·demás de los pacientes, los porta~ 
dores de bacilos, incluso si son personalmente inmunes, actúan 
como fuente de infección. La experiencia adquirida en muchos 
países europeos -Gran Bretaña, Francia y países escandinavos 
por ejemplo- y en numerosas ciudades y localidades de la URSS 
y de los Estados Unidos de América, demuestra que Ia inmuniza
ción y la reinmunización de •los niños contra .la difteria, si se orga
nizan correctamente y se ejecutan con método, permiten erradicar 
virtualmente esta enfermedad de la población. 

POLIOMIELITIS 

La poliomielitis debe incluirse también, por de contado, entre 
las enfermedades infecciosas en las que la inmunización en masa 
permite en principio la erradicación casi completa, ·esto es en el 
mismo grado que para la difteria. La cuestión de la posible erra
dicación de la poliomielitis se ha planteado en fecha reciente. 
Hace a!lgunos años, cuando comenzó a extenderse la inmunizadón 
con la vacuna Salk, preparada con virus muerto, Ia esperanza de 
erradicar la enfermedad no respondía a las posibilidades reales 
pues, si bien esta vacuna proporóona al individuo una inmun~dad 
contra la fo·rma paralítica de la poliomielitis, no impide la prolife
raóón del virus en 1os intestinos y -en las vías respiratorias y, 
por consiguiente, no evita su propagación en la comunidad. La 
introducción de la vacuna antipoHomieiítica con virus vivo ha mo
diHcado la s~tuación; ren efecto, la administración de esta vacuna 
no sólo proporciona inmunidad contra las formas paralíticas de 
las enfermedades sino que aumenta además la resistencia espe
cífica de las células del tramo intestinal y de las vías respiratorias, 
y hace más difícrl, por consiguient·e, la multiplicación del virus en 
los tejidos, lo que disminuye forzosamente sus posibilidades de 
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trasmi\SiÓn y de propagación. Cuando un elevado procentaje de la 
población ·es inmune, se produc·en condidorn·es aná·log.as a las 
que crea la inmunidad en masa contra la difteria. La experiencia 
adquirida en las vastas ·campañas de inrnuni:z;ación llevadas a caho 
en ciertas regio11:1es de la URSS, especialmente en las :repúblicas 
bálticas, ha demostrado la posibHidad práctica de conseguir la 
erradicación de la poliomielitis. 

SARAMPION Y TOS FERINA 

Las enfermedades mencionadas anteriormente no agotan, por 
supuesto, la lista de las infecciones en las que la illilllunización en 
masa constituye un medio de lucha esencial, cuya aplicación en 
gran escala ,aunque no consiga la erradicación completa de los 
agentes causales, permite por lo menos la ehminación virtual de 
la enfermedad. Si aceptamos que nuestros conocimientos actuales 
sobre :la naturaleza del saramipón y sobre la inmunidad contra 
esta enfermedad •tienen un fundamento sólido, puede suponerse 

" que la producción de una vacuna perfeccionada permitirá plan-
tearse concretamente la eliminación del sarampión, si no en todo 
el mundo, al m·enos en numerosos países. De una manera similar, 
si se consiguen ·Considerables progresos en la fabricación de 'la 
vacuna contra •la tos ferina, sobre todo en lo que respecta al riesgo 
para los lactantes ,es probable que la profilaxis de esta enfermedad 
alcance una eficacia comparable a la de la difteria. 

TUBERCULOSIS 

Existe, por otra parte ,un grupo notable de enfermedades in
fecciosas para cuya profilaxis se han propuesto también vacunas, 
algunas de ellas muy eficaces pero que no pueden desempeñar 
una función muy primordial en la prev-ención o eliminación de 
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estas enfermedades. Ejemplo de ellas es la tuberculosis: Las va
cunaciones con BCG practicadas en todo el mundo desde 1920, 
han puesto de manifiesto que la inmunización de Ja población in
fantil .en gran escala proporciona una resistencia manifiesta a la 
tuberculosis y reduce ·los riesgos de contraer posteriormente la 
enfermedad. Por el contrario, la administración de ·esa vacuna no 
ha permitido en ninguna parte eliminar por comp1eto la tuber
culosis, ni siquiera en los países donde se ha vacunado la casi 
totalidad de la población infantil. La eficacia de esta vacuna, que 
se traduce por una rareza relativa en Jos casos de tuberculosis 
entre los individuos vacunados, está sujeta a variaciones bastante 
considerables. 

En a.Igunas circunstaniCias se ha observado que la incidencia 
de la enf,ermedad era de 3 a 5 veces mayor en •los no vacunados 
mientras que en otros casos era de 10 a 12 veces más eleva:da. 
Todos estos datos pueden eornsiderarse manifi.e.stamente como se
guros, ya que la eficacia de Ja vacunación acrüituberculosa ·depende 
no solamente de la caHdad de la misma vacuna sino también del 
estado general del organismo, de las condiciones en que vive la 
población y de la intensidad del proceso epidémico, es decir, de 
la frecuencia de la infección tuberculosa en 1la comunidad. 

FIEBRE TIFOIDEA 

Lo mismo que en :la tuberculosis, la inmunización conserva 
su valor ·como medio auxiliar de profilaxis .en muchas otras enfer
medades infecciosas. La utilidad de la inmunización depende en 
estos casos no s&lo de las características de una enfermedad de
terminada sino también de su incidencia en la localidad conside
rada y de la posibHidad de adoptar otras medidas más radicales, 
lo que, .a su vez, está condiciona.do po.r los recursos ocoitlJÓmicos de 
que dispongan :las autoridades sanitarias locales, por los servicios 
veterinarios y por otros organismos a los que incumben las me-
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didas profiláchcas contra la .enfermedad considerada. Puede ci
tarse como ejemplo de estas infecciones ·la fiebre tifoidea. La mejor 
vacuna disponible contra esta enfermedad es completamente efi
caz y puede reducir de 10 a 12 veces la incidencia de la fiebre 
tifoidea •entre las personas vacunadas; es evidente sin embargo, 
que el factor decisivo en la profilaxis de esta afección no es la 
inmuniza·ción sino la aplicaci<ón de las medidas destina·das a me
jorar el saneamiento en la pohtlacíón considerada. 

INMUNIZACION DE LA INF ANClA 

Uno de los probLemas más urgentes es determinar el momento 
más oportuno para :la inmunización de los niños. Las condiciones 
de la v'ida moderna sitúan al ser humano, desde su nacimiento 
ante ~el siguiente di·lema: o sufrir numerosas infecciones ·casi ine
vitables •en la edad más vulnerable, o someterse a múltiples y a 
menudo dolorosas inmunizaciones con el fin de protegerse contra 
el•las. En la actualidad, el número de vacunas que pueden admi
nistrarse es muy ·elevado. En tanto que alguna•s .de esas vacunas 
sálo se utilizan en regiones determinadas, muchas otras sirven 
para proteger a los niños contra infecciones extendidas por casi 
todo el mundo. Ante reste estado de cosas, sería conveniente resol
ver las siguientes ·CUestiones: determinación de 1as infeceiones con
tra .las que conviene vacunar a los niños; edad óptima para la va
cunación; medios para reducir las frecuencias de la inmunización; 
posibi.Hdad de asociar diversüs tipos de vacunación y, en caso afir
mativo, medios de conseguirlo; y probabihdades actuales de ob
tener nuevas preparaciones ·combinadas capaces de inmunizar 
eontra varias infecciones. 
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PAUTA DE VACUNACION PROPUESTA PARA PAISES QUE 
DISPONEN DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS 
ADECUADOS, MODIFICABLE EN FUNC]ON DE LAS 

COND[CIONES LOCALES 

E D A D 

O- 4 semanas 
2- 6 meses 

6- 7 meses 
7- 10 meses 

15 - 18 meses 

2- 4años 
5- 6 años 

10 - 15 año»" 

PAUTA PROPUESTA 

Vacunación con BCG 
Vacuna triple antidiftérica - an<tipertussis 
- antitetánica 3 dosis con un mes de inter
valo de una a otra. 
Vacuna antivariólica 
Vacuna antipo'liomielítica (inactivada), 2 do
sis con un m.es de i:nterva'lo. 
Dosis de l'efuerzo de la vacuna triple; simul
táneamente, tercera dosis de la vacuna an.ti
poliomielítica. 
Cuarta dosis de 'la vacuna antipoliomie.lítica. 
Dosis de refuerzo de la vacuna antidiftérica 
- antitetánica, simu!ltáneamente, revacuna
ción antivariólica. 
Dosis de refuerzo de la vacuna antidiftérica
anütetánica 'en los ·casos de prueba de Schik 
positiva; no debe inyectarse la vacuna anti
dif.térica a los sujetos que den seudorreac
-ciones en 'la prueba de Schik. 
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ACCIDENTES 

Dr. Marco Tulio Magaña 
Encargado de la Sección Salud 

·Instituto Interamericano del Niño 

.La .definición mejor de lo que es un accidente la da e.l Comité 
de Expertos de OMS: Suceso fortuito del que resulta una lesión 
reconocible. Para que se le pueda llamar accidente se hace nece
sario ·esa característica, ser fortuito, es decir que se produzca en 
forma inopinada, en forma casuaa o inesperada, lo que lo diferen
cia de Ia violencia en la que se hace manifiesta una intención. 

A menudo y .en 'Ciertas regiones cuando se estudian las esta~ 
dísticas de los accident•es, se reunen sus cifras con 1as de la vio
lencia y al dar los dato-s de mortalidad se dalil combinadcs les de 
"muerte accidental" y los de "muerte violenta". 

El ·estudio de la mortalidad po•r accidentes se ha vuelto muy 
important•e, debido a que al considerar las causas de muerte de 
una región, mientras las muertes por accidentes aumentan cada 
día, Ja-s pnr otras causas diEmínuye.ron .con el E.aneamiento y la me
dicina ·preventiva lo que lleva al resultado final de que, proporcio
na-lmente, las muertes por accidente se convi:erten en una de las 
causas mas importantes. 

Tomando las muertes en gene·ral, de acuerdo a sus causas, en 
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algunos países como por .ejemplo Australia, Nueva Ze.lam.dia y 
Canadá, ;}a mortalidad por accidentes es la mayor que las por 
otras causas. En los países de la Europa oecidental las muertes 
por accidentes representan la tercera parte de la mort~lidad ge
neral En los países de Latino América donde el saneamiento del 
medioambiente, no ha llegado a su total desarrollo y .la medicina 
preventiva aún dista mucho de ·cumplir a caba11dad su función, 
hay causas de mortalidad aún superiores a •la mortalidad por acd
dentes, tal el caso de las produ6das por enfermedades infecciosas 
y digestiva•s, pe·ro sí las muertes accidentales ocupan el tercer ren
glón de las causas de muerte. 

Hay también que hacer consideraciones en el sentido de que los 
accidentes no son importantes solo por. las muertes que producen 
sino también por las secuelas que dejan en .los accidentes a quie
nes no los mata: ·cicatrices. deformaciones, personas lisiadas, hay 
también que tomar en cuenta los días de hospitalización por 1los 
que sufrieron accidente aunque curaron completamente. 

Los niños no solo no se escapan de los accidentes, sino que 
en algunas edades de la niñez ciertos accidentes son más frecuen
tes. En general debe decirse que los acci:dentes constituyen la 
causa más importante de defunción •en los grupos de edad com
prend~dos .entre 1 y 19 años; ya que del 30 al 40% del total de 
defun·ciones que ocurren ·en esos grupos de edad se ·deben a acci
dentes. (Informe del Grupo Consultivo de la OMS). En la niñez, 
la mortalidad más elevada por accidentes se registra ·entre los 
niños de edad preescolar, desciende al nivel mínimo en los de 
edad escolar y aumenta de nuevo ·en la ado•lesc·encia. Ha sido sin 
embargo más fácil de influenciar la mortaHdad por accidentes de 
los pre-escolares que la de los niños de ·edad esco}ar y la ado
lescencia. 

•El análisis del lugar donde se ocasionan los aecidente•s ha lle
vado a la conclusión de que la mayoría de .los accidentes se pro
ducen en ·el hogar o alrededor de él y que .los accidentes hogare
ños son tan graves o más que :los acci!dentes callejeros. 
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Los accidentes fuera del hogar en su mayoría son accidentes 
de tránsito donde el accidentado es un peatón o un ocupante de1 
vehículo productor del accidente. Ahogamientos, caídas, heridas, 
fracturas, traumatismos en general, lesiones producidas por ani
males, mordedU!ras de perro o repti:les, etc., son también accidentes 
fuera del hogar. 

Ahogamiento, caídas, traumatismos, heridas, quemaduras, en
venenam1entos, fracturas, explosiones, aplastamiento, etc., son 
accidentes dentro del hogar. 

Epidemiología de los accidentes 

Hay que considerar: 

El sujeto expuesto al accidente. 
El agente causal del accidente. 
El medio ·en que se produce el accidente. 

La primera dasifica.ción · que debe ha.cerse de los accidentes 
es dividirlos en mortales y no mortales, y Ios morta•1es en acciden
tes que dejan secuelas, ·Como cica1Jrk.es o inferiDridad física, mo
tora, sensorial, psíquica y :los accidentes leves que curan sin dejar 
recuerdo, aunque el restablecimiento de•l accidentado necesite 
días de tratamiento con hospitalización o no. 

Una ·clasificación de la mortaHdad por accidente según las 
causas que 1a produj·eron Heva a ·estas cifras: 

De cien muertes por accidentes, 36% es por vehícu1os de 
motor, 22.1% caídas, 8.6% ahogamientos, 6.2% otros medios 
de transporte, 4.6% fuego o explosión, 3.8% venenos, 1.2% 
armas de fuego, 17.4% otras causas de aceidente. 

Ell sujeto expuesto al accidente es una cosa importante a con
sidera.J.·, ya que de él depende en mucho el tipo de accidente que 
sufre. Hay diferencia.s relativas a la edad del accidentado, de su 
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sexo así como en relaci·ón ·con la personalidad. Una persona sana 
está menos exp~esta a sufrir accid·entes que una enferma, los de
fectos sensoriales de ojos y de oído por ej·emplo exponen a quien 
los pade·C·en en una proporción mayor a sufrir accidentes; una per
sona con un estado de agustia o de preocupación, a veces ausente 
del medio ex:terior es mejor candidato a sufrir accidentes. Una 
persona fuerte y hábil se defiende mejor de los ac·cidentes. De los 
niños que cruzan 'la cal'le, ·e'l mayor y más fuerte se defenderá 
mejor que el pequeño y en general los niños son más propensos 
a los a·códentes que los mayores, etc. El tipo de o·cupación también 
diferencia a los que sufren accidentes. S.e ha estudiado inclusive 
a los provocadores de acc1dentes, como Jos niños que proponen a 
sus compañeros juegos peligrosos o en lugares donde no se debe 
jugar. Hay juegos de tipo temerario como ·el jugar a ;¡a ruleta 
rusa. 

El análisis de los accidentes por grupos de edad muestra da
tos interesantes: 

Lactantes: su ·debilidad física los expone mucho al pe.ligro, 
ejemplo: sofocación ·ent.re sábanas y pañales, o estrangulación 
entre ·las mismas, ·caídas del lecho, asfixia por cuerpos extraños o 
por Ios mismos alimentos; cuando la edad se aproxima al año el 
lactante goza de cierta segurtdad comparada con el resto de su 
edad. 

Edad Preescolar. E)l niño desarrol'la cierta actividad propia y 
se expone más al peligro y lo que es peor busca el pehgro. 

Según observaciones hechas, 40% de los accidentes a esta 
·edad se sufr,en en ·el hogar o ·en sus alrededmes. 37% de eJlos se 
deben a vehku'los automoto:res. A esta ·edad las quemaduras y las 
explosiones son la mayor causa de acddente deil:Ltro del hogar, 
sobr.e todo niños de 1 a 2 años en los que se encuentran 'el mayor 
número de victimas por incendio; niños de 3 y 4 años son los que 
más buscan pehgros a causa de la curiosidad. 

En •la edad escolar la tasa de accidentes ·es la más baja de 
toda la niñez. Los accidentes fuera del domi:c1lio son mayor.es a 
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esta edad y son sobre todo accidentes de tránsito, de juego, caídas 
de árboles o de animales o vehículos no automotores, heridas. 

Adolescentes. Sus accidentes están relacionados con: deporte, 
y juegos a'l aire libre, conducción de automóvil.es o motocicletas, 
quemaduras por el fumado. 

De acue-rdo con el sexo, en las edades primeras no se estable
ce difer,encia, pero a medida que la edad aumenta los accidentes 
son mayores en los varones que en las niñas. En <la ado.lescencia 
las muj-eres se están volviendo más expuestas a los accidentes a 
causa .de los cambios de actitud de 1a mujer que hoy hasta toma 
parte .en l01s ados de terrorismo. 

Lo importante al tratar los accidentes está en dos razones 
esenciales: Primero dar a conoc-er que los accidentes son una im
portante causa de muerte y una importante causa de producción 
de lisiadas, una importante causa de hospitalización, y una impor
tante causa de desperdicio económico. 

La segunda razón importante es buscar su prevención. 
Para dar medidas preventivas contra cualquier mal, lo pri-~ 

mero es conocerlo ·en todas sus manifestaciones, de a'lH que en el 
asunto de los acddentes lo primero ·es saber que tipos de acci
dentes se presentan en una comunidad, la edad a que se producen, 
la gravedad de los mismos y las drrctmStancias en que se pro
duc·en. 

Es proverbial que el accidente está regido por la fatalidad y 
que por tanto muy poco se puede hacer para evitarlos. Es cierto 
que pese a las mayores precauciones, seguirán ocurriendo acci
dentes, pero ·esto no es una razón. para no buscar la forma de 
pl'eveni:r'los (Informe del Grupo Consultivo de la OMS) Mallas 
de proteccrón o muros en los sitios de peligro, estanques, ríos, 
canales, pozos, fuegos, máquinas, balcones y azotes, reducirán una 
enorme proporción de accidentes. 

El reporte de los accidentes es la primera medida de tipo 
preventivo, para así saber cuántos accidentes se producen y de 
que tipo, y en que circunstancias y lugares se producen. Así en 
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esa fo.rma se llega a conocer el agente causal del accidente, así 
como el medio en que se produce é accidente. 

E.l anáhsis de los informes de accidentes ·lleva a un punto 
muy importante y es d·eterminar: Quien tuvo '1a culpa de que se 
produjera -el a·ccidente. No se trata de una culpabilidad de tipo 
legal sino de un enjuiciamiento al responsable para tratar de la 
prevención. Culpables JJUE·dEn ser: e1 propio accidentado, el agen
te causal y el sitio donde se pro·duce el accidente. 

La culpabilidad recae en el accidentado cuando por sus con
diciones es él quien produce e.l accidente. Por ej.emp!lo un acciden
te en un obrero que se pone a realizar un trabajo peligroso sin 
tener ·la experiencia o habilidad suficiente para hacerlo. Quien 
maneja una sierra eléctrica sin ser hábil para ello, el conductor 
de un vehículo que sin ser experimentado lo maneja en caminos 
difí.ciles, un lisiado que tiene limitaciones físicas, motoras o senso
riales o que eje•cuta labores para las que ·se necesita normalidad. Un 
débil mental a quien se le encomienda un trabajo que necesita 
mtelig.encia para ej·ecutarlo. Por último un niño que por su corta 
edad no tiene el desancJ.lo físico o mental y aún que no se da 
cuenta de la magnitud de un peligro. 

A veces son condiciones pasajeras que producen la inferio
ridad, caso de un individuo en estado de ebriedad o drogado, en 
estado de preocupación o de angustia y a veces en estado de una 
enfermedad física, aunque sean personas que en estado de norma
lidad pueden ej.ecutar su trabajo. E•l cansancio es a menudo fuente 
de accidentes. 

La culpabilidad se 1e atribuye al agente causal cuando se 
trata de un instrumento de labor que no se encuentra en per
fectas coUJdiciones de funcionamiento, un vehkulo sin frenos, con 
un derrame de combustible inflamado o un desperfecto eléctri.co 
o mecánico, una sierra que por su desgaste funciona anormahnente, 
guillotinas de papel que por desgaste funcionan sin que se las 
mueva, un andamio de maderas mala·s o mal .ligadas, etc. 
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Y se inculpa al medio ambiente cuando en los sitios de pe
ligro no se ponen los sistemas .apropiados para evitar esos peligros. 
Una carretera ,donde al igual que vehículos de movimiento rápido 
se ·conducen peatones, animales o carros de tracción animal sin 
las debidas seguridades, una ciudad do<nde no hay marca,s que con~ 
dicionen el movimiento de los vehiculos, hogueras y chimeneas 
sin una debida protecdón, sierras mecánicas o poleas sin resguar
dos, bóvedas de bancos sin un sistema de abrir por dentro en caso 
se cierren, igual los cuartos de enfriamiento, etc. 

Prevención 

Los principios esenciales de la prevención de los accidentes 
pueden clasificarse en tres .categorías: 

Educación, ,construcciones e instalaciones, Aplicación de re
glamentos y Ley,es. 

Prev·ención significa educación, la mejor vacunación contra 
los accidentes 1a constituye la educación. Educación coüdiana del 
niño por los padres y por los maestros para despertar su atención 
por los riesgos de los accidentes y la manera de evitarlos. 

Enseñarle al niño los actos de la vida diaria mostrándole la 
manera correcta de ejecutarlos y los peligros de su ejecución. 
Otra labor del maestro es enseñar a los padres .Ja forma de pro
teger a sus hijos sobre todo a los pequeños que no pueden va
lerse por sí solos. Enseñar también a la población la importancia 
que tiene eJ reporte de los accidentes aún :por pequeños que sean. 

Construcciones e instalaciones 

Todo sitio de peligro debe ser advertido y protegido. La cons
trucción de áreas de juego ,en los sitios urbanos evita el juego de 
los niños en la vía pÚ!blica. Las fábricas de juguetes deben pro
curar construirlos de modo que no sean objeto de peligro. Las 
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causas de peligro en las vivi,endas deben .!'ler suprimidas y en los 
campos de juego debe ponerse especial cuidado de suprimir >lo 
que pueda producir accidentes. Las calles de las ciudades deben 
marcarse en forma técnica a fin de que el curso de los vehículos 
sea ordenado y sin riesgos y Jas ca·rreteras tener las in.stalaciones 
necesarias para que el tránsito por ellas sea rápido y seguro. Se 
ha establecido que las carreteras construidas para un tránsito rá
pido disminuyen sus accidentes a pesar de usar velocidades de 
120 a 150 km. horarios, debido a que sus instalaciones son ade.cua
das para tal objeto. También se ha establecido que el aumento de 
la velocidad en carreteras hechas para transporte lento aumenta 
los accidentes. En relación con los accidentes de automóvil se ha 
dicho que cada quien maneja según como vive. El educado, sereno, 
y bien equilibrado va por la calle o la carretera mostrando esas 
características, el orgulloso engreído y el fresco que cree que todo 
debe girar alrededor de él y a quien poco le importa el derecho 
de otro, cree que la calle y .la carretera son de su propiedad y 
causa accidentes porque no quiere esperar un poco, se pasa donde 
no debe y al momento que no le toca. 

Aplicación de leyes y reglamentos 

Es el tercer pilar fuerte de la trilogía de prevencwn de a:c
oidentes. Leyes que obligan a envasar los venenos y productos 
cáusticos en recipientes ·especiales bien señalados, ha reducido ese 
tipo de accidEnte en los EE. UU. Ley que obliga a proteger pozos 
y charcas redujo los accidentes con ellos relacionados en Noruega. 
La seguridad del tránsito en calles y carreteras depende en gran 
parte de disposiciones legales y la vigilancia para que se cumplan. 
Leyes para protecóón de Jas máquinas y 'sus poleas reduce los 
accidentes de trabajo. Leyes que obliguen al examen de la salud 
de los que ejecutan labores peligrosas reduce accidentes. Vigi-
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lancia constante de implementos de trabajo, de vehículos automo
tores, etc., rinden mayor segur~dad. · 

La escuela desempeña rm puesto importantísimo en ,Ja pre
vención de 'los accidentes. 
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ACCIDENTES EN N~OS: CUIDADOS DE URGENCIA 

Dr. Carlos A. Naranjo 

No existen a.l momento en nuestros países ·estadísti.cas que 
demuestren el número de muertes o de enfermos como consecuen
cia de accidentes, ;pero es evidente que estos son causa importan
te de muerte, que causan además un buen número de lesiones de
finitivas muchas de eTlas invalidantes, o deformantes; aparte del 
gran número d'e accidentes que tratados adecuadamente pueden 
no dejar lesiones residua]es pero que demandan muchos esfuer
zos de todo orden para su tratamiento. 

·E.l porcentaje de accidentes mortales en niños menores ha 
desc·endido considerabloemente en la última genera.ción, pero ha 
disminuido muaho menos que las muertes por infecciones y por 
otras causas. Se¡gún los datos de las Estaciones de Salud Infantil 
de la ciudad de Nueva York, durante aligunos años, en 4.998 acci
dentes el número mayor consisten en caídas 4<lo/0 , le siguen en fre
cuencia las quemaduras 22%, las lesiones a:>roducidas en aparatos 
de juego 7%, los choques con obj·etos 5%, y l·as lesiones por con
tacto corporal 3,5o/0 , le siguen en frecuencia, quedando un 18,5% 
para causas muy di•versas induyendo desconocidas. 

El enorme número de niños que sufren intoxicaciones acci- . 
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dentales es todaví.a más importante; en EE. UU. alrededor de 
1.400 muertes por año son causadas por este problema y el núme
ro de intoxicaciones no mortales denunciadas son alrededor de 
1'000.000 ;por año, aparte del gran número que no se denuncian. 

Antes de entrar a ver los cuidados de emergencia tan impor
tantes en estos casos quisiera enfatizar que resul'ta mucho más 
benefi·cioso desde todo puruto de vista el tratar de prevenir los ac
cidentes. Es el niño con su conocida inexp~riencia por su inmadu
rez el más susceptible a surfrirlos. 

Para prevenirlos es importante conocer Tos pasos del desarro
llo del individuo desde la infancia hasta J:a madurez que determi
nan los tipos de accidentes que le pueden ocurrir. No quisiera pa
sar por aho un enfoque genera~ al respecto. 

As.í un recién nacido es capaz de m·overse sobre una super
ficie plana de la cuna o de una mesa y caerse de ella. Cuando em
pieza a movilizarse "a gatas" el instinto de explorar los objetos lle
v-ándose a la boca o de explorar los orificios como tomacorrientes, 
le hacen sufrir accidentes de envenenamiento con 1ejia, kerosene, 
venenos die ratas y otras suibstancias que están a su a]cance y tam
bién sufrir quemaduras o choqu2 eléctrico. Cuando ·empieza a 
caminar independientemente su instinto de trepar y la tendencia 
de tirar de cualquier objeto que está aJ alcance de su mano, pue
de acarrear caidas g.raves, quemaduras y lesiones por volcadura 
de mue:bles o por rodar las escaleras. lA una edad un poco mayor 
la intensa pasi,ón por los juegos les hace despreocupados por el 
tránsito en la ca]le o en otros sitios donde una caída, o un arrolla
miento puede traer graves consecuencias. 

Durante todos los años de su crecimiento el niño se pone en 
contacto con una s.erie de objetos cuyos pel'i.gros é)i puede ex:plo
rar sin las debidas precauciones, como armas de fuego, cuchillos, 
equipos e]iéctricos, vehfcu1os, má!quinas agrícolas, lámparas, ceri
llas, utensilios de ·cocina, herramientas, etc. A medida que crece 
su conciencia socia] especialmente en los años escolares, la tenta
ción que el niño experimenta de exponerse a peligros, es rr"uy 
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grande, lo mismo que su afán de demostrar "madurez" asumien
do prerrogativas que or·dinariamente se r·eservan a los adultos y le 
hacen m;ás frecuentemente afectado por grandes traumatismos y 
ahogamiento. 

En los juguetes debe evitarse bordes afilados, puntas o par
tes desprend~bles que puedan ser masticadas, o deglutidas o as
piradas. No debsn tener materiales o pinturas que tengan substan
cias tóxicas, como plomo o arsénico. 

Aún antes de que d niño empiece a gatear se deben poner 
barandillas de protección en las escaleras; ~as mesas bajas deben 
estar 1i'bres de objetos de vidrio o :porcelana y lámparas; las pun
tas de los ta·petes o manteles deben quedar fuera del alcance de 
los niños o prescindir totalmente de tales culbiertas. 

En la cocina los manJgos o asas de sartenes y cacerolas deben 
estar d:uera ·del alcance de! niño especialmente si están ca1ientes. 

Se recomendará a ~os padres que af escoger juguetes se tome 
en ·cuenta el peligro potencia.} que pudieran tener; no deben re
galarse pistolas, cuCihillos u otras armas a los niños pequeños. 

Por otro lado es necesario que el niño aprenda gradualmente 
a enfrenta.rse al pdigro y que no t•Enga protección ex·c·esiva qu·e im
pida ese aprendi,zaje. Las su;bstancias que pueden producir enve
nenamiento deben ser guardadas y aseguradas fuera del alcance 
de los niños; no se las debe guardar en recipientes que son desti
nados para alimcntns. El niño puede ingeridos crey2ndo que son 
tales. Estas sulbstancias deben estar correctamente rotuladas e 
identificadas. 

Varios es,tudios epidemioió¡gicos demuestran que el 90%-· de 
las intoxicaciones quhnicas accid·entales en los niños pueden evi
tarse si :=.e tomaran 1as precauciones ordinarias para el ma11ejo, 
uso y conservaóón d.e medicamentos y productos de uso domés
tico. 

El maestro pue.de ser uno de los elementos más útiles en la· 
prevención de los accidentes con sus consejos y orientaciones a 
padres y niñ0s. 
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Una vez expuestos estos puntos básicos generales sobre la 
prevención de cierto tipo de accidentes en niños, vamos a VfH así
mismo en forma general y Ja más sintéti.ca posible cua,Jes son las 
medidas de urgencia o ef primer auxilio que se puede dar a un ni
ño que ha sufrido un accidente. Me voy a concretar a los acciden
tes mlás frecuentes en vista de la extensión del tema y la brev<>
dad del espacio que disponemos. 

"El' primer auxilio es el tratamiento inmediato y temporario 
dado en caso de ac'Cidente, enfermedad imprevista o episodio "'gu
do de una erufermedad', antes de la llegada del médico". 

La importancia de salber dar e~ primer auxilio puede ser: 
a.- Salvar la vida 
b.-Reducir el' sUifrimiento del enfermo 
c.- Facilitar e1 traslado def accidentnado y la forma de ha

cerlo. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1.- Mantener al paciente acostado y examinarlo ·en postura 
cómoda con la cabeza al mismo nivel de] cuerpo hasta que se de
termine l'a gravedad del acci-dente, esto evita los desmayos y ayu
da a prevenir el "Shock". 

2.- Si hubiese vómitos o inconsciencia se dará vuelta la cabe
za a un Iado para evitar que la obstrucción respiratoria por el ma
terial vomitado prodiuzca asfixia. 

3.- Búsquense si hay hc:morragia, heri.das, quemaduras, frac
turas, dislocaciones, detención de la respiración, envenenamiento, 
etc. Asegúres·e de haber encontrado todos los daños causados por 
el accidente. 

Al examinar a la persona acciderutada aflójese la rÓpa lo su
fi.ci·ent·e para darse cuenta de Ja grav·edad del mal; si -el mal está 
en un brazo, en la pierna o en otro sitio se desgarrará o cortará 
la ropa .para evi'tar}e al paciente dolores innecesarios o agravar 
las lesiones cuando' se 1e desviste en la forma común. 
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4.-Prioridad de la atención 

Por orden de importancia, el primer auxilip &e prestará a la 
hemorragia abundante y al pa.ro de Ja respira.ción y circulació:t:: 
:Oespués se atenderán Jas otras lesiones. 

5.- Mantener abrigado ar paciente especialmente_ si la tem
peratura amlbiente es muy fría, ayuda a evitar el Shock. 

6.- No molestar al pacient-e, con movimientos innecesarios; 
se harán. exclusivamente los estrictamente indispensables para te
ter una idea clara de la gravedad d,e la lesión . 

. 7.- No dar agua u otros lílquidos a] que está inconsciente por 
c:l riesgo de provocarle asfixia. 

En cambio, cua'Thdo :la peTsona e•stá consciente y no tiene heri
dlas en el abdomen, se ·le dará el agua que desee o té o café ca
tiente, en forma lenta y a pe;queños sorbos. 

8.- Mantener alejados a los espe-ctadores, ellos no prestan 
ayuda y a menudo disienten en todo aquello que es mejor hacer. 

9.- Hacer tod'o lo posi:ble por a]entar y reconlfortar al ;pacien~ 
te. ;El levantar sv estado ,mental promueve mejor cooperación y 
ayuda a su mejoría, 

lJO.- Aseg1Úrese que nada de Io iheoho o administrado pÚeda 
causar daños futuros. 

11.- Buscar inmediatamente un médico o ambulancia mien
tras se cump1en las instrucciones antedichas. Siempre se debe es
tar :preparado para informar al méd'ico sohre lo sigui-ente: 

1.- Localización del mal. 
2.- Su naturaleza y extensi!Ón y los medios de auxilio de que 

se pue-dle disponer en e] 1u¡gar del accidlente. 
3.- Clase de auxilios que ~e han dado. 

Cualidades del :Aux:iliiador 

El aux-iliador debe tener las sig-uientes cualidades: paciente, 
prolijo, sereno, preciso, respetuoso, cortés, ágil, desinteresado, re
servado, tolerante, disciplinado, conocedor die pl'imeros auxilios. 
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Cuidados Inmedii!atos, Generales y Locales del Accidentado 

Los enunciamos ya ant·es. Insistir-emos en que hay que proceder 
en el siguiente orden: 

1.- Buscar la hemorragia. Si fuera ahundante y si radi·ca en 
los miembros se aplicará un torniquete. En las de la caibeza, cue
Llo y tronco se hará comprensiún. 

2.- Compro'bar si respira. Si hay paro o dificultad de la res
piración y el paciente está cianótico (color azulado de la piel y/ o 
las mucosas), hay que a<flojar ]as ropas, sacar los cuerpos extra
ños que pudieran halber en la boca y efectuar de inmediato res
piración artificial. 

·3.- Examinar el :rmiso. Cuando no se encuentra pulso hay 
que pensar en ·e1 "síncope car·díaco". El ·enf-ermo •está páHdo. Se co
loca•rá la cabeza más haja que el cuerpo, se hará masajes de los 
miemlbros para estimu]ar la circulación y si se cuenta con un bo
tiquín .d!e prim&os auxi]ios se inyectará un estimulante como la 
cafeina, la coramina o la adrenalina·. 

4.- Pnwen~r d S!hock Lo m:ás elemental para elllo es man
tener a1 herido descansado, abrigado, quieto y calmar el dolor. 

Cui:dalos Locales 

Son los dirigidos a cuidar la lesi.Jón o herida. 
Como por lo general no se dispone de elementos de curación 

en el lugar dlel aceidente se ten'drá presente lo siguiente: 
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1.- No tocar la !herida con algo sucio. 
2.- N o toser ni hablar sobre las heridas 
3.- Traslad!ar al accidentado a un puesto de socorro. 
4. ___;Cubrir la herida con gasas esterilizad:as y verudas cuan

do se dispone die eNas, antes de ser trasladado. 
5.- Inmorvi·lizar las fracturas 
6.- N o tocar las quemaduras. 
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7.- Las heridas de la cabeza delben ser cubiertas con un apó
sito y rvendaje ajustado, se le mantendrá al herido senta
do, con la cabeza y espalda levantadas .. 

8.- En ]as iheridas penetrantes del tórax se co]ocará un apó
sito ocl!usivo y rvendaje y se le mantendrá al' paeiente se
misentado para: facilitar su respiraci'Ón. 

9.- En heridas dlel aJbdomen con saJiida de vfsceras, se debe 
mantener la lherida abierta para ervitar la estrantguliación 
y se iha -elle cwbrir con apósito húmedo estérH. Además no 
se hará mover a1 paciente, míás que lo indispensable, no 
se le dará nada a comer o beiber y se ;preiV·endXá el Sihock. 

10.- En heridas de los miembros, lo primero deten-er la hemo
rragia por mE·dio de un torniquete, aplicar un apósito esté
riJi e inmovilizar el miembro·, haya o no fractura. 

Cuando se coloca el torni~uete se tendrá en cuenta que es 
necesario aflojarlo cada 20 minutos para restablecer la cir-culación 
y evitar la gangrena o necrosis de los teljrdos por falta de circu
laci'Ón. 

Tratamiento de Urgencia de un Fracturado 

Cuando la d'ractura es "cerrada" es decir sin iherida de la piel 
se callmará el dofor y se inmovHi:zará. Cuando la fra·ctura es 
"abierta", o "expuesta", es decir con herida de la piel, se tratará 
la hemorragia, se calma:r1á e] dolor, se e,vitará la infección y se in
movilizará. 

:Siempre se debe evitar manipular el miemlbro fracturado, es
peciafunente con maniobras bruscas que aumentan el dolor y ex
ponen a Jesionar las arterias, venas o ;ne.rvios ·con los fragmentos 
óseos aifi1ados. 

Para inmovilzar podemos utilizar cualquier objeto resistente: 
cartones, tablilla,s, latas, periódicos, cajas, libros, etc., fijados con 
una •venda; a falta de vendas se pue{jje usar una camisa o una sá-
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bana y di.Yidirla en tiras. El primer auxilio más simple para in
moiViliizar ·en la:s fracturas der miembro superior e inferior y que 
es posilb1e ejecutarlo en cualquier •circunstancia es el vendaje al 
cue11po para el miembro superior y el vendaje al' otro miembro sa
no en el inferior. Ciertas fracturas pueden requerir cuidados es
peciales que no los podemos ver aquí por el corto espacio que dis
ponemos; ·en todo .caso los principios generales expuestos son la 
hase de la atención de emergencia. 

TRASLADO DEL HERIDO 

!Para el tras]ado dd herido si no se dispone de una camilla 
se puede improvisar ff,c:!~m.ente usando una puerta a la que se han 
unido dos listones transrversales de madera. 

lLa marclha de los camineros será con paso cambiado para evi
tar ellbamboleo o /balanceo. 

Los pies del herido irán hacia adelante para proteger la Ga

beza de ·cuaLquier percance al manejar la camiHa. 

QUEMADURAS 

El calor, las subs•tancias .cáusticas qmmJ·cas, la eleetri·cidad, 
]a radioactiiVidad, pueden producir quemaduras en los tejidos del 
or,ganismo. 

Las quemaduras más frecuentes en los niños son las produ
cidas por er calor: Hlquid'os o gases calientes, cuerpos sólidos ca
lientes o incandescentes, la llama y ra irradiación solar están en
tre las causas más frecuentes. 

La gravedad de Ia.s ·quemaduras depende de la localización, 
de la extensi'Ón y de la profundidad; toda "quemadura grave" de
be ser tratada en un hospital o servicio mléd'ico adecuado por el 
ries¡go de o'bstruccilón de las vías respiratorias o de producir 
Síhock y la ,muerte o por e] riesgo de infección, o porque pueden 
necesitar injertos de piel o povque al no ser tratadas adecuada-
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mente pueden dejar cicatrices defectuosas y problemas funeiona
les en los órrganos o tejidos aJfectados. 

!Por estos motivos son quemaduras graves por su localiza
cibn todas aquellas que aJectaill a la cara, a }las manos, a los geni
tales y a las vías res•piratorias, (estas ú]timas por respirar aire o 
humo caliente en los incenCJiios). 

De acuerdo a la ·profundlidad son •graves las quemaduras de 
3er. grado, es decir, aquellas que a·fe.ctan la pie1 y los teji·dos deba
jo de la misma 'Y que necesitarán curarse con injertos. 

De acuerdo a su extensión son graves las quemaduras de 21? 
grado (es decir las que lesionan la ;piel y forman en eRa vesículas 
o "ampollas") que afectan más de! 10% de la superficie corporal 
en un niño menor de 6 años o más del 20% en u:n niño mayor de 6 
años; estos pacientes necesitan recibir ;plasma u otros lii!quidos si
milares y .deben ser llevados urgentemente al hospital, por el riesgo 
de S\hock. 1 

Cuando tenemos que auxiliar a una persona que tenga sus 
ropas incendiadas tenemos que proceder con rapidez y energía. 

Generahnente esa persona es presa· de] páni·co y tiende a co
rrer, lo cual aviva la Jlama; en tales caso.s se la envolverá o eubri
rá rápidamente con una manta o lfrazada o con um. sobretodo a fin 
de que la falta de aireación impida la propagación del fuego. 

Si ·corre se lo e·chará poil' tierra por medio .de una zainlcadiUa 
y se la cubrirá con Ja manta. A falta de una manta se le echará 
arena o agua exeepto en las quemaduras por gasolina en que no 
se debe echa·r agua. 

!Cuando la quemadura es producida por sulbstancias químicas 
d:ehen eliminarse h antes pos~ble ta1es swbstancias con un abun
dante lavado acuoso a fin de ervitar que sigan ;produciendo más 
lesiones al quedar en contacto con la piel por mayor tiempo y se 
debe tratar de neutralizar la acción de tal substancia qUJÍmica por 
medio de agua con /bicarbonato si se trata d'e un ácido o por me
dio de agua con ácido dtrico o acético (ju.go de rimón o vinagre)' 
si es un á1cali ·como la sosa o potasa cáustica, o la cal. 
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!En general en todo quemado los cuidados de urgencia serán: 
1.- Quitarle los vestidos y cUJbrirle con una sábana limpia, 

eso además de permitir examinar a] niño, para ver la gravedad de 
la quemadura, va a evitar el dolor y la contaminación de la heri
da por e] contacto de los vestidos. 

2.- Se hará una evaluación de la gravedad de la quemadura 
de acuerdo a los dátos ya enunciados antes y se decidirá su inme
cliato traslado al hospital. 

3.--,Se lo trasiadará al hospita] previa fa administraci·ón de un 
ana]gésl'co. 

4.- No se debe tocar con las manos e~ área quemada a fin de 
evitar el dolor y la infe·cción. 

5.- Lo antes posrble se debe cubrir coru gasas estériles la su
perfi.cie quemada. 

6.- Abrigar al pa.ciente y ponerlo en reposo a fin de evitar el 
shock. 

7.- No hacer ningún tratamiento sobre la quemadura por
que aumenta los riesgos de infección y hace más difícil e~ trata
miento ulterior. 

INTOXICACIONES 

1Lo primero que se !hará es "detectar" o diagnosticar la into
xicaóón; S·e la sospecha cuando un niño pr·eviamente sano, brus
camente tiene síntomas inexplicables como alteraciones del siste
ma nervioso, irritabilidad, insomnio, convulsiones, o síntomas di
gestiJvos como dolores aibdominales, vómito, diarrea; o alteracio
nes de la respiración o de la circul'ación. 

Frente a un intnxicado, 'sea conocido o no el tóxico, el proce-
dimien!to die urgencia es eJI siguiente: 

1.- ENaluación dei tóxi:co lo más rápido posi'bl'e. 
2.- iDe ser posilble neutralizar el1Jóxico. 
3.---.,Mantener en buen estado general, es decir tratar los sín

tomas. 
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Con el objeto de evacuar el tóxico se darán vomi·tivos (ex
cepto en el individuo inconsciente por el riesgo de aspiradón hacia 
los ;pulimones) tales como a:gua tibia saFada o no, o l'eche tibia, en 
una cantidad! equivalente a un 1/2 litro, seguido de la estimula
ción de la ·campaniUa o de Ia garganta por medio del dedo índice, 
o una cuchara o cua1quier objeto que los reemplace en ese obje
tivo. 

En vez de la estimulación de] vómito de ser posible se debe 
lavar el estómago, utilizando un tubo grueso (sonda) de caucho, 
lo cual se contraindica en l:os rque han ingeddo substancias cáus
ticas por el riesgo die producir lesiones o perforaciones de los teji
dos afectados. 

Cuando e~ tóxico o veneno ha llegado más allá del estómago 
se debe acelerar su evacuación e impedir su reabsorción por me
dio de purgantes como ·el ·sulfato de sodio o .de magnesio unos 30 
gramos, disuelto, cua]quiera d'e ellos en un poco de agua azucara
da y d'ad!os a tomar de inmediato. A veces puede ser útil la admi
n1stración de "enemas" o l&IVad'os intestinales poniendo unos 20 
gramos de sulfato de sodio disueltos en 200 centímetros cúbicos 
de agua poniendo por vía rectal y haciendo retener el mayor tiem
po posible. 

<El ·29 punto a considerar es la neutralización del tóxico me
diarute la administración de contraveneno o antídotos, que son 
swbstancias que se oponen, neutralizan o anulan la. acción de di
chos tóxicos. 

Enitre estas sulbstancias ·el! carbón vegetal es uno die los más 
usados; su acción es de r.etención y absorción del tóxico impidien
do de ese modo su acción; es útil en intoxi.cación por alcaloides, 
venenos minerales y hongos tVenenosos. 

Para 1os ácrdos cáusticos ro más a la mano para usar es el ja
bón que se disolverá unos 7 a 8 gramos en 1 11i.tro de agua y se da
rá a tomar en pequeños sorbos; si se dispone en casa la lecihe de 
magnesia disuelta a razón de una cucharada en una vaso d:e agua 
es de elecci-ón en estos casos al que se dará preferencia. En caso 
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de hases o á]calis dáusticos (sosa o potasa cáusticas) se recurnra 
al !Vinagre, disoLviendo 1100. ¡gramos en 1 litro de agua; o jugo de 
Iimó:nr, 1 a 2 limones por vaso de agua que se dará en pequeños y 
frecuentes sol'lbos. 

El agua allbuminosa es otro contraveneno f'áci.l de conseguir 
disoLviendo 4 o 5 ciaras de huevos en un litro die agua y dando al 
erufermo por vasos. 

La leche es un contraveneno ¡general de muahos metales que 
se debe dar generosamente. 

Un antídoto o contra!Veneno que ;puede actuar en muc!hos ca
sos de intoxicación aún sin conocerse el tóxico y que por ello se 
llama antídoto "unhrersa]" es una mezcla die: 

2 partes de caríbón vegeta] (o ;pan quemado) 
1 parte de ácido tánico (o té concentrado) 
1 parte de óxido de magnesio (o leche de magnesia). 
Se la dará a tomar disuelta en agua. 

En cuanto al tercer punto del tratamiento, es decir a las medi
das de sostenimiento de las funciones vita]es del intoxicado, lo ur
gente se:r1á mantener libres las vías respiratorias y permitir una 
buena circulación y respiración y recurrir pronto al lugar en que 
el niño puede &er atendido adecuadamente. 

Nunca se deble contfiar en que las medidas de urgencia que 
podamos tomar, por adecuadas que parezcan, van a ser suficientes 
para eliminar .rie•sgos del _intoxi-cado; una vez da-da la primera 
atención uDgente que aquí hemos indicado, es indispensaMe re~ú
rrir a la atenóón del hospital o del médico más cercano. 
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HIGIENE ESCOLAR 

Dr. Jaime Donoso Velasco 

Trataremos de aclarar corieeptos y ubicar a la Higiene Es
colar, en el sitio que le corresponde, dentro de los dominios de la 
Higiene en Generak 

Higiene general: Vi•ene de la palabra griega Higi-és, que quie
re decir sano; tiene pór objeto evitar las enfermedades, o sea pro
filaxis, y conservar la salud, concepto tradicional que ha sido ob
se:rrvado desde .antaño por la mayoría die los pueblos, en cuyas le
gislaciones se encuentran estab]ecd.as ciertas ordenanzas orienta
d~s a conservar la salud y a precaver las enfermedadies. Ta} es el 
caso, por •ejemplo de ]a prolhibición impuesta a sus creyentes por 
las religiones mahometana y judaica de consumir carne de -~erdo 
por el peligro de sufrir trastornos digestivos y contaminaciones 
graves. 

Posteriormente gracias a los pioneros die la medicina, los mé
dicos griegos: Ga1eno e Hipócrates, la Higiene Generar al'canza 
un desarrollo y desenvolvimiento extraordinarios; de acuerdo con 
los avances logrados por la ciencia -die entonces, conceden impor
tancia a la ·influencia que solbre el organismo ejercen los alimen
tos, el a¡gua, el aire y otros agentes d.:el medio. 

Sus divisiones: !La ihi:giene gell!eral ·comprende: la Higiene in-
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diiivdual o prhrada, ]a Higiene pública o colectiva, y la Higiene so
cial. 

l.-La Higiene Individual o privada: Es la que enseña al in
dividuo a preserva·r su salud o1bse:rrvando aquetlas reg~as o precep
tos ·qu<e lo ponen a culbierto de las amenazas del medio que lo ro
dea o Jlas causas ·internas, adiquiridas o hereditarias. Se preocupa 
por tanto: del aseo personal, la alimentaci·Ón, 1Ja ventilación, los 
temperamentos, la constitución orgánica, etc. 

2.- La Higiene Pública o Colectiva: Es la que estudia Jlas C(lU .. 

sas directas que pueden afectar la salud del individuo que vive 
en una comunidad, pDeocu¡pándose preferentemente de las med!i
das generales que 1as autoridades correspondientes están en el 
deber die tomar para evitar la aparición y propagación de las en
fermedades. La Higiene púb1ica tiene que conocer aquellos pro
hlemas relacionados con: abastecimiento de agua potalble, el aseo 
de las caliles, de las ciudades, el bu.en funcionamiento de las alcan
tariNas, o tratamiento de aguas servidas, de los hospitales, cemen
terios, etc. 

3.- La Higiene Social: Se preocupa de las causas indirectas 
que en dete:rnninadas circunstancias afe·ctan la salud de los indi
vd:duos, tanto hombres, eomo mujeres; a saber: la fatiga indus
trial, los salarios bajos, la vida en promiscuidad, el hacinamien
to, la !ViNienlda inmunda, el trabajo en amhi'entes inadecuados, etc. 

En torn'O a esta división dásica, pueden considerarse en la 
actualidad la ilVIedicina preventiva y la Medicina sociar. 

Como una parte o capítuilio en la medicina sociaJI, debe consi
derarse .la Higiene sociaJ a la que como sabemos .corresponde cono
cer las causas indirectas que afectan la salrudl o, en otros tiérminos 
la causas sociales que la determinan. 

Hi¡giene Escolar: Objetivo. Dar niños y futuros adultos, más 
sanos y felices. 

La Hi1giene Escolar vendría .siendo aquelila parte de la Higiene 
social que tiene por oibjeto el estu<dio y conocimiento de los pro-
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blemas de salud que se presentan duranrte la ·escolaridad y que 
abarcan un campo vastísimo. 

Alcance de la Higiene Escolar: La higiene escolar compren
de: La higiene del educando durante toda la escolaridad, va1e de
cir, desde que inicia su aprendizaj·e elementa], ihasta que ahando
na las aulas de un esta!b1ecimiento superior o profesional; las con
diciones higi-énico-pedagá¡gicas que deben reunir e1 edificio-escue
la y e] mobiliario 'escolar; ]a lh~giene d'e la enseñanza y l:a educa
ción, referida de modo especia] a la higiene die 1os métodos, de los 
sistemas y procedimientos de enseñanza, a los planes de estudio, 
programas y hmarios escolares y al material didáctico más usado 
en las escuelas; la educación sanitaria y las enfermedades profe
sionales del alumno; ]a higiene de la alimentación y nutrición de 
1os escolares; la apreciac1ón higiénica de la 'Vida fisio]ógica, :nte
leetual y moral del alumno, las obras escolares de ed'ucación, la 
hi¡giene de la pmfesión de maestros; 1a administración sanitaria 
escolar. 

La Higiene Escolar es una disciplina relativamente nueva a la 
que sólo en estos últimos tiempos se ha dado ]a importancia gran
de que tiene como parte fundamental dentro del proceso educati
vo, rleg!ándo.sela a confundir muchas 'Veces, con 1a Higiene Gene
ral, o profi1áctica que, a decir verdad, reconoce un origen muy 
anti¡guo. 

La Hi¡giene Esco]ar, como citmcia se 1mc1a allá por er siglo 
XVJJI, con los im[)ortantes trahajos realizados en esa época por 
FURTENBAC'H y FRIA!NCK, considerados hoy día como verda
deros fundadores de la Higiene Escolar moderna. No obstante 
.puede decirse que ella sólo ha 'Venido a desarrollarse, sobre bases 
cientiÍificamente sóhdas, de aJqu.í! a medio siglo atrás, sobre todo, 
cuando algunos médko.s especialistas, guiados por un irnterés cie:n-
tffico-pedaglógico, lograron examinar un número de escolares, 
comprolbando la existencia .de trastomos de la salud cuya caUBa 
debía atribuirse a ]os procedirrni.entos de enseñanza, por un lado, 
y a 1a organizacilón de las escuelas por otro. 
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Es de esta su-erte por ed emplo,- como la ihigiene de la enseñan
za sólo ha venido a ser objeto de investigaciones serias en época 
relativamente tardía, rpudi·éndose decir otro tanto de la higiene 
de la ·educación corporal y de la 1l:ügi.ene de la profesión de 
maestro. 

Proceden con criterio supemicial y ligero, quienes adelantan 
juicios sinlplistas aeerca de lo que es la Higiene Escolar, a la cual 
la suponen ·como única finalidad importante la de averiguar las 
condiciones il:ügi!énicas del' ediihcio escolar o la de fijar el número 
de alumnos que de'bería tener cada clase. Es que ignoran el fun
damento y los fines cien~ili:icos que al presente se asignan a esta 
disciplina que ahonda, basada en los métodos y procedimientos 
que siguen las ciencias, en los más trascendentales asuntos que di
cen relación con las enfermedades, con los estados d.e debilidad, 
y deformaciones que presentan los escolares en ciertos períodos 
de desarrolllo y de evolución, y con los métodos, sistemas y proce
dimientos, que la enseñan,za va adoptando cada vez de acuerdo 
con las leyes del progreso. 

El Escolar: E]; escolar es un producto familiar, modelado por 
la escuela. 

iEl estudio y conocimiento del estado de salud de los escolares 
aunque no es cuestión que corresponde exclusivamente al maes
tro, sino al médico especialista, tiene sin embargo, para él profe
sor una enorme importancia por estar siempre presente en la cla
se y durante muChas horas del día con 1os a!lumnos. 

El hecho de que algunos escolares se atrasen en sus ·estudios, 
el que niños de una misma e·dad cronoJógica logren mejor éxito 
que otros en las calificaciones y progresos escolares, el de que, 
en <Ciertos períodos, se vuelven presuntuosos e indisciplinados, o 
bien tri:stes, negl'igentes y taciturnos, es a todas luces un asunto 
delicado que debe investigars-e oportunamente y resolverse en for
ma pedagógica y de!ntífica, considerando para ello .tres aspectos 
fundamentales: el estado fisiológico de los niños, el psicológico y el 
desarrohlo físico-corporal que o.fre.cen. 
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A este respecto, conviene no confundir el estado de salud de 
los escolares, con su fuerza mus-cular o con su conformación orgá
nica. Un cuerpo atlético no siempre es sano, a pesar de su desa
rrollo mus'cul'ar. La sal'uCJI como se ha diciho corresponde a todo un 
,conjunto de condiciones y cualidad·e's fískas, que no se reHeren 
sólo a la -fuerza muscular, ni: al dlesarroHo de] cuerpo, las que te&
ricamente son distintas y a menudo in.¿.ependientes en la práctica. 

La salud, según el .concepto moderno, es el con'lpleto bienestar 
!'ísico, menta] y social. 

La salud, como aligo umitario, como síntesis de cualidades o 
estados que caracterizan el vigor, ra destreza, la disposición de 
án~mo de un individuo, puede quedar resumida en lo sLguiente: 

1.- Ausencia de predisposiciones mórbidas, tales como la pre
disposición a la turber:culosis, o a padecer las consecuencias de en
fermedades de trascendencia social'; 

2.- iAus·encÚJ. de un estado actua] de enfermedad, afección 
aguda o crónica, se.cuelas de una afe~ción anteri·or, entr·e las cua
les dehen mencionarse 1as que se refieren a la parálisis infantil y 
a las deformaciones óseas. 

3.- Tolerancia· en las desviaciones o· cambios dé régimen d·e 
vida, que es la definicrón misma de la salud, ya que el buen esta
do de salud puede comprobarse mientras eJ individuo. no sea 
someti-do a prueba. L·bvar una. vida ·CÓmo-da, sin enfrentarse con 
las conbngencias de todo orden que esa misma vida nfrece pm: do
quier, no es tener una buena salud. 

Razones para dar atención especial en materia de Higiene, al 
gru·po de edad escolar. 

Por ser una etapa de la vida, la época escolar, el niño durante 
esta experienc:a se encuentra sometido a: 

l.-Crecimiento y desarrollo; 
2.-Esfuerzo, tensión y contagio; 
3.-RespCinsab:Jidad y oportunidad educativa-s, y; 
4.-La es.cuela .constituye un medio, como urudad de la co

munidad. 
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Lo. que el maestro puede y debe observar en sus alumnos: 
El! maestro que tiene un ;poco de inter<és por sus alumnos, 

constituye una g.ran. ayuda para la evaluación de la salud -de los 
escoliares, ya que pasa la mayor parte del tiempo con l'os niños de 
su dase. Debe emar atento a cambios sutiles, que pueden mani
festarse desdie un co:m.ienzo, como alteraciones de orden físico, 
biológico, o psicológico, que puedlen ser el anuncio de una enfer
medad! o de un prolblema o conflicto. 

A.-Aparierncia general: 
l.-Alteraciones de orrden físico; 
2.-Alteradones de orden funcional; 
B.-Organos de los sentidos: OjoLS, oídos, nariz y garganta. 
Alteraciones de orden físico: 
1.-Aspe·cto general; 
2.-Mar·cha; fmma y manera de caminar; 
3.-Cualquier alteración o deformación manifiesta en la ana-

tomía del esqueleto; 
4.-Actitudes viciosas. 
Alte-raciones de orden funcional: 
l.-Fatiga permanente o en determinado momeruto; 
2.-Trastornos digestivos; traducidos por diarreas, cólicos in-

testinales, e·tc. 
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3.-Alteraciones en el ár·ea intelectual y mental. 
Alteraciones en los Ól'lganos de se:rutidos: Ojos 
l.-Trastornos de .la refraeión, espedahnente miopía; 
2.~Conjuntivitis; 

3.-Coiilifusión de colores; 
4.-Estra.bismos (biscos); 
5.-Lagrimeo .. 
Alteraciones paJpebrales: 
1.-Ptosis (párpado caído); 
2.-BJefa.ritis (inflamación de los párpados); 
3.---Drzuelo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Alteraciones de oído: 
1.--Forunculosis; 
2.-Ecz-e-mas; 
3.-Supuración; 
4.-Tumores y tumefacciones; 
5.-Cerumen; 
6.--Consecuen.cias de traumati!smos: a) Desgarros; b) Quema-

duras; ·e) Congeladones; 
7.-Disrnínución de la capa·cidad auditiva. 
Alteracioilles de Ja nariz: 
1.-Ecz·emas; 
2.-Desviación de tabique; 
3.-Catarro agudo y crónico; 
4.-Sangre de la nariz. 
Alteraciones de la garganta: 
l.-Defectos de pronunciación; 
2.-Ronquera aguda o cl'lónica; 
3.-Respiración por la hoca (adoenoides) 
PieJ y anexos: 
1.-Proeesos inflamatorios de la piel; 
2.-Eczemas; 
3.-Quemaduras; 
4.-Sarna; 
5.-VerruJgas. 

Posturas: Desviaciones esqueléticas: iLas principales se reducen a 
1as de la columna vertebral. 
En la columna rvertelbra1 se presentan tres casos: La escoliosis, la 
cifosis y la lordosis. 

Las principales causas que producen ]as d'eSIViaciones de la co
rumna son: 1.- Los sistemas defectuosos de escritura; 2.-La fa
tilga física e intelectua]; 3.- Las actividades viciosas que adoJ?ta 
el niño en todo momen:to; 4.- Los muebles escolares inadaptados; 
5.--J..os ejercicios IÍísicns ¡gimnásticos inconvenientes y de larga 
duración. 
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Escoliosis: Es ]a desviación lateral derecha e i·zqúierda de una 
o más regiones verteibrales. Es simple cuando a:fecte a una sola re
gión, dOible o trip]e cuando son dos o tres curvaduras, generalmen
te alternando a uno y otro lado, es compleja o múltiple. 

Manifestaciones: 1.-Desi,guald'ad de amibas escápulas; 2.
Abultamiento o bóveda costal, que \S·e pone de manifiesto al hacer 
adci<ptar al niño una <flexión completa con los ibrazos pendulados. 

!Recomendaciones para prevenir las desviaciones: 1.- Que los 
bancos de la escuela tengan una inclinación :=tdecuada; 2.- La 
adopción de urna buena actitud sentado y de pie desde el primer 
día de clase; 3.- La correcdón de la m.i!opía. 

Cifosis: Es la curvatura de la columna vertebral de convexi
dad posterior y que comúnmente l~amamos jo1:oba. Esta deforma
ción se debe principalmente a la debilidad muscular, por lo que el 
raquis se indina hacia fuera y la pehris !hacia ddante. 

La más corriente es la cifosis dorsal. 
Lordosis: Es la opuesta a la antérior y es Jamás com~. La 

lordosis en los niños es menos común que J.a ·escoliosis y la cifosis. 
Causa: Ja ·causa de esta ·deformación, puede ser una enferm·e

dad de la articulación de la cadera: o de una dislocación del raquis. 
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EDUCACION SANITARIA EN EL MEDIO ESCOLAR 

Dr. Marco Tulio Magaña 

Si con Tora-l Viteri, educador sanitario ecuatoriano, se define 
la Educación Sanitaria como el conjunto de nociones, conocimien
tos y proc·edimi·entos que se aplican a la •enseñanza del individuo, 
para que sepa conservarse sano; o si copiando a Monterrosa Ga
vidia, médico sanitaria salvadoreño, decimos que la Educación 
Sanitaria es la rama de la Pedagogía, cuya r-ealización ·consis
te en Ja suma de hábitos, costumbres y conocimientos que 
se trasmit·en y se ·adaptan al individuo y a Ia comunidad, para pr·e
venir las ·enfermedades y par-a proteger, 'conservar y mejorar la 
salud individual y coleetiva; diremos con el profesor José Pedro 
Puig que en verdad, de lo que se trata, es .de encontrar fórmulas 
viables, prácticas que signifiquen una garantía de eficacia y per
durabilidad de las actividades y de los hechos que contribuyan a 
Ja mayor protección de la salud física y mental de. los escolares. 

La Higiene E'scolar, dice e'l mismo Prof. Puig "es una disci
plina médico pedagógica, euyo cometido esencial es: conservar y 
mejorar la salud física y mental de los educandos y maestros; 
aconsejar y promover las condiciones funcionales de .la actividad 
docente para lograr así el más pleno desarrollo de la educación 
y sus proyecciones sociales". "Los programas de estudio en los 
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diversos niveles de ens·eñanza deben tener los requerimientos ne
cesarios para fomentar la higiene, promover la formación de há
bitos higiénicos y dar a los educandos, a sus padres, encargados 
y tutores, el conocimiento científico que fundamente toda acción 
que requiere una actitud vigilante de -la salud". 

La niñez en sus diferentes períodos, desde la concepción hasta 
el final de la ado1esoencia, (niño ·es el ser que aún es dependiente) 
tiene por principales características la formación, la adaptación 
y .el crecimiento. B:s.te .crwimiento no sólo· ·es físico sino también 
mental, moral, pedagógico, social, etc. Es pues .la niñ·ez ·esa etapa 

· de cambios fundamentales o como diee Anzola Gómez, la tendencia 
a ser un período de expansión y desarroi.lo intelectuales, asi como 
de adquisición de conocimientos teóricos. 

Por otra parte, :la ·escuela es luga·r por antonomasia destinado 
para ·enseñar y para aprender y a1 maestro se le aprecia porque 
enseña; en la escuela y sobre todo a la hora de clase, el niño o el 
joven se vuelven más receptivos, de aUí que un. programa de Hi
giene Escolar realizado por •los maestros y los -propios alumnos, 
no será otra ·cosa sino un programa de Educadón Sanitaria eje
cutado en 1a escue1a. 

La Educación Sanitarlia en las escuelas debe basarse, dice el 
Comité de Expertos OlVIS/UNESCO, en las illie·cesidades e intereses 
de los niños y adolescentes, a los que han de atender en colabo
ración con el hogar, la colectividad y la escuela; más adelante el 
mismo Comi.té de Expertos señala que la Educación Sanitaria que 
la escuela ha de .dar a sus alumno-s dependerá entre otras cosas, 
de Ia habilidad del maestro para aprovechar las ocasiones que se 
le ofrezcan de poner en práctica la Educación Sanitaria. 

Si se siguen los moldes dásicos de la Higiene Escolar conven~ 
ciona1, un programa de su naturaleza debe tener tres puntos 
básicos: 
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a) Organiza.ción. del programa de saJud; 
b) Saneamiento del medio; y, 
e) Enseñanza de Higiene. 
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Los programas de sa:lud, en su organización, deben desarro-
llarse con tres sistemas: 

1 Búsqueda de enfermos y corrección de sus enfermedades; 
2. Prevención de 1as epi,demias; y, 
3. Estableámiento de servicios de primeros auxilios. 

BUSQUEDA DE ENFERMOS 

Debe tenerse en cuenta que la edad escolar es una edad de 
poca mortalidad y clásico aunque falso es también decir, de poca 
morbihdad. Esta ·es la razón pm I.a cual los programas de Higiene 
Escolar son generalmEnte soslayados por lns o.rganismos de Saiud 
Pública, que preocupados por los problemas de gran morbilidad, 
destinan sus acciones a esos problemas y a los de otras edades de 
la Niñez: Prenatal, Infanti.l, Parvularia, etc. 

Si bien es cierto que .las afecciones que atacan a 1os escolares, 
por lo general no dan alta o ninguna mortalidad, sí son nume,rosas 
pero üenen la particularidad de ser poco ostensibles y hay que 
buscarlas acuciosamente, encontrándose que son Hevadas por el 
esco'lar a veces sin que ni él, ni los que lo rodean se den cuenta 
de su existencia, pero que inciden enormemente sobre todo en el 
aprendizaje, produciendo retardos de éste. Tal el caso de los de
fectos sensitivos, en especial de .la visión o de la audición; la dis
l.exia, cuadros psicosomáticos, aún retardos mentales leves, defectos 
físicos o mentales o ae la personalidad, etc. Es por esto que a estos 
cuadros nosoTógicos se 'les llama con simpleza: def•ectos. 

Los defectos pueden clasificarse en tres grupos: 
l. Leves que se .curan so'los; 
2. Que necesitan corrección; y, 
3. Incurabloes; se hacen merecedor·es de un régimen apro

piado de vida. 
Diversos son ,Jos sistemas que se usan para descubrir los de

fectos y establecer sistemas de curación: Examen médico peri:ó-
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dico y rutinario de los escolares, clasincán.dolos por el tipo de 
defectos encontrados; examen especíHco de los escolares buscando 
un defecto determinado, por ejemplo, exámenes de visión, de au
dición, de pulmones, de cora:zJón, de la piel, investigación de inmu
nidades, etc.; los exámenes de admisión donde todo niño que in
gresa a la escuela pasa por él; los exámenes médicos de se'lección 
y de entr·e ellos el muy coillJo·cido. Plan Asto.ria, donde el profeso.r 
observa ·con un criterio esp.edal a los alumnos y los clasifica por 
grupos de acuerdo con sus observaciones, analiza Jos casos en
contradOis con ola enferme-ra e.scolar o con el médico es·colar y se
gún lo observado presentan al padre del alumno para .asegu
rarle tratamiento, ya sea por el propio padre o por acción comu
nitaria, dando a cada caso Ia urgencia que merece. 

PREVENCION DE EPIDEMIAS 

Se ·cumple tratando de que la escuela no sea el lugar dond~ 
nacen o crecen Ias ep1demias. Para :lograrlo se toma como básico 
el conncimiento del estado de inmunidad entre los escolares. Para 
ello, a •la inscripción de los alumnos se investiga sobre •las enfer
medades padecidas anteriormente insistiendo sobre todo en aque
llas que confieren inmunidad. S.e irnv-s·stiga también sobre las in
munizaciones recibidas y las fechas respectivas y así en esa forma 
se hacen cuadros de inmu:nEdad de los alumnos, clasifi-cándolos. 
Se ·completa Ia acción inmunizando a los susceptibles contra las 
enfermedades y contra las que se disponga de antígenos inmu
nizantes. 

Cuando una epidemia amenaza a 1a escue·la, el peligro se mid:e 
por la cantidad de susceptibles. 

Durante los períodos epidémicos, ·la observación es.t·recha de 
los alumnos buscando Jos signos de la enfe.rmedad especialmente 
los del período prodrómico; la observa.ción que se hace a diario y 
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en cada período de ingreso de alumnos a la escuela descubre los 
casos y permite tomar lla·s medidas apropiadas. 

Buen cuidado debe tenerse de ·Conocer si en la escuela hay 
focos que puedan dar origen a epidemias, focos que pueden estar 
en e1 ambiente físico, ·como de portadores sanos o enfermos que 
puedan pasar ignorados y existir, ya sea en 1os propios alumnos, 
profesores e ·itnSpector·es, o en el personal de servicio; sea éste 
de la escuela o del servicio paraescolar; de los que •surten a la .es
cuela oficialmente, o a los alumnos en particular, sobre todo de 
comestibles, útiles ·escolares, golosinas, ropa o lavado de ésta, etc. 

SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Son indispensah'les en el programa escolar. De ser posible, 
todos los alumnos mayores de -la ·escuela deben ser instruídos so
bre la manera de dar primeros auxi'lios; no pretender ·con eHo 
tratar de hacer "medio médicos" a .Jos alumnos, sino simplemente 
hacer que todos sepan como atender un accidente en el momento 
en que se produzca, ya que res casi un lugar común .decir que de 
esa atención depende en mucho que se salve la vida de los acciden
tados o que el accidente no se complique o se agrave por el ma:l 
manejo de'l accidentado. 

Grupos selectos de alumnos pueden encargarse del manejo 
de los servicios de primeros auxilios y es buena idea tener ·en la 
ecuela, un botiquín ·con implementos de urgencia para primeros 
auxilios, así como también algunos farmacos para atender desór
denes menores, pero con el ·convencim~ento de que el niño que 
.con frecuencia solicita un determinado serv~cio, es un buen can
didato para el examen médico. Tener implementos de higiene ín
tima para muj·eres en los colegios donde hay adolesc-entes es una 
buena idea. Una enfermería o un cuarto de aislamiento es indis
pensable, sobre todo ·en las escuelas donde hay internado. 
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SANEAMIENTO DEL AMBIENTE 

Indispensable para el medio esco-lar. Debe haber un servrc1o 
de atención permanente al saneamiento que se preocupe de corre
gir lo que está malo en ese senrtLdo, como de mantener 1o nece
sario para que todo servicio sea higiénico. Que haya abundantes 
servicios y buena distribución de ·ellos en lo que se refiere a agua 
potable, depósitos para basuras y desperdicios, liberación de ex
cretas y aún para provisión de alimentos y golosinas. La seguri
dad de 1os edificios esco1ares y mantener los campos de recreo o 
de juego libres de peligros, debe ser otra preocupación, como- te
ner au'las de suficiente amplitud con buena orientación, ventHa
ción, conservación de temperatura, apropiada iluminación, faci
lidades de evacuación tanto durante épocas normales como en 
casos de ·emergencia e inclusive servicios apropiados para -evitar o 
detener siniestros. 

ENSEÑANZA DE HIGIENE 

Higiene, parte de la ciencia médica que tiene por objeto la 
conservación de la salud. Toma-da en un s-entido Jato la definición 
que antecede, ha de -considerarse que la aphcación de un programa 
de higiene e~.colar amplio es ya una enseñanza práctica de hi
giene, pues -el alumno a quien se le ha so-metido a ·exámenes e 
investigaciones, fácilmente aprende las razones de haber-lo hecho 
y rm programa de clases teóri,cas de higiene •completará la en<s,e
ñanza de la materia. Se puede sin embargo ir más lejos de un 
programa de educación sanitaria haciendo que los propios alum
nos se convierrtan en elementos activos del programa. 

Hay muchas maneras -de haoer que los alumnos tomen parte 
activa -en un programa. Una manera simple de -eHa es Ja siguiente: 
se dividen los grados ·en grupos de 10 alumnos y a cada grupo se 
le nombra un a-lumno que haga función inspectiva con él. En los 
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grados superiores puede ser uno mismo de ellos, en los grados de 
chicos .el inspector puede ser uno de grado superior. Para borrar 
suspicacias sobre el nombre del inspector, se usa un término con 
un sentido cariñoso, se le puede llamar por ejemplo: Hermano 
Mayor. Los Hennanos Mayores al ingreso de sus hermanitos a la 
escuela, 1es revisan para ver como se presentan, si limpios de su 
vestido y de su cuerpo, si Hevan los cabeLlos peinados, su calzado 
limpio y lustroso, su boca y dientes aseados, si su traje es correcto, 
si van provistos de pañuelo, si llevan con que resguardarse del sol 
y de la lluvia y finalmente si se les v-e sanos o enfermos, si van 
tristes o contentos, si satisfechos o en ayuno, si aún somnolientos 
o no, si se aprovechan en clase o no. 

El hermano mayor hará un listado ·de los hermanitos que pre
sentan a'lgnna anormalidad de las enunciadas y concluida su labor 
de inspección, los hermanos mayores de un grado, asociados del 
profesor del grado, tendrán una conferencia para analizar los he
chos registrados ese día en cada uno de los menores. En 'esa con
:!ierencia resolverán la actitud a tomar para corregir lo apuntado, 
actuando con los propios alumnos d·e su grupo o sí la condición 
lo amerita, se hará ·Compa·recer a los padres del menor ante la 
conf.er.encia. Si .la conferencia de hermanos mayores no tiene ca
pacidad por sí sola para resolver los problemas dé algunos esco
lares, los pasará a otra, donde ·estén representados todos los grados 
por un alumno de cada grado, quienes reunidos con 1a periodi
cidad necesaria y acompañados por un profesor de alta jerarquía 
de la escuela -en repr-es·entación del Dir-edo'r del Plantel, re-soJve
rán ,sobre Jos caso-s que se les someta. 

De esta reunión saldrán resoluciones y programas encamina
dos a resolver los problemas que afecten una proporción grande 
de a-lumnos o los que necesüen un alto aporte económico. Provi
sión de alimentos, provisión de lentes, ·de artículos de vestir, re
creativos, musicales, construcción de servicios necesarios, .coope
rativas de consumo, re1ación con Clubes de Servicio, obtención de 
servicios médicos o higiénkos necesarios, etc. 
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EDUCACION FISICA 

Se insiste mucho en agregar a los programas de Educación 
Sanitaria Escolar los programas de Educación Físi-ca. La idea no 
es sólo cumplir con •la máxima de que .la mente es sana cuando el 
cuerpo ·está sano, sino también utilizar la Educa.ción Fisica ·como un 
sistema para educar, enseñar o capacitar al escolar en la ejecución 
de ejer.oicios úti1es mejorando su habilidad e inclusive como un 
sistema terapéutico para ·cura.rle inferioridades físicas, mentales 
o de su personalidad. 

Enseñanza. Se puede enseñar haciendo ejercicios físicos. Un 
niño con una pelota que •lanza y reci:be hace .ejercicio físico y al 
mismo tiempo puede aprender a contar; las formas de los ca.mpos 
de juego y de los implementos deportivos ·son magníficos ejempios 
de figuras g.eométricas; el ejercicio físico obedece a leyes físicas 
que se pueden comprende·r jugando. En general, hay toda una 
metodología para enseñar una infinidad de disciplinas mediante 
el juego. Moral y urbanidad, éüca, ·deben ser cara-deristicas indis
pensables del deporte, que se viven duran.te •el juego. 

Habilidad. Se .desarrolla también con el ·ejercicio físico. El 
gimnasta aprende a utilizar el peso de su cuerpo y los impulsos, 
en su provecho, aprende a girar en el aire y a caer sin -lastimarse, 
educa sus músculos para moverse mejor y realizar grandes fuer
zas con gran economía de energías, estabiliza mejor su equilibrio, 
organiza sus reflejos mejorando sus percepciones: igual 1e suce
de al davadista. Es una verdad de Perogrullo d.ecir que quien 
sabe nadar se salva en los accidentes dentro de'l agua. Saber 
boxear y luchar, saber judo o ·esgrima sirve para mejorar la de
fensa personal El "karate" enseña romper cosas duras sin lasti
marse. 

Terapéutica. Mediante el ejercicio físico se corrigen los 
músculos en inferioridad fisiológica. Defor'lllaciones -corporales se 
corrigen ·COn ejercicios apropiados sobre .los grupos musculares an-
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tagónicos. La neurología en general se vale de Ia yatrofísica en su 
terapéutica. 

La psiquiatría puede encontrar en la práctica del deporte un 
magnífico sistema terapéutico. Los trastornos de •la personalidad se 
tratan con mucho éxito mediante los juegos deportivos. El indisci
plinado aprende a respetar a un árbitro, a cumplir las reglas del 
juego; .eJ. infe,rior en su afán de conquistar la meta, actúa, el en
greído se. rebaja al ·darse cuenta de su realidad. 

El deporte en su ejercicio ·es un escape de .las emociones repri· 
midas, en el golpe que se •le da a la pelota se va d deseo reprimido 
subconscientemente de .darlo a un compañero o a un profesor. 

Mediante el ejercici'O físico se pierde peso o se mejora el ape
tito, para ganar peso. 

LA EDUCACION MUSICAL 

Las prácticas musicales ·como de las artes ·en general, son tam
bién sistemas de expresar la personalidad y que pueden usarse co
mo proc·edimientos para enseñ.ar, capacitar, educar y desarroJ.lar ha
bilidades y como un sistema terapéutico de prevensión y curación 
que los hace considerados como procedimien1:os de Educación 
Sanitaria. 

ADOLESCENCIA 

Un capítulo mlás a considerar debe ser la ·Educación Sanitaria 
en la escuela superior, donde los alumnos son ado1escentes. 

La ado•lescencia, esa edad del niño, (s.e repite: el concepto de 
niño es el de un ser dependiente), que durante mucho tiempo pasó 
sin ser importante, últimamente ha despertado mucho interés por 
conoeerse mejor debido a que el adolescente se ha hecho sentir 
como nunca antes lo había sido. Los mejores medios de comunica-
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cwn, las mayores facilidades educativas, esa constante tendencia 
de entrar más temprano en .la vida y la desaparición de ese muro 
que antes existía entre el niño y el adulto con el nombre de "res
peto" y que en rea.Iidad ·era temor, ha hecho que haya una mayor 
comunicación entre .los niños y los adultos, entre los padres y los 
hijos y ha hecho que se produzca más el diálogo: así se ha descu
bierto a 1os adolescentes y ellos también se han ·encontrado. 

A la Educación San·i:taria se le enfrenta con los adolescentes, 
nuevas obligaciones ya que el aprendizaje sobre ciertos fenómenos 
naturaJes le ·corresponde a la Educación Sanitaria propm-cionar
los, indicando la parte que tiene que dar la escuela, el profesor y 
las organizaciones existentes y la que toca al padre de familia, 
para quitar de la calle la cátedra que etemamente ha enseñado 
esos aspectos y llevarla al hogar y a la escuela, como· debe ser. 

Se hace necesario conocer la psicología del adolescente y com
prender sus estados característicos. El adolescente ti.ende a agru
parse por lo que no se rige por el ambiente familiar, ni siquiera 
se satisface en el hogar,. sale de él y busca al grupo y nuevas nor
mas del grupo; pero al mismo tiempo que se agrupa, el adotlescente 
tiende a individualizarse, se ·considera ya persona independiente, 
la transformación de su cuerpo por el necimiento del sistema 
sexua•l lo lleva a .considerarse ya formado y para demostrar su 
formación se vuelve rebelde, muestra acciones contrarias o al me
nos difer·entes a las .conv-encionales. A veces fáciles, ·como vestirse 
o arreglarse de un modo diferente a ·lo ordinario, a veces en for
mas más difíciles como inclinarse hacia un credo político; la ma
yorfa sin siquiera ail1alizarlo, reniega de los ritos religiosos familia
res hasta se dedde por el estudio de oficios o profesiones raras; 
es frecuente encontrarlo participando en manifestaciones de pro
testa o indinado .pea: presiones ajenas a él, se adhi.ere al anar
quismo o al menos a la oposición. 

Mucho tiene que hacer la Educación Sanitaria, para que el 
adolescente no ma.Jog.re lo que en él se controló ·durante las edades 
anteriores. 
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LA EDUCACION SEXUAL 

Es una de las .ramas de la Educación Sanitaria a esta edad. 
Necesario es borrar o impedir que se formen en la mente del ado
lescente una serie de ideas <falsas sobre el sexo; incluso e:n los 
padres de ·los adolescentes hay que hacer desaparecer esas mis
mas ideas que mal aprendieron 'en la calle con 1os amigos, por
que a ellos no se les educó en ese sentido. Hay· que ·dar a:l ado1es
cente la ori:entación ·correcta para que .lo sexual "deje de ser de
moníaco, que sepa las verdaderas razones de su existencia, de 
su uso normal, y evite el desenfreno; que el varón sepa que el 
"machismo" no es hombría y que la joven se aferre a )a i:dea de 
que el candor es virtud. 

LAS RELACIONES SEXUALES 

La falta de una buena educación sexual, es causa de que 
los adolescentes realieen contactos sexuales; 1os varones con pros
titutas o con compañeras a4olescentes y las adolescentes también 
con personas mayores. 

Esas rdaci:ones sexua1es, malas por la gravedad que encierra 
d inicio Hexual prematuro y equivo.cado, pueden llevar hacia otras 
terribles consecuencias: .las enfermedades venéreas, Ia prostitución 
y el embarazo. 

LAS ENFERMEDADES VENEREAS 

Se han vuelto un tanto frecuentes en los adolescentes y debe 
considerarse la importancia que tiene descubrirlas en los que las 
padecen, ya que la ignorancia de los jóvenes al respecto y la -pre
sencia de ese "muro de temor" los induce a la automedicación 
insuficiente e 'mapropiada que puede convertir un cuadro agudo 
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en cuadro crónico, con toda la gama de consecuencias. El diálogo 
frecuente con los alumnos de la enseñanza media, las conferencias 
educativas al respecto y toda la serie de medidas que pueden es
tablecerse, serán sistemas de 1os que habrá que valerse la Educa
ción Sanitaria Escolar. 

LAS INICIADAS EN LA VIDA SEXUAL 

Dehen ser motivo de atención especial. En forma muy d.i~creta 
hay que ·encontrarlas y hacerlas objeto de una rehabilitación mo
ral; no sea que se afirme en ellas el criterio de que ;la iniciación 
las obliga ,a seguir en prácticas sexuales. Y si han caído ya en >la 
prostitución, la acción debe ser más eficaz ·en la rehabilitación; es 
a veces prudente el aislamiento. El estudio psicométrico y el es
tudio del hogar son indispensables en estos casos. 

EL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES 

Si son solteras .es funesto: detiene el desarroilo social de la 
joven y .rmde en su hijo un futuro ir~egular a la sociedad. Estos 
embarazos son 'los encargados de e.levar las cifras de abortos en 
las comunidades y en mucho, sobre todo, en países de subdesa
rrollo, los responsables de la tan trafda ·explosiórn demográfica. 
Labor magnífica se le ofrece a la Educación Sanitaria en estos 
problemas. encarándose al desenfreno sexual 

LA MASTURBACION 

Es un hecho muy común entre los adolescentes, sobre todo en 
varones. Se le ha dado una mayor importancia de la que en rea.li
dad tiene, tanto ·en sus .causas como en sus ·eoosecuencias. Su 
origen, fruto de una mala educación sexual, está en la imitación 
y su frecuencia se relaciona con el impudor de 1os grupos. Lejos 
debe estar la mente del educador y de los padres de los alumnos, 
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de que es un acto inevitable, como que el coito es indispensable para 
el desarrollo. Las conse.cuem!ias también han sido exageradas y 
obra es acaso de que los débiles mentales no pueden .o, tardan en 
superar la falta de crecimiento de su personalW.ad; en lo que a 
masturbación se refiere, se toma en ellos la causa como efecto. 

La masturbación debe considerarse sólo como un impúdico 
acto, pero la persistencia en practicarlo debe ser motivo de estu
dio psicológico. Hay que advertir que se alude solo a la simulación 
del coito en forma unipersonal y no en general a todo acto ilusorio 
en relaoión con lo sexual. 

LA HOMOSEXUALIDAD 

Aquí también debe advertirse que se hará referencia sólo a loa 
ej-ecución del "coito per anun" entr·e v·arones y no con la amplitud 
de considerar el término en gran extensión, incluyendo ,como talla 
sola simpatía o amistad entre dos varones. La frecuencia varía se
gún la ampht~d con que se considera el término.' 

Los muchachos que caen en esta detestable práctica, general
mente han sido iniciados pocr fuerza o inducidos por muchachos 
mayores con el ej,ercicio de un dominio sobre ellos. La prosecución 
de la práctica es obra del estado de inferioridad consecutiva en 
que se considera el :iniciado. 

Casi nada o mejor nada debe atribuirse a un imbaJance hormo
nal; de allí que la Educación Sanitaria debe ·esfo.rzarse en prevenir 
el inicio o en rehabilitar a los iniciados, ya que ·esa inferioridad a 
que se ha hecho referencia, aumenta por las burlas y el asedio de 
que es ví:ctima de parte de los .compañeros llega hasta a producir 
una pérdida de masculinidad y un abandono total, en el que el 
individuo llega hasté: considerarse de sexo femenino. 

El homosexual activo debe considerarse también anormal y 
prestársele tratamiento psiquiátrico, pues sus actos pueden indicar 
un rencor reprimido o una desviación de otra naturaleza, cons
tituyendo un peligro para sus compañeros de grupo. 
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En ·estas consideraciones no se ha hecho referencia a los es
tados intersexuales por caus·as anatómi.cas, los que ·caen en €1 do
minio de la cirugía y de la endocrinología. Alusión simi'lar puede 
hacerse ·con relaóón a las pr2dica.s lésbicas y cuando éstas .exis
ten debe buscarse el foco de origen en la muchacha que actúa en 
forma anormal ya .que en ·ella puede haber algún estado anatómi·co 
anormal. 

EL NIÑO QUE FUMA 

Se ha hab1ado mucho del daño que se hace un niño que fuma. 
Durante mucho tiempo, era clásico afirmar que el niño al fumar 
atacaba sus fa.cuhades mentales, las que disminuían. AJgún fun
damento en la observación popular debe haber habido y posible
mente se trata de otro error de interpretación y confusión de la 
causa con el efedo. El niño poco inteligente es más fácilmente 
indinable al fumado. 

Posteriormente estudios en los E.E. UU. de América han lle
vado a la ·concJusión .de que el fumado tiene una correlación signi
ficativa con el cáncer del sistema vespiratorio y anexos. Mucha 
insistencia se ha hecho sobre esto último, al grado que en ese país 
hay regulacicrn::s que obligan a poner una advertencia en la caje
ti,lla de cigarrillos Uamando .la atención sobre ese punto, aunque 
poco se ha conseguido al respecto para reducir el número de fu
madores. 

Varias consideraciones pueden hacerse sobre este tema. El 
escolar o adoTesoente se inicia en .el fumado, ·inducido por otro 
compañero que fuma, con Ja idea de que fuma·r es señal de que ya 
se es hombre; iniciarse en el fumado es desagradable y el joven 
que persiste ·en aprender, lo ha.ce inducido por compañeros, por 
imita!Ción o por la idea de pal'ecer hombre. 

El fumado esclaviza más que cualquier otro vicio; al inü.ciado 
no le es fácil dejar de fumar y necesita ha,c.erlo cuantas veces 
se lo pida su organismo o su mente. Se •establece un hábito y una 
dependencia con el cigarrillo. 
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E1 fumador en el momento de fumar, siente una complacencia 
o un abandono agradable; es similar al niño que se chupa el dedo 
o come uñas. Hay que considerar que en el fondo hay una neu
ros;is comprometida o e-1 desvío de un temor o una angustia, con 
afán de liberación. Hay quien con un cigarrillo encendido puede 
hacer lo que no haría sin él. 

Cuando .el adolescente fuma se aleja de sus padres, de sus 
profesores y de toda persona de su respeto, pues sabiéndose víc
tima de un vicio, teme se le reproche; sobre ·todo que el olor de 
tabaco se impregna en su aliento, en 1as mucosas de su boca y 
nariz, ·en sus dedos, ·en su ropa; por lo que el al·ejamiento no es 
sólo en el momento de fumar. 

El alejarse de los suyos lo Heva a agruparse con otros adoles
centes que tienen el fumadó como facta.r común, formando grupos 
de asociados al rededor de un factor negativo que puede llevar a 
la pandilla antlisvcial. Ya ellos se saben portadores de un ·estigma. 
Es por Jsto que ·e·l adolescente fumador fácilmente es llevado hacia 
otros vicios como el alcoholismo, o el uso de las drogas alucinantes, 
enervantes o heroicas, así como puede ser influído hacia la eje
cución de acciones punibles. El fumad-or impehdo por la imperiosa 
neces:dad de fumar, necesita proveerse de cigarrillos y el ado-les
cente por lo regular corto de fondos, se ve obligado a solicitar'los 
al padr·:= mintiendo sobre ei destino que les dará o hurtando di
nero al pa•dre o a 1os allegados, inclin,ándose por ende a faltarle el 
respeto a la propiedad ajena. La Educación Sanitaria en la ense
ñanza media tiene un amplio campo de acción en la prevenc~ón de 
este vicio o en Ia rehabi:litación de los iniciados. 

EDUCACION DE LOS PADRES 

El programa de Educación Sanita·ria Escolar no ·estaría com
pleto si su ac.ción educativa no s2 extendiera al hogar de los e.du
candos. El padre ·de lo.s alumnos debe desempeñar su propio papel 
en el programa. La Educación Sanitaria Escolar debe apoyarse en 
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el padre y hacer que éste se desempeñe ·como le corresponde, pero 
debe ir más allá en su acción, inclusive, el análisis y reforma del 
hogar si es necesario. La constitución del hogar insidie profunda
mente en la educación de los ·escolares; muchos casos se encuen
tran en que el bajo o ·el anormal rendim~ento escolar está condi
oionado a un hogar muy pobre o mal organizado, o con dificulta
des de relación y falta de diálogo entre los esposos. La Educación 
Sanitaria Escolar puede hacer mucho por mejorar la situación y 
valerse aún de organizaciones sociales o religiosas cuya finalidad 
sea el bienestar familiar. 

LA ESCUELA PARA PADRES 

Son de reciente creación y por medio de ellas se ha logrado 
que los padres de los esco.lares se den exacta cuenta de su papel 
como tales y se ha consegui·do educarlos en lo fundamental del 
trato con los hijos y cómo ser útiles en la educación de ·los mismos. 

Reuniones de padres en la escuela, donde haya comunicación 
entre eHos y los profesores y mejor si hay diálogo ta.111bién coD 
los alumnos, rinden frutos inigualables. La Educación Sanitaria 
Escolar puede ser así el motor que dé firmeza a los hogares incul
cando ·en los esposos valores morales, ya que como lo establece 
José María García Bayarte, en su lección sobre adolescencia: "al 
debilitarse 1os valores morales y religiosos, individua.les y colec
tivos y si no se les encuentra substitutos, el matrimonio se con
vierte en una frágil asociación en detrimento de la estabilidad 
emocional sobre todo de los hijos". 

Parte muy importante es también la puesta en alerta a los 
padres, ante las tendencias e indinaciones de los niños sobre tocio 
ele los adolewentes, así como la contribución que puede prestár
seles en la fo.rma.ción de grupos y rela.ciones amistosas. Muy en 
boga los "diálogos colectivo.s" entre adultos, sobre todo matrimo
nios y adolescentes, pueden ser aprovechados con gran utilidad, 
aunque deben guardarse pre-cauciones. 
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·Para que estas reuniones de adultos y adolescentes rindan 
buenos frutos, deben ser pr.eviamente planeadas o mejor diciho, que 
los adultos deben poner previamente en orden sus ideas, para evi
tar discusiones entre eHos en presencia de Ios ado.lescentes, que 
lleven a éstos desorientación y los hagan sa-car como conclusión 
que los adultos que se les ponen como ejemplo: no están ni siquie
ra de acuerdo en su modo de obrar. 

Debe evitarse que los adultos vayan a repetir ante Ios adoles
centes fras·es he·chas que de suyo son dichas por los adolescentes 
y enseñadas acaso por quienes, interesados o no, Ias propalan. 
Repetir en .las reuniones cqn adolescentes aquello de que: "Se les 
está entregando a los adolescentes un mundo cochino", "Los adul
tos son culpables de la suciedad del mundo", "Los padres actúan 
por egoismo", "Los padrres son retrógrados y no han evolucionado", 
"Los padres no comprenden a sus hijos", "Los adolescentes son 
más inteligentes que sus padres", "Los padres actúan con rest:Pic
ción porque no ·confían en -sus hijos", "Hay un conflicto entre las 
generacionres", etc., indica poco tacto en quienes las repiten y pro
ducen en .los adolescentes mal orientados, mayor desorientación. 

Otro tanto sucede con aceptar en estas reuniones, a j6venes 
mayores que traen a la reunión 'influerncias, acaso recibidas de 
lideres políticos a veces demagógicos, actúan como aboga.dos de 
lns adolescentes y provocan discusiones, que llevan a los adoles
centes desorientación. Estos jóvenes sí srerán muy útiles en las 
reuniones previas de los adultos donde su papel de abogados de 
los adolescentes rendirán muy buen fruto para poner en justo 
nivel Ias ideas de los adultos. 

LOS ACCIDENTES EN LAS CALLES 

Sobre todo los accidentes de tránsito, que son causa primera 
de mortalidad entre los grupos mayor.es de niños, deben ser ·consi
derados por Ia educaci.ón sanitaria y la educación y prevención de 
ellos, debe constituir un programa de primera línea. 
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LOS ACCIDENTES DOMESTICOS 

Pueden ser también reducidos en su número, de suyo impor
tarrte, si desde la escue.la se realiza un programa apropiado in
cluído en el programa de educación a los padres y como desarrollo 
de un programa de Educación Sanitaria. 

EL PROFESOR 

Debe cons~detarse como ilmecesario hacer una recomendación 
sobre cómo debe se·r el profesor. Sin embargo, ejerce el profesor 
una influencia tan fuerte sobre el escolar que a v.eces supera a la 
del padre; por ·eso es una v·erda.d de Perogrul·lo deór que el pro
fesor debe tell!er como atributos imprescindibles: Capacidad Téc
nica, Moral y Urbanidad en grado máximo y a veces hasta las ten
dencias religiosas o políticas, similares a las del educando. 

CONCLUSIONES 

La ·escueia ·es un Jug•ar apropiado para de.sarroUar un amplio 
programa de Educación Sanitaria. El programa de Educación Sa
nitaria Escolar debe llevar a la par, un programa de educación 
de padres. 

La ej·ecución de un programa de Higiene Escolar en ·la que 
tomen parte activa importante, Ios alumnos, es un programa de 
Educación Sanitaria. 

La Educación Física, la Educación Mus~cal, la enseñanza de 
las artes en general, inteligerrtemente usados, son .sistemas edu
cativos que sirven ampliament·e a la Educación Sanitaria. 

La Educación Sanitaria de los adolescentes trata especialmente 
de dirigir acertadamente su agrupación y de darles educación 
sexua.J. 
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EDUCACION SEXUAL 

(Apéndice) 

I. CONCEPTO DE SEXUALIDAD 

Es nn fenómeno -de conducta bio-psíquico-social (Carrasco). Lo 
primero, ·en cuanto impulso genésico -el llamado instinto de la re
producción-; lo segundo, en ·cuanto fenómeno anímico -,-conocido 
por amor -en sus manifestaciones emocionales o pasionales; lo 
último, porque dicho fenómeno a1canza en el ser humano un ele
vado nivel >de elaboración cultural, provo'Clando una crecienlte 
mediatización para 1el 'logro de la finalidad de la reproducdón; Io 
·cua1 es exig·ido por la civilización y propio de ·cada medio cultural. 
Son las formas del galanteo, que resultan específicas en oada pueblo. 

O sea, que .la sexualidad configura una conducta; la cual se 
encuentra modelada por el influjo de las tradiciones, valores, Ie
yendas y doctrinas religiosas o políhcas de cada ambiente. Por 
co!llsiguiente, .son fa·ctores socio·cylturales los que integran la es
tructura básica del comportamiento sexua1, ·conformando 1a esen
cia misma del complejo psicológrco de 1a sexua.Iidad. 

En el .curso· .del tiempo la conducta sexual fue emancipán
dose del impulso reproduCtivo y adquiriendo una existencia inde
pendiente, cuya finalidad se encuentra y se agota a menudo en sí 
misma. Tratándose ahora de una conducta de relación; la cual 
mecánicamente proporciona sensaciones placenteras. Actualmente, 
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encuéntranse frecuentemente la conducta sexual separada de la 
·intención reproductiva. 

Ocurre aquí lo propio que con la conducta alimentaria, des
provista frecuentemente del propósito de reponer energía, reves
tida de ritual y refirnamiento en el banquete, ·con una finalidad 
escénica o de placer. La comida tórnase ceremonia. Nuestra cul
tura ha diferenciado la conducta sexual tanto por edades como 
por sexos. :Prohibe en unos lo que fomenta en otros. 

Estimula al varón al contacto con muj·er·es, mas separa a éstas 
en dos categorías: las buenas, como la madre y las hermanas, las 
ma1as con las cuales puede dar rienda suelta a su .erot-ismo. De lo 
cual se deriva, que formará luego su familia con la mujer -cuya 
satisfacción 'Sexua1 no procurará- y satisfará su 1erotismo en re
ladones extramatrimoniales; disociando así, inconvenientemente, 
sus práctica sexuales. 

La mujer no sufre tal proceso disocüttivo, porque se le ens•eña 
que 1e'l acto sexual constituye 1a culminación de un proceso cum
plido dentro de los márgenes normartivos de la sociedad con etapas 
sucesivas como .las del noviazgo y matrimonio, pero recibirá ini
ciación de un compañero disociado que generalmente la convertirá 
en mera serv~dora ·de su impulso sexual. 

Surge de lo expresado -ya que "educación es la actividad 
planeada por la cual los adultos forman la v~da anímica de los 
seres ·en desarro1lo" (Di'lthey)- la impostergable necesidad de 
hacer un claro y rigido planteo de la problemática sexual con
tradictoria. 

II. LA RESPON-SABILIDAD PROCREACIONAL 

El acto sexual reviste dos finalidades, que se encuentran diso
ciadas en los prim·eros miembros humanos de nuestra cultura y 
en la época en la cual vivimos: l.-La satisfacción hedonísrtica 
individual, y 2.-La reproducción de la especie. En el varón, todo 
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contacto genésico apareja placer, lo cua'l no ocurre en la mujer; 
por Jo cual aquél normalmente lo procura y ésta, a veces, Jo elude. 
Mientras el varón centra su sexuahdad en órganos sexuales exter
nos, es aquélla difusa ·en la muj·er 

Para aquél ·la eyaculadón significa la expulsión de secreciones 
acumuladas -cuya acumulación 'Crea una tensión y promueve un 
impulso hacia su descarga- para 1a mujer no rexiste tal fenómeno 
por s.er nimias sus secreciones- pero dicha tendencia se reemplaza 
por un anhelo psicológico de entregamiento sexual. O sea, que en el 
hombre el -orgasmo es un fenómeno casi puramente reflejo, mien
tras que e!l1J la hembra significa Ja culminación de una situación 
elaborada pOr condicionantes psíquicos, resultante de impresiones 
emotivas. 

Por eso se ha dicho en términos anatómicos: que el hombre 
ama con su médula espinal y la mujer ama con su espíritu, su 
imaginación y ·el sentimiento de ternura y admirac~ón por el ser 
amado (La:mare). Requiere entonces, en el cumplimiento del acto 
sexual, un preciso ajuste para que ·la ·conjunción sea agradable 
para ambos. Y la principial responsabilidad de éste corresponde 
al varón; quien no debe -o1vidar que el proceso orgánico de su com
pañera es ;nás lento y que exige un tratamiento adecuado de ca
riño para llegar al "climax" apropiado, sin lo cual la condena a 
la frigidez y compromete Ja estabilidad de su unión (M. Fer
nández). 

Hace más complejo di!cho intercambio de actitudes el temor 
que pueda tener ~la mujer por el embarazo y sus consecuencias. 
Pero, además, deben tenerse en consideración una serie de cir
cunstancias para asegurar rma conducta procreacional respon
sable. Entre aquellas exigencias ecuéntranse: 

l. Debida madurez ·de ambos progenitores, quienes no deben 
tener ·edad muy baja ni ex,cesivamente elevada; 

2. Niveles ·culturaLes análogos, ya que el apego a tales pautas 
es muy fuerte y apareja fuertes discrepancias al aparecer la 
progenie; 
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3. Semejante situación socioeconómica, para evitar supedi
taciones y desarmonías con el medio ambiente; 

4. Principios filosóficos y confesionales comunes, para evitar 
choques tanto en la relación interpersonal íntima ·como al Hegar 
la descendencia; y, 

5. Aceptación- de .las ·característícas de .la familia originaria 
de los integrantes de la pareja, porque no cabe pensar en separar 
tajantemente al compañero no sólo de sus parientes sino de su 
historia y formación, que son -de su estirpe de origen. 

La unión sexual pe.renn:e exige no solamente la existencia de 
un aprecio y respeto mutuos sino una clara comprensión de los 
roles de cada integrante y la decisión de cumplirlos. El matrimonio 
exige reciprocidad, .compañ-erismo laboral y afectivo, división en 
el trabajo, participación en la autoridad, ayuda mutua, tanto como 
ajuste sexuaL Si falta alguno, no solamente la relación interper
sonal está en peligro, sino el papel de padre y madre. 

Los coil1flictos intrapsíquicos no determinan nec·esariamente 
una defectuosa relación, y es a·sí como un neurótico puede ser 
acrecentado o defendido en su regresión por su ·compañero de 
par·eja (Ackerman). La estructura de la relación se da a diferentes 
nive-les -moral, de actividad, etc.- y el desequilibrio puede ser 
más o menos grave según el que sea afectado. 

El origen del rol femenino es fundamentalmente bio16gico 
-lleva al hijo en sus entrañas, lo lacta, lo cuida- el de padre es 
esencialmente social; o sea que las condiciones biológkas crean el 
vín·culo madre-hijo, pero las del padre deben ·crearse ·consciente
mente. Pero la interacción de ambos es indispensable para la 
buena formación y desarrollo del hijo. La mujer puede no querer 
hijos; 'el hombre que se casa generalmente los desea y si no llegan 
se sien te menoscabado en su virilidad. 

Aunque las pautas culturales han promovido una disociaóón 
entr:e la relación sexual .completa y .la exclusivamente erótica, hay 
que significar que la normal conducta sexual se dirige fundamen
talmente a la reproducción, pero una reproducción ·consciente, y 
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para efectuarla deben procurarse los mejores condicionamientos 
de ·salud fisíca y mental. La planificación procreacional debe fun
darse sobre dichas bases. 

III. LA PEDAGOGIA SEXUAL Y SUS COMETIDOS 

La educadón sexual ·es Ia ayuda que se presta a un mno 
para aJustarse a los patrones socioculturales vigentes (ética sexual), 
teniendo ·en cuenta su psicología. Por ·consiguiente dicha ense
ñanza no se agota con el análisis de las particularidades somato
fisiológicas de Ta relación sexual; ni cabe que se intente ocultarlos 
tampoco. 

Consiste en educar al niño o al adolescente para que adopte 
una actitud correcta frente a la sexua!lidad. Es menester ~de ma
nera gradual pero sistemática- ir preparando al mucha,cho, sin lo 
cual recibirá tal enseñanza ,tal vez torcidamente de otros mucha
chos y hasta de adultos corrompidos. 

De tal manera la educación sexual se convierte en un capítulo 
de la educación general, preparando para la vida societaria a un 
ser 'en proceso de formación, ya que la llamada vida sex;ual ha de 
ser considerada como la propia vida individual, ·cuando aparece 
motivada por las tendencias y características propias del sexo 
(Mira y López). 

IV. POSICION DEL EDUCADOR FRENTE A DICHA 
ENSEÑANZA 

Siendo la educación un fenómeno social, los fines de la edu
cación sexual se desarrollan dentro de un marco sociocultural, con 
proyecciones éticas (Mazzella). Si la sexualidad es un fenómeno 
bio-psico-social - ·como se afirma- eso nos da las pautas para 
nuestra conducta educativa: 
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l. .Es posible analiza,r la educa·ción sexual como una forma de 
socialización, como la socialización de los roles sexuales; y, 

2. Es posible una acción preventiva orientadora, tendi:ente 
a modificar el medio social 

"Ser sexualmente adulto, no es tener órganos genita1es ac
tivos ... es ser hombre o mujer sexuados, tener una cons
ciencia sexual ·capaz de autocontrol. La educación sexual es 
-el aprendizaje cerebral de la norma sexual humana" (Chau
chard). 

La educación sexual es informativa, pero ·fundamentaJmente 
formativa y constituye un aspecto influyente en la foa:mación de 
la personalidad. Debe ser progresiva y efectuarse sobre los 
patrones de desarroHo psicofísico. Es, ·en su fondo, una internali
zación de valores socioculturrales; cuya enseñanza corresponde 
tanto a los padres como a los maestros. 

Por su medio se ayuda a 1os niños a constituir actitudes y pa
trones de conducta que se refieren a un modo de vida ·deseable en 
la comunidad y a la aceptación de su parte de responsabiildad 
sexual en las relaciones de los sexos. Son fines de dicha educación: 

l. Orientar debidamente la evolución del niño y del adoles-
cente en su aspecto psicosexua1; 

2. Desarrollar los sentimientos y capacidad amatoria; 
3. Prevenir desajustes psicosociales; y, 
4. Tender a la obtención de una procreación y paternidad 

consciente (Mazzella). 
Cabe hacer aquí la distinción rentre educación e información 

sexual: La información sexual consiste en dar a niños y adoles
centes un conocimiento científico de la anatomía y fisiología sexuP
les. La .educación sexual, consiste ·en hacerles comprender que el 
instinto sexual, debe ser colocado bajo la dependencia de la vo
luntad y la razón, y convertirse así de an·imal en algo humano 

-- (Francois). 
Es imprescindiblre dicha educación para el niño y el adoles-
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cente porque al despertar los impulsos sexuales y las necesidades 
emocionales con aquellos relacionadas, debe enseñársele a adap
tarse a los requerimientos culturales vinculados con los mismos. 

Como metodología debe señalarse: 
L. Que inf.orma·ción y educación sexual deberán comenzar 

-como toda educaóón- desde el na,cimiento mismo (Burns). 
2. La educación consciente comienza a 1os dos o tres años; 

primero :en un plano genera1, que corresponderá a la posición si
tuacional del niño en el mundo y su curiosidad por cuanto 1e 
rodea (Ges.seH) 

3. Corresponde al educador, tanto educador como padre, 
responder a las preguntas que se 1e hagan por el niño: con verdad, 
sencHlez, sin excitar su curiosidad cuando formule preguntas o 
antes de la pubertad y en estilo pedagógico. 

4. Es menester que ·exista entre enseñado y enseñantes en
tendimiento y confianza previos. 

Son los maestros -precisamente por la función profesional 
que les toca desarrollar- quienes deben promover se cumpla tal 
educación. Y para cumplirse acertadamente con tal orientación es 
menester que ·conozca profunda.'Illente estos problemas y sepa su
blimar con tacto las tendencias humanas. Para lograr esto es 
menester: 

l. Incrementar los estudios sobre el desarrollo afectivo-sexual 
de los niños. 

2. Jerarquizar tales est~dios; dar1es lugar en los programas 
de formación para maestros y además desarrollar cursillos o jor
nadas para e1 estudio de dichos temas. 

3. Conjunóonar, en dichas jornadas a padres y maestros, 
para poder luego desarrollar una labor en ·equipo e inclusive para 
dotar de patrones de conducta al adulto y romper así ·la cadena 
que forma el ·Carácter .del niño. 

Trátase de brindar ·conocimientos no para ser almacenados sino 
que se traduzcan• ·en una conducta acorde con los objetivos desea
dos. No se trata de hacer una· cabeza bien llena, sima bien hecha, 
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según la conocida frase de Montaigne. En .definitiva, ·eXpl'esamos: 
La educaóón sexual es parte importante de :la formación de todo 
ser humano, porque enseña a cada cual a desempeñarse en su rol 
d~ hombre o de mujer. Tal educación se da torcidamente en la 
actualidad. Su clarificación y buena dirección se ven trabados 
por una serie de absurdos "tabús" y las coerciones respedivas a 
los mismos correlacionadas. 

O edudamos sexualmente, ajustándonos a pautas sociocul
turales y ébcas, o la sociedad será la víctima de los falsos maestros 
y caerá en el caos de las pasiones incontro1adas ! ! ! 
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EDUCACION SEXUAL 

Por: Alvaro Navia Monedero - F.A.A.P. 

Contemporáneam·ente estamos embarcados en este slogan: 
ED_DCACION SEXUAL. Y con ello pretendemos que se corre
girán las falsas orientaciones de la conducta sexual del adoles
cente. ~ersonalmente, debo confesar que yo también empleo este 
slogan. Mas nuTIJCa es tarde para enmendar erro•res. Entendámonos: 
se educa la actividad sexual del joven, del adulto, ya formado 
somatopsíquicamenrte, así como se educa el bachiller en las fa
cultades a donde aoude a estudiar una profesión. Pero en el niño 
y en el •adolescente primario, se orientan las actividades sexuales, 
se dirige la estructuración de la fun·ción sexual Cuando hay ano
malías de cualquier índo-le, 1a orientación es sustituí-da por la 
terap~a educacional, medicamentosa 'O quirúrgica, se·gún se supone 
que se está impartiendo. ,Se habla de educación sexual, si se supo
ne que se está impartiendo a indlilvid'uos normales sexuahnente, a 
quienes se darán pautas die la cuestión sexual. Entonces será die 
desear que las coruferencias que se anuncian con el slogan educa
ción sexual, se intformasen como orientación sexual en la infan
cia y adolescencia. 

236 

(Tomado d€ la Revista Colombiana de Pediatría y 

Puericultura .Bogotá, Jun. 1969, Tomo XXIV, N9 3) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA APLICACION DE CRITERIOS BIOLOGICOS Y 

SANITARIOS EÑ LA ESCUELA PRIMARIA 

Profesor: Alejandro Covarrubias Z. 

l. "El maestro debe conocer a sus alumnos tan bien como su 
materia de enseñanza". 

2. Si aplicamos al conocimiento del niño los criterios bioló
gicos fundamentales, podemos estudiarlv desde los siguientes pun
tos de vista: 

Con criterio genético. 
Con ,criterio ecológico. 
Con criterio morfológico. 
Con criterio fisiológico. 
3. Dentro del criterio genético, el factor herencia es de pri

mera importancia. Son de origen genético: varias formas de: re
traso mental, algunos tipos de diabetes y o-tras alteraciones del 
metabolismo; algunas enfermedades de la sangre; ·ciertas clases de 
epilepsia; anomalías y deformaciones de los huesos, ojos y 
músculos. Además, la herencia decide el tipo morfológico; el color 
de los ojos y del pelo; la capacidad mental, 1temperamento, etc. 

Los hijos se parecen a sus padres en un 50%; a los abuelos, 
en un 25%; a .los bisabuelos, en un 12,5S""1-, etc. 
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Las Jeyes de Mendel se cumplen en la especie humana y hay 
caracteres que son dominantes y ótros, recesivos. 

Las enfermedades, por lo. general, no son hereditarias, pero 
en muchos casos se hereda la debi-lidad orgáni-ca que abre paso 
a las enfermedades. 

Aunque la herencia es fuerza conservadora de los caracteres 
de la especie, siempre oourre la variación por medio de los pro
pios mecanismos de la herencia que conducen a genotipos seme
jantes, pero no idénticos. 

4. Hay una herencia racial que en el caso latinoamericano 
se expresa en la forma de un. "mestizaje" inconcluso que deja 
grandes por-centajes de población indígena casi al margen de la 
civilización. De este mestizaje biológico y espiritual resultan se
rios problemas cu1turales y sociales. (En este campo tan impor
tante, falta la investigación ·científica sistemática). 

5. El criterio eoológico realza la importancia del ambiente 
en el destino de cada persona. De acuerdo con est·e criterio, el 
hombre sería hijo ·del ambiente de que proviene. 

El útero -de la madre es el primer ambiente del hombre, con 
una gran proyección en el futuro de -cada niño. 

El medio es la suma de todas las condiciones y circunstancias 
externas que influyen en el desarrollo y vida de todo individuo: 
biótico, a:biótico, social y económico. 

El ambiente biótico y ahiótico con\'ltituye la naturaleza, que 
es necesario comprenderla con el sentido de proceso. 

El conmponente social del medio está formado por "las per
sonas y las costumbres, ideales y valores de la so-ciedad". A lo 
social pertenecen la familia, la iglesia, la escuela, los medios de 
comunicación, etc. 

1El factor económico inHuye poderosamente en la salud y bien
estar de ra familia y de las comunidades. 

6. ·En ·el momento actual, todos parecen convenir en la doc
trina de la convergencia que podría expresarse ·c-omo sigue: la 
herencia predestina y el ambiente realiza. Se trata de dos fuerzas 
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convergentes y no opuestas. Un buen ambiente realiza en plenitud 
los poderes de un genotipo. Un mal ambiente puede ser fatal 
para la mejor herencia bioJógica. 

Setenta millones de latinoamericanos con una entrada infsrior 
a 60 dólares anuales, constituye un-a conspiración contra los mil-es 
de genotipos valiosos del continente. 

7. La aplicación del criterio morfológico al conO'cimiento del 
niño nos conduce en primer lugar, al modemo conceptn de raza: 

'Un grupo de hombres que ofrecen óerto parentesco única
mente en sus caracteres físicos". 

No se cono·cen razas puras y todas las .clasificaciones propues
tas son controvertibles. "La -clasificación en las verdaderas subdi
visiones de la familia humana está todavía por hacer y no se podrá 
intentarse hasta que se conozcan los verdaderos elementos com
ponentes de los pueblos actuales". 

No hay razas superiores. 
8. Como ·el concepto de raza nos presta poca utilidad, un 

nuevo criterio se abre camino para comprender a los niños y al 
hombre con criterio morfológico y es el de los tipos morfológicos 
y constitucionales, con la siguiente comprensión: "conjunto de par
ticularidades que caracterizan el aspecto exterior del cuerpo". 

Tipos morfo1ógicos: 
- ( 1) Verticales (2) Horizontales (3) Intermedios. 
-lV!anouvrier: macroskélos; mesatiskeJos; braquiskelos. 
-Escuela francesa: musculares; respiratorios; digestivos, 

cel'ebrales. 
-Escue1a italiana: braquitipo, longitipo. Según Viola, estos dos 

tipos responden a etapas distintas del crecimiento. "La evo
lución ponderal del organismo y 1a evolución morfológica son 
inversamente proporcionales''. 

El hraquitipo sufre el predominio del sistema vegetativo y el 
longitipo, del sistema de relación. El equilibrio entre ambos siste
mas se observa en el normotipo. 

Al. observar los niños en el patio de la escuela, apal'ecen los 

239 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tipos morfológicos típicos, que deben ser considerados por el maes
tro en educación física. 

9. La aplica·ción de criterio fisiológico al conocimiento del 
niño nos conduce a la [isiología inlf.antiT, disciplina que con'sfi.dera
mos de importancia en la formación de maestros. 

No se trata de incorporar un ramo nuevo en el Plan de Estu
dios, sino de enriquecer algunos existentes, como ser biología o 
en higiene ·e·scolar. 

Siguen algunas notas sobre fisiología infantil, sólo .con el fin 
de señalar su importancia para conocer a nuestros niños: 

1. El niño es una unidad fisiológica, es un todo, unidad que 
queda .expresada por el sistema nervioso y por el sistema endo
crino. El niño actúa como un todo. 

2. El fenómeno central de las funciones de nutrición es el 
metabolismo. El té.rmino se creó para abarcar todos los cambios 
sobrevenidos en los alimentos después de su digestión. 

Algunos de •estos fenómenos tienen carácter sintético, cons
tructivo y es la fase anabólica o constructiva. 

Otros fenómenos del metabolismo son ·de carácter catabólico, 
por medio de 1os cuales se destruyen cuerpos relativamente 
complejds. 

3. La suma total de alimentos requeridos en ·cada caso, de
pende de las demandas de energía indis]:Jensable para llenar las 
necesidades siguientes: 

-Crecimiento. 
~Producción de energía. 
-Producción de calor; y, 
-Elaboración de las secreciones. 
4. El metabolismo prenatal está integrado al metabolismo 

materno, de ahí la importancia del tipo de alimentación de la ma
dre .en dicho período, así como •su forma de vida total, porque todo 
repercutirá en el destino del hijo. 

5. En ·el recién nacido el metabolismo autónomo se inicia por 
medio del "calostro" que puede ser absorbido dire·ctamente sin 
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previa digestión. -El "calostro", primera secreción mamaria, no 
vi<:ne a ser otra cosa que la linfa materna, es decir, el mismo 
líquido que ha bañado los tejidos fetales durante el embarazo. 
Con razón dice el médko Aguilar Jordán: (1) "es imposible con
cebir que el niño recién nacido pueda ingerir otro alimento que 
sea menos irritante para su estómago e intestino que el "calostro". 

La composición química del calostro es, término medio, la 
que sigue: 

Días Grasa 
% 

2.59 
2.17 

Porteína 
% 

9.75 
7.25 

Azúcar 
% 

2.75 
3.50 

Cenizas 

0.408 
0.340 

En tres o cuatro días el calostro se convierte en leche, con la 
siguiente composición, término medio, según C. Griffith: 

Grasa ....................... . 3.5 a 4 % 
Azúcar ...................... . 6.5 a 7 % 
Proteína ..................... . 0.1 a 1.5 % 
Cenizas ...................... . 0.2 % 
Agua ........................ . 87 a 88 % 
Total sólido .................. . 12 a 13 % 

La naturaleza colorda1 de la leche, (una emulsión) es una cir
cunstancia física que favorece el proceso digestivo por el ·estado 
de div'isión en que se encmmtra. 

6. Una serie de análisis de leches a la mitad de la lactancia 
señaló la presencia de las siguientes sustancias minerales: (Holty 
Courtney) 

(1) Fisiología infantil normal y patológi:ca. Dr. J. Aguilar Jordán.- Edi~ 
torial Sempere.-España. 
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Oxido de calcio ...................... . 
de magnesio .................. . 

anhídrido fosfórico ................... . 
óxido de sodio ....................... . 
óxido de potasio ...................... . 
cloro ................................ . 

Total cenizas ....................... . 

0.0458 
0.0074 
0.0345 
0.0132 
0.0609 
0.0358 

0.2069 

La -leche de vaca es más rica en calcio y €n fósforo, pero es 
más pobre en hierro. El fósforo de la leche de muj.er se encuentra 
integrando moléculas orgánicas, contiene, por ej·emplo: en un 
77%; en cambio, en la leche de vaca, la combinación orgánica 
fosforada se halla en 27% 

7. El promedio de hi·erro es de 0.00509 grs. por litro, pero la 
cantidad disminuye a medida que avanza la lactancia. 

8. La leche de mujer contiene, además, fermentos, sustancias 
protectoras y viltamina. 

9. La composi.ción química de la leche materna señala un 
punto de partida básico para resolve.r el problema del equilibrio 
entre los elementos nutritivos de la di•eta. Pm ej·emplo, en los niños, 
una proporción de 1 a 7, entre las proteínas y cuerpo·s no proteí
nicos, de la dieta, deriva de la composición de la leche materna. 

Al término del primer año, tiempo en que se inicia la locomo
ción, sobreviene un aumeTIJto en la demanda de glúcidos o azúcares. 

Hasta los 7 años de edad, la relación de 1 a 7 entre proteínas 
y cuerpos no proteínicos representa una especie de equilibrio 
óptimo. 

10. En la leche materna la relación entre grasas e hidrocar
bonados es de 1 a 2. Esta reladón debe ir aumentando a medida 
que crece el niño, hasta llegar a la relación 1 a 10. 

11. El equilibrio fisiológi•co de los elementos minerales de la 
dieta es muy importante después del destete, porque los elementos 
minerales de la leche de vaca no se absorben tan bien como los 
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de la leche humana. Se estima que un 80% de los elementos mi
nerales de la leche humana es absorbida; mientras que en la le
che de vaca, sólo un 43%. 

La leche de vaca contiene la mitad de hierro que la leche hu
mana. 

El equilibrio min·eral se obtiene, en edades más avanzadas, 
con las dietas mixtas y variadas, incluyendo frutas, vegetales 
frescos. 

12. El agua es indispensable en la dieta del niño. El niño 
menor de 1 año, en condiciones normales, consume 300 a 500 gra
mos de agua al día. Los niños maymes, de 50 a 700 grs. en 24 hrs. 

13. El organismo, del niño muestra al exterior los ·efectos co
rrespondientes a desarreglos digestivos: vómitos, diarreas, excre
mentos duros y jabonosos, ·etc. 

Las deficiencias del metabolismo se observan en el aspecto de 
la orina, transpiración exc"esiva, secreción abun·dante de la mu
cosa nasal, bronquial, inestabilidad del sistema nervioso, etc. 

14. Las proteínas son principios aHmenticios 'indispensables 
para crecer y mantenerse sanos. 

Las grasas y azúcares, son alimentos para jugar y trabaja.r. 
Los sebos y grasas de origen animal, tan .usa·dos -e:n los ca;mpos, 

causan trastornos digestivos en grandes y chicos. 
Las necesidades de calcio de:[ adulto varían ·entr·e 0.2 a 0.5 

grs. de óxido de calcio al día. El niño necesita una ración ·extra de 
crec'imienrto que represente alrededor del 1 al12% del peso adqui
rido. La ración ·cál·ci.ca del lactante debe ser por lo menos de 0.12 
a 0.13 gramos por día. 

El raquitismo arrait'lJca de deficiencias en ·el metabolismo' del 
calcio, en cuya realización intervienen hormonas de glándulas en
dócrinas. como son: paratiroides y timo. 

15. Se enüende por metabolismo basal-la "cantidad de ·ener
gía, e:xopresada en ·calorías, producida durante un tiempo dado por 
un organismo en reposo, en ayunas y en estado de equilibrio tér
mico, para una temperatura orgánica dada". 
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El metabolismo basal es elevado durant·e el período del cre
cimiento y se adm1te que el metabolismo total del niño durante 
la infancia es proporciCinalmente más alto que el del adulto. 

El metabolismo basal es bajo en los niños débiles. 
Las enfermedades contagiosas alteran el metabolismo (Ti

foidea). 
16. Sangre y circulacióu.~En el adulto, el volumen total de 

sangre es alrededor del 9% del peso del cuerpo. En el niño normal 
los valores son más altos. En el recién nacido el volumen de la 
sangre varía entre 10.7 y 19.5%· del peso del cuerpo. 

En los niños menores, oel volumen oscila entre 9 y 12%. 
En los niños desnutridos 1os va'lores oscilan entre 4 y 10.4% 
17. En el adulto la cantidad de hemoglobina es de 14 grs. 

por 100 de sangre. 
En el niño, Ia canrt;idad de hemoglobina varía ·con la edad: el 

recién naoci·do contiene mejor propor.ción de hemog,lobina que el 
adulto. Dicha proporción decrece a 11 o 12% al fin del primer 
año. Entre los 10 y 15 años, la cantidad de hemoglobL.1a sube a 
14%. Las mismas variaciones ocurren con los glóbulos rojos. En 
las anemias disminuye la cantidad de hemoglob'ina. 

18. La coagulación de la sangre en el adulto normal necesita 
de 8 a 10 minutos. En el recién nacido, 2 minutos; al octavo día, 
4 minutos. 

19. Pulso en el niño: (promedios) 

Recién naódo ................ . 120 a 150 al minuto 
Prime año ................... . 100 a 140 
Segundo año ................. . 90 a 120 
Tercer año ................... . 108 a 110 

" 
De tres a cinco años .......... . 90 a 100 
De cinco a ocho años ......... . 85 a 110 
De ocho a doce años .......... . 76 a 104 
De 12 a catorce años .......... . 75 a 90 ,, 
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20. La tensión arterial depende de la energía contráctil del 
corazón; de la resistencia periférica de los capilares; de la elasti
ódad de las pareeds arteriales; y de la cantidad de sangre dr
culante. 

En el niño, el equilibrio .entre los nervios vaso-dilatadores y 
vaso-contrictores es más estable que en el adulto; .la tonicidad de 
las fibras muscular.es ·es poco intensa. Los capilares del niño son 
más anchos que los del adulto. 

La debilidad de la presión arterial en el niño facilta .el trabajo 
del corazón. 

21. Respiración.-Frecuencia de la respiración: 

Reoién nacido ••••••• o ••• o. o •••• 30 a 50 a1 minuto 
Durante primer año •••••••• o o •• o 25 a 35 

" 
De 1 a 2 años .................... 28 

" De 3 a 4 años •• o ••• o ••••••••••••• 25 
" De 4 a 15 años . . . . . ••• o. o. o o •••• 20 a 25 
" " 

Vida adulta ..................... 10 a 18 
" 

La respiración disminuye durante el sueño y aumenta con el 
ejercic'io, el grito, etc. 

22. Tipo respiratorio: •en los primeros días de la v1da, el tipo 
respiratorio es diafragmático o abdominal en el niño y costal supe
rior en la niña. 

23. Capacidad vital y edad: 

6 años 825 C.·C. 

7 - 8 años 1.190 c.c. 
9 años 1.270 •C.C. 

10 años 1.510 c.c. 
11 - 12 años 1.610 C.'C. 

13 años 1.830 c.c. 
14 años 2.210 c.c. 
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La capacidad vital generahnente es mayor en los niños que en 
las niñas. 

Pueden distinguirse tres fases principales en el aumento de la 
capacidad vrital para individuos de 4 a 19 años: 

De 4 a 10 años 
De 12 a 14 años 
Hasta los 19 años 

aumento más o menos uniforme 
período de aceleración 
aumento uniforme, pero menos rápido. 

No hace falta insistir en la clara relación que existe entre 
capacidad vital y salud en los niños y adultos. 

24. Glándulas de secreción interna 
La glándula tiroides, por medio de su secreción hormón~ca, 

ejerce una acción estimuladora sobre Ia •evolución morfológ.ica del 
organismo y también estimula poderosamente la excitabilidad de 
los centros neuropsíquicos, interviniendo en los procesos metabó
licos de los mismos. 

25. !La paratiroides contro1a ei mecanismo del metabolismo 
del calcio en el orgalllismo. Otro tanto hace el timo. 

2,6. La hipófisis, llamada "cerebro endocrino", tiene unafun
ción muy compleja: ·estimula el funcionamiento de las otras glán
dulas •endocrinas; influye en el ·crecimiento estatural, etc. 

27. Las gonadas masculina y femenina son también glándulas 
de se·creción interna y sus hormonas en la sangre no sólo parti
-cipan en la diferenciación sexual, sino que su ausencia produce 
cambios apreciables en el desarrollo, •especialmente del esqueleto, 
de los músculos, del tejido adiposo, sobre el desarrollo de los ca
racteres sexuales secundarios, e influye, además sobre el tipo 
morfológico. 

28. La excreción urinaria en el niño reviste importancia, 
porque de su examen puede deducirse conclusiones que permiten 
prever y, por tanto, evitar la mayor parte de los trastornos de las 
funciones digestivas. · 

Cuantitativamente, la excreción urinaria se expresa así: 
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Mínimum Máximum 

Primeras 24 horas 2 C.•C. 61 c.c. 
29 dia 11 ,, 145 

"" 39 
" 

13.3 ,, 171 
"" 49 

" 
17.5 ,, 179 

"" 59 
" 

22.5 
"" 

222 
"" 69 

" 
70 ,, 280 

"" 79 
" 

93 ,, 338 
"" 89 

" 
100 

"" 
389 ",, 

Del 99 día al 29 mes 150 
"" 

400 "" 
Del 29 al 6 mes 210 

"" 
500 

"" Del 69 mes al 2 9año 250 ,, 600 ",, 

Después del 49 o 59 mes, la relación entre la cantidad de lí
quido ingerido y la del eliminado por .el riñón permanece casi 
constante: 68% del líquido ingerido. 

29. Funciones de relación 
Durante ·el primer mes de vida (1) el cerebro es el órgano que 

crece en mayor propor·ción. Al nacer, e.I cerebro pesa aproximada
mente. 350 grs., a los 14 meses, -el peso ·es de 900 grs., con ello el 
80% del peso definitivo se ha conquistado. 

Durante los primeros meses de vida, el peso del cerebro au
menta a razón de 2 mg. por minuto. 

Durante este periodo de ·crecimiento rápido la desnutrición, 
entre otras influencias, afecta al sistema nervioso central. 

Los :experim·entos con animales y humanos demuestran que 
los ·efectos de la des'lllutrición temprana son permanentes hasta el 
79 año de vida, a pesar de mejorar las condic-iones nutdcionales. 

La desnutrición rigurosa altera el crecimiento -cerebral y el 
proceso de maduración. 

(1) Monckeberg. Desnutrición y desarrollo mental. 
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En el momento actual el 70% de la población mundial sufre 
de subalimentación crónica en grados diversos. En consecuencia, 
la subalimentación es uno de Ios mejores obstáculos para el de
sarrollo de los pueblos. 

30. La plasticidad infantil, tan importante en educación, se 
expresa por medio de los siguientes hechos: 

-Midiniación in·completa. 
-Circunvalaciones menos profundas y menos tortuosas. 
-Se necesita largo tiempo para completar la red nerviosa. 
31. El funcionalismo de la médula espinal aparece en el curso 

del desarrollo del niño, antes que el de la col'lteza cerebral. 
En el niño pequeño las fundones medulares son tan imper

fe-ctas como las de la corteza. 
Cuando las ramificaciones de las células piramidales del ce

rebro han conseguido llegar a la médula (89 mes de la vida intra
uterina) entonces se estableC'e la unidad del sistema nervioso. 

32. El poder inhibidor de la ·Corteza cerebral sobre las fun
ciones nerviosas de-sordenadas del sistema nervioso del niño va 
haciéndose cada vez más evidente a medida que la mielinización 
de las fibras medulares se perfecciona, comenzando por la modifi
cación y regulación de los reflejos. 

33. Es importante señalar el significado de la vida automática 
en el niño: reflejos que son de carácter hereditario; los hábitos, 
que son adquiridos por educación. 

La vida automática hace posible la adaptación del niño a su 
amb1ente físico y social. 

E·l proceso de habituación es mucho más complejo en las gran· 
des capitales que ·en Las zonas rurales. Es obligado, también, se
ñalar la importancia de los reflejos condicionados en educación. 

34. Durante los tres primeros meses de vida, los niños no 
tienen la vista formada. Tienen la sens•ación de la luz, pero no 
pueden distinguir los objetos unos de otros. 

El recién naddo prefiere las sombras, porque así vivía en el 
útero. 
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Hacia la tercera semana, el niño comienza a mostrar afición 
por la luz, siempre que no sea muy viva. 

La visión misma es la que ocasiona el desarrollo del me
canismo muscular del ojo. Todo niño recién nacido es un "miope 
provisional". La capacidad de acomodación del ojo a distintas dis
tancias se desarrolla lentamente. 

A los dos años el niño reconoce los colores, comenzando con 
el rojo y amarillo. Después viene la percepción de las formas. Así 
comienzan las percepciones objetivas, con participación de la cor
teza cerebral. 

La noción de distancia el niño la adquiere cuando sabe andar. 
El recién nacido es sordo por razones mecánicas. Al 29 o 49 

día, el niño empieza a orir. Después, el niño ti'ene la percepción 
de los sonidos en bruto, apreciando sólo la intensidad. Después, 
aprecia el ritmo y, por último, el timbre. 

36. El sentido del gusto está totalmente desarrollado al na
cer. Rechaza los :biberones poco azucarados. 

El gusto y el ·olfato van unidos en el niño, pero el olfato apa
rece tardíamente. 

Cuando a un niño se le presenta una flor, abre la boca. 
37. Las sensaciones tactües son precoc.es ·ern ·e1 desarrollo in

fantil y comienzan en la vida intrauterina. 
Las sensaciones térmicas existen desde los primeros días 

de vida. 
38. La sensibHidad al dolor existe desde el nacimiento y es 

el origen de los reflejos de defensa. 
El adelanto de la ciencia es factor de progreso en el eontrol 

y fomento de la salud. Así, por ej: "la cantidad de ·cromosomas 
de los seres humanos normales es de 46 en cada célula en lugar 
de 48 como se creía antes. 

Las anomalías ingénitas con desviaciones cr·omosomales son el 
resU'ltado de •anomalía.s en el DNA (ácido deoxiribonudeico) que 
se ha descubierto en los cromosomas de tudas las células. Los 
experimentos efectuados con el objeto de variar el componente 
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DNA, de determinadas bacterias y virus, indican que tal varia
ción modifica las características hereditarias en subsiguientes le
siones del organismo en cuestión. A la luz de este nuevo descu
brimiento, se están estudiando la inhabilidades ingénitas y congé
nitas de los seres humanos". (1) 

(1) Educación para la salud. Bernice R. Moss. Warren H. Southworth. 
John Lester. R. 
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SALUD DE LOS ADOLESCENTES 

Dr. Luis 'forres Barbosa 

Los períodos de la Inlfancia más olvidados son el Pre-escolar 
y la Adolescencia, éste aún con e] agravante de ser "tierra de 
nadie". 

Es importante la asistencia a los adolescentes, especia.Imenü~ 
en los países Latinoamericanos, donde el porcentaje de las pobla
ciones abajo de 20 años es tan elevado. 

'En el proceso biológico del crecimiento y del desarrollo hu~ 
manos hay dos momentos ·crucial!es: el iniciai, de recién nacido, y 
el fina~, de la adorescencia, que se podría comparar a un renaci
miento para una nueva 'Vida, la de ]a ed!ad ad!ulta. 

Características de la adolescencia: 
l.~Aceleración del crecimiento y desarrollo,, 
2.-hnportancia de las transformaciones anatómicas y fisioló

gicas; 
3.----'lmportancia die los esfuerzos de adaptación a la vida 

adulta; 

.Razones favoraJbles a la indusión de la adolescencia en la Pe
diatría: 
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l.-Ultimo salto int·enso de crecimiento; 
2.----Continuid'ad deseah1e de la asistencia; 
3.-Conocimiento anterior del cliente por su médico. 

Riesgos de la asistencia a los adolescentes a cargo de los mé
dicos de adu]tos: 

l.-Menor familiaridad con el fenómeno biológico del creci-
miento; 

2.----iFalta de experiencia con niños normales; 
3.-Actitud, en general, menos adecuada; 
4.-'Especial:ización exces~va. 

Dificultad de obtener que los pediatras se encarguen de la 
adolescencia a consecuencia: 

a Del número limitado de estos médilcos; 
b De] exceso de trabajo que conifrontan; 
e De la resistencia y de la inexperiencia d'e muchos en rela

ción a la adolescencia. 

Más importante que la especialidad del médico que va a .cuidar 
de los adolescentes, son los predicados del mismo. 

Predicados esenciales del médico que asiste a los adoles
centes: 
a.-Madurez psicológica; 
b.-Estabilidad emocional; 
c.-Actitud simpática en relación a estos clientes; 
d._;Conocim1entos sólidos sobre desarrollo ~ísico y psíquico; 
e.-<Experiencia médica general o global; 
f.-Comprensión tolerante sin transigencia; 
g.-Bondad sin sentimentalismo; 
ih.-Autoridad sin autoritarismo. 

Cua]quiera que sea la especialidad del médico escog1do, es 
necesario que posea los predicados mencionados y que dedique 
atendón <particular a este grupo de edad, pues en ninguna fase de 
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la vida es más importante el establecimiento de buenas relaciones 
entre méd'icoy cliente, indi:spensa'ble para captar la confianza y la 
colaboración de .éste, a su vez decisivas ¡para el éxito die la asis
tencia. 

Las siguientes características de los adolescentes deben ser 
tomadas en consideració111, para garantizar el buen éxito de la asis'
tencia a los mismos (se1g. GaHagher. Med'.; Cl'. N. Am. 49:2; í965): 

l.---Crecen y se transforman más que en cualquier otro pe
ríodo de la ·vida, excepto 19 año (Edad' cronológica y un mal ín
dice); 

2.---No gustan de régimen cl_if.:o·rente de los otros; 
3.-Resienten la dependencia; 
4.-Tienen una enorme capacidad de mudanza y variación; 
5.~ehen ser vistos solos y oírlos más que hablarles; 
6.----Se preocupan con sus cuerpos y tiend'en o a renegar la 

dolencia o a exagerar pequeñas quejas; 
7 .-Ansían la s·eguridad y al1guien en quien confiar; 
S.---Necesitan cond'iar sus problemas, sus dudas, sus intere

ses (en relación a sus cuerpos, su crecimiento, sexo, vida 
escolar, relaciones familiares, futuro); 

9.-Son más verba~es que los niños y sus conflictos son más 
superficiales que los de los adultos; 

10.-Tienden a exagerar las situaciones; 
H.-Necesitan más modelos (pues son buenos imitadores) y 

estímulo que consejos y restricciones. 

A estas características, señaladas por Gal'lagher, se debe aña
dir la tendencia de muohos adolescentes a ocultar sus enfermeda
des, a intentar tratarse con personas legas y, por timidez, comple
jo de culpa u otras razones, postergar 1a consulta al médico, a ve
ces con graves perjuicios para su salud. 

Variedades de cuadros clínicos que ocurren en la adoles
., cencia: 
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1.----<Dolencias propias de la Infancia ocurriendo tardíamente. 
Ej. virosis exantemáticas. 

2.-Enfermedades iniciadas ·en la infancia y ¿,e evolución pro
longada o exa·c·erbadas ·en l·a adolesc-encia. Ej. tubercuJo
sis, fiebre reumática, coñagenosis, ~efropatías. 

3.-Enf.ermeda-des desencadenadas en la adDlescencia. Ej.: 
gin:ecopatías, ·endocri:nopatías, epilepsia. 

4.---'Enfermedades episódicas o transitorias vinculadas a la 
adolescencia. Ej.: acné, bocio. 

Otra clasificación a ser considerada, poDque suscita actitudes 
y proiblemas di!ferentes, es la siguiente: 

Cuadros evita~bles 
, 

" 

crónicos 
deformantes 
invalidan tes 
grarves 
incurabtes 
quirúrlgicos 
imaginarios. 

:En La asistencia a cuaLquiera de estos variados cuadros, deben 
ser considerados los siguientes aspectos: 

1.-Jmplicaciones pl'ácticas y prolllósticos; 
2.----Repercusión sobre la vida noii'maJI; 
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3.-Reacciones del adolescente a su enifermedad; (Relaciones 
psicosomáticas y somatops~quicas); 

4.---iProvid'encias preventivas: 
a) de la enfermedad; 
b) .del óbitD; 
e) de la iTIJValidez; 
d) de los desajustes, emocional y social. 
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5.-Valor de la asistencia al niño en la prevención de condi
ciones mórbidas de la adolescencia. (v. cuadro aparte). 

6.-Importancia de la asistencia psico...pedagógica dlel médico: 
a) para captar la confianza dd adolescente, 
b) para responsabilizarse en la preservación y restaura

ci-ón de su salud; 
e) para nbtener su aceptación de la enfermedad, con las 

restricciones, consecuencias y pronósticos que acarrea; 
di) para asegurar su colaboración en ]as medidas indi

cadas. 

Discusión resumida de al¡gunos problemas prácticos de la asis
tencia médica a las principales enfermedades que pueden acome
ter los adolescentes. 

Principales exigencias impuestas por las enfermedades a los 
adolescentes y diificu1tades consecuentes: 

1.-Rérgimen alimenhcio especial; ffij.: d'iabetes, obesidad. 
2.---iR.égimen de vida diferente: 

a) restricción de acti.vidlades. Ej. cardiopatía reumática; 
1b) restricción de convilvencia social'. Ej. tuberculosis y 

otras enfermedades transmisibl'es; 
e) limitación de riesgos de acóde:nt·es. Ej.: hemofilia; 
d) hospitalizaci·ón. ·Ej. enfermedades agudas, graves o 

crónicas. 
3.-Tratamientos penosos: 

a) tratamientos prolongados. Ej.: inyecciones diarias de 
insulina en la diabetes; antimicrabianos en la tubercu
losis; anticonvu1sivantes en la epilepsia; 

b) tratamientos amedrentadores. Ej. cirugía, punciones. 
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VALOR DE LA AS]ST~NIOII.A AL NIÑO ·EN LA PREViENCION 
DE COND]CIONEIS MORBLDAS DE LOS ADOLESCENTES 

ENFFERMEDADES 

VIRUELA 
SARA])¡IPIQN 
RUBIO LA 

TETAN O 
DIFTERIA 
TOS FERINA 

POLIOMElL!II'IS 

TUBERCULOSIS 

Ji'I,EBRE REUMATICA 

MEDIDAS INDICADAS CONDICIONES A 
EVITAR 

Vacunación correcta 
VaCJUnación correcta 
Vacunación 'Correcta 

Vaoun3.ción correcta 
VacJUnación correcta 
Vaoun3.ción correcta 

V c·ounación correcta 

BCG 
Ca,tastro twbercolínico; 

Mayor graveda•d 
Riesgo en la ge-stación 

Mayor gravedad 

Formas graves e 
invalid.an<tes 

Form3.S graves de pri
mo-infección o de 

tra<tamiento antimicro- reinfecdón 
biano adecuado. 

Tratamiento correcto 
de las Es•treptococias 
ProfHaxia con Penici
lina. 

Nuevos surcos de h 
enferm.edald - Cardio
I[Nlltías crón~cas y sus 
com~licaciones 

.AJRTIRITIS REUil.VIATOI- Terapéutica medica- Enfermedad crónica e 
invalidamte DEA mento·sG 

N<ElFROP A TIAS AGU
DAS 

MALFORACIONES 
URJNARIAS 

CIR'IPTORQUIDIA 

25G 

Fisiok~rapia 

Diagnóstico precoz 
Traiarniento médico y 
quirúrgico c~rrecto 

Cirugía oportuna 

N efropatías crónicas 
Hipertensión arterial 
Insuficiencia renal -
crónica 

ES'terilidad 
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ENFERMEDADES 

ASMA 

OiBESIDAD 

Dl'ABETES JUVENIL 

HElMOFILIA 

BPILEPSIA 

MEDIDAS INDICADAS CONDICIONES A 
EVITAR 

Tratamiento antialér- [nstl!f1cien1Cia respira-
gwo toria 
fisio y fisioterapia 

Régimen alimenticio 
Psicotempia 

Insulina 
Régimen 
Edrucación de~ erufermo 

Tratamiento médico y 

ortopédico 

Tratamiento anti-con
vul:sivo y psico-peda
gógico 

Desajustamiento 
psicológico 

Diabetes d·escompen
sada y sus complica
ciones 

Deformidades ;invali
dantes 

Convulsiones 
Problemas tle conducta 
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INMUNIZACION ACTIVA EXISTENTE 

Duración de los 

Enfermedades Tipo de Vacuna anticuerpos 
(demostración después 

de inmunizados) 

Viva atenuada 
8 años 

Poliomiel'itis 
(Sabin) 

Inactiva da 
1 a 3 años 

(Salk) 

Difteria Toxo~de 
Varia;ble 
(más de 5 años) 

Coque luche Bacteria muerta Variable (2 a 3 años) 

Tétano Toxoide 
Frecuente más de 

20 años 

Viva atenuada Variable habitualmen-
Viruela (vaccinia) te más de 5 años 

Viva atenuada 4 años 

Sarampión Inactivada Cerca de 4 años 
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CALENDARIO DE VACUNACIONES 

1 mes- BCG 
2 meses - Vacuna triple (dirteria-coqueluche-tétano) 

- Vacuna antipol'io, tipo "Sabin", trivalente 
3 -Vacuna tdple DPT 
4 Vacuna triple DPT 

- Vacuna antipolio, tipo "Sabin", trivalente 
6 - V acuna anrtivariólica 

- Vacuna antipolio, tipo "Sabin", trivalente 
9 - Vacuna contra el sarampión 

18 - Vacuna triple DPT 
- Vacuna antipolio, tipo "Sabin", trivalente 

Z· años - BCG 
4 - Vacuna triple DPT 
5 - Vacuna an·tivariólica 
6 - BCG 

- Vacuna antipolio, tipo "Sabin", trivalente 
7 - Vacuna antideftérica-tetánica DT 

10 - Vacuna antivariólica 
12 ,. - BCG 

- V acuna antitetánica 

Ministerio de Salud del Brasil 

Departamento Nacional del Niño 
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PROBLEMAS FAMILIARES Y SOCIALES 
,..., 

DEL NINO EN EDAD ESCOLAR 
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DEMOGRAFIA DE LA INFANCIA 

Dr. Luis Vallejo Cevallos 
Instituto NacionaJ de Nutrición. 

Cualquiera que sea la actividad reJacionada .con ·el desarrollo 
socio-económico de un paí.s, .debe.fundamentarse en ·el conocimien
to de las características poblacionales en sus aspectos, funcional 
como nacimientos, defunciones, fertilidad, escolaridad, etc. y el 
-estudio de su medio ambiente. 

Población.-Los datos aquí consignados se r·efie:r·en a nuestro 
;país, tratando en lo posible de ·establecer comparaciones con los 
de otros ·enmarcados en Ia denominación de desaroJlados. 

El segundo Censo. de .Población del :E:cuador, realizado 12 años 
después del primero., señaló una población de 4'476.000 habitantes 
dentro de una área de 270.800 kilómetros cuadrados y una den
sidad promedio de 16,5. En 195•6, la densidad fue de 14, ocupando 
el .Ecuador con1 Uruguay una posición intermedia entr·e Bolivia, 
la menos densamente poblada ·con 3 habitantes pox kilómetro cua
drado y Haití con 121. 

Distribución.-La distribución de Ja población en la mayoría 
de las na.ciones americanas es desigual y así dentro de un mismo 
país hay zonas mucho más densamente pobladas que otras; po!l" 
ejemplo: la S.~erra ecuatoriana üene una densidad pobladonal de 
29, fr.ente a 19 de la Costa; 0,4 del Or~ente y apenas 0,2 -en Galá
pagos. 
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Dispersión.-La población está disper.sa en 20.81'2 localidades 
de las cuales alrededor 'de 16.000 tienen menos de 200 habitantes; 
sinembargo en ·el curso de 12 años las localidades de más de 10.000 
habitantes aumentaron casi en un 50% debido al desplazamientD 
del .campo a la ciudad. 

El 64% de la población vive en la zona rural y comparando con 
otros países, encontramos que Argentina, Chile, Venezuela, Cuba 
y México, son las más urbanizadas, en cambio Haití, Honduras, 
Guatemala, Bolivia y Paraguay, tienen un po·rcentaje de población 
rural superior a la del Ecuador. ' 

Edad.-'En cuanto a la estructura de la poblaeión por edad, 
se puede apreciar que el Ecuador corresponde a las denominadas 
"poblaciones jóvenes" con una alta pr01por.ción de niños en aumen
to y una relativamente baja de ancianos. La distribución de h po
blación en grupos de 15 años de edad indica que el 45% son me
no.res de 15 años fr·ente a 31% en EE. UU. y 25% en Europa ... 
En el grupo de 50 años y más dentro de la edad productiva la dis
crepancia es mayor: 23% en EE. UU. y Europa y 11% en Ecuador 
y América Latina. 

Esta comparación por edades repercute especialmente en el 
aspecto económico y da el grado de dependencia, resultando que 
en nue,stro.s países por cada persona en ·edad de trabajo, hay un 
poco más de una, que depende eco.nómicamente de ella, mientras 
que en los países ·europeüs, por cada dos personas e:n edad de tra
bajar hay una so~a que depende económicamente de ella. 

El promedio de miembros por familia entre 1950 y 1962, ha 
pe11maneddo más o menos ·constante, siendo de 5 a 5,2 respectiva
mente. Aproximadamente un terdo de la familia ecuatoriana 
tiene 6 y más miembros, es deeir 4 y más hijos. 

Natalidad.-El ·coeficiente de natalidad establece la relación 
entre -el número. de nacidos y vivos y la población total a mitad 
de~ año, por mil. J)e los 221.000 naddo.s vivos ·en nuestro país en 
1966 obtenemos una tasa de natalidad de 41 por mil que compa
rada con la de 1950 que fue de 45, nos indica un muy discreto des-
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eenso en esta tasa, manteniendo uno de los coeficientes más altos 
del mundo. Excepto Argentina · (21,7), Uruguay, Puerto Rico, 
Cuba y Chile, los demás países latinoamer1canos presentan tasas 
similares a las cl!el Ecuado.r. 

De los nacidos vivos sólo un 20% han sido atendido.s por pro
fesionales, es decir que las cuatro quintas partes de Ios nacimien
tos fueron atendidos empíricamente. 

Fec1mdidad.-La tasa general de fecundidad relaciona el nú
mero de nacimientos con el de las mujeres entre 15 y 49 años de 
edad! que son las que se consideran las de mayor procr·eación, ya 
que menos de 15 y después de los 50, son muy pocos, pues dentro 
de nuestro país los nacimientos dentro de ·estos extremos llegan 
apenas al 0,3%. Esta tasa en 1965 fue de 133 por mil mujer·es entre 
15 y 49 años, indicando un aumento de 4,6 por mil en un período 
de 10 años. 

Mortalidad.-Los índi.ces de mortalidad son indispensables 
para un gran número de objetivos. Influye en ·el número y Ia ca
lidad de la población, en su composición por edades y por tanto en 
el coeficiente de dependencia. Juntamente con los nacimientos y 
la migración, la mortalidad permite evaluar el tamaño de la pob~a
ción y su ritmo de crecimiento. Asimismo, nos pro,po,rciona datos 
sobre la eficiencia d!e las medidas sanitarias y de prev·ención de las 
enfermedades. 

El .coeficiente de mortalidad relaciona el número de defuncio
nes ocurridas durante un año sobre la pobJadón a mitad del año, 
por mil. En ·el Ecuador durante 1966 ocurrieron 60.000 defuncio
nes que dividido para la población de 5'326.000 a junio .de ese 
año, nos da un coefióente de mortalidad de 11 por mil. En 1963, 
la tasa fue de 12,7 y en otros países las siguientes: Canadá 7,8; 
Costa Rica 8,5; México 10,7; Salvador 10,9; Panamá 8; Chile 12; 
Colombia 10,4; Venezuela 7,2; Noruega 10,1; Yugoeslavia 8,9. 

El crecimiento vegetativo de la población está dado por la 
diferencia entre la tasa cruda de natalidad y la tasa cruda de mor
talidad, modificada por las migraciones que en nuestro país no 
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tiene mucha importancia porque más o menos se equiliba:an. Este 
crecimiento para 1966 fue de 29,8 por mil habitantes. 

Por las cifras indicadas, no hay duda que la población de 
nuestro país está creciendo en fo.rma ·excesiva. El equilibrio del 
crecimiento vegetativo se ha roto ya que las tasas de naémiento 
a través de varias décadas se han mantenido más a menos cons
tantes; en cambio Ja mortalidad, g.racias a los adelantos médicos 
y el relativo mejoramiento del nivd de vida, ha disminuido. 

Mortalidad infantil.-Esta tasa se obtiene al dividir el número 
de defunciones de menor·es de 1 año durante el año calendario para 
los nacidos vivos durante ese mismo período, por mil. Es un in
di.cador bastante r·eal del grado de desarrollo de un país y así aque
llos que han adelantado en los aspectos de salubridad y socio-econó
micos presentan tasas muy inferiores a las de los países atrasados. 

La mortalidad infantil en el Ecuador en 1955 fue de 112,8 por 
mil, observándose desde entonces un discreto descenso y así en 
1960 fue de 99,5 y en ·el año de 1966 de 90,4 .por mH. tDe todas 
maneras, estas tasas son unas cinco veces más eJ.evadas que las 
que se encuentran ·en los países desarrollados. Es muy posible que 
el descenso observado se deba a la intensificación de las campañas 
de inmunización. 

Morotalidad pre-escolar.-Los índices de mortalidad de~ grupo 
de 1 a 4 años de edad: en nuestros países, son de 20 a 25 veces más 
altos que los Estados Unidos por ·ejemplo. De aquí la justificación 
de que los pre-escolares estén incluídos dentro de los grupos más 
vulnerables de ·la población; ·especiahnente, los factores nutricio
nales adversos mantienen ·estas tasas altas. 

En la mayoría de 1os paises latin01americanos se observa una 
gran similitud con lo que ocurre en el Ecuador en ·este grupo de 
edad. 

Otras tasas importantes en demografía inrfantil son la morta
lidad neo-natal (menores de 1 mes) por mil nacidos vivos: 35,,4 en 
1964; mortalidad infantil tardía (1 a 11 meses) pnr mil nacidos 
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vivos: 58,9; mortalidad materna: 2,3; mortalidad fetal (morü nata
lidad): 22,8. 

Todas estas tasas son muy superiores a los países desarrolla
dos donde las cifras de mortalidad materna sólo llega al 0,3; le 
neonatal 17 y la mortalidad infantil ta:t~día: 5,9 por mil nacidos 
vivos. 

Estos aitos índices de mortalidad infantil y materna significan 
para los países un desembolso e-c-onómico grande sin espe,ranza de 
retribución; de allí que sea un imperativo el desarroHo y amplia
ción de 1as campañas de pr·evención que a la larga significan la me
jor inversión. 

La menor mortalidad específica en lo que se refiere al Ecua
dor corresponde al grupo de 10 a 14 años con una tasa de 2,7 de
funciones por mil individuos de esa edad. Lo mismo ocurre en el 
caso de los Estados Unidos, sólo que aHí el coeficiente es de 0,5. 

Aspectos educacionaLes.-Para programar una política de ·en
señanza general, técnica y profesional acorde con las aspiraciones 
y necesidades de ca.da país es necesario evaluar sus características 
educacionales tales como alf.abetismo, nivel de instruc-ción y asis
tencia educacional. 

El alfabetismo es lo que más claramente mide el grado de edu
cación de un país y se lo estable·ce mediante la relación entre la 
población a1fabeta de 10 años y más y la población ta.tal en estas 
edades. 

En el Cuadro adjunto se presentan los índiees de aJfabetismo 
por sexos en los Censos de 1950 y 1962. 

1950 1962 Incr·emento 

TOTAL ·-- 56,3 69,6 13,3% 
HOM'BRES _______ 61,6 731,4 11,8% 
MUJERES ---------------- 51,0 65,8 14,8% 
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Se puede observar que el .porcentaje de analfabetismo es de 
3ü ·como promedio nacional y que el incremento de la población 
alfabeta ·entre l·os dos censos fue del 13,3%. 

En el Censo de 1950 se encontró que de cada 100 personas de 
10 años y más del área rural, únicamente 45 sabían leer y escribir 
en tanto que ·en la urbana 83 de cada 100 ·eran alfabetos. En 1962, 
el índice de alfabetos ·en el área rural subió a 5<8%, mientras el de 
la zona urbana fue del 89. Indicando un aumento más notable en 
los eentros rurales que en los urbanos. De todos modos eJ. índi..ce 
de analfabetismo ·en la zona .campesina es alto con un 42%. 

t En nuestros .paises es muy conocida la falta de locales escola
res y de profesores, la inadecuaciión de ·estos lnca1es y la gran 
deserción ·esco-lar. D5;,)os niños que inlician la escuela primaria, 
sólo el 30% la termina; el ingreso a los planteles seclindarios es 
limitado y ·está supeditado a la disponibilidad de aulas y a las 
condiciones e.conómicas. Mientras el 44.7% de la población esco
lar asiste a las escuelas, el poll."centaje llega al 4,5 en el nivel se
cundario y apenas al 0,9 en la universidad. 

Por los da:tos señalados podemos concluir que el grado de 
tecnifkación es bajo, 1o cual se traduce por un marcado déficit 
de elementos preparados para desarrollar e impulsa.r las dif.eren
tes obras de progreso de Ja nación. 

A 1o anterior, debemos señalar que las ·Condiciones de vivien
da y servicios fundamentales como luz eléctrica, agua potabl-e, 
servicios higiénicos, son muy deficientes; por ejemplo sólo el 12% 
de la población rural cuenta con servicio de agua corriente por 
tubería; el 76% de viviendas del país cuenta únicamente con 1 o 
2 habitaciones y que por cada persona que está en condi·ción de 
trabajar, hay ·dos más que no ·están. 

iEn re.sumen podemo-s señalar que 1os datos .demográficos 
contribuy.en a establecer el grado de progreso de un país, sir
viendo de medidor para las evalua-ciones periódi·cas que deben 
hacerse a fin de orientar la política gene.ral de desarrollo con aten
ción prioritaria hacia los problemas más álgidos. 
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La mayoría de nuestros países latinoamericanos confrontan 
el crecimiento explosivo de la población: alta mortalidad infan
til, alto analfabetismo; niv·el educacional bajo, dispersión de la 
población, producción insuficiente, escasos ingresos económicos, 
vivienda insa•lubre y condiciones precarias de salud que confor
man el cír-culo del subdesarrollo. 

Es indispensable un gran esfuerzo de todos los se-cto!'es me
diante una adecuada y comdinada planificación fijando metas pre
cisas a corto y largo plazo evitando la dispersión de los escasos re
cursos disponibles y además aJen.tar los programas de mejoramien
to que existen en número apr·edable pero desaforrtunadamente que
dan .como simples enunciados. 
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¡' 

SOBRE ESCOLARIZACION 

Alejandro Covarrubias Z. 

l. En materia de educación primaria,· la región latinoameri
cana ha experimentado significativos progresos: 

El año 1950, el 49% de 1a población de más de 15 años no ha
bía asistido ·a 1a escuela o ·la había abandonado antes de terminar 
el primer año. El 44% había asistido a la ·escuela, pero no había 
terminado los estudios primarios. Sólo el 7% había completado la 
educación primaria. 

Como consecuencia del esfuerzo de los gobiernos durante el 
desarrollo del Proyecto Principal de Educación los países quedaron 
clasificados como sigue: (1) Nueve países lograron incorporar a 
la escuela un número de niños equivalente al grupo de edad de 7 
a 12 años. 

Seis países están por encima del 70% del número de niños 
equivalente a la población de 7 a 12 años. 

El último grupo está formado por países que está por debajo 
del 70%. 

No obstante quedan muchos problemas por resolver: la per
sistencia de la escuela incompleta en las áreas rurales, atendida 

il) Boletín N9 13 del Proyecto Prinicipal de Educación. 
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por maestros que corrientemente carecen de formación profesional 
sistemáhca, altos índices de deserción escolar, enseñanza memo
rística sin poder formativo, locales inadecuados, falta de material 
de enseñanza, ausencia de supervisión eficaz, etc. 

2. Escuela incompleta en América Latina: 

Una persistente discriminación en el campo de la enseñanza. 

Argentina .......................... . 
Bolivia ............................. . 
Brasil .............................. . 
Colombia ........................... . 
Chile .............................. . 
Ecuador ............................ . 
Paraguay ........................... . 
Perú ............................... . 
Venezuela .......................... . 
Panamá ............................ . 
Costa Rica .......................... . 
Nicaragua .......................... . 
El Salvador ........................ . 
Guatemala .......................... . 
Honduras .......................... . 
República Dominicana ............... . 
México, Sistema F-ederal ............. . 

1.551 
4.876 

72.482 
14.820 

574 
3.826 
1.597 
5.000 
6.270 

700 
323 

1.626 
1.719 
3.295 
3.097 
2.956 

12.079 

136.791 

3. La escuela incompleta es como el símbolo del subdesarrollo 
en las áreas rurales. La escue1a incompleta forma parte de un 
contexto humano, económico y .social que cnrresponde a a.mphas 
zonas que viven al margen del dinamismo que provocan las nue
vas formas de organización social y que, por lo tanto, permanecen 
marginadas, sin la necesaria integración con la vida nacional. Los 
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pobladores mismos no sienten, por lo general, la necesidad de or
ganización, sumergidos como están en una especie de submundo 
cercano a la miseria y con una asignación de ·cultura que se mueve 
entr·e el analfabetismo y 1a educación primaria incompleta. 

4. Al respecto dice Amanda Labarca: "En nuestra América, 
la gran masa popular, la campesina, y sobre todo Ia indígena son 
paupérrimas y, lo que es peor, carecen de los medios •culturales y 
técnicos indispensables para redimirse de su in·def.ensa servidum
bre. La escuela rural no alcanza a influir en un medio social tan 
exento de tradiciones y de hábitos progresistas. La escuela ha 
de compl.etarse con centros de cultura familiar y con núcleos de 
auxilio social". (2) 

5. El problema de la transformación gradual de las escuelas 
incompletas en escuelas completas, es de solución complej·a porque 
dice relación con una política educativa en las áreas rurales que 
sea una auténtica respuesta a los planes de reforma agraria, inclu
yendo f.o.rmación de maestros; prof.esionailzación de maestros em
píricos; formación y perfeccionamiento de administradores y su
pervisores escolares, etc. Además, los problemas ·de carácter ma
t·erial: locales, mobiliario, material de enseñanza, etc. 

(2) Bases para una paltica educacional. Amanda Labarca H. 
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RELACIONES DE LA ESCUELA CON LA FAMILIA 

Profesor: Julio Castro 

l.-LA ESCUELA COMO DESPRENDIMIENTO DE LA 
FAMILIA ( aide-memoire) 

En la comunidad primitiva la educación es natural 
-larga lactancia 
-contado con las experiencias directas 
-incorporaóón al medio físico y aJ mundo cultural. 
Al tomar distancia al mundo cultural ,del mundo natural se 

procura acelerar el proceso de incorporación: 
-Surge la necesidad de aprendizaj,e encomendado a alguien: 

el maestro. 
-Surge la necesidad de una institución que agrupe a los ni

ños: la escuela. 
-Surge la necesidad de 'establecer normas que sirvan eficaz

mente a1 desarrollo educativo: la pedagogía. 
-Desde ese momento la educación natural queda en el seno 

de la familia, y 
-La educación intencionada queda a cargo de la escuela. 
-La familia es el ,elemento so·cial de fijación. 
-La escuela es el elemento de transformación. 
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En la primera dominan los valores tradicionales. 
En 1a segunda la necesidad .de conquistar los nuevos valoros 

que la incorporación al mundo cultural exige. 

H.-RELACIONES DE LA ESCUELA CON LA FAMILIA 

Son los dos centros sociales más importantes en la vida 
infantil. 

-Uno es natural. 
-El otro es ·creado por el hombre. 
-En determinada situación la familia es una condición dada, 

suj·eta a las ·cara.derí.sticas del mundo soeio-cuitural en que 
se está: 

-Es poco flexible. 
-Está organizada según la tradición. 
-No considera a Ia formación de los hijos como prioridad 

fundamentaal. 
-La escuela como creadón intencionada: 

-Pue·de ser Hexible 
-No ·está suj-eta a patrones rígidos 
-Considera a la formación del niño como su función fun-

damental. 
Son instituciones que se complementan: 
-Ejemplo de un proceso educativo en el que domina o es 

exclusivo el factor familiar: 
La ·comunidad primirtiva. 
-Ejemplo de un proceso educativo en el que se ha ehmina:do 

a l.a familia: los internados, orf.elinatos, ·etc. 
En esa simbiosis familia-escuela es la escuela la que tiene 

mayor capacidad de adaptación a Ias exigencias del proceso edu
cativo. 
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III.-LA FAMILIA COMO CONDICION SOCIAL DADA 

Familias ricas y familias pobres 

Condiciones educativas: 
Ricas: -Sobreprotección familiar. 

-Tendencia a ·crear problemas donde no existen. 
-Sustitución de las normas tradi·cionales de crianza por 

formas a:vt:ificiosas y tecnificadas. 
-Alejamiento del mundo naltural y su sustitución por otro 

creado artificialmente. 
-Déficit de convivencia. 
-Control de natalidad. 
-Dispersión de Ia unidad familiar 

Pobres:-Desasistencia a los hijos. 
-Falta de atenc'ión a los problemas elementales de alimen-

tación ,aseo, vestido, etc. 
-Concentración familiar. 
-Proliferación. 
--Estre·chez económica que pasa a segundo plano los pro-

blemas de educación. 

Familias incorporadas, en proceso de incorporación y no iucorpo
l·adas a la sociedad actual 

-En las incorporadas la escuela es generalmente adecuada. 
-En las semi-incorporadas la escuela sigue proceso de edu-

cación que no tiene en ·cuenta el asp;::do fundamental de 
Ia iinco·rporación (enseña lejos del mundo). 

-En las no incorporadas la escuela es totalmente inadecuada 
(idioma). 

-En las in·corporadas la escuela es adecuada, en lo funda
mental, a las funciones que de eUa reclama la sociedad. 

-En las s·emi-incorporada.s la escuela no .c-ontribuye o lo haP.e 
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muy limitadamente al proceso de incorporación (el ejem
plo de las escuelas rurales que se rigen por los m~smos 
planes y programas de las escuelas urbanas). 

-En las no incorporadas el divorcio entre escuela y comu
nidad es total (En las comunidades en que se habla qui
chua, los ma·estr·os hablan sólo en ·español). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. PERIODO 

PREESCOLAR 

Prof. Alejandro Covarrubias · 

l. "Cuanto mayor es 'la complicación de un organismo, más 
tiempo necesita para adaptarse a su ambiente" (1) 

El hombre requiere un período más largo de adaptación que 
todos los organismos. 

La maduración no es sólo de ·carácter fisiológico, implica ade
más la incorporación dentro de la sociedad creada por el hombre. 
De ahí la importancia de la escuela y del hogar. 

El conjunto de procesos que van desde la fecundación, al na
cimiento y a las diversas edades de la vida, hasta Ia muerte, 
constituye el desarrollo. Se trata de un proceso de diferenciación 
gradual. Este es el desarmllo indiv~dual u ontogenético; ·el desa
rrollo de la especie es la filogénesis. 

El desarrollo se aplica al ciclo vital total del individuo y com
prqende por lo tanto: crecimiento, maduración, aprendizaje y, 
además, su detención y declinación. 

El resultado final del desarrollo es un derto tipo de conducta 

(1) Psicología del niño y del adolescente. C. I. Sandstrom. 
Edi'Ciones Morata, S. A. Madrid. 
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y en ella actúan permanente dos tipos de factores: la herencia o 
conjunto dé factores endógenos; y el medio o ·conjunto de fac
tores externos. 

El crecimiento es el desarrollo físico: estabilización del es
queleto; aumento de peso y rtalla; diferenciación de los órganos, 
apar·atos y sistemas internos. El ;crecimiento y d desa-rrollo de la 
conducta ·están íntimamente relacionados. 

La maduración, que es siempre relativa, significa la eonquista 
de un cierto nivel de aptitud funcional que hace posible un deter
minado módulo de conducta. 

El aprendizaje significa una modificaóón de la conducta. La 
educación implica cambios que resultan de la influencia de otros 
individuos (padres y maestros). La educación es un proceso cons
ciente y dirigido hada un fin. El aprendizaje se relaciona con casi 
todos los aspectos de la conducta. 

El ser humano es una unidad, funciona como un todo. No es 
posible separar la conducta (función) de las condióones físicas 
(estructura). El ser humano es un sistema unificado de acción. 
Sobre este si:stema actúan mecanismos biológicos rectores (heren
da) y sobre estos mecanismos biológicos ejerce su influencia cons
tante el ambiente. Herencia y ambiente son fuerzas ·convergentes 
que determinan la conducta. 

2. Durante el presente siglo tres investigadores se han des
tacado como psicólogos del niño en sentido estricto: 

Arnold Gesell, Universidad de YaTe, comenzó sus investiga
ciones en 1911, concentrando sus esfuerzos especialmente en la 
interac·ción entr·e el desarrol.lo físi·co y e1 mental 

Je.an Piaget, Instituto die Ginebra "Jean Jacques Rousseau", 
comenZJÓ sus investigaciones sobre el pensamiento del niño y su 
desarrollo social y moral, alrededor de 1930. 

Karl Bühler y su esposa Charlotte (1920) creando un •centro 
de investigaciones para la psicología infantil, en Vi·ena. 
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3. Es difícil establecer etapas dentro del desarrollo del ser 
humano.-Siempre hay algo de artificio. 

Para las distintas etapas corrientement·e se esta:blecen límites 
cronológicos: (2) 

Etapa 

l. Ovular o .estadio germinal 
2. Estado embrionario 
3. Estado fetal 
4. Naci:micento 
5. Recién nacido 
6. Primera infancia 
7. Infancia 
8. Niñez media 
9. Ultima niñez o primera pu

bertad 
10. Pubertad 

11. Primera adolescencia 
12. Ultima adolescencia 

Tiempo de duración 

0- 2 semanas 
2- 7 u 8 semanas 
7 u 8 - 40 semanas 

40 semanas 
0- 4 semanas 
4 semanas - 1 año 
1- 6 años 
6 -1.0 años 

10-13% años. 

muchachas 13 años 
muchachos 14 años 
131/2-16 años 
16-20 años 

También 'las edades pueden determinarse por medio de .límites 
fisiológicos: fecundación - nacimiento - dentición de leche -
dentición definitiva- pubertad-. afianzamiento -de los caracteres 
sexuales - término del ·credm~ento - menopausia o climaterio 
-muerte. 

4. El período prernatal que va de ·la fecundación al naci
miento reviste la mayor importancia para el destino del ser. La 
sociedad ·comprende esta importancia y ·en casi todos los países de 

(2) C. I. Sandstrom. ob. cit. 
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América han surgido instituciones de protec·ción a la madre en
cinta. Corrientemente ·en .las unidades sanitarias las madr·es en
cinta reciben informaciones objetivas en relación con el proceso 
de gestación y desarrollo, con indicaciones prácticas sobre lo ·que 
deben comer para el correcto desarrollo de su hijo y, a la vez, 
se -orienta a las madres sobre cuidados ·con el recién nacido y 
elementos de puericultura. Muchas veces las madres vienen a la 
Unidad a controlar la salud de sus hijos y a adquirir los alimentos 
necesarios y de calidad adecuada. 

El preescolar 

5. Es difkil alcanzar la "talla de la madurez" antes de los 
24 .años. Este período de desarrollo necesario se puede dividir en 
cuatro etapas de seis años cada una: (3) 

-Preescolar. 
-Escolar. 
-Educación Secundaria. 
-Años que pr·eceden al estado adulto. 
Si se revisa la situación actual de los sistemas ·educativos en 

América Latina se encontrará: 
-La escasa representación de la educación preescolar. 
-La existencia de millones de niños que no tienen oportu-

nidad de .educación primaria. 
-El bajo porcentaje de niños que completan la escuela pri

maria y superior. 
En suma: la inmensa mayoría de los jóvenes en América La

tina ·se in·corpora a la vida sin haber alcanzado ·la "talla de la ma
durez" indispensable. 

6. Si consideramos el significado social del preescolar de
bemos destacar los siguientes hechos: 

~En América Latina un alto porcentaje de niños nacen sin 

(3) Arnold Gessel. Psicología evolutiva. Paidos. B. A. 
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atención médica, y se desarrollan al cuidado de padres que care
cen de toda norma relativa a la crianza de los niños. 

-Estos niños sin protección adecuada muestran un cuadro 
abundante en Ímpedimentos: deficiencia visual; epi1epsia; incapa
cidad motriz; insuficiencia cardíaca; tuber-culosis y pretuberculo
sis; deficiencia en el-lenguaje; sordera y deficiencia auditiva; tras
tornos nerviosos y de la conduc.ta; deficiencia mental e infradota
ción; desnutrición. 

-Esta masa de preescolares con la carga de sus impedimentos 
avanza por la vida totalmente abandonada a su suerte, por lo ge
neral; los altos índices de mortal~dad infantil denuncian 1os casos 
extremos; pero los que sobr-eviven no ·encuentran un sist-ema ade
cuado de protección social: sa-las cunas, centros de educación par
vularia, ·etc. Las madres que trabajan dejan a sus hijos al cuidado 
de vecinos o de hermanos mayores que suelen abandonar sus de
beres escolares para cumplir esta función familiar. 

Cuando existen jardines de infantes, éstos se incorporan al 
sistema escolar tradicional, con todos sus vicios ,de .comprensión de 
la natura1eza .especial de los preescolares a quienes convierten en 
"escolares en miniatura". 

-Casi todas las funciones físicas y mentales que muestran los 
preescolares pu~den ser prevenidas o bien atendidas efi.cazmente 
durante los primeros años de vida. 

-En los primeros años de vida es difícil señalar una línea 
clara ·entre los síntomas de normahdad y de anormalid&d. Los de
fectos en el desarrollo son interpretados frecuentemente como 
"simple inmadurez" y se espera que pronto el preescolar supere 
sus dificultades. Nos faltan conocimientos acerca de la naturaleza 
del preescolar, saber cómo crece, cómo aprende. Es necesaria 1a 
aplicación prudente de "normas de desarrollo" para reducir los 
errores de interpretación. 

7. Para Gesell y sus colaboradores el crecimiento es un con
cepto clave para comprender la individualidad total de un niño. 
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Incluso el crecimiento mental no sería otra cosa que "un proceso 
de formación de patrones de conducta, una especie de morfogé
nesis progresiva". 

Gesell describe ·cuatro campos básicos de la conducta: a) 
Caracterísücas motric·es, b) Conducta adaptiva .e) Lenguaje, d) 
Conducta personal-social: 

Las características motrices comprenden: reacciones postura
les, la prensión, locomoción, coordinación general dd cuerpo y 
ciertas aptitudes motrices específicas. 

La conducta adaptiva induye la •inteligencia y diversas formas 
de ·constructividad y utiliza·ción, en suma, es la ·capacidad del niño 
para acomodarse a las nuevas experiencias y para aprovechar las 
experiencias pasadas. 

El lenguaje se refiere a toda conducta relacionada con la co
municación, e.x;presión dramática, comprensión, etc. 

La conducta personal social incluye reacciones personales del 
niño frente a otras personas y a los ·estímulos culturales; sus re
laciones en la vida doméstica y en la comunidad. 

Ejemplo de· Hcha de Gesell, de acuerdo con el esquema an
terior, para un niño concreto. K. C., de 5 años y 3 meses de edad: 

"Conducta motriz. El control al dibujar era bueno, con líneas 
quizá algo más ·derechas y seguras que lo común para esta edad. 
Hizo el cuadrado y el rtriángulo con toda facilidad, y la diagonal 
resultó satisfactoria después ·de borrar una línea falsa. Falló en 
el rombo, pero se acel'CÓ al éxito en la segunda y tercera tenta
tivas. Es diestro y, según la madre, nunca ha mostrado inclinación 
a usar la mano izquierda". 

"Conducta adaptativa. Contó cuatro y diez centavos correc
tamente y repondió a ¿Cuántos? pero no pudo continuar más allá 
de once. Construyó la puerta sin dificultad, copiando del modelo; 
las piezas fueron colocadas con precisión y seguridad. Hizo corres
ponder las diez formas .correctamente". 

"Lenguaje. Articulación clara, sin residuos infantiles. La con
versación espontánea fue escasa, pero se expresó libremente ·cuan-
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do 1as situaciones de prueba. así .lo exig~eron y ante las preguntas 
del examinador contestó 17 preguntas ·en ~os tests de a.cción-agente 
con respuestas de una palabra en todos los casos". 

"Conducta personal-social. Se viste sin ayuda, incluídos los 
botones; enlaza los cordones de los zapatos y trata de atarlos, pero 
no sabe hac·er el nudo. Puede ·ir a un negocio y :r<ecordar una o 
dos cosas para llevar a la ·casa, sin necesidad de tenerlo escrito en 
un papel. 

Asistió al jardín de infantes sólo los dos últimos meses del 
año escolar, pero su adaptac~ón a los niños que habían estado 
to.do el año en el grupo fue satisfactoria. Su maestra cr·ee que en ·el 
otoño ya estará listo para entrar en primer grado". 

"Conclusión. Un niño con un buen promedio de inteligencia 
y de personahdad bien integrada y relativamente madura. Aun
que se encontrará uno o dos meses por debajo de la edad de pri
mer grado, esta .ligera diferencia se verá compensada por su li
gera superior~dad sobre el término medio en el nivel de sus apti
tudes. El cuadro total indica que no hal1ará dificulta.des serias 
para satisfacer las exigencias". 

8. Características g.e:ne.rales de los primeros años de vida. 
Las cuatro primeras semanas: 

-Ajuste inestable al nuevo ambiente del niño. 
-Funcionamiento irregular de órganos, aparatos y sistemas. 
-No hay separación neta entre el sueño y la vigilia. 
-La conducta motora se encuentra dominada por el reflejo 

tónico del cuello. Cuando el niño está de espalda, vuelve la cabeza 
hacia un lado, extiende el brazo del mismo lado y recoge el otro 
brazo. Es un tipo de conducta motriz asimétrica. El patrón de con
ducta simétrica se ·conquista alrededor de la semana número 16. 

-La conducta de adaptación se relaciona con la boca que se 
cierra al tocar suavemente la comisura de los labios. Se produce 
un aumento del control de los músculos del ojo y la mirada se 
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puede fijar rm momento largo. El ángulo de visión ·es limitado por 
el reflejo tónico del cuello. La:s manos están cerradas y no la:s 
abre para coger objetos. 

-La conducta del lenguaje tiene como instrumento el grito 
y rma especie de pre-balbuceo. Reacciona frente a ;los sonidos. 

-Socialmente se comporta como si tuviera un sentimiento de 
seguridad cuando se le atiende. 

Un año: 

-Conducta motora. Anda a gatas y se arrastra. Se desliza 
sobre manos y rodillas, pero también sobre la:s manos y las plan
tas ·de sus pies. Se sostiene erecto breves momentos, antes de ·caer. 
Puede moverse ·erguido, siempre que encuentre algo ern que apo
yarse. El acto de sujetar se va acercando al nivel de habilidad del 
adulto. Pero en el soltar, sólo está en los comienzos. 

-La conducta de adaptación se caracteriza por una mejor 
comprensión de la forma y el número. Se observa rma mejor com
prensión del espacio. 

-La conducta del lenguaje se enriquece notablemente. El 
niño repite las palabras que conoce y aprende una o dos nuevas. 
Empieza a obedecer órdenes. 

-Socialmente el niño de un año es el foco central de Ja fa
milia. Repite acciones satisfactoriamente y ensaya nuevas con 
atención. Un ego despierta en el niño. 

Se hacen más .definidos los patrones de conducta que expresan 
temor o inquietud, ira y celos, afecto y simpatía. 

El niño comprende en parte las emociones ajenas y rma más 
alta sensibilidad hacia el ajuste del tipo emocional. 

Dos años 

-Conducta motriz. El control del cuerpo es mucho más efi
ciente y el niño puede andar sin gran dificultad. Puede subir y 
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bajar escaleras sin ayudas y en cada escalón se detiene con los 
dos pies. El salto, la danza y el palmoteo de las manos son medios 
para expresar alegría. Domina ·Jos músculos de los dedos. Maneja 
bien la cuchara. 

-La conducta de adaptación. Se establece una relación clara 
entre observación y conducta, interacción que se une al lenguaje. 

-El lenguaje se ha perfeccionado mucho. El vocabulario al
canza a unas doscientas palabras o más. El lenguaje es ahora un 
medio de comunicación efectivo, aunque las frases de una sola 
palabra son frecuentes. Los pronombres personales suelen apa
roecer ·en ·este orden: mí, me, tú y yo. El nosotros no aparec·e hasta 
los tres años cumplidos. 

-Conducta so·cial. Los juegos se refieren al niño mismo. Obe
dEce Órdenes voJuntariament·e y mira satisfecho cuando es objeto 
de un elogio. Pasa por una fas·e presocial, porque alterna la nin
guna comunicación .con 1~- apertura so.cialmente extrav·ertida. 

Tres años 

-La conducta motora es mucho más segura. Sube y baja es
caleras sin necesidad de descansar con los dos pies en cada pel
daño. Corre con gracia, cambiando de velo·cidad a voluntad. 

-I .. a conducta de adaptación progresa de manera notable. El 
perfeccionamiento de la organización mental se comprueba por el 
incremento de la aptiJtud para combinar. Esto hace posible la me
dida de la irnteligencia con mayor validez. 

-La conducta verbal muestra una ·comprensión más profunda 
de las palabras. Inicia actividades como: clasificar, identificar y 
comparar. Usa las palabras como símbolos. 

-Socialmente, gusta de hacer amigos y cede sus juguetes a 
cambio de amistad. La ira se expresa contra los objetos. El temor 
se asocia a objetos particulares. La imaginación es causa de miedo. 
El temor a los ruido.s y obj·etos extraños di~minuye y aumenta a la 
soledad y oscuridad. Pesadillas. 
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Cuatro años 

-Conducta motriz. Los músculos son más independ;ientes y el 
niño puede llevar a cabo· mov:mientos aislados del cuerpo- con gran 
flexibilidad de las articulacio-nes. Puede conservar el equilibrio en 
una pierna, pero no es capaz todavía de saltar en esas condiciones. 
Se viste y se calza, pero no ·es capaz de anudar los cordones. 

-En la conducta de adaptación muestra una gran curiosidad 
frente al mundo físico, trata de aprender las propiedades de los 
objetos. Siente gran interés por las sistematizaciones de sus expe
riencias. No entiende de pasado y futuro. Dibuja seres humanos 
que consisten en una ·cabeza y dos líneas que representan las pier
nas. Muestra gran vivacidad, porque es laborioso. 

-En el lenguaje aparecen los "cómo" y "por qué". No tienen 
mucho interés ·en las expJi.ca.ciones, pero sí ·en estable.cer como se 
adecúan las respuestas con su propio pensamiento. El pronombre 
"yo" está en ·el .centro de su lenguaj·e. 

-La aptitud social busca expresiones de independencia que se 
reflejan -en lns ju2gos y en la desobedienc-ia. DediDa más tiempo a 
lns juegos de grupo, pero a ra.tos se pone pendenciero. Suele mos
trarse con deseos de mandar sobre otros. 

Cinco años 

-En su conducta motora se acerca a la .conducta del adulto. 
El niño se hace más tranquilo. La lo-comoción y el movimiento se 
hacen más estables y ·el. equilibrio es prácticamente, perfecto. 
Suele gustar de los movimientos rítmicos y •en grupos y la mayor 
coordinación neuromotora le permite el uso de cepil-los y .peines. 

-La conducta de adaptación al-canza un manifesto equilibrio. 
Puede copiar un cuadrado o un triángulo. Los dibujos poseen un 
claro contenido y tienen un fin. Ahora, el niño cuenta hasta 10 
y suma dígitos. Sabe decir su edad en años. Es ·capaz de criticarse, 
porque se ha hecho más realista. Gusta menos de los cuentos de 
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hadas y exige má¡; realidad. Pregunta por urgencia de aprender 
algo. 

Es más capaz de terminar por completo un trabajo, de un día 
para otro. 

-El lenguaje lo utiliza para describir experiencias y la es
tructura muestra grandes avances. 

-En Jo social, la edad de cinco años es muy feliz. Le gusta 
producir una buena impresión social; ayuda a sus compeñeros y 
hermanos menores. Es sincero y le gusta la verdad en los otros. 
Ha ganado en equilibrio emocionaL 

Tiene aptitud para .la escuela y existen razones poderosos 
para que los cin·co años cumplido·s sean la edad del comienzo de 
la educación sistemática. 

NOTA.-Las características de las edades que se acaban de 
resumir, se pueden aceptar cort dos reservas: 

-No hay que olvidar las difer·encias individuales. 
-El niño es una unidad estructural y funcional; los cuatro 

aspectos considerados: físico, adapta:bilidad, lenguaje y social, se 
interpretan en todo instante, dando como resultado una interac
ción constante. 

9. La educación del preescolar sólo se puede concebir, pla
near y realizar, en función del proceso de desarrollo del niño en 
esta etapa de su v~da. En consecuencia e.J jardín de infantes debe 
promover el desarrollo de la conducta motriz, de la conducta 
adaptativa, del lenguaje y de la conducta so.c!ial-personal, de acuer
do con las posibiJidades de cada pre-escolar; pero jamás debe con
vertirse en escuela primaria tradicional. 
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PROBLEMAS PROPIOS DE LA INFANCIA EN 

REGIONES DE URBANIZACION RAPIDA 

Dr. Rafael Sajón 

Uno de los fenómenos definidores de la época contemporá
nea es lo que impropiamente se ha dado en H:amar urbanizac.:ión. 
Consiste fundiamentahnente en el desp1azamiento, en volúm<':nes 
progresivamente mayores, de la gente de campo hacia la ciudad. 
Lo accionan dos fuerzas: la atracción d'e ésta y el rechazo de aquél 
y se debe, ~espe·ctivamente, a que una od'reee expectativa de me
jores niveles d·e vida y el otro está requiriendo cada vez menos 
brazos a impulso de los progresos de la agricuhura. 

Los mejores nivetes de vida se tradlucen en ingresos más altos 
y acaso más re.gulares, seguro y servicios sociales, mayores posibi
lidades de educarse y entrenarse y por consiguiente, el ascenso 
a un estrato superior, etc. 

A comienzos del' si,gl1o XLX menos del 2% de la humanidad 
vivía en urbes die 100.000 o más habitantes; no más del' 2.5% en 
las de 2.000 -o más y de tal tamaño sólo existían 22 ciudades. 

Si se cump1en las predicciones, el 7:3<% de todos los individuos 
de EK UU. vivirá en 20 áreas metropolitanas y cerca del 40%, en 
tres complejos uno que abarque desde Nueva York, Filadelfia y 
Washington !hasta N orfolk; otro que cubra todo el territorio com-
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prendido ·entr·e Milwaukee y Cleveland; y un ter,ce.ro que se ex
tienda de San Francisco a San Diego, a lo largo de California. 

Hay 10 metrópoiis en Amér~ca Latina eon más dé 1'000.000 de 
habitantes de las cuales sólo dos (>R'ío de Janeiro y San Pahlo) no 
son ahora asiento d!e gohierno; en 1930 sólo Buenos Aires se ha
llaJba en esa condicilón. Todas ellas !han estado creciendo a una. 
tasa aproximada del 6%, die modo que se ihan acaparado 9 millo
nEs de los 50'000.000 que se agregaron ·entre 195•0 y 1960. La ex
pansión :ha sido terato]Óigica y las naciones se han heclho macro
cefálicas. 

Por e1 mismo trcxfismo y por e] éxodo del campo, 2'5 millones 
de .esos 50.000,000 fueron a in'gresar la población urbana; se dupli
caron en la misma dlécada, Fortalleza y Be1o Horizonte (Brasil), 
y el Partido de Matanza en el Gran Buenos Aires aumentó en 
3110'%. 'El incremento desorbitado de BrasH de 5t2 a 71 millones -
hoy llega a 89 milLones - o s:ea de 316.15%, se des·compuso en 70% 
para la población urbana y apenas (18%) para la rura] y en Co·
lombia, la tasa respectiva de crecimiento fue de 5 y 10%. En E~cua
dor ]as agrupaciünes de W.OOO y más crecen a un ritmo del 12%. 
(1). 

El proceso de las migraciori·es en América Latina l'eviste ca
racterísticas un tanto peculiares y iha existido los mayores extre
mos de urbanidad y ruralidad o sea d contraste entre aglomEra
ciones cuyo tamayo no se justifica y enorme cantidad de gente 
que !Vive dispersa. Este es un fenómeno que se ha registrado en 
muchos paJÍses del denominado "tercer mundo", expresión que no 
es die nuestro agrado. 

Un ejemplo típico de migraciones masivas del área rural al 
gran centro industrial' lo constituye el re;gistrado en la Repúbli
ca Argentina; en una pequeña extensión territorial de 3.000 Km2. 

(1) UNICEF (Fon¡do de Ias Na•cion.es Unidas pa·ra la Infanda). Conferen
cia LatinoamericaJna so1bre la Inf.ancia y la J1tJJVentud en el Desarrollo 
Nacim1ai 28 No.v. 11 Dic. 1965. Santiago de Cihile. 

289 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-el gran: Buenos tAires, vive aproximadamente et 35% de to.:la la 
población de un país con una extensión territorial de 2'7'97.000 K.m2. 

Un tipo subcu]tural :ha sido denominado el de los marginales. 
"Subcultura de la periferia urbana marginal en formación" (2); 
este es un factor vital de dia~gnóstico ;para la interpretación exac
ta de la r<eaJ!idad socio-cultural regional, para un posihlie pronós
tico y poder planear, estructurar o reestructurar los medios ope
rativos adecuados ;para edUJcar y para proteger a la irufancia ac
tual y del futuro. 

Los pobladores de 1os cordones de miseria que rodean a las 
grandes ciudades, diifieren un poco en mudhos aspectos de los ha
bitantes que forman rlos grupos marginados de ~la ciudad. En Latino
amérirca y especialment-e en Jos países en desarrollo, han migrado 
recientemente de las zonas rurales. 

Las migraciones masirvas de las áreas campesinas han pro~o
cado un fenómeno socia] en extremo gr~e, que no deja de pre
sentar di.fkulta,des teóricas y analíticas: res de la marginalidad. 

Se ha afirmadlo que la margina]id'ad es sohre todo en Améri
ca Latill1a un problema estructural, funcional y de dis·continuidad 
hi.srtórica. ( 3) 

Se iha señalado que el que habita los cinturones de miseria de 
la gran urbe, y <que ·es un fenómeno del área semiurbana, está ra
dicahnente inca-pacitado pa.ra poner fin, por sí mismo, a su mise
ria, aurnque es miembro de una globa.lidad. Refleja la c~aTencia 

funcipnal en todos los n<irve1es del actuar social. S.e caracteriza por 
su falta de participación activa o contributiva y su falta de inte
gración interna. La modernidad' ha hecho irrumpir a la margina
lidad en la conciencia de nuestras sociedades y le ha dado un sen
tido de urgencia. Esto se denomina econJórnicamente "el efecto de
mostración" y socio]ógicamente "efectos deslumbramiento". El 

(2) rPatro-n•atos de A~e·nto.miento Rura'l y cambio Sodal en Latino·américa. 
CEJP AL. S:urtia¡go de Ohirlre 196<5 

(3) DESAL, Margi'na:lida·d en América Laltina: Un ensayo de Diagnóstico. 
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resultado es nna especie de encandilamiento que empieza a gal
vanizar las masas ma:r¡gina]es. Por primera vez ellas se encuen
tran d'rent·e a una vitrina que e.x¡pone todos los atributos de mo
dernidad del mundo occidental. La masa marginal se encuentra, 
metafóricamente d'rente a 1a viltrina, pero sin poder de compra. 
(4) 

Este vasto conglomerado de la población marginal se ve reTe
gado a una vi•vienda pobrísima, sin lia seguridad ni higiene nt>ce·
sarias a la vida ifamiliar y alimenticia y de precarias condiciones 
de salud, expuesto a la permanente amenaza de de&empleo y con 
un nivel de ingresos miserables, insutficiente hasta para mantener 
la familia. Dicho grupo se •ve rechazado de la estructura social po
lítica constitucional que adopta la sociedad para corid'ormar su pro
pia evolución. 

Aproximadamente 1·00 millones de latinoamericanos son mar
ginados campesinos o urbanos y el 38% de la pohración de Río de 
Janeiro viv·en en favelas; ·el 36.6% de la población d2 las ciuda
des de V·enezuela viven en ranchos; el 21% del pueblo de Lima 
(Perú) vi,v·e en barriadas y el 8% de la pobla.ción urbana de 
ChiJ.e vive en c.aHampas, -es decir en áreas semiurbanas margi
nadas. 

Es indiscutilb]e entonces que la cuest1ón de la protección de 
la infancia está ,íntimamente li.¡gada a la solución de un problema 
crucia], la educac1ón, para alcanzar la meta de integarción de la 
sociedad glo1baT que necesita ser enfrentada con audacia, con ima
ginación, con un conocimiento plleno de la realidad de cada país, 
región, localidad, con la íntima convicción de que siendo global, 
requiere también un esd'uerzo y un cm1eurso global y por sobre 
todo el valor humano y la au~éntica conciencia de la ri•bertad, de 
la dignidad! humana, de la igualdad de posibilidades y el sincero 
amor por e~ niño, por el hombre, por 1a condkión humana. 

Con respecto al crecimiento ·die la población mundial, se ad:.. 

( 4) DESAL, op. cit., ¡pág. 46. 
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vierte que en el decenio actual, la tasa anual de América Latina 
superará la de aquella en 1 1/4 veces y será casi tres veces 1n1ás 
alta que la de las r-egiones más avanzadas. 

La región de] mundo que crece más aceleradamente y según 
los supuestos de evo]ución de la natahdad, la mortalidad y la mi
gración internacional continuará en esa posición hasta muy cerca 
Cbe finales del presente siglo. 

Para el año 19•65, la pobl-ación total de los países latinoame
ricanos puede estimarse en unos 2316 mmones y alcanzarla en 1969 
a 27•6 malones, 16.5·% total, conesponde a inenores de 4 años de 
edad y 61.1 millones con el 26% a niños en edad escolar, enten
dida como tal el período de 5 a 14 a.ños. Es decir, la pobla,ción de 
menos de 15 años representa a]go más del 42% de la población 
total. 

Los grupos de edad de 15 a 19 años representan una propor
ción muy eLevada de la población: 8.6% en Argentina en l 969; 
10.6% en Perú; 9.3% en Brasil; 9.6% en Colombia; 10% en Chi
le; 1% en México. 

Entre 19'69 y 1980 la po.blaci:ón en Am'érica Latina aumenta
rá de _27·6 a 3164 millones de habitantes; la pobJiación escolar com
prendida entre 5 a 14 años-acusará de 61 a 93 millones. E'stos tota
]es globales no muestrán, por cierto, las diüferencias entre los paí
ses. La situación demo¡gráfica en América Latina varía desde la 
p01blación de r'ápido crecimiento y aEta ,fecundidad de la Repúbli
ca Dominicana, con 20.9% ·en el grupo de edad 7-14 en 1960 y un 
pmbable 2.1.3% en 1197•5 -proporciones superiores al promedio-, 
a la situación del Uruguay, donde se !ha llegado a la última etapa 
del ciclo demográfico con un bajo nivel de fecundidad y mortali
dad (pO'blaóón con sólo. 13.6% en er grupo de edad 7-14 con pro
bable disminuóón al 12.8% ·en 197,5). IA.dlemás del Uruguay, hay 
otros países que constituyen excepciones a la previsión señalada 
en el sentido de que los niños en edad de recibir instrucción pri
maria aumentarán con más rapidez que la población total; '2stos 
son: Argentina, Colombia, Cuba, Panamá y posiblemente Cihile. 
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En el otro extremo: El SaLvador, Nicaragua y el Brasil es posible 
que experimenten los más artos incrementos relativos en su po
blación •en ·edad escolar. Como resultado de diferencias en la es
tructura por edad, es posible que en un país eomo Colombia, haya a 
fines del presente decenio, más niños de 7-14 años que en !Argen
tina, por ejemplo aunque la población total ,de este último país 
pueda entonces sobrepasar la del primero en 4'400.0100. iLa pobla
ción en edad activa de 13•6 pasará a 212 millones de personas. El 
producto bruto interno de América Latina pasará de los 89 mil 
millones de dólares (1965 a unos 200 mH millones en W80). 

En tamaño la población total de América \Latina, aunque pro
porcionallmente ha ido rganando importancia dentro de la mun
dial (4.7% en 19210 a 6.9% en 1960); es una de las miás pequeñas 
superando ·en :1:960 a la de América del N arte y Oceanía. Sin em
bargo, setgún la conj·etura media del crecimiento en el año 2.000 
excederá en poblac~ón no sólo a esas dos regiones, sino tamlbién a 
Europa y a la Un~ón Soviética, representará entonces el 10.3% de 
la población del mundo, que para ese entonces se presume llegar 
a 7.5212 millones. 

La estructura por edad:es de Africa, Asia y América Latina, 
es muy similar a la de América. 

El .grado de urbanización de :Latinoamérica en eambio, es más 
elevado que ·en ·esos dos países y más alto aún que ·el sur de Europa. 
El promedio de urbanización de Argentina, Uruguay y Chile, su
peraba en 1t960 al de todas las dem:ás r·egiones del mundo y era 
sólo inferior al de Austra]ia y Nueva Ze1andia. 

1El continente que más tasa de aumento de población presenta 
en el mundo es Latino América con 2.9% y el menor corresponde. 
a Europa eon 0.8%. 

,La pirámide die -edades de Latinoamérica tiene una ampli;,; ba
se oon el 43% de la población en el grupo de edad de menores die 
1.5 años, en comparación con el 30% en América del Norte, 43% 
Alfrica, 40%, tAsia, 25% Europa, 32% Unirón Soviética y 30% Ocea
nía. La poblaóón de Latino América por grupos de edad va dis-
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minuyendo a medida que aumenta la edad, en razón inversa de 
Europa. 

Más del 40% de 1os habitantes de los países en vías de desa
rrollo tienen menos de 15 años, o sea que ihay en estas naciones 
más de 1.000 millones de niños dependientes, en tanto que en las 
naciones desarrolladas o in1dustriales el porcentaje es sólo de un 
30%, o sea de sólo 2·5-8 mHlones. 

Costa Rica tiene la pobladón de más vertiginoso creeimien
to del mundo. Este país centroamericano hipotéticamente dobla
rá su p01blaci6n en sólo 18 años. 

No obstante ]a tasa de mi1gra6ón rural-urlbana, que se expre
sa en crecimientos diel orden dlel 5, e] 7 y el 10 y más por ciento 
anual (irucloodo .el irucremento natural en las mismas) determina
do en Latino América; pero un tanto indeterminado en los pa.íses 
del tercer mundio, todos continúan siendo, en su mayoría, países 
de características predominantemente ruralles. 

La migración reduce a .la población rural de sus jóvenes y 
adolescentes; en investigación realizad~ sobre composición dE la 
pobla-ción en Latino Améri.ca (5) se demuestra que la propor
ción en las eda<:tes de 1;5 a W años es menor en las zonas rurales. 
La polblación infanW de las zonas rurales se encuentra predomi
nantemente en las edades preescolares y esco]ar primaria. La zo
na rural t.ien1e una proporción mayor que Ia zona urbana, tanto en 
1a edacd preescolar como en la ·edad escolar primaria. 

Este prob]ema s.e presenta tamlbi·én en Alfrica y 11\sia, es de
cir es. general en los países en desarrollo. ' 

La acelerada migración que se re¡gistra en los países en desa
rrollo, de las áreas rurales. a las urba'!1as, crea perspectiv·as insos
'peclhadas, pues ésta población pas.a a engrosar el área semiurbana 
y virviendo en pésimas condiciones de salud, subocupados o de
sempleados. N o existe vida familiar o ésta se desequilibra y los 

(5) Fondo de las Naciones Unidas para la InfaiJJcia. Conferencia Latino 
Americana so1bre la Infancia y la Jf\liVenrtud en el Desarrollo Nacional. 
No,viembre de 1968. UNilCEF, New York, 1968. 
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niños y adolescentes que han mi:grado, rn:ás los abandonados por 
sus padr·es, ·Constituyen cifras impr·es·ionantes, .con su se.cuela de 
sufrimientos, miseria, y de .conducta antisocial, siendo muchüs de 
ellos, según •estudios realizados ·en Colombia por d Dr. Sooarrás 
(con los "gamines"), casos psiquiátricos. (6) 

La famHia de los grupos ma:nginales aparece aquejada de nu
merosos problemas, determinantes de su inestabilidad y de su fal
ta de v•itali.dad para asumir :;u papel de ·célula social básica. Ello 
tiene odgen en la situación en que se encuentra el marginal. Su 
bajo nirvel educacional y curtural ]o ihace depositario de valores y 

actitudes que apenas contr~buyen a la estructuración sólida de la 
familia. Por otra parte, }as condiciones materiales en que se desa
rrolla su vida, ta]es como la estrechez e inadecuación de la vivien,. 
da, imponen promiscuidad!; surgen así nuevos factores de disolu
ción familiar y rerajamiento moral general. 

La disolución !familiar se aprecia por ej.emplo, en el alito ín
dice de uniones •Consensuales dlentro de las poblaciones urbanas 
marginales. Aunque este he.aho no significa una pauta de desor
ganizaóón !familiar en una sociedad' primiüva, constituye en la so
ciedad en tranrsidón un elemento que puede medir la distancia 
entre la realidad y }as normas dictadas y apreciadas más global
mente ;por la sociedad integrada. En bs poblaciones callampas de 
Santiago de 1Cihile, por ejemplo el25% de las uniones son simple·
mente consensuales. (7) Un porcentaj·e similar se registr.a en las 
barriadas limeñas, donde los grurpos s:imp]emente convi!Vientes al
canzaban al 24.5% en 1960 (8). En Brasil es tan alto y significa
tivo el .porcentaj.e de uniones consensua~es que la legislación de 
nacimi·entos, ya no califica de situación de ·legitimidad o no le
gitimidad de los ihijos. Por otra parte, en una encuesta rearizada 
en un sector d:e "villlas miserias" de Buenos Aires, aproximada-

(6) I=tituto Interamericano del Nrño, UN]CEF. Curso Nacional sobre Jue
ces de Menores. Bogotá. Colombia. 1968. 

(7) Véase DESAL, Proye•cto dJe pobladores, Santi•ago, Ohilc, 1963. 
(8) Véase FoncJio Naocional Salud y Bienestar SO<ciail, barriadas de Lima Me

tropdliltana, 1960. 
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mente -el 50% de los nmos nacidos en ellas ·eran ilegítimos. (9) 
Com.o es ]ógico suponer en estas condiciones, problemas co

mo el de wbandono d'e !hogar, vagancia infantil y delincuencia ju
venil, etc. etc., se presentan con extraordinaria frecuencia y re
visten ·caracteres de extrema ¡graJVedad. Esta deplorable situación 
tiende, sin embargo, a atenuarse a medida que mejoran las con
diciones generales y, especialmente, gracias a l:as organizaciones 
comunitarias, cuyo o'bjetivo es ejercer un fuerte autocontrol so
cial, con miras a crear un ambiente interiw adecuado mediante l'a 
cuidadosa elevación de 1os niveles morales del grupo. 

Lo expuesto a grandes rasgos hasta aquí, es ·el esee;nario r·eal 
en que nacen, vilven y se desarrollan .vastos sectores de niños y 
j'Óvenes de nuestras poh}aciones urbanas. El :problema es un pro
blema generacional que afecta ¡glotbalmente a más del 60% de la 
población latinoamericana y, por ende, al futuro mismo de la re
gión. No es menos ·evidente que el problema se agrav·a al ,conside
rar el sector d\e la infancia y juventud que tiene su suerte hgada 
al de la sociedad urbano-marginal. 

Más que una "generación silenciosa", su peculiar inserción 
margina] y los conocimientos preva]entes, hacen de el1la un::t ge
neraóón silenciada. tPara que el]o sea así, no sólo influye el mar
co peculiar que reviste su habitat y su desajuste, sino también y 
aún más si cabe, el papel de :iniedoridad participativa que• la so
ciedad le asigna en el' proceso dte cambio y de desarrollo econó
mico y social'. 

La martginal'idad urbana de.be ser concebida dentro del mar
co de una cadena de margina1idades que ocmprende la d'e los paí
ses subdesarrollados, frente a los desarrollados; dentro de los sub
desarrollados de los más atrasados fr·ente a los más avan'Zados; y, 
de los sectores primario y terciario frente a] secundario. 

La marginalidad latinoamericana está a·compañada de otros 
dos fenómenos .característi·cos de la región, que son el estanca-

(9) Véa•se UNESCO, la Urbaniz01dón en .AJmérj,ca Latina, París, 1962. 
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miento económico y la extranjeriza.ción o desnacíonaNzación que 
es notoria en los aspectos económicos, tecnoLógicos, culturales y 
pol!ítico-militares. 

La ur:banilzaóón acelerada, con su consecuente marginalidad 
en América Latina, surge de un proceso patológico de absorción 
centralista y no de un fenómeno normal como sucedió en los paí
ses industria~izados. Esto ha determinado la no integración de la 
población rural, que ha emigrado a la ciudad, y su rechazo por los 
estratos modernos. 

La caractel'Ística Jundamental de la juventud en Améric::t La
tina es su rfl'ustración y carencia cJie horizontes, agravada por las 
crecientes expectatirvas suscitadas por la exhibición de bienes de 
consumo que la sociedad moderna es capaz de ofrecer. 

La Cl'e.ciente insatisfacdón de la juventud de hoy, especial
mente urbana, tiene, en gran medida, sus raíces en las condicio
nes del mundo de su niñez. Por un lado, la de los estratos inferio
res, por el !hacinamiento y promiscuidad' hogareños, la desol'gani
zacrón famiJiiar, el abandono y l'a falta de sel'Vicios, principalmen
te de educa.ción. Igua.lmcnte la carencia de infraestructuras de 
servicios sociales necesarios para la adaptación de los m1grantes 
rurales al medio urlbano. En los dem'ás estratos sociales, entre 

1 otros tfactores, por las rigideces de rvalores, actitudes 'y oportuni
dades. En general, para todas las edades, incide sustancialmente 
la inoperancia d'e] sistema educativo que no capacita adecuada
mente para el traJbajo ni forma para la sociedad moderna, debido 
a las deficienCias estructurales dadas por la persistencia de la so~ 
ciedad tradiciona~. 

El desarrollo est'á condicionado por las inversiones y depen
de tam1bién de la formación integral de los recursos humanos. 
Presei11ta, por lo tanto, dlificultades que hay que superar. Dentro 
de éstas .cabe mencionar las re]acionadas con el tamaño de la fa
mHia, la alimentación die la niñez, su educadón y l:a tenencia y 
uso de la tierra. 

Sin ·embargo las sumas .destinadas a la educación en América 
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Latina han experimentado un aumento importante en los últimos 
años, mejorando ia propOiróón de la parte asignada a los gastos 
para la ·educación en relación con e] gasto público total. Entre 
1962 y 1964, di.cha proporóón pasó .del16.6% a117.9% y ha aumen
tado en estos últimos cinco años. En esa tendencia ha influído 
sin dueLa el mayor interés social por la educación. 

La presión creciente que ejerce la sociedad actual para que 
el sisrt·ema educativo capacite para las profesiones, cad'a vez más 
diversificadas por el progresivo perfeccionamiento que ocasiona 
el ;progreso cientílfico y técnico, requiere modificaciones, en la es
tructura de] sistema educativo a fin die que se adapte mejor a l:a 
estructura ocupacional. nadas las circunstancias peculiares de la 
mayoría de los países Latinoamericanos, podría ser de interés, en
tre otras medidas establecer ramos d'e formación pohvalente en el 
ni.vel medio y sistematizar los d'wersos tipos de educación espe
cializada sobre la 'base de una tformación fundamental sól'ida, 
abriendo con los adecuados criterios de selección, el acceso a to
das las ramas al nivel superior. En el nivel universitario también 
parece aconsejab]e dar .cabida a nuevas capitalizaciones y estable
cer carreras cortas, así como cursos especiales para post-gra
duados. 

En esta coyuntura histórica de crecimiento y cambio, en que 
ra mayoría de los países americanos están en preno desarrollo, el 
aum·ento cons1derable de los pr·esupuestos de .educa.ción ·en Amé
rica, representa un esfuerzo de todos los países, sistemático y pro
gres1vo, que ;posilbltemente sea único €n la historia de la ihumani
dlacl!, reali.zado en rforma conjunta por países dentro de un área 
regional tan grande. 

Las .cifras otficiales demuestran, inclusi<ve, que el destino de 
un 4% de] producto bruto nacional, estlá alcanzado por la mayo
ría de los países, y fue señalado como meta para los próximos diez 
años por la Conferencia de Santiago en 1962. 

1El informe de la Comisión 'Especial de la OEA demuestra: En 
1957, América Latina irwirtió en educación 7'27 millones y eri 1960, 

298 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1.646 millones de dólares. Si el aum-ento de los presupuestos pa
ra educac1ón se iha conservado en un 10% die acuerdo con la ten
dencia registrada, en este d!ecenio se invertirían en educación pú
b]i.ca alrededor de 28.920 millones de dlól'ares, sin contar ni }as in
versi-ones del sector privado ni la financiación exterior. Para 1970 
los sistemas educativos prestarán servicios a un mayor número de 
personas y emplearán aproximadamente 4.000 millones de dóla
res anuales. Para ros países, el sector educaüvo representará en 
sus •presupuestos .nacionales el sector que empleará er mayor por
centaje de sus recurs-os. 

De] mismo informe, se comprueiba como han aumentado en 
pobladón los servici.os educativos, lo que asegura el ingreso a los 
centros docentes de masas de p01blación que antes permanecían 
al margen, a pesar de que todavía en muchas zonas se está lejos 
de alcanzar el óptimo de población ·en edad primaria atend1da. 

Se destaca la siguiente parte de dic!ho iruforme: "Durante la 
última década, la matrkula para d nüvel primario- de los 19 pa·í
ses latinoamericanos ·comprendidos en este estudio, aumentó de 
14'31J2.305 estudiantes en 1950, a 24'749.000 en 1960. En un perío
do de diez años, la matrícula aumentó más de un 73%. A pesar 
de ello ·en el conjunto de los países únicamente recibe atención en 
educación primaria el 78% de los Illiños entre 5 y 14 años". 

·El rendimiento del sistema educativo en América no respon- i!t' 
de a las inversiones que se esbán efectuando, ni al capital huma-
no que concurre al sistema, que espera de 1a educación un ele
mento para el cambio, ni a las exi•gencias de los programas de de
sarroi1o y los cambios acelerados, ni a la esperanza que grandes 
masas de pob1aóón han puesto en la educación. 

No es necesario dar cifras, ]os estudios existentes confirman 
que sólo 20 alumnos de oada dento terminan la educación primaria 
en América Laltina, y que únic'ame:nte 212 de cada ciento que se 
mattr1cui1an en enseñanza meldlia, com'pleitam, el cid:o. 

El crecimiento de la eaucación, notable si se considera global
mente, es insatisfactorio, por los grandes desequilibrios entre re-
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giones de un mismo país, entre la pob]aci:ón urbana y la rura~, en
tre niños y adultos, y entre distintos estratos socio-económicos. 

Al crecimiento d'e l'a educación no lha correspondido un cre
cimi·ento paralelo en el rendimiento y productividad de los servi
cios educatilvos. El bajo coeficiente de correlación entre los que 
ingresan a los diversos niveles del sistema y los que lo terminan, 
deri.vado de ]as altas tasas de repetidón y abandono, que deter
minan la conformación no satisfactoria de l'a pirámide educativa 
en todos los países, sigue siendo uno elle los problemas capitales 
de la educacrón latinoamericana. Por ello, el producto real que se 
obtiene de la incorporación de crecientes .cantidades de indli.viduos 
al sistema educati>vo no alcanza su verdadera finalidad y se logra 
a un costo socia] económico incompatible con la situación y nece
sidades de América Latina. 

Contribuyen a obstaculizar el mejoramiento de la calidad 
otros factores generales, entre ellos, la ausencia de sistemas ade
cuados de evaluacitón d!e los resultados de] proceso educativo, las 
deficiencias de organización interna de las unidades escolares y la 
insuficiente tecnificación del ejercicio de l'as diversas funciones 
de la administración educativa (dirección, supervisión, orienta
ci;ón: y control' normatirvo), así como el inadecuado equilibrio en
tre centralización y descentralización de ·estructura administra
tiva. 

Los informes destacan también la ausencia de iruvestigacio
nes y análisis de las causas esco~ares y extraescolares que impi
den 1a elevación de los ni•veles de calidad de una polüica expresa 
y sostenida para e] mejoramiento de la misma mediante una ac
ción continua sobre aspectos concretos. La escasa atención que 
se presta a Ia .calidad se aprecia por el hecho de que raras veces 
se incluyen criterios de calidad: al determinar los componentes, el 
monto de los ·costos unitarios, y por la escasa proporción que se 
asigna en e] presupuesto al mejoramiento de las condiciones die 
salud: y alimentaóón de 1os escolares, a los equipos, materiales y 
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auxihares didácticos, y al mejoramiento de la situación económi
ca y profesional de los educadores. 

El grado insuficiente de funcional!idtad de la educación frente 
a las necesidades que plantea el desarrollo económico y social se 
mani,fiesta en las dffiiciencias d'e la estructura del sistema educa
ti:vo, de su contenido y de su producto, que no corresponden a los 
dirversos estratos de ]a población y d'e los sectores en que se ge
nera la demanda de persona~ ca1ificado. Parece haber una inco
herencia entre las actitudes, ~os conocimientos y las habilidades 
que la educación imparte y los que se requieren para la moderni
zadón y e] desarrolllo de las sociedades latinoamericanas. Contri
buyen a este desajuste la inexistencia de un auténtico sistema na
ciona] de educacilón que, al abarcar la educación formali, y la ex
traescolar de aduJitos, ofrezca slllficiente varieda-d de oportunida
des, articul:adas eiJJtre sí y con 11as necesidades nacionales, así co
mo la ausencia de procesos y sistemas perman·entes de orientación 
vocacional. 

Se calcula que .viven en los países en desarrollo unos 250 mi
llones de niños entre los lO y-J.~año.s, edad ·en que ya han ahando
nado la ·escuela y buscan trabaj-o o lo bus.carán pronto. 

Es evidente que la enseñanza profesional de niños y adoles
centes es un importante e]emento en e] sistema de medidas enca
minadas a ayudarlos a salir del círculo vicioso de la poibreza y la 
ignorancia y a ad!quirir ra competencia y 1os conocimientos espe
ciales necesarios, gracias a los eua]es pueda contriibuír más eficaz
mente al ·proceso de modernización progresirva de sus sociedades 
en todos los sectores. 

La formaci·Ón prevocaciona.J de ser concebida como parte in
tegrante del aprGlvechamiento de los recursos y como un adjunto 
al sistema total de enseñanza y d!e capacitación. 

Este servicio debe proporcionar a la irufancia una orientación 
amplia, ·pero senciHa, res¡pecto a su porvenir ocupacional, a la luz 
de sus necesridad'es, condiciones de la zona, deli país y de sus pro
pias aptitudes. 
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Deberá impartirse ·enseñanza de técni·cas y ·conocimientos es
peciales que pueden utilizarse en la modernización de la sociedad 
y de la comunidad de la que forman parte y para el mejoramien
to d!er desarrollo. Concentrarse en 1a preparac1ón pa·ra una gama 
de ocupaciones esenciales, so.bre todo aqueUas en las que la es
casez o las deficiencias de la capacitación son manifiestas. 

Esta d'ormaci•ón vocacional ayuda al desarrollo armónico y a 
la rearización plena de 1a personalidad. 

Los programas de enseñanza profesional deben Olfrecer igua
les oportunidades a las muchachas. No deben limi·tarse a Ja ·eco
nomía dom'éstica, sino que deben ofrecer capacitación para apro
vechar las oportunidades de empleo remunerado que se les pre
senten fuera de su hogar. (10) 

Es importante destacar que esta enseñanza profesional debe 
prestar especia] atención a las futuras funciones respectivas como ' 
parte de una d'amilia y a la competencia necesaria para desempe
ñarlas en e1 hogar y en la educación de sus hijos. 

Lo óptimo es que este tipo de ens·eñanza se integre en el con
texto de lla educación general, ·es decir, en el sistema, escolar. 

PeTo en realidad y sohr·e todo en los países en desarrollo, el 
sistema escolar no está en condiciones de proporcionar por el mo
mento tal formación. Es decir, que esta educación pre-profesional 
podría transitoriamente darse en forma separada. 

'Este servicio diebe depender de un organismo administrativo 
a nivel de comisión o consejo y ser sulficientemente representati
vo de las auto:Didades interesadas en el desarroJro y en la protec
óón de ]a infancia. 1Es impo·rtante ]a participación de la industria 
y de los empleadores prLvados, pues es un servicio caro. Es una 
forma, por otra parte, de preparar a ~a inlfancia para }a vida de 
trabajo y para la socie.dad ·~ontemporánea y del futuro. 

Los organismos internacionales dependientes del sistema de 
Naciones Unidas, e1 UN]CEF, OLT, UINEISOO, FAO, y en igual 

(10) Na!Ciones Unidas. Fondo de las Naciones Unidas ¡para la Infancia. 
Informe de la Julllta Ejecutiva, mayo de L%9. New York. 
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sentido 1os dependientes de la OEA (Organización de los Estados 
Americanos), IIN, IICA, ·e.l CIC y el CIES, ·están muy interesados 
en aportar fondos y asesoramiento técnico en este tipo de progra
mas en los ditferentes ;países. 

La presión creciente que ejerce la sociedad actual para que 
el sistema educativo capacite para las profesiones cada vez más 
diversificadas por e~ progres·i<Vo perd'eccionamiento que 9casiona 
el progreso cientifico y técnico, requiere modificaciones en el sis
tema educativo a fin de que se adapte mejor a la estructura· ocu
pacional. 

Dadas las caracterrsticas pecuLiares de la zona semiurban& de 
los países en desarro]lo, podria ser d'e iil'terés, entre otras medidas, 
establecer ramas de fo.rmación poliva:Jiente en el nivel med:¡o y sis
tematfzar los diversos tipos de e·ducación espeeializada, sobre la 
base de una .formación sólida, abrien!db con 1os adecuados crite
rios de solución, el aDceso de tod'[fs las: ramas de nivel superior. 

Las necesidades modlernas y del! mundo .futuro, imponen el 
ajuste die pl'anes de enseñanza, así como 1a adecuada clasificación 
de cursos prácticos., que deben ;propender hacia una participación 
de la empres'a en la formadón dd técnico medio. 

Se podlría aprovechar la experiencia de 1os paiÍses o de 1as re
giones: altamente industrializadas y en lo relacionado con la edu
ca·ción "extraes colar". 

La formación profesional exige que no exista una desvincula
cioón entre ra enseña.Illza técnica y la industria y la agricu]tura, el 
comercio y la a·ctividad económica general, porque eHo se tradu
ce en una falta de adaptaóón del egresado ar medio en el que de
be actuar y a la posición que delbe ocupar en la vida en relaeión. 

·Existe una estreclha interacción entre la educación y el esta
bledrrniento de un sistema efe·ctivo ·de empleo. El servicio .de em
pleo, es ad'emás, un complemento deP sis1tema de formación pro
fesional. La Oficina Internacional del Trabajo ha señalado que 
un ser·vicio que no ofreee una ayuda constructiva para encontrar 
trabajo, cuando se terminan los estudios de formación profesional, 
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tiene muy pocas probabilidades de que su utihdad o su nec-esid-ad 
sean reconocidas. 

Quizá ninguna otra zona necesife tanto de servicios especia
les, judiciales y ad!ministratirvos de protección de la infancia como 
la de ur!banización rápida y en especiaL de los grupos marginados. 

En ]a pato1bgía social, el hecho de la marginalidad, es uno de 
los tocos de desorganización so-cial. Al no existir una participación 
socia1 legalmente r·eguJ.ada, se resta responsabilidad social, perso
nal e institucional y personas y grupos se convierten en elementos 
de deSiinte,gración y por télinto son !factores de resistencia por su 
falta de integración. 

Puesto que no comparten normas universalmente aceptadas 
die alguna manera vi•ven coniformes a las suyas que tienen pautas 
propias de c'omportamiento y configuran reraciones que provo
can tensiones, desfiguran e.Y perfH de las instituciones fundamen
tales de la comunidad, como 1~ familia, y son factores de desinte
gración de las estructuras d~ la sociedad. 

•Estos grupos marginales desconocen Ios valores del sistema 
jurídico, desconfían de la eficacia dd derecho como fuerza social, 
ya que ·ésta depende de una actitud! firme y segura de los miem
bros ¿:e] grupo, orientada a 1o:grar que el dereciho se realice en la 
vida social, condición -o1vidlada por todos- imprescindible en 
una ditrámica equi1ibrada d'eJ d!esarroiiio. 

Por otra pa.rte, la familia transicion::tl del área ssmiurhana 
apareja graves problemas a l'os niños. La conducta antisocial de 
éstos en ·Cuanto a sus características, está influenciada y agravada 
por el' cambio, pues la famiria amplia y patriarcal o aún matrial
cal de algunas áre·as campesinas trad!icionales en los países en vías 
de desarrollo, sufr·e los efectos culturales del gran centro urba
no, su atomrzación, desintegración y un nuevo- ajuste que provo
ca el conflicto y puede Hevar a la infanda a cometer delitos. 

En ]a actualidad hay un may.or número d!e menores autores 
de delitos que en cualquier otra época anterior. La delincuencia 
en sus diversas formas, ha cr·ecido constantemente desde 1948. 
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En la próxima dlécada sólo en funci1Ón del aumento de la po
blación, se tienen que organizar servicios de protecci·ón a la in
fancia para hacer frente a mayor cantidad de actos antisociales, 
de casos de delincuencia. 

La problemiáti·ca de la inadaptación social, del delito, sor
prende en cuanto a que sus autores son cada vez die más corta 
edad, niños de 111 y 12 años, aunque el período crítico oscila entre 
17 y 21 años. 

Los sewi-cios deberán ser de prevenci·ón, juzgamiento, diag
nóstico y tratamiento. 

De acuerdo a la Declaración Unilver.sal die los Derechos del 
Niño y al nuevo Ueredho de Menores, de naturaleza eminente
mente protecciona1, no debe considerarse al infante autor de he
cilios d'e]ictuosos, como de1incuente, sino una persona que requie
re protecdón y corrección. 

Los organismos que consideren los casos de conducta antiso
cial, faltas, delitos de la inlfancia, no d'eherán revestir la aparien
cia de !os trilbunales ordinarios o die adul!tos. La idea de la educa
ción, reeducación, delberá ser dominante en el tratamiento de la 
iillfanci'a autora de delitos o de actos antisociales. 

Deberán ser sometidos a un procedimi'ento especial y juzga
dos por jueces especializados y de gran valor humano, con co]ia·
boradores o auxi']iares técnicos. 

Deberán completar esta acdón, programas de recreación diri
gida, duibes jUIVeniles, cen~ros de orientadón para niños, jl&venes 
y padres de familia, parques infanüles, colonias de vacaciones, 
contror de pu'blicaciones y espec1Jácu]os, centros de prevención de 
1a dehncuencia o "Centro de >Defensa Social" escultismo, polic,ía 
de menores o de ]a infancia. 

Si:n perjuicio de todo lo e:x,puesto, es fundamental que deben 
empLearse todos los esfue11zos y ener~as para una mejor prepara
ción del niño para la vida adulta y en una sodedad' de transfor. 
mación y que lo~ centros de acci·Ón han de ser fundamentalmente 
la familia y la escuela. IHa:brá de formarse una conciencia colee-
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tiva, para que 1a sociedad toda coopere en esta labor formativa. 
Prensa oral y escrita (radio, te1evisi1Ón, diarios, revistas, teatros, 
cines, etc.) y las correspondientes reformas económicas y sociales. 
Entonces resaltamos el papel fundamental del maestro de la es
cuela centro de irradiación de cua]quier tipo de acción formativa: 
enseñar y prot.eger al niño y proteger a la fami'li1a comunitaria. 

El porvenir d.e Améri{:a maraha a los pies de sus niños. 

POBLACION MUNDIAL Y REGIONAL 
(en millones) 

Todo el Aft·ica Norte América Asia Europa Ocea- URSS. 
Mundo América Latina nía 

A-meJiados de 1969 3.551 344 225 276 1.990 456 19 241 

Proyeociones para el 
aíi.o 2000, constante 

de fecund:da esta-
blecida ;por las N. U. 

7.522 8.SO 388 756 4.513 571 33 102 

Porcentaje de 
aume:x1k> 112% 150% 72% 174% 127% 25% 74% 67% 

Prc-y.e·t!ciones para el 
?.ño 20·00, calc,ul.ada 
por las N. U. 

6.130 768 354 638 3.458 527 32 353 

Porce111!Jaje de 
aumento 73% 123% 57% 131 o/o 74% 16% &8% 46% 

Cuadro extraído de "Cifras de población mundial" 1969.-Population Refe-
;:ence Bureau, Abril de 1969. 
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CONOCIMIENTO DEL NI:ÑO INDIGENA Y SUS 

PROGRESOS CULTURALES 

Reinaldo Murgueytio 

INTRODUCCION: 

El seño:r Director del Curso, profesor EmiJio Uzcátegui ha le
nido la gentileza de invitarme a hacer una exposición breve y 

comprimida sobre un tema de educación que me ha apasionado 
toda mi vida profesional y que se ·refiere a la ·educación del indio, 
ssa niño, joven o adulto, en su medio rural, .es decir en su am
biente propio natural. 

GEOGRAFIA Y POBLACION: 

Una visión imaginativa del Continente nuevo, llamado Amé
rica y de una pequeña fracción llamada hoy República del Ecua
dor, situada ·en la parte central de este Continente, nos da una 
serie de impresione·s grandiosas ·de magnitud y de contraste: 
grandes llanuras selváticas, ·colosales arrugamientos de montañas, 
las de occidente que van de polo a paJo y las de oriente más cor
tas; pero anchas; inmensos ríos que se deslizan de las montañas 
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y que re-corren a diversas velocidades pam desaguar en los o-céa
nos laterales, mares y largos interiores; fantásticas y variada·s sel
vas que cubren la superficie y bajo estas selvas una gran canti-
dad de seres que luchan por vivir y por gozar de un rayo de sol 
y de una brisa fre&::a. Entr·e esos seres vivos está el hombre, el 
más indef·enso al na·cer y durante su infancia; pero el más inte
ligente y audaz .cuando crece y se asocia a sus semejantes. 

Es t·an grande -este continente nuevo o viejo, nadie sabe 
bien su ·edad, que sus 42 millone-s de kilómetros ·cuadrados, toda
vía no están totalmente conocidos, ·estudia·dos ni poblados. Esta es 
una gran tarea para la humanidad futura y aún para la presente 
tan nec-esitada de ·espado, de alimentos, de seguridad vita•l y de ·es
pe-ranzas fe1ice-s. 

En est-e gran continente se han cornstituído veintiocho nacio
nes de diversa extensión, diverso proceso histórico de formación, 
diverso potencial económico, diversos orígenes raciales o étnicos, 
diversas costumbres ·e idiomas, distinto ritmo -cultural; pero aún 
dentro ·de esta diversidad existen ideales, proyectos, responsa·bi
lidades y fines de suhsistenda c-omun•es; tal el caso de sus anhelos 
de paz, de amistad, inter-cambio justo, conveirsación de }.a paz, ayu
da r-ecíproca y ·correcta para el desarrollo de la cultura, de la e<:o
nomía y para afianzar la justicia entre las naciones y -el mundo. 
Es un he.cho cierto que cada vez más va cr-e-ciendo la conciencia 
de la unida·d y ·de la responsabilidad c-ontinental más honda y más 
realmente civilizada. 

HISTORIA Y ORGANIZACl!ON SOCIAL: 

En sucesivas -etapas de migra-ci.ón, las tribus móviJ-es fueron 
ausentándose, po.co ::~ poco y según sus necesidades y previsiones 
.de sus j.e.f.es naturales o ca·ciques, -e-n los mejores sitios geográfi
cos ·en los cuaJ-es había los cua.tro elementos esenc-iales para la 
vida de los ayHos o grupos de familia: tixe o ashpa, terreno labo-
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rable; illa, nina: calor, fuego, luz; virac, huaira: aire, viento, bri
sa; cacha: agua detenida o co1-riente, humedad, términos que en 
sÍLntesis formaron la deidad de la vida: Illatixeviracochá que se 
complementa con la presencia del hombre dotado .de inteligencia, 
e-s de.cir el quinto elemento .creador, laborioso, activo, capaz de 
pensar y de hacer: -el ruma ashpapi, o el hombre .de la tierra. 

En su pro·ceso. de desar.rollo y ·de aumento de población for
maron las par·cialidades o lla-ctas, mantas, hasta ahoira existentes: 
quilJa.singas, imbayas, caranquis, cayambis y otros menoT·es al nor
te de Quito; los quitus, panzalea.s y puruhaes, al centro; los ca
ñaris, paltas, ·etc., aJ sur; los cayapas, caras, mantas, huancavilcas, 
punaes, ·e·t·c., e'IJJ Ia costa y los napas, aushires, záparos, jíbaros, etc., 

·al orient·e. En total un millón .de seres humanos ya •establecidos 
y r·esidentes en el año 1.000 dC., más o menos. 

Vivieron ·en paz, relativamente, hadan alianzas defensivas 
más que o:6ensivas, pensaron que la nnión ·de las famiiias principa
les y antiguas ·era más ·eficaz que las ·conquistas por ia fuerza, 
-es decir dieron importancia a la unión de sangres por .el amor y el 
i.nrterés común. 

En 1480, más o menos, comienzan a presentarSie los problemas 
de las inva·siones de guerre•ros en pos de tier.ras y de dominio, pro
cedentes del sur. Se mantuvo la gue-rra de defensa por más de 
cuarenta años, al cabo de los cuales el reino de Quito, ya consti
tuído se integró al Tahuantinsuyo; pero con dos ciudades capi
tales dirigentes: Quito al norte y Cuzco al sur. 

En 1532 comí,enza otra ·etapa, la más larga, la más cruel y ne
gativa y 1a que ha dejado huellas o traumas en el' alma y .en el 
cuerpo mismo de la naciornalidad ecuatoriana. Desde la •entrevista 
de Atahualpa en Cajamar.ca, ·en este mes de noviembre, preci
sal}lente, hasta el 24 de mayo .de 1822, en que firma la capitula
ción o entrega definitiva del poder .el general ·español' Aymerkh, 
en nombre de los reyes de España han .transcurr1do 290 años, ·es 
decir el tiempo que corresponde a doce generaciones de seres 
humanos. 
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Los detalles de la historia del coloniaj.e españoJ son muy c-o
nocidos Jifor todos ustedes, maestros erutos. SoJamente quiero des
tacar un hecho ·evidente, cruel, inhumano. Las ma.dr·es indias 
mataban a sus hij-os -en sus cunas a fin -de que no fueran esc1avos. 
Y, aún más, muehísima.s indios adultos que trabajaban en los obra
jes y -en las minas, sin descanso, sin pan, sin respeto alguno a su 
integridad .de ser humano, preferían la muerte como el recurso 
final de ·liberación. Si todo lo •esencia•l de :la vida había perdido 
para siempre en forma violenta: su .tierra, su hogar, su dign~dad, 
su libertad y hasta su ·esperanza, qué importaba unos días más 
de existencia infeliz. 

En el corto pería.do -de 1820 a 1822 y eJJ. el espacio que va 
entre Guayaquil y Quito se realiza la gran obra política de Ta in
depEndencia, mediante la intervención de ejércitos inte-rnacio
nal·es bien ·comandados y bien experimentados en el arte del tr~un
fo a precio de sangre, sudor y lágrimas. Lo impa.rtante para mí es 
que los indios hicieron .e} papel humanitario que corresponde a la 
Cruz Roja que opera en la retaguardia de los combatientes: curar 
a los heridos, enterrar a los muer.tos, alimentar y albergar a los ne
cesitados, salvar a los prisioneros, ocultándolos ·en sus humildes 
-chozas, ofre-ciendo acémilas para facilitar -el movimiento de los ejér
citos y sus vituallas indispensables. Los mismos servidos ofrecen 
hasta ahora en nuestras revoluciones caseras. Y nadie agradece .ni 
.reconoce. No es, no puede ser una -c-opia·de la Cruz Roja Suiza que 
la creemos -como una demostración de •civilización cristiana. Nues
tros indios lo hióeron, sin que cueste un centavo a ·los gobiernos, en 
fo.rma espontánea. 

Desde 1822 hasta nuestr-os .días de 1970, el Ecuador ha estado 
apr-endiendo a vivir en República independiente, soberana, demo
crátioca, alternativa y ·de ·sistema presidencial, cuya -cuna ·es la es
cue-la gr.atuita, obligatoria y laica. Una República hecha a espaldas· 
de los indios y una escuela no abierta ampliamente a los aboríge
nes. Esta es la realidad dura, aunque nos amargue y nos desespe
re. Así es y espero que no será más así ... 
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Lo importante de este estudio so.mero no es acusar a nadie 
ni ha·cer historia, sino descubrir ·cuáles son las ·consecuencias, 
las huellas, los traumas, las crisis y desviaciones mentales que estos 
hechos ha'll! dejado en el aJma, mejor dicho en el subconciente de 
dos millones de indios y aún más saber si es posible un tratamien
to ·terapéutico tanto médi.co como .pedagógico que evite la trans
misión por herencia de estos males fatales. 

Es muy ·curioso conoc·er que agunos médic·os eminentes han 
forjado una doctrina ideal y han experimentado un sistema nuevo 
de ens·eñanza popular. De-croly y Claparede ·en Eur·opa a principios 
de este siglo y Eugenio Espejo; quit·eño, ·en el Ecua.dor, en el siglo 
XIX. A Espejo no le dieron ti·empo par.a •experimentar el sistema; 
pero ·dejó algunas bases muy valiosas, po.r ·ej•emplo: la enseñanza 
de artesanías, bellas y útiles -desde la niñez; la pr·eferen.cia para. 
utilizar las cosas del país en la elaboración de productos; la neoe
sidad de aprovechar la habilidad innata de los niños aboríg·enes; 
el valor dudoso y ·erróneo de preferir la enseñanza académka y 

retórica, olvidando o menospredando la obligación que todo hom
bre ti·ene de vivi1r por el trabajo de sus propias manos, sin acudir 
a los empleos. 

Espejo, el docto·r Espejo, ·el maestro Espejo fue un revolu
cionario desde su ·cuna, pues aprendió medídna, asistiendo al 
hospital San Juan de Dios y curando a los enfermos con sus pro
pias manos; aprendió jurisprudencia, defendiendo pleitos ajenos, 
con sujeción a las leyes y a la razón; apr·endió periodismo, escri
biendo personalmente el primer periódico de Quito, "Las Primi
cias de la Cultura", y todos saben que el do.ctor Espejo, este emi
nente hombre de ciencia y arte, tuvo que Tepetir dos v·eces su 
examen de incorporación docto.ral, solamente por ser indio, indio 
presumido y peligroso, según el criterio de a;¡gunos miembros del 
t:ribunal solemne, ·casi .divino. 
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APORTE INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

Nuestro país ha ·estado presente en todos los Congresos, Asam
bleas, Mesas Redondas, Concursos, etc. internacionales dedi,cados a 
·estudiar, planificar y resolv·er los problemas generales de toda la 
América. Dos de estos Congresos Internaciona,J.es, organizadns por 
instituciones especializadas han planteado dos grandes cuestiones 
que afectan a todos los países en una fonna más o menos int•ensa. 
Me reLero a los Congreso.s Internacionales de1 Niño y a los Con
gresos sobN~ el In;dio, el primero con sede en Montevideo y el 
otro, ·en México. A la ciudad de Quito le correspondió, en turno, 
la oelebradón del XIII (décimo tercero) Congreso del Niño, en 
1968 y el V Congreso Indigenista, en 1964. En rma forma cons
tante y resuelta e.l Ecuador ha demostrado interés especial por los 
problema•s del niño indígena y de la educación ·en .el medio rural. 
Así, por ejemplo ·en la .r·euníón internacional realizada e:n Caracas, 
en 1949, se presentó un ·estudio completo sobre la educadón en el 
medio rural y el indio, que comprendía trece ponencias con sus 
respectivas exposiciones de motivos y resoluciones o recomenda
ciones, al tenor siguiente: 

l.~Sohr·e d incremento de la escuela rural, en razón de su 
escasez y deficiencia. 

2.---Sobre Ja naturaleza y contenido ·esencial de la vida cam-
pesina. 

3.-Sobre coeducadón en el medio rural. 
4.~Sobre la formación y preparación de] magisterio ruralista. 
5.~Sohre la preferencia edücaüva de los niños anormales in-

dígenas. 
6.--Sobre educación pre-escolar en el medio rural. 
7.-.Sobre educación vocacional en el campo. 
8.~Solbre el servicio de- asist·encia médica y dent'al. 
9.-.Sobre la enseñanza de moral y réli.Jgión en la escuela rural. 

10.-Sobre 1a coordinación entre los organismos estatales e ins
tituciones particulares. 
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11.-So.bre la s1gnificacLón social die ]a escuela rural. 
li2.~Sdbre los medios económicos indispensables para el in

cremento. 
:L3.--1Sohre el esta'blecimiento de Ita escuela rural tipo en A:né

rica. 
En otras reuniones intemaciona]es se han presentado ii;Stu

dios y recomendaciones g-enerales sobre enseñanza bilingüe, al:fa
betización de adultos, artesanías típicas y la intervención de los 
municipios e instituciones culturales especiali:i'Jadas en problemas 
de la infancia. Los temas y los ·estudios han sobrado; ha faltado la 
acción y la evaluación de las obras experimentadas en los distintos 
medios ambientlaies. 

De un modo preferente me voy a referir al último Congreso 
Indigenista de Báztcuaro, México, celebrado en Abrir die 1968, al 
cual tUJVe el honor de asistir en compañía del doctor Rubio Orbe y 
de otras personas interesadas y experimentadas en estos asuntos vi
tales deltEcuador actual y de lArnérica. Y allí en Páztcuaro, ciudad 
parecida a Otavalo en muohos aspectos y en la ciudad de México 
pude darme cuenta dlel valor moral y educativo de la olbra indige
nista rea1izada en ·la nación mexicana durante cin·cuenta años por
fiada ludha pollitica, pedlag¡6gica, médica, sociol:óg·ica y económica. 

Los postu]ados que han servido de bandera y de cimiento son: 
1.-~La sociedad! nacional mexicana rechaza toda discriminación 

racial, por considerarla anticientílfica, antihumanitaria y anticris
tiana. 

2.----'El indiíigena posee todas las capacida.des inherentes a todo 
ser humano y puede, por consiguiente, modificar sus condi·cioLn!es de 
existencia y vencer con éxito todas las ]imitaciones fijadas po:- la 
historia. 

3.-Lo importante de ]a acción ind1genista está en los intereses 
de la comunidad toda y no en 1a actitud! de cambio de pocos indi
viduos. 

4.--~El propósito esencial de la aceitón indLgenista responsable 
no es preparar expertos en artes o industrias al servicio y en pro-
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veC'ho de quienes poseen las tíerras, el comercio, la industria y los 
bienes d:e producción general o especial, sino ep el mejoramiento 
interno y externo die sus propias vidas e intereses comunitarios. 

5.-Es indispensaJb~e y racional esiJaiblecer la vinculación de 
las comlln'idadles indrgenas asentadas en una región y luego en to
da la nación mexicana, a fin de evitar el aislamiento, la dispersión 
y l!a rhralidad. 

6.-Toda acción indigenista debe esta!blecerse a condición de 
la aceptación voluntaria y espont·ánea de la comunidad, previamen
te manifestada. No imponer normas ni obUglaciones emanadas de 
fuera ni por fuerza. La violencia es y será siempre negativa, sea 
cual fuere su pretexto. 

7.--Jiay valores morales y económicos, es decir 'Vitales, en las 
comunidades indígenas que se puede y debe fomentar y estimu
lar, porque son positivos y ejemp~ares, tales son el régimen comu
na! de propiedad de la tierra y demás bienes die producción; el sen
tido artístico de la o.bra ind~gena; Ta organización familiar respetuo
sa y afectiva entre sus miembros; la memoria agradecidla de sus 
antepasados, etc., son dignos de conservarse con respeto y gra
titud. 

8.-Es necesario saber pedir la .colaboración de los indígenas 
para realizar obras de mej·oramiento en la comunidad1

, a fin de 
evitar Ia destrucción, la irresponsabilidad y el abandono en que 
suelen terminar dichas o·bras, llámense escuelas, caminos, cana
]es, lUJz, etc. 

9.-La transformación .cultural y económica de las .comuni
dades ind:fgenas delbe ser integral y permanente. No modificar, es
timular y afirmar adentro, en el alma, las nuevas ideologías más 
acordes con ·el progreso de las ciendas y las artes actuales .. De es
te modo •cambiarán las ideas sobre salud, educación, costumbres, 
alimentos, fiestas, etc., con más acierto y éxito. 

-10.--'Es necesario dotar a las comunidadles indigenas de todos 
l!os elementos útiles para su propia transformación y a'Vance. 
Construir un edificio escolar y no proveerlo de los muebles, úti-
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les, aparatos y o~vidar o retardar la designación de los maestros 
rurales adecuados para el d'uncionamiento de l'a escuela es un gra
ve error que hay que ervitar. Es importante eliminar la descon
fianza d'e las comunidades que han virvido esperando las ofertas 
pollíticas no cumplidas a satistfacción. 

11.--:Es conveniente evitar eJ! paternalismo protector tanto de 
la dlirecóón, provisión de recursos y medios de trabajo, por ser 
contraproducentes, pues las comunidades anhelan tener sus pro
pios dirigentes y agentes de trabajo para seguir el camlbio progre
sivo a su gusto y beneficio. Entonces hay que saber retirarse a 
tiempo, en la misma forma que hace el médico cuando no hay en
fermos ni enfermedades en el pueblo. 

112.-La dirección y acción ind~genista no son inmutables ni 
terminantes; deben estar sujetas a los cambios que se basan en la 
investigación ordenada y metódica de los resultados, así por ejem
plo, si lla alifabetización bilinJgüe es positiva en una comunidad 
hay que seguida; pero si es negativa y no tiene interés alguno en 
otra comunidad, hay que suprimirla, a fin de evitar la pérd'ida de 
esfuerzo, de tiempo, de dinero y de voluntad creador'a que deben 
emplearse en otras actividades más provechosas. 

Esta ·es la política indigenista puesta en marcha en México, des
pués de ihaber experimentado varios caminos, muchos ensayos a 
veces contrapuestos. 

Lo notaJble es conocer y apreciar el gran esfuerzo hecho por 
los maestros rurales y por agrónomos en la transformación de l'as 
comunidades ind~genas, pues el cuad'ro mayor y responsable de 
1os dirigentes y de los agentes del cambio son C'ampesinos, autén
ticamente indígenas y auilénticamente ladinos o mestizos que tie
nen pasión y capacidad técnica para pensar y hacer lo mejor para 

los indios. 
Disculpen ustedes una comparación entre lo que ví y consta

té en México y lo que observo en el ·Ecuador. En México los me
jores hombres y maestros van al campo a realizar una obra social, 
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técnica, artística, sanitaria, ecoruómica, lo que sea útil. Y alli.:í están 
trabajando. 

En e] Ecuador, los !hombres más !Valiosos nacidos en el campo 
buscan la ciudad en pos de las mejores posiciones y los mejores 
sueldos. rAl campo no quiere ir vo1untariamente nadie. De este 
modo el Ecuador no podrá ser una nac~ón integrada a la cultura 
y ciNilización mod'erna. 
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RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS ALUMNOS 

POSITIVAS Y NEGATIVAS 

Dr. Joaquín Mena 

INTRODUCCION 

Se trata aqUIÍ de erufocar un frondoso aspecto de la conducta 
irufantiJI . .Precisamente ese aspecto de la vida en el cual el hombre 
que viene encuentra los primeros amigos para la diada desintegra
ci-ón de la energía, al servicio del desarrollo biológico y culto de los 
nuevos seres de ]a especie. 

Ese desarrollo es, por cierto, de una inesperable doble ver
tiente. 1E}I niño crece y se manifiesta. Gana en dimensiones bioló
gi•cas y gana en expres~ones cu]turales. Lo que por ahí aparece 
como una descuidada insinuación d!e fondo biollógico, pronto enca
ja en alg!Ún imperativo de la dinamia cultural del medio. Las lla
madas relaciones ~ociales entre los alumnos son, por una parte, 
signos sublimados espontJáneamente a] calor de ese concurso de 
iniciatilvas para comprender problemas y entenderse en sociedad, 
y por otra, r,s,spuestas daras u oscuras a los proeesos del aprendi
zaje. En todo caso, los niños se hallan !haciendo demostraciones de 
socialización. 

La socialización es, pues, un proceso en virtud del cual se asi-
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milan las maneras de una sociedad, en forma que se pueda funcio
nar dentro de eliJa. Por un lado, entonces, 1a soci,ali:zación es apren
dizaje. Y es por otro lado la internaci·ón de las normas, valores, 
sentimientos y s.ímlbolos apropiados con que perfilar a la larga las 
person.al'idades robustas, cua~quiera que sean las vicisitudes del 
aprendizaje de planeamiento. No son raros los ejemplos de niños 
que "son" mlás de ]o que "sahen" por su porte social o sus mane
ras para aglutinar buenas voluntades en su torno, no menos que 
simpatías, gratos inter·eses y loables expectatilvas. Y cuando los 
niños saben más de lo que son en carácter personal, quizá porque 
en ellos triunfa con mayor facilidad una índole de intelectualismo 
galopante, cuesta mucho trabajo poner a éste en función de aquel 
para mejorarlo. Mas, es posi'blle, por eli contrario, que se produz
can unas "inteligentes pero nocivas" ocurrencias desvirtuadoras 
del verdac1ero espíritu de la conducta social. El pequeño Hder per
verso es un brote de tal fenómeno. 

Todo estudio de la naturaleza de la soci•alización comienza 
creyendo en la existencia de una sociedad en funcionamiento. No 
siempre es nec·esario detenerse a e:x:plicar cómo se originó dicha 
sociedad, si de lo que se trata es de descubrir como en la hora ac
tua] se encuentra manifestándose ella, y por qué se manifiesta 
precisamente así. Tampoco hace rfalt.a ocuparse del impacto que 
causa la entrada de nuevo-s miembros en l:a sociedad, si no es pa
ra constatar en qué medida cambia l'a sociedad misma por ese he:. 
cho, abstracción admitida de la unilateralidad conductista de los 
recién lLegados, ajenos, por tanto, a la dinámica de la socialización 
en marcha. Las exp]icaciones acerca de las particularidades de 

, los individuos sujetos a la socialización, pertenecen a otra esfera 
de actuaciones pedag'{)gicas. En la práctica de la social'irzación in
tervienen más bien las e:x:plicaóones correspondientes a los pun~ 
tos de semejal11za entre los individuos o, lo que es lo mismo, a los 
lazos de .grupo y a los intereses masirvos. 

La socializaóón tiene que ocuparse, ·En cambio, de las pr·e
condiciones básicas de ra vida social del niño, de los mecanismos 
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y técnicas con que se realiza la socia]ización, de los agentes socia
Hzadores primarilos, esto es, d!e la familia, de la escuela, del' grupo 
de pares y de los medios de comunicadón de masas sin descuidar 
el conocimiento de las pautas vigentes en la socialización de la 
clase, der grupo étnico, de la comunidad su'bdesarrollada o del su
bul'bio, destacando los factores y efectos negativos, para contra
rrestar los. 

Por lo demás, que el niño, afirmado en la normalidad para asi
milarse con sus compañeros de edad a las características creado
ras de la convivencia, sin las estonbosas catarsis a que obligan ros 
casos críticos que requieren distinto trato, se encuentre en condi
c:iones emo·cionales par.a eJ.evars·e corn los valol'es positivos de la 
sociali1zación, es muciho m!ás importante que llevar la propensión 
a ser reiteradamente olbjeto de observaciones negativas. La arista 
soóaJ: del educador es antes que parlamento pedagógico una fina 
antena •que permite llevar la escuela dentro de la sociedad y a la 
sociedad! dentro de 1a escuela, como .para no equivocarse en l'a 
educadón de los el'ementos ·humanos ni en la motivación de los 
pro.cesos con que han de intensificarse las prácÚcas de la conduc
ta social, propendiendo a la espontaneidad y a la dignificaci•ón de 
las relaciones entre alumnos. 

LAS TEORIAS ACE:RICA DE LA SOCIALIZACION 

AJI intentar un estudio cient:íifico sobre la social:ización, nos 
colocamos en la posicilán de] matemlático generalizador para quien 
son realoes las teorías y proposiciones, a cuya clarificación concu
rren ágiles su:s ideas propias, volviendo comprensible cualquier 
problemáti.ca. En el caso presente, 'la sociaTización acusa las pro
piedades de una fenomenologfa profunda. A~ discutirla y exph
carla, hay que hacer valier lo un~versaJ' y permanente, sin enfras
cars·e en determinada cultura ni en determinada ciase de niños, to
mados por los nexos vulgarmente l1amados sociales, ni por los del 
carácter económico, poHti.co, religioso o étnico. Pero en el terre-
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no de las apliicaciones y contrastaciones, tampoco han de hril!lar 
por su ausencia las tipicidades .que inrvitan a recalcar en la justi
da, ·en la frate:rni·dad, ·en la paz, en el derecho axiomáticos impe- ' 
rativos d'e la socialización marchante. 

Tres son las principales teorías de la socialirzación según las 
cuales han de explicarse y promoverse 1as relaciones interhuma
nas diesde l'as escuelas: 

1.-Ja teoría ·deJ rol social; 
2.-la teoría del aprendizaje; y, 

3.-la teoría del psicoanálisis. 

El profesor Frederick Elkin, en "El Niño y la Sociedad", Pu
blicaciones IP .AillDOS: Bi'b]ioteca del Educador Contemporáneo, 
Buenos Airres, dice que los conceptos cla;ves en la teoría del rol 
social son: STATUS y ROL. Un "Status" es una posici•Ón en la es
tructura social. Tod'o indli.viduo tiene un "status" de ed'ad, un "sta
tus" de sexo, un "status" de nacionalidad!, un "status" religioso, 
etc. A cada "status" se halla ligada una pauta de conducta espe
rada que· es el "rol". 1En el "rol" se encuentran los valores y senti
mientos cu1turaJmente adecuados. AsÍ, por ejemplo, por su "sta
tus" el soJ:dado obedece a su superior en tal o cual circunstancia, 
en situaóones nue'Vas y desconocidas. 

Trasladada la conceptuadón a la práctica social entre niños, 
es natural que se admita que dleben existir simboJlos comunes, 
ideas, ¡gesto-s y objetivos 'V'álidos para todos los miembros d!e una 
comunidad, aparte de que cada uno tiene que conocer los "status" 
y "roles" de los dem'ás, tanto como los propios. Y aunque es ver
dad que •en nuestros medios de enrarecida ·cultura, de grandes la
gunas, ausent.es del alfabeto y d!e odiosos desni'Veles económi1cos, 
l'as expectativas de .conducta para un "status" particular pueden 
variar mucho, al extremo de que ni el profesional con sus dien
tes, ni el sacerdote con sus fielles, ni e} político con sus partida
rios se comportan d.e manera que siempre los clientes, los fieles o 
los partidarios merezcan el mitSmo trato y las mismas considera-
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ciones, lo importante d-eL "roF' es conocer qué cabe esperar del 
comportamiento de una persona, sea en el plano de compañeris
mo, en el de la .coo'Peración, en el de la swbordinación o en el de 
la iniciativa para guiar, dirigir o mandar. 

LA SOCIALIZACIONES MADURACION 

Esta teoría dd "rol" trata de interpretar el proceso por el 
.cual -el niño llEga a constituiró:·e ·en un miembro que funciona en 
·d grupo. El desarro1lo de la socialización ha·ce que se introduzcan 
sucesivamente otros el1ementos que contribuy.en a los reajustes de 
la conducta y al encuentro del equilibrio a las inquietudes infan
tiles. Garantizando el desarroll'o social avanza ra maduración bio
lógica. Dado un medio favoraíble, hecho más con el concurso de las 
relaciones de fondo espiritual que con el del artificio material, los 
organismos lbio]ógicos siguen con espontaneidad sistemática las 
normas esta_~bl'ecidas que han de comprometer inclus:¡ye el desa
rrollo del sistema nervioso, de]; sistema muscular y del sist€ma 
glandular. Por eso, el prorfesor Elkin sienta una afirmación valio
sa cuando dice que ninguna enseñanza intensiiVa puede capacitar 
a una persona para realizar funciones para las que no está prepa
rada bio]ó¡gi,camente. 

Digamos, entonces, que la sociahzadón es maduración y que 
toda maduración corul.leva ·su socialización de nivel propio. El' c-r·e
cimiento no •significa otra cosa que la agilitadón para acomodar
se a manejar nuevos roles y a adaptar los viejos roles o aband'o
nados.. Jugando dirigido o como diri,gente, protegiendo al com'Pa
ñero dlébil, conciliando intereses encontrados, uniendo volunta
des y argumentos en pro de una nobre causa escolar o famHiar, 
etc., el niño pasa de un "roí" a otro y se edifica como elmento so
cial constructivo. 

Sin embargo de q~e las teorías a que hemos aludido condu
cen a enfocamientos de problemas suigléneris, todas ellas forman 
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una sola coherencia y realizan tesis complementurias, una vez 
puestas en funci<ón de los hechos. 

Los tratadistas de la teoría del aprendizaje en e)! proceso de 
la socialización dlesintegran Ia conclucta en estímulos y respuestas 
mensurables. De ellos deducen los principios por los cuales estí
mulos y respuestas se retacionan. Esos tratad!hstas se deleitan ex
pl:icando como un su~eto aprende a dar viejas respuestas a viejos 
esÍIÍmulos y nuevas respuestas a cua]quier estímulo. Lo primero 
.por condicionamiento. Lo segundo por reforzamiento. La línea di
vi•soria entre amibas posiciones es cond'usa. Los ·experimentos muy 
conocidos iheclhos por el psiaólo¡go ruso PaJVlov y por el psicólogo 
norteameri1cano John B. Watson descrLben el condicionam'iento. 

E] aprencltizaje por reforzamiento, que e~plica el desarrollo de 
nuevas respuestas, introduce el! concepto de reducción de la ten
·dencia. John Dol1ad y Near Miller previenen que son de conside
rarse cuatro condiciones al respecto: las tend!encias, las daves, las 
respuestas y lns premios. •Se parte de la hipótesis de que el niño 
tiene tendencias origin.adoras d'e la tensión que lo conducen a l'a 
acti;vidad'. Que un niño diga que desea un caramelo, es una ten
denc:a; .que oiga los pasos de la madre que se acerca, es una clave. 
Que el niño avance corriendo hacia la madre, es una respuesta. 
Y que reciba d ·ca,ramelo, ·es el premio. El niño ha apr·endido una 
·conducta. 

<Pero la teoría del aprendizaje en la forma expuesta no ha te
nido todo d éxito al tratar de expbc.ar las situaciones sociales, en 
las que se ponen de manHiesto los juicios soibre sí mismo, los sen
timientos ambi-valentes., las normas die grupo conflictivas y las mo
tivac:ones complejas. Quizá algo m1ás emprendedora que la teoría 
del aprendizaje conrductistá o de los ref1ejos condicionados, que 
s:,rve de base para fundamentar de tal modo la social'ización, la 
"Ges.talt" o teoría de la estructura procede en estos casos. Esta 
teoría del .apr·endizaje da índ'ima importancia a los estímulos esrpe
dÜicos o que lbuscan respuestas predecibles. Pone más énfasis en 
e] ilimitado efecto de los grupos de estímulos de entre los cuales 
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el alumno escoge aquellos que son apropiados para el ajus,te que 
la situación reclama. Y el alumno esooge los estímulos de acuer
do con lo que es él oomo aprendiz y el juicio que Jl.ega a tenex 
acerca de los resu]tados del aprend'i~aje. En esos resultados van 
los cambios que ocurren en diversas escalas en distintos indivi
duos, haciendo que la experiencia de cad!a cual se integre por los 
flancos más adecuados, produciendo equilibrios que re•suelven 
tensiones. iLa compañía grata de unos condiscípul'os, en momentos 
en que inclusive nada tiene que ihace-r el aprend'izaje escolar pro
gramado, ·causa tantos dedos de tan div·ersa trasoendencia >en ca
da uno, que al fin todos se muestran saU.sfe.cihos de las horas y sus 
caprichos contenidos. El' juego de los estímulos ha sido intenso, 
variado, libre y fecundo. 

La teo11ia de1 rol, pues, se afirma en aspectos cognoscitivos y 
emocionales con los que se produce la interacción en una socie
dad pautada. Y toma como !heciho conclluyente que Ios seres hu
manos se hallan motiiVados para actuar creando relaciones afecti
vas. Las teorías del aprendizaje enfocan el proceso de la sociali
zaóón como etiapas die un aprendizaje tendencioso y hasta inde
pendient·e del ambiente y de los "status" particular·es. 

La teoría de] psicoanálisis aporta una orientación clínica. Se 
centra en el desarrollo de la personal1idad individual. Acentúa es
peóalmente el desarrollo y la significación de los lazos emociona
]es. Por este lado afloran las negahvidad'es observables que tie
nen que dar paso a valores positivos. 

IDENTIFICACION Y SUPERYO 

Comienza Freud postulando un tipo de estructura mental e&
pe.cial. El niño no está interesado en crecer. 'Está interesado solo 
en obtener gratificación de sus deseos. Se desarrolla cohibido por 
la vigilancia de los padres y diemás ellementos de su contorno. La 
fase oral!, la fase ifálica con el complejo de Edipo, avanza sentando 
experiencias que desembocan más tarde en la fase de latencia en 
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que la identificación y el supery¡ó ill1fluyen mucho en la socializa
ción, pues como si fuera de una posición externa, el niño aprecia 
sus propios sentimientos y su propia conducta. La fase genital co
mienza ya con los anuncios de }a pubertad. 

Los jardines die infantes de ori,entación psicoanalítica se ubi
can en el terreno de lia psicologia profunda d'e Freud, la misma 
que enseña que los actos y palabras a menudo ti·enen mohvaci.o
nes inconscientes, completamente distinrtas de 11as apariencias. El 
exceso de !bondad', por ejemplo, o una inclinación exager•ada a la 
limpieza y otras parhcularidad-e·s que hllenan de gozo a los educa
dores, a menudo cubren o sobrecompensan el verdadero rasgo de 
carecter opues•to ai indicado. En el inconsciente de un niño incli
nado •al sacrificio pueden estar obrando impulsos fuertemente 
egoístas que no se delJatan en el ·exterior debido a su represión, 
pero que inquietan al niño y alguna 'V'ez estallan con gran sor
presa para padres y maestros, hermanos y compañeros. Es cono
cida l•a expresión corriente en ]as sociedades pautadas de qu·e el 
re'V'erso de un político demócrata muestra al tirano sanguinario. 
La la·tencia entre lo uno y lo otro la marcan las circunstancias de 
estar alhajo, junto •al i)rueblo, o arriba, sobre e] pueblo. 

iNuestras medidas educativas pre-establecidas no pued'en in
fluir su:ficienbemente en 1ns rfactores pstVq_uioos que rigen e] modo 
de comportarse de Ios niños. ~La formación profesi•onal del maestro, 
la .naturaleza del sistema escoFar, la condición de las escuelita~ de 
.campo y 1a ciudad, el aprovedhamiento sóllo facultativo de 1os jar
dines de infantes, el cuantioso número de matrículas para una 
se.cción determinada o grado de ·e¡o,colarida·d; ·el recargo .de trabajo 
de Jos ·educador·es, •Cuando deh:en habérs·elas simultáneamente con 
grados distintos a su orden, la cfalJta de materiales y la f•al~a misma 
de tranquihdad en lo-s hogares pobres y desfinanciados, etc., se 
conlfa:bulan contra el imperativo de conocer cad'a vez más de cer
.ca a los ·alumn·os, observar sus manifestaciones socia1es e intelec
tuales, f.ísicas y morales; aplicar una terapéutica a los casos como 
ta1es casos o si,quiera urd'ir con paciencia y esmero la trama de 
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estímulo :mrás apropiada para dar paso a la inmensa tarea de su
blimar la formidable carga instintiJva que es cada persona com
prometida con el deber y el derecho de educarse. 

Si sóro tomamos como ejemplo la formación del espíritu de 
comunidad en los términos de Freud, a quien le han dado la ra
'ZJÓn, con reservas o sin reservas, médicos, e·ducadores, psicólogos, 
sociólogos, filósofos y jueces, hay para prolongarse en considera
ciones que mucho ·extienden y atomizan las responsabilidades de 
educar la generación del mañana. Sostiene Freud que las renun
cias impuestas por las masas son facilitadas por la comunidad d-e 
la renuncia y por la id'entiHcación con los demás niños. Hay, en
tonces, una comunidad ihecha a la renuncia, a la privación, a] abs
tencionismo del a]go. rLos considerandos de las leyes o de lo.s es
tatutos republicanos estarán llenos de razones proihibicionistas 
para que un ind'iJviduo o un grupo de indwiduos no se comporten 
como quisieran. Y luego ya son las masas l!as que imponen renun
ci:as de un tono moral que obliga a rechazar ciertos actos huma
nos. lA esa moral !Van insensiblemente pregando los niños con sus 
f·amili'as y con los dem'ás niños. 

EL ESPlRITU DE COMUNID.Ml 

Un pasaje de la señorita Nelly Wolffheim, en su libro "El 
Jardín d!e Infantes de Orientación PsicoanarítiC'a", Biblioteca NO
V A de Ed'ucacibn, Buenos Air.es, dice empleando palaJbras die 
Freud, tomadas de "Psicolo~a de las iMasas y Análisis d'€1 YO": 
"El espíritu de comunidad' muestra su descendencia de 11a envidi•a 
original. Nadie ha de sobresalir, cada uno debe ser y tener lo mis
mo. Justicia Social significa que uno se priva d!e mucho para que 
los demás también tengan que pri,varse de ell:o o, lo que es lo mis
mo, para que no pued!an ·exigido. Esta exigencia de igualdad es la 
raíz de la .conciencia socia] y del sentimiento de obl'igación". 

Desde luego, son varias las voc·es que insinúan que ·en ·el jardín 
y en la escuela no se encara bien la cuestión del sentimiento de 
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comunidad. Se incita, dicen, a los niños a que presten fuertes re
nunóas y se espera que se incorporen y se asimilen a fonnas de 
actuar en lo social, como si estuviesen realizando adaptaciones de 
adentro hacia afuera, cuando la verdad es que gran parte de eso 
va para teatro y ficción, con juegos que queman energías y nada 
sublim,an, o con actos que gastan tiempo y nada concretan. Sea de 
eno lo que fuere, a la conciencia pedagó¡gica de cada educador to
ca juzgar de su medio social, de la mdole de la comunidad esco
lar a la que sirve, de las facilidades con que cuenta para desarro
EI:ar su labor en la forma más •amplia y fecunda, y de lbs resulta
dos que obtiene como respuesta a sus esfuerzos por poner la di
namia del bien vivir socia] infantil en el seno de la sociedad ma
yor. Y en el inventario de la obra cumrplida aparecerán los valo
res positiNos y los .valores negatilvos personificados en conductas 
sociales, pues no todo es si·empre un éxito tratando de arreglar una 
sociedad ·en la que el maestro es ·apenas una influencia, a JVeces la 
más sistemáticamente contrarrestada por las fuerzas destructivas 
de un determinado medio, en un determinado tiempo. 

La educación para la comunidad_~ de sentimientos y vüliciones 
tiene que estredhar los vínculos de amor mutuo, respeto, confian
za y seguridad en los .c]lestinos del grupo, poniéndolos a salvo de 
las aseclhanzas del odi·o, de ra agres1ón de palabra y obra, de la 
descorufianza y de los perigros de la soled1ad. Por cierto que una 
gran cantidad de compañeros o condiscípulos sometidos a trato 
monót·ono y supenfi'cial por parte del maestro puede hacer que 
muchos niños deriven 'a una aplastante soledlad dentro de la ma
sa. La diJVersi.ficación de las activid'ades sociales, en grupos meno
res que explot.en •al máximum e] mutuo conocimiento entre los 
compañeros, podría evitar que la comunidad que opera como masa 
aplastante de los esfuerzos po.r prender el int-erés social comunitario 
en la escuela. 

Y a e] niño de 4 años es por lo regular un verdadero ser social. 
Busca estar en relación con el grupo que le proporciona deleites, 
s-ea que él se cümponga de .familiares o amigos. El niño de l'a es'-
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cuela primaria se 1 halla esencialmente interesado en el presente 
inmediato. Dice de él Amold Gessell, en e] :Lilbro "La Educación 
del Niño en la Cultura Moderna", Editorial' NOVA, Buenos Aires, 

-que -es amig-o de la ficción y 1a fantasía, que -en un santiamén se 
coruvierte en un cond!uctor, en un doctor, en un esquimaJl, en un 
heci.hicero y quizá en el viento solbre el que cábalga el hechicero, 
o en las nubes que oscurecen ]a ]una ... iEl niño de la escuela pri
maria en pleno desarrollo es1Já simplemente reorganizando y rea
daptando sus materi•ales mentales familiares (tipos de conducta), 
para penetrar más aJllá en su medio ambiente inmediato y en te
rreno extraño. Como el coral, él se desarrolla por acrecentamieru
to; como el ru·ho], é1 crece medliante ramificaciones. Es necesario 
una e:xoperienci'a rica en objetos, manualid'ades y actividades en 
grupo, agre,ga, para el desarrollo armonioso de palabras, idea:>, ac
titudes ... El niño aspira a que se le tome en cuenta en la socie
dad de su mundo cercano, er formado por sus compañeros y ami
gos y eJI constitUJÍdo por sus familiares y ;vecinos. Pero acepta que 
para el mañana de1be contarse tamJbién con una s•ociedad en la que 
él será un ingeni)ero, destacado milibar, c'é1ehre escritor o piloto 
de mJáquirra veihicular moderna. A la vez ad'mite que entre sus 
compañeros estarán otros técnicos y hombres de ciencia, a seme
janza de aquellos con que se ilustran libr·os o las revistas. No fal
tan los artistas, los atletas, los ases d'el Lútbol ni los ídolos del ci
ne en sus "empeños" por la conquista del mañ:ana. Cuando las re
laciones entre alumnos ihan sido bien .cultirvadas, el sentido de la 
unión y •el-compañerismo se ·expresan no sólo ·en ·es·as pequeñas em
pre•sas barriales lihr-es, a las que un .compañ•ero invita d-e pl'efe
renda a otros compañeros para realizar proyectos, fiestas y más 
tenidas de grupo, sino tambilén en las forjas imaginatiJVas de lo 
que seDÍa un gran negocio o una gran empresa en función de di
visión del traJbajo, destacando el puesto para el amigo A, el sitio 
para el compañero B, la responsabilidad para el alumno C. Y si 
bien Las relaciones sociales que se plasm'an en la secundaria son 
más decisivas para el ·futuro de los miembr·os de una agrupación 
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estudiantil, en la primaria suelen tamfbién consagrarse afinidades 
espirituales de positiva influencia en el futuro de los individuos. 
"Yo creí que tú ibas a ser un gran 01bispo, le dijo un ex-estudian
te a otro en plena madurez vital. Y la verdad ·es que result-aste el 
mej·or proifesor de mis !hijos". El profesor aludido ha hecho tam
;b~én un exceliente prof,esor de uno de los hijos del ex-compañero. 
As'Í a rveces se convierten en gratos recuerdos de situaciones vi
vas lo que en la inifancia se proyectaba como sueños de un mundo 
para el cual los niños querían educarse socialmente. 

OTROS AGENTES DE LA SOCIALIZACION 

Habíamos dicho que entre los agentes de la socializacióe1 ac
túan la familia, la escuela, el grupo de ·.IJares y los medios de co
murricación en masa. La familia tiene sus rituales. La escu·eh tie
ne sus reglas de orden. E! grupo de pares tiene sus cód'igos y jue
ces y los med'ios de comunicadón colectiva cuentan con sus dispo·
sitivos y sus tramas. El' grupo d:e pares estlá constituído por miem
bros que tienen aproximadamente un mi'smo "status" de edad'. El 
grupo de pares tiene ciertas funciones específicas en la socializa
ción del niño. Algunas de esas funciones no pueden ser fácihnen
te l'ea.liza.das por esas estables ·estructuras llamadas ·escuela y fa
milia. tEl .grupo d'e pares da al niño experiencia en tipos de rela
ciones igualitarias. All discutir la relación entre la conducta des
viada y la estructura social, se ha diclho que ciertos tipos de con
ducta sexual, aunque 1egal:es y legítimos, requieren aún la expe
rimentación pri·vada, dado que las instrucciones al respecto son 
todavía confusas y oscuras. 

La cultura que el grupo de pares transmite al niño incluye 
normas y valores. Los niños de 5 años de edad: juegan diferentes 
d!eportes que los de 1!5. Los clhicos !hablan de otro modo que las 
chicas. Los ni:ños de los suburlbios estilizan unos juegos diferen:. 
tes de los que frecuentan los niños d!el a]t~ resid'encialismo. El gru
po de pares pr·orpende a que ·el indi'Viduo se adapte familiarizán-
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dose con cód~gos de conducta e intereses nuevos propios de la 
edad. Las ideas sobre la pucritud, las maneras "lindamente tími
das" de contar un cuento, lias técnicas que se siguen para conse
guir aligo, todo recibe diferentes reacciones por part~e del grupo 
de pares, en contraposición de la familia. El grupo d'e pares no es 
precisamente una institución sino un estilo de comportamiento. 

Los medios de comunicación como agentes de la socialización 
infantil comprenden la prensa, la radio, las revistas, las historias 
cómicas, las películas, la te]evisión. Las reacciones de los niños a 
las manifestaciones de esos medios de comunicación dependen del. 
nBvel de desarrollo personal. Pero tales reacciones se acoplan a la 
conducta de grupo o conducta social. Y d'e taL modo si una niña 
se peina imitando a una artista de cine, es probable que no esté in
teresada en su peinado propiamente dicho sino en destacar sus re
laciones person;ales corrientes con las dlemás niñas o con Tos ni
ños que le ofrendan sus miradlas. 

·Los medios de comuni·cación otorgan nuevos "status" a los ni
ños. Hac-en una labor tan extensa e incontrolad:a que aun la obra 
de la familia y la escuela o la de los padres a veces palidece en 
dimensiones y perspectiva. Y como para que haya negocio en l'a 
admisión y circulaóón de los efectos die esa actividad no cabe que 
encuadren los planes en cánones de pedagogía o de moralidad, si
no todo lo contrario, ya se puede colegir cuán dura, compleja y 
triste va volviéndose la tarea de ·educar para el buen convivir so
cial. Las furtivas re1aciones sociales entre alumnos se nutren tam
bién de eso que el propio carte] de cine advierte que está prohi
bido para jóvenes de 15, 18 o 21 años de edad y que más efectiva
mente despierta el deseo de hur:Ear ra prohibici•Ón. 

El profesor Roger Cousinet ·en "La Vida Social de los Niños", 
Ensayo de Sociología 'Infantil, afirma que pasados tos diez años de 
edad sobreviene lo que se llama la "edad de gracia social". Es una 
edad, di~ce, ·En que .cada uno da al grupo todo lo que ·el grupo ~espe
ra de él; en ra que cada uno recibe d'e] grupo todo lo que se espe
ra del mismo; en la que se realiza una verdadera simbiosis entre 
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el ind!~viduo y la sociedad, en donde el desarrollo del individuo es
tá aJbsolutamente condicionado a su integración en el grupo. 

El estudio ·d!e las :rel!aciones sociales entre los alumnos no es 
un asunto de mero inventario de hedhos y posiciones de conducta. 
Es ya, como se rve, todo un afrontamiento doctrinario y científico 
de cuya comprensión depende el que esos hechos y esas posicio
nes sean d'elbidamente estimulados y dirigidos. 

SON EXPRESIONES SOCIALIZABLES 

Toda respuesta del ser humano a un estímulo de contenido 
social es susceptible de amplia sociali·zación. El 1engu'aje, el gesto 
el tono .d!e voz, la expresión escri~a, e] canto, las artes p~ásticas, los 
trabajos técnicos y aún la actitud silente cuando el silencio debe 
colaborar en un empeño social, son materiaLes socializadores de la 
conducta de grupos. La armonía de los sentimientos, la 'acepta
ción co1ectiva de compromisos creadores die la unidad en el tra
bajo y del de]eite en -el d!escanso, el rechazo espontáneo y masivo · 
a lo que es violencia, escándalo o ataqu~ a ]a dignidad humana y 
el vencimiento coordinado de las resistencias que se oponen a una 
sana moiVilizadón gregaria, son efectos del buen papel que juega 
el lenguaje, el ejemplo y las m'anifestaciones éticas en el ámbito 
de los conglomerados educables. El conocimiento en l'as tipologías 
temper·amentales y sus mixtificaciones, así no s·ea sino para dife
renciar las ill!Versiones de las extraversiones de Jung, o los corres
pondi·entes tipos de Kretschmer en el cuadro de los esquizotími
cos y los ciclotímicos, sienta una aprecia,b1e base para saber ad
ministrar esilirnulos de comportamiento social. Las realidades psi
cológicas siempre ofrecen campos vastos para desatar y aprove
olrar la individualidad en beneficio d'e l'a comunidad y vicev·ersa. 
Todo depende de] punto de ·vista que se aplica a d!ichas realidades. 

La solidaridad' infantil en los escolares normales h'a sido oh
jeto de .detenido estudio sdbre todo en torno a esa actitud de re
sistencia disciplinada a la delaóón que tanto busca salrvar al gru-
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po como unidad y al,gún culpable como miembro del mismo. Ahí 
va una cuestión die honor para los chicos, pese a que para el edu
cador exista en el fondo una cuestión de simple ética. Mientras no 
se trate de una banda de delincuentes, este caso de solidiaridad no 
es reprensible al extremo de m'antener contrapuesta la autoridad 
al conglomerado. A veces el espíritu de autoridad lo esgrime el 
mismo grupo para sancionar a uno de sus miemlbros por falta ca
lificada en conjunto. Vienen luego los resentimientos del afectado 
y los inconformes con la durac1ón de la pena y es cuando el espí
ritu de cuer·po empieza a resentirse también. 

Una fina observación de] maestro enriquece sobremanera la 
experiencia con capacidad para sacar triunfantes las rel'aciones 
sociales entre los alumnos. Un maestro sensible a ]as manifesta
ciones del conglomeradlo infantil y que haya capitaU.zad'o las for
mas cientificas de comprender y dirigir en ·estos tiempos la educa
bilidad de grupos e indi!Viduos, obtendrá muclhos éxitos en su la
bor a este respecto. Y .es lo importante no perdler de vist!a que se 
está sirviendo a una Patria, con e1ementos ·die esa Patria que lo 
son tambi,én de ra humanidad toda. 
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RECREACION 

Prof.: José Pedro Puig 
Encargado de la Sección Educación del fns

tituto Interamericano del Niño. 

"El niño debe disfrutar pl·enamente de juegos y recrea·ciones, 
los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por 
la educación; la sociedad y las autoridades públicas se -esforZJaTán 
por promover el goce de este derecho". Tomado del Principio de 
1a Dedarad.ón de 1os tDere•chos Humanos del Niño, proclamada 
por las Naciornes Unida·s, 1969. 

Valdría decir que la personalidad de un ser humano se mide 
más por lo que éste hace en sus horas libr.es que en aquellas de 
su ocupación habitual. El empleo de este lapso de libertad es como 
un registro_ de nuestra idiosincrasia puesto al descubierto. Si ano
táramos •cada ·día lo que hacemos .en las horas sobrantes de nues~ 
tra labor, trataríamos de manera muy nítida la silueta de la propia 
personalidad. AGUSTIN NIETO CABALLEERO, Rumbos de la 
cultura. Colombia. 1963. 

"Sembr·emos con ordenado ritmo y sembremos como .el viento. 
El viento siembra más allá de todos lo surcos, más allá de toda 
tierra 1abrantía, más allá de todo r•egadío. No siempre se sabe de 
donde cae la semilla, pero la tierra se pone v·erde ... Es el verde 
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nuevo que amane·c·e a la nueva luz de1 tiempo. El ·entusiasmo es 
el viento de nuestras almas y siembra pródigamente. No de otro 
modo la vida triunfa sobre la muerte en la totaHdad; vence sus 
propias J.ey·es de ec-onomía ccn una asombrosa exuberancia . 

. Porque -el hombre -es cada vez más poderoso, •educar es cada vez 
más impo-rt•3.nte", Clemente Estable, uruguayo. 

Ciertamente, la vida del hombre tiene un movimiento 
pendular: 

Tiempo de necesidad es el consagrado al trabajo y tiempo de 
libertad es e.l requerido por 1as actividades 1úcidas, ·capaces de 
enriquecer la personaJidad por la creación, la realización, Ia eva
luación y la formación del carácter. 

La educación lúcida - preparación para las actvidades del 
tiempo de libertad debe ser ·planificada, organizada y realizada a 
través de toda 1a vida del hombre, no como síntesis de Ia con
sagrada al tiempo de necesidad sino ·como esfuerzo de aproxima
ción e1:1tre lo que soy y el que hubiera deseado ser al lograr el 
ejercicio pleno de una aptitud determinada. 

rCua'llJdo el lente die Ja máquina foltográ5~ca no ha S'ido enfocado 
debidam-ente, todos apr•eciamos dos ·imág·en.es que se s·eparan o tien
den a superponerse. Ambas imágenes - tiempo de necesidad y 
tiempo de libertad - al sumarse, d!an una única imagen nítida: 
co:nd.den de un medo exa:::to, trabajo y re-creación. El hombr·e se 
re-crea, creando, volviendo a crear. 

Iluminado ·Como por un sol fijo en el cenit, no proyecta som
bra alguna, ejerce libremente su vocación. Es decir, trabaja sin que 
la faena que ·Cumple, artesano o hacedor de versos, signifique 
para él peso a.lgu'!1o. Lejos estamos del ·edonismo que tiene el 
placer como fin de la vida, sino que la fecundidad constante signa 
1a vi.da de los elegidos ·Como por un designio •exterior que en ver
dad, sólo se encuentra dentro de ellos mismos. 

El hombre merece ser liberado de sus obligaciones y lo es 
cada día más: menos días de trabajo, menos horas de trabajo. 
Pero esa liberación sólo es verdad~ra si el hombre encuentra los 
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medios para aplicar su tiempo libre, con sentido de re-creación. 
Si eada ·edad ·es una ant·esala de la que continúa a la que se 

vive, .es indudable la enorme trascendencia que adquiere la re
creación de los niños, los adolescentes y los jóvenes. No es aven
tura:do suponer entonces que en forma paralela a la planificación 
educativa en su sentido más estricto, debe presentarse igual aten
ción a la planificación de la recreación que .ciertamente está con
tenida en aquella, aunque no en la medida y significado que debe 
tener a la altura en que nos encontramos en cuanto a psicología 
infantil y juvenil, desarrollo social y comunitario. 

Menester es educar para posibilitar la transfo-rma:eión de·l 
"tiempo exterior" en "tiempo interior", como anota con sagacidad 
un autor preocupado por ·el mismo tema que aquí nos congr.ega. iDu
mazedi.er nos ofr·ec•e eskt defin:-:!ión .que podemos considerar co
mo un punto de partida para el trabajo que debemos desarrollar 
en ·común: 

"El ocio -es una conducta activa, opuesta a la inacción. Se nos 
presenta como un conjunto de disposiciones psíquicas y mentales 
susceptibles de asegurar la expansión -en la vida cultural y so.cial." 
Sin embargo considero que debemos subordinar nuestra actitud 
profesion.al a la realidad socio-económi-:!a americana. / 

Los por-centajes de la población urbana y rural en América 
Latina, son los sigui·ent-es en los años que también se det•erminan, 
así como su proyección, si se mantienen las tasas actuales re cre
cimiento: (*) 

A Ñ o S 

1950 1962 1980 2000 

Población urbana 39% 471,% 59,4% 73% 
Población rural 61% 52,9%- 40,6% 27% 

100% lOO,O!fc- l:OO,OiJo WO% 

( *-) «Políticas de población y desarrollo para el año 2.000>. Departamento 
de Asuntos Sociales. Uni-ón Panamericana, 1969. 
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De modo que la población demográfi-ca acrecerá consi.derable~ 
mente la falta de viviendas y la ·exvensión de los grandes barrios -en 
zonas marginales de las grandes ciudades. La vivienda, ámbito del 
hogar, primera escuela de recreación para la infancia. 

"Hace algún tiempo, en un título de libro muy a·certado, se 
designó al hombre del presente como "hombre sin ·casa". Me parece 
que de este modo se ha destacado muy certeramente su decisivo 
rasgo esencial: el hombre ·Carece de morada en cuanto ha perdido 
·el amparo de una casa que lo prot·eja y está expuesto, sin defensa 
alguna, a las calamidades del tiempo y del destino. 

Sólo por medio de la casa logra el hombre poner pie firme en 
el mundo. Y esta firmeza hay que alcanzarla a pesar de todos los 
tr.astornos pues sólo- ·en ella puede el hombr·e ser hombr.e en ·el pleno 
sentido de la palabra. Y así entendemos el sentido an:tropológi·co de 
la casa: la casa como la cuna de la humanidad". (**) 

Entre las ·conclusiones aprobadas en el Coloquio de educadores, 
.::obre ·el •conoc:miento del niño, r·eal·izado ·en México, por e.l Centro 
Internacional de l'Enfance y el Instituto Interamericano del Niño, 
en 1963, se destaca la necesidad de "crear clubes juveniles y otras 
agrupaciones conectadas con 1a escuela y el hogar, en los cuales sea 
posible encauzar, durante los tiempos de ocio de los niños, sus ac~ 
tividades ·culturales, manuales, deportivas y recreativas y consi
derar como obligación de los constructores de los edificios multi
familiares, induir los anexos necesarios. 

Los grandes espacios verdes, cruzados por sendas peatonales, 
impidiendo el tránsito vehicular, con canchas para deportes, abier
tos a la amplia contemplación de la naturaleza, incluyendo el espí
ritu a 1a lectura que fecunda por dentro, deben ser una preocu
pación obs·esiva, primaria, básica, del desarrollo urbano. Primero 
deben lograrse las condiciones que hagan posibles todas las demás 
soluciones. 

(**) .El Hombre y su Casa», por Oüo Friedrich Bollnow. Revista La Torre, 
de la Universidad de Puerto Rico, N9 54, 1.9599, 
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La escuela misma, como continente del hecho educativo, está 
sujeta a revisión: el edificio es un molde en el que se insertan los 
alumnos como pieza·s, dentro ·del aula, en los pupitres, como un 
"puzzle" muy exacto que se arma y desarma diariaménte. En 
cuanto al programa a desarroLlar, debe la escuela capacitar a los 
alumnos en la selección de los temas que ofrecen Jos medios ma
sivos de información y sólo podrá hacerlo mediante el empleo sis
temá,tico de las ayudas audiovisuales integradas en los programas 
de ·conocimientos. 

Par·eeería que aún no ten·emos una conciencia va.Iorativa de 
lo que representa "la revolución del transistor" que permite alle
gar la educación, la cultura, la recreación a los lugares más es
condidos y olvidados de nuestra América. Desaparecen así las 
montañas y los desiertos, por la palabra y la música esparcidas 
como en una siembra sin pausa y sin término. 

En alguna medida atenderíamos de este modo a los que viven 
sus horas libres, su tiempo disponible, en un paro forzoso: a los 
niños sin escuelas ,a quienes las abandonan hostigados por causas 
so.ciales y económ}cas; a los adolescentes y a la juventud que en
cuentran cegados los caminos, sin apertura a las nuevas perspec
ti\-as que debe ofrecer un continente tan inmensamente rico y tan 
generosamente dotado. 

A la crisis de la familia acompaña un proceso más rápido de 
maduración de la junventud que desea asumir responsabihdades, 
-en ·cuya acción generosa, desbordante y violenta, debe verse la 
frustración de Ias generaciones presentes. Cümo si en la propia 
sangre que les ha sido legada ·corriera un contenido ·nuevo, que 
los vuelve más prodives a los caminos y a las rebeldías. 

El mundo ha sido empequeñeddo por el avance científico y 
las fronteras desaparecen. Todos hacemos nuestras las grandes cau
sas; deseamos ser miembros deJ ejér·cito inmenso de ·la paz. No 
hay dolor distante ni extraño. Pero la base incuestionable, el 
punto de arranque, la plataforma de lanzamiento de los adoles
centes y jóvenes hacia Ia conquista del futuro, es la familia. 
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Ocurre que la .cns1s que afecta a la organización familiar, la 
disminución de la autoridad paterna, ha sido a,compañada por 
una pedagogía del dejar hacer. La recreación puede ser no sólo 
un objetivo, sino un medio capaz y suficiente de aglutinar volun
tades a1 servicio de la comunidad. 

Tiene la juv,entud d espacio que requier·e su propia vitali
dad? El deporte y sus instalaciones son suficientes y están sufi
cientemente desarrollados sus servicios? Existen albergues y te
rrenos para acampar, que así favorezcan ·el ·excursionismo? De qué 
manera puede la juventud intervenir activamente en Ja realización 
de las obras necesarias y en su mantenimi·ento? 

Cuando en América, continente de distancias enormes, de los 
espacios abioertos ,al infinito, se observa .a sus habitatnes hacinados 
en las ciudades, se comprende que pro-Memas tan grav·es tienen 
soluciones que han sido reiteradamente postergadas. 

En la Declaración de los Presidentes de América, aprobada 
hace exactamente dos años, abril 12-14, 1967, en Punta del Este, 
se afirma: "Las .condiciones de vida de los trabajadm··es rur.al·es y 
de los agricultores de Améri·ca Latina serán transformadas para 
asegurar su plena participación en el progreso económico y so·cial. 
Con tal fin se ·ejecutarán programas integrales de modernización, 
de colonización y de reforma agraria, cuando los países lo quie
ran". La solución de los problemas que afectan a los habi.tantes 
del campo, las mesetas y los valles, tiene un carád;er prioritario. 

Es menester re-crear ofreciendo oportunidades múltiples, di
versificadas y constantes a los niños, adolescentes y jóvenes. Las 
escuelas, los liceos, los institutos de enseñimza técnica, las univer
sidades y sus laboratorios, las bibliotecas de todos los niveles, los 
museos, los gimnasios y los ·campos de deportes públicos y priva
dos, deben estar habilitados durante horas del día,· durante más 
días del año, atendidos por personal profesional, voluntario y por 
los propios jóvenes debidamente organizados, construyendo la sa
lud mental, espiritual y física, de las mujeres y hombres del 
porvenir. 
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Pero •Cuando digo ·escuela algo vibra dentro de mí de un modo 
distinto y peculiar. Es que la escuela, la escuela primaria es, para 
miHones de 1americanos, la únka universidad a la que pueden asis
tir. La ·escuela y l·a recr.ea-ción: podríamos hacer un inventario de 
los m•edios asequibles, sin instalaciones costosas ni r·ecursos impor
tantes. Sin embargo debo de•stacar por lo menos uno, el que viene 
desde ·el fondo de la historia, que Ja pedagogía ha r·ecogido y el 
cual revela en el ejercicio del magisterio -sin duda alguna- al 
maestro auténtico. 

Es 1a maestra narradora de cuentos. Acerca de esta magia, 
dice Marta Bruner, "Si me permiten, sin que les parezca dema
siada petulancia, hablarles de mi propia experiencia ·Como aut-ora 
de cuentos infantiles, les diré que al escribirlos traté, hasta donde 
me fue posible, imaginarme rodeada de chiquillos, lejos de mi 
escritorio, en pleno campo, a la sombra acogedora de mis monta
ñas sureñas, ·entre -el doqueo gozoso de las gallinas y los ladridos 
lejanos de Jos perros guardianes de la casa ·del fundo, o de estar 
bajo tech-o, junto a1 fogón, en noche invernal, con las criaturas 
apretujánd-ose a mí, pendientes de mis labios, de ser, digo, como 
una vieja vet•eada de años, depositaria de toda la sabiduría de 
nuestra est'irpe, que iba poniendo a salvo sus tradiciones secretas 
para librarlas de mi muerte individual, ·Comunicándoselas a los de 
mi sangre, pero, y si eso era lo importante, en forma oral, como 
quien se confiesa, y al mismo tiempo como quien ha de comulgar, 
porque eso tiene que ser ante todo el cuento infantil: comunión, 
comunicación de una secreta unidad que el niño debe intuir a 
través ddlenguaj·e d:e los símbolos." (") 

Es indispensable ofre·cer más oportunidades de recreación, 
con la hondura que ·concedemos a este término, para crear asi
mismo, diques naturales que, encauzando los excesos de energía, 
eviten, disminuyan o temperen, los hechos antisociales. En una 
palabra, que el brazo que .lanza una piedra en la calle, pueda 

( * ) Revista Atenea, N9 380-38.1, Página 372 
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gastar esa misma energía d.e un modo más reHexívo y constructivo. 
Los bienes materiales que se pierden son un "hoomerang" que 

se vuelve sobre los propios motores de los desórdenes. En una im
portante .colaboración publicada en enero del año en curso, en la 
Revista Internacional del Trabajo, sobre Trabajo y tiempo libre, 
en los últimos cincuenta años, su autor Archibald A. Evans, extrae 
esta conclusión que me parece justo señalar ahora: 

"En primer lugar, toda elevación en el nivel de vida -al 
incluír más tiempo libre y más servidos para utilizarlo, y un 
mejor medio en el trabajo y el hogar- sólo puede lograrse 
gracias a una productividad mucho mejor, al aprovecha
miento de los conocimientos técnicos y del progreso eientí
fico en beneficio del hombre. Cualquier mejora depende de 
un aumento de la productividad, y es éste un punto que en 
particula·r .los países en vfas de desarrollo no pueden olvidar". 

En la junventud ex'iste una marcada tendencia hacia la so
ciabi·lidad; ·la •acción renovadora está en todos los días de todos 
sus horóscopos; se abre camino ha.sta físicament·e, afirmando la 
personalidad: cabellos, ropas, música y bailes, desdén por la escal-a 
de valores ya establecidos; necesidad esencial de afectos. El pro
ceso de adaptación •en un mundo tan cambiante, "curso acelerado 
de Historia", par·ece s•er más difí.ciJ cada día y al no lograr los 

jóvenes los grados de responsabilidad para cuyo ·desempeño se 
sienten capaces y responsables, nacen las tensiones que pueden 
tener en el ·cultivo de la vocación, un evidente desenlace positivo 
y fecundo. 

Se deben abrir las compuertas .de la cultura de tal modo que 
sea posible aplacar la sed de todos. El empleo del tiempo Jibre 
afirma el libre albedrío interior: el más alto, el más puro. E'n •con
secuencia, toda organización debe atender, no sólo la aplicación 
del tiempo libre al cultivo de las artes, las ciencias y la artesanía 
y el esparcimi·ento en sus distintas modahdades, sino inducir a 
que todos los niños, adolescentes y jóvenes, sean sus participantes. 

Debe trabajarse para una clientel-a que debe ser mejor aten-
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dida, que debe ser má:s numerosa cada día, que sólo paga a crédito 
de largo plazo. El eo bro de la deuda así naüida, sólo depende de 
nuestras propias decisiones, como ciudadano<>, como. integrante-s 
de la comunidad y su comarca. El ejercicio de este deber, aquí, 
ahora, en todas partes, comprende a todos los adultos, cualesquiera 
sea su rango y su actividad. 

Miguel Angel Asturias acaba de publicar un ·cuento breve ti
tulado J u andel ( *). Tiene para mí, en estas cir·cunstan.cias, el valor 
de una parábola. Juandel vivía en los aledaños de un puerto y con 
un caballo viejo arrastraba hasta una playa cercana -recorte inútil 
y olvidado- la chatarra de automóviles inservi:bles que hundí-a en 
el mar. Así sembró rocas nuevas a las cuales se adherían los ostio
nes. El recorría su campo sumergicdo: 

"Medusas de filamentos agitados paseaban sus minúsculas 
sombrillas por en:tre el luto de Jas almej·as atadas con seda 
irrompibloe a las cavidades metálicas. Círculos de fuego frío, 
abrir y ·cerrarse de argollas de oro solar en ondas de agua 
quieta, pólipos andantes, a rastras, como c:abeUeras, las al
gas enmarañadas. Peces cebras. Peces rojos. Peces nácar. 
Todo su mundo submarino. No le alcanza la respiración. Sa
lía del agua con las ostras que vendía en el puerto. Se las 
arrebataban de las manos los empleados rubios del muelle, 
pagándole par.a que se las reservara, y no ·comer más ostras 
enlatadas." 

Cuando regresaba, en su viviendla, 1e esperaba su Celes
tona y una gradería de hijos. .A!sí vivra, alimentando además 
una breve lámpara cuyo lampo sólo a él comprendería. Era la 

( * ) CERES. Revista de la F AO, N9 6 
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secreta esperanza de encontrar una ··perla. Una perla, era la for
tuna. Curaría el niño enfermo, ·comprendería la vaca. 

Juandel iba al mar y volvía del mar. 
Un día ·encontró a su Celestona ·enf·erma, con un creciente 

sudor frío. Qué podía hacer él? 
Rompiéndose los dedos, rompía las ostras. Sí, encontró la per

la. Así fue. Encontró la perla y corrió ha·cia el l·echo de la enfer
ma. Y a no lo -era. Sólo yacía in-ert-e, 

Entre sus senos, -escondi'ó la perla, "una perla grande como 
un maíz cosechado -en Ia luna". 

Depositemos •en las manos, en la v·oluntad de 'los niños, adol.es
centes y jóvenes, las posibüidades de lograr rma r·ecreación oportu
na y más valiosa, que "una perla grande como un maíz, cosechado 
en la luna". 
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LA FORMACION MORAL: SU IMPORTANCIA 

Y TRASCENDENCIA 

Dr. Joaquín Mena 

IDEAS BASICAS PARA DETERMINAR LA INDOLE 
DE LA FORMACION MORAL 

I. La formación moral del niño es ante todo una tarea socio
pedagógica, en el sentido de que eso atañ'e a la conducta del 
individuo, conducta activable en el medio social en que hace 
interés. 

II. La activación de la conducta con didho fin tiene que seguir 
un ritmo pedagógico suj'eto a sistema -coordinado -con la na
turaleza del medio social, .en el que deben presentarse claros 
los principios éticos incorporables a la conciencia del edu
cando. 

III. Los juicios morales del individuo y el ejemp.lo puesto en el 
amb~ente educativo han de ser los recursos hábiles para la 
dirección de la conducta. 

IV. El estudio analítico de los preceptos mora}es vigentes en una 
soóeda:d, preceptos deducidos de los principios in'corporables 
a la conciencia del educando. está l'lamado a jugar un papel 
coadyuvante en el proceso de la formación moral. 
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Para destacar la trascendencia de estas ideas básicas, en 
to.rno a las cuaJ.es cabe toda una gama de criterios -esc1areeedores, 
es necesario tomar en cuenta: 

A.-La Historia de la Etica y sus repercusiones en el desen
V'olvirniento de la especie humana. Al respecto, se halla en una 
época primera, la de la cultura griega. Sócrates aparece como el 
institutor y padr:e de la Etica. Le siguieron Platón y Aristóteles. 
Luego se pusieron en escena las escuelas de los es'toicos y de los 
epicúreos. Aquellos menospreciaban los pl·aceres ·sensibJ.es. Se apo
yaban más en la razón que en la idea de Dios. Eran de severas 
costumbres. Epícteto . decía: "Abstiénete y sufre". Los epicúreos, 
sin haeer mayor caso ni de Dios ni .de la razón, creían que gozar 
de la v~da mientras se esté en posesión de ella, era el secreto de 
la felicidad. 

Como segunda época, proc·ede la !nfluenci'a del cristianismo, 
del Evangelio recibió la Etica ·cierta firmeza y cierta dignidad. Los 
doctores escolásticos y especialmente Santo Tomás de Aquino 
ilustran con la razón y ·con la r·evelación el Der.echo Natural. ele
vándolo a la categoría de una ·ciencia. Esto dio un giro total a las 
costumbres y a la moral social. La re1ig!ón dio encomendar el 
interés ético del individuo. Los mandamientos se vuelven precep
tos. Y la revelación, una verdadera axiomática del espíritu. 

Vino el prot>estantismo. La Etiica se emancipa de la revelación 
divina. Filósofos y moralistas encabezan un movimiento en e1 que 
Kant aparece como Hder máximo. Es 1a tercera época en la His
toria de la Etica. La époc.a del racionalismo que proclama la auto
nomía absoluta de la razón prácti.ca. 

Como derivación de aquello, Proudhon insurgió defendrendo 
la independencia de la Etica respecto de la razón y la me:tafisica, 
para librarla a la exclusividad de la experiencia. 

La situación histór1ca en torno a la Etka y a la educación 
moral, promueve una drscusión que triunfa en el IMPERATIVO 
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CATEGORICO de Kant. Este dio en sostener que los axiomas de 
la Etica son juicios sintéticos a priori como los de 'la geometría. 
Y así en su "Crítica de la Razón Práctica", Kant trata de aplicar 
a los axiomas de la Etica un enfoque similar al que aplica, en su 
"Crítica de .la Razón Pura" a los axiomas de las Matemáticas. Lo 
que ·es más, a~irma que todos los axiomas de la Etica pue·den re
ducirse a uno solo al IMPERATIVO CATEGORICO que dice 
"Obra de tal modo que la máxima de tu conducta pueda ·conver
tirse en prin·cipio de una legislación universal". Mentir, prosigue, 
puede beneficiar a unos individuos, pero no puede convertirse en 
una norma universal de conduda ac-eptable, pues que, de suce.der 
esto, nadie podría confiar en nadie. La sociedad a la que perte
ne.cía Kant era una sociedad abocada a ·crisis ·en la que de la mutua 
confianza iba a depender el equilibrio social. Kant procedía de 
una familia de }a clase media en precari'as ·condiciones. Su padre 
era c·arpintero y su madre, una ardiente devota de una secta re.li
giosa. El filósofo de Koenisberg ·era considerado como e1 fiJósofo deJ 
protestantismo, a la vez que de1 prusianismo político. 

Con el andar de los tiempos, mientras Kant mavcaba el pi
náculo de la línea histórica del racionalismo ético. Hegel especu1·aba 
con un sistema proclive a apoyarse en el materialismo económico 
de Marx, apoyo que da mayo·r ímpetu y fama al filósofo de la his
toria. Hegel. Surge una nueva moral: la que rehusa compartir la 
fe .con el po.der exclusiv·o de la razón y que s·e afilia a las Jeyes de 
la experiencia sncial. Asrí la Etica se cpone en función del materia
lismo histórico. Queda atrás teórlicamente la Etica cristiana. Queda 
·atrás, asimismo teóricament•e, la Etica 11acionalista. Pero asistimos 
a una so-ciedad que prácticamente participa de una cultura y una 
civilizaoión cristiana y que experimenta una laya de coexi:stencra 
con un mundo materialista, cuyos signos pugnan por ·circular en 
ámbito universal. Cualquiera de los dos mundos en actual con
tienda que triunfase en un momento de crítLca definición, tendría 
que imponer su moral en .la familia y en la escuela, en el Estado 
y la sociedad ·en general. 
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Una información moral, entonces, que se ponga en dlimen
siones de relatividad futurista, resulta precaria. Pero, en el fondo 
no habrá un pl1ano de concordancia, para la conducta individual, 
entre moral de una región y la de otra, siquiera en lo que respecta 
al mantenimiento ·en pie de valores como el derecho, Ia justicia 
y la paz? Cómo se entendería el derecho en el ámbito universal? 
Y ·en .el caso de que ·esta co·existencia continúe por tiempo indefi
n~do, qué alcance viene a tener la formación moral d~l niño de 
hoy, frente a ·los problemas de la especie? La pregunta vale para 
cada una de las 2 regiones en plan de coexistencia, por separado. 

B.-La posición actual de la Etica y sus derivaciones filosó
ficas y pedagógicas, psicológicas y sociales. En efecto, sabemos 
que la Etica trata de dar normas para regir nuestra conducta, 
distinguiendo el bien del mal con .criterio axio'lógico. Esto es, en 
presencia de una filosofía práctica. 

La Etica, empero, no da solo normas. señalando fines para 
nuestro ·comportamiento, sino que también investiga los valores 
éticos para estableecr una teoría acerca de ·ellos, con una jerar
quía de trascendencia universal. Entonces la Etica es una disci
plina teórica y prá.cüca. Por un lado, investiga los valores, los 
fines y los bienes, para descubrir su naturaleza y su ro1 ~n la vida 
de Jos hombres. Por otro lado, normas de conducta p.ara aquello 
que se debe hacer. 

A este propósito, Max Scheller sustenta la Etica en la filo
sofía d~ los valores de base emocional, de modo que el sentimiento 
es el órgano mediante el cual intuímos los valores. Ordenados y 
jerarquizados esos valores, se presentan así: 1\l los valores de lo 
agradabl·e y lo útil; 29 los valor.es vitaies, como la salud, al bien
estar, etc.; 39 los valores espirituales o valores de carácter ·está
tico, de Io justo, .etc.; y, 49- los valores tomados en la ·esfera de 
lo sagrado y lo profano. Cada uno de nosotros juzgamos la coFJ.
duda de los demás de acuel'do con la intuición que de los valores 
antedichos tenemos en nuestro haber ·cultural. Mas, como ni el 
individuo ni Ia sociedad tienen en todo momento una intuición 
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dara de todos los valores en sus respectivas esferas, pues sólo 
perciben algunos de dichos valores las clases soóales y las socie
dades que se acogen a diversos ideales: éticos según como coinciden 
en que lo comprenden y que deben practicar. La moral autoritaria 
y la moral autónoma son sólo extremos de una moralidad sujeta 
a estadios culturaies y sociales distintos. 

Dentro de este mismo aspecto de la posición actual de la Etica, 
cabe también destacar el hecho de que han sido .cóterios apriorís
ticos y criterios empiristas los que han intentando explicar el 
orig.en de la moral. El apriorismo ·considera que la conciencia moral 
es una activádad innata y originaria en el hombre. El empirismo 
scstrene que la experiencia es la raíz de todo principio de convi
v.encia. La conducta humana ya está adaptada a ciertos fines, se 
dice. La conservación de la especie y la conservación del individuo 
pertenecen a esta suerte de adaptaciones. Lo bueno V'iene a ser lo 
sociahnente útil. Pero queda la pregunta para los aprioristas: la 
moral es algo que puede reducirse a conocimie..."'ltos? 

El valor máximo kantiano es, en la Etica, el deber. Existe-:1 va
lores sociales. La templanza, el dominio de sí mismo, 1a resigna
ción. etc., son valores individuales. Los valores sociales son más 
numerosos. La lealtad, la abnegación., el respeto, la sinceridad, la 
honradez, etc., sólo se entienden y deben practioarse en la vida 
de comunidad. 

Poniendo la moral en términos de una didáctica colaboradora 
de la formación ética de los individuos, viene al caso recordar un 
diá1cgo entre Sócrates y M•enón que se desarrolla así: 

-SOCRATES: Quieres que averigüemos juntos los que es 
la virtud? 

-MENON: Hagámoslo 
-SOCRATES: Puesto que no sabemos todavía cuál es su na-

turaleza, consid·eramos la cuestión de si la virtud es susceptible 
de enseñanza o nó. Pero sentemos una hipótesis: Si es ciencia o 
co.no.cimiento, 1a virtud puede enseñarse. Si no lo es, no puede 
enseñarse. Es ·cosa clara que sólo se puede enseñar lo que es co
nocimiento. 
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-MENON: Así parece 
-SOCRATES: Si la virtud es una especie de ciencia o cono-

cimiento, puede enseñarse? 
-MENON: Desde luego. 
-SOCRATES: Bien, pues, de este modo nos encontramos 

pronto al fin de la averiguación hipotética. Si la virtud es de tal 
naturaleza, se la puede enseñar. Si no, no. 

Las investigaciones acerca de la moral frente a la ciencia ter
minan sentando esta diferencia: la ciencia dice lo que una cosa o 
acto es. La moral dice lo que una cosa o acto debe ser. 

Relacionando ahora las ideas básicas expuestas al principio 
de este breve estudio con lo que pudiera decirse que son las ca
ra-cterísticas de nuestra vida social y nuestro sistema pedagógico, 
a la vez que con la trayectoria de las ideas mqrales a través del 

tiempo, bien se podría concluir, ·en principio, qu2 la educación mo
ral del niño d'ebe comenzar en el seno ·de la familia tan pronto 
como el niño empieza a dar muestras de discernimiento. Valores 
como el de la bondad ·sólo s•e los comprende en pr·esencia de actos 
de bondad. P.ero la comprensión del sentido de los principios en 
sí sólo ha de producirse tanto en cuanto el poder de discernimiento 
se manifiesta desarrollado. Lo importante es que un s•entimiento 
convicto propio justifique la práctica del bien, antes que una com
pulsión dogmática. La comprensión del imperativo categórico a 
través de la propo'Siición "no hagas a otro lo que no quisieras que 
otro te haga a tí" surte mejores efectos aún como postulado gene
ralizador, claro, humano y justo. 

El maestro, como educador moral, a la vez que como adminis
trador de ·su lógica al servicio de la educación, ha de colegir que si 
la experiencia resulta elegida como la mejor vía para la formación 
ética del individuo y de los grupos, como conclusoiones negarán a la 
m·ente las normas, los preeeptos, los consejos, etc., de orden moral. 
El camino contrario, por deductivo, partiria de abstracciones ale
jadas del sentido de la vida infantil que difícilmente se plasmarían 
en hechos agradables, espontáneos y edificantes. Y aunque los ca-
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minos que frecuenta la moral son distintos de los que frecuenta la 
ciencia, .:n este ,:::.aso, 1·os canales inductivos están llamados a una 
ampli'a colaboración de la tarea de formar la personalidad moral 
del niño. De este modo se vuelve ]iviana la moral autoritaria del 
medio, que es, en definitiva, lo que rige en las escuelas y en las 
familias. 

'Presentado así el problema materia de este estudio, ha de ser 
muy interesante. Esas ideas ponen o tratam de poner en su sitio 
el desarrollo de la conducta moral a través de hechos y la expresión 
d·e los juicio's morales de los educandos. Y queda también en su 
sitlio lo que comunmente se conoce bajo el nombre de Instrucción 
Moral. 

Discutamos, entonces, la primera idea básica. Es procedente 
ella en .cuanto acopla la formación moral del niño a motivaciones 
de la ·conducta, amtes que a motivaciones del intelecto puro? 

Desarrollada la discusión de las cuatro ideas básicas éstas fue
ron aprobadas por el Curso. 
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EL ESTUDIANTE Y SU MEDIO: INTEGRACION 

Y CONFLICTO 

Prof. Antonio Delhumeau A. 
Coordinador de la Comis!Ón Científica 
del Comité Orga.niz3.:lor del III Congre
so Mundial de Orientación: 
México, D. F., a 20 de agosto de ::.969. 

La relación entre el estudiiante y su m·edio social, academice 
y poHtico ha constitu~dlo, durante los últimos años, el centro de 
atenóón, no sólo de las instituciones educativas, sii:w con frecuen
cia de la opinión pública en ,general y lo que es quiZJá más impor
tante, en cuanto ·a efectos prácticos, de los gobiernos de un gran 
número de países. 

'La sorpres,iiVa manifestación dlel impacto social que puede pro
vocar el poder estudiantil, condujo a dos planteamientos funda
mental'es: 

En primer término, la inmediata reacción consistió en una crí
tica a las estructuras socio-académicas die las uni,versidades: a raíz 
de este en~foque, comenzaron a l1evarse a cabo diversas reformas 
en algunas instituciones de enseñanza superior; en otras, la resis
tencia y la tradición no admitieron cambios substanciales. Sin em
bargo, ni en las primeras ni en las segundas se ha.n repetido, al 
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menos 'hasta el momento, los movimientos estudiantiles que las 
halbían convulsionado. 

Posteriormente, se consideraron a las estructuras socio-ece>
nómicas como las verdaderas promotoras del descontento estudian
til ante su medio social. No 01bstant.e, el hecho de que Jos movi
mientos juveniles se hayan presentado tanto en países ricos como 
en países pobres, no permite conclu~r que se trata de un fenóme
no inherente a los países subdesarrollados o a las sociedades al
tamente industriaHzadas. 

La relación que puede establecerse entre la rebel-ión de los 
j·óvenes estudiantes y la organización social de cada país, resulta 
evidente pero insuficientemente explicativa. Podemos pfantear sin 
duda, que a una cierta estructura nacional, correspondan deter
minadas actitudes en los indiiViduos que la conforman. Pero esto 
no explica el moüvo por el cual un ¡grupo socialmente prit\rilegia
do, como es el de l'os estudiantes universitarios, encuentre mayo
res razones de conflicto que los grupos pertenecientes a sectores 
populares. Es fácil tambi'én local'izar como variables contribuyen
tes al dies·cont.ento de los jróvenes estwdliantes, las fallas en la ense
ñanza que reciben en los institutos de nirvel med'io y superior; pero 
ello no nos permit2 tampoco comprend2r el origen de l,a amplia 
gama de actitudes de integración y conflicto de los estudiantes co
mo individuos ante su medio soc1al. 

En una palabra,_,por qué ha sido el grupo específico de los es
tudiantes de uni~versidadles y tecnolÓigicos, el que ha llevado a cabo 
la más importante rebelirón en la úlitima diécada, con respecto a los 
valores y organizaci'Ón de nuestras sociedades?. 

En este sentido, se han planteado dos respuestas divergentes, 
una d,e orden socio-económí,co y otra de índole psicosociai. Desde 
el primer enfoque, se ha considerado que la inquietud y el males
tar estudiantiles pueden encontrar menos escollos políticos al ma
nifestarse, ya que no comprometen en principio, al sistema pro
ductivo ds cada país. Por otra parte, desde ]a perspectiva socioló
gica y más netamente psicológico-sociaL, se ha subrayado el arrai-
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.go de 1os sectores populares .a roles y posiCwnes tradicionales, y 
se ha insistido en que el proceso de socialización de los estudiantes 
es mucho más -complejo que •el de los sectores soeio-•cultura1es me
nos avanzados. A este r·espe·cto se ha formulado la siguient•e hi
pótesis sohre la base de investigaciones cient:Lficas, en los campos 
de Ia antmJiología cultural y la psicología social: mientras más 
compleja s•ea la ·estructura de roJes y posi-ciones en un grupo so
cial y exista una mayor ambigüedad! en las alternativas que se le 
presentan al individuo, para a~canzar su identidad aduha, más 
confHctilva y prolongada será su adolescencia. 

<En este sentido, ante las interpretaciones socio-económicas y 
psicosocia~es consideramos tan válida una, como la otra. Aihora 
bien un eruoque unitario de la realidad' social, nos lo pueden pro
porcionar ·estudios complementarios, que partan unos, de varia
bles macrosociales para llegar a la microsocial, y otros, que consi
deren las motivaciones ind!itviduales eomo variah~es independien
tes, y a los fenómenos sociales como variables contribuyentes y de
pendientes. 

Tomando en consideración que ya se ihan enfatizado las cau
sas macrosocia1es: políticas y económicas de los confiictos, hemos 
desarrollado el análisis de1 proiblema, desde .el enfoque propio de 
la psicología social. 

La principal dificultad que existe para explicar la condUicta 
d!e los estudiantes, a partir de la estructura macro-social y econó
mica die un país, resid'e en que no s·e contempla el proceso de su 
incorporación como individuos a la sociedad!. Se parte d'e! supues
to de que existen actitudes uniformes en los ·adolescentes y j-óve
nes que participan en los conflictos sociales y que reaccionan co
mo meras variables dependientes, ante !as [alias o aciertos de las 
políticas académicas y sociales que se ejercen sobre ellos. En ri
gor, 1el individuo se socializa de acuerdo a pautas particuJiares y 
distinüvas; desde su infancia incorpora las normas socio-cultura
les de su amibiente inmediato y desarroHa fórmulas personales de 
adaptación. 
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Esta incorporación de pautas socio-culturales por eJl individuo 
le permite su posterio~ parücipación y ajust·e a•l grupo so·cial; se 
trata de un proceso paUJlatino que se desarroJ.Ila de acuerdo a va
rias etapas fundamentales; en nUJestras sociedades occidentales, el 
individuo recibe como primera y esencial organizaci:ón familiar: 
conforma sus propias actitudes básicas, como respuestas a las ex
pectativas y predisposiciones familiares. Al intentar ajustar sus 
propias inclinaciones a estas alternaüvas que le presta su me.iio, 
el suoeto desarrolla una fórmula die adlaptaci:ón social, y a~ ada~ 

tarse -durantJe la infancia y la adolescencia- a diversos grupos 
primarios y secundlarios, el niño primero y el joven más adelante, 
Hevan a cabo la definición pwgresilva de su id'entidad. De acuerdo 
a su ajuste social y a su búsquleda de identidad en grupos de in
dilviduos semejantes a él, el suj·eto selecciona ciertos contenidos 
id!eo1ógioos y determinadas pautas de participación social y polí
tica. Y es en funci'ón de su peculiar proceso de socialización, que 
el jOIVen estudiante responde integrativa o conflictivamente a. sus 
ambientes sociales y educativos. 

1Por proceso de socializacj:ón no vamos a comprender tan sólo 
la participa·ción del sujeto en los estandares del grupó soc1a1 al 
cua~ se incorpora, sino el desarroll'o de sus propia~: actitudes bá
sicas, tendientes a lograr una mayor ·efica·cia adaptativa. 

Esta fórmula de adaptación no necesariamente ha de corres
ponder a las expectaüvas sociales, puede incluso conducir al indi
viduo a un radical fracaso personal en su incorporación a la vida 
social; recordemos que el sUJj1eto conforma sus actitudes en la 
adaptación a las expectatirvas específicas die su organización fami
liar; y es también a partir de este ambiente inmediato, que estruc
tura una imagen de sí mismo, un principio die identidad y una so
la dinámica d'e participación en grupos primarios y secundarios. 

Alhora bien, si como hemos arfinnado, el indilviduo participa 
social y pollíticamente de acuerdo a S1.l' proceso de socializaciún, 
cUJá1es han sido las peculiaridades en el desarrollo de los estudian
tes que los han conducido al comlicto Cün su medio social? En 

355 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



este sentidO, -se han elahora-do dos respuestas contradictorias, que 
<:onstituyen 'en sí mismas, tanto un diagnóstico como una política 
de solución divergente con respecto a los pmblemas estudianti
les: por una parte, se encuentran quienes han atribuído los movi
mi'entos juveniles al autoritarismo familiar, académico y guberna
mental; por la otra, grupos die políticos y educadores, han actuado 
a partir del supuesto d'e que Ios conrflictos obedecen a la ausencia 
y debilidad' die la autoridad. En ocasiones una y otra tendencia se 
iha impuesto alternatLvameni1e; así, a un período de permisividad 
en cuanto a la participación y auge del poder de decisión estudian
m, ha seguido una etapa de r~gidla restriccilón a todo tipo de par
ticipación. Esta rigidez o flexibilidad sueesivas, esta inestabilidad 
en las políticas d'e solución al problema, constituyen a mi juicio 
variab~es tfund'am'entales en Ia comprensión psicosocial de las ac
titudes d'e los estudiantes en nuestros países. 

En estle or·dten de ideas, podemos decir que la reacción integra
tiva o conflietiva de los jóvenes a J.a rigidez o flexibilidad, estabili
dad o in'estabilidlad dd medio social, depende en buena medida de 
las actitudes :básicas, tfliexibles o rígidlas, estaMes o inestables de 
cada estudiante. Pensamos que el grado de flexibilidad personal 
se manifiesta en las posiibilidrades objeti.Jvas die contenidos sociales 
democráti.cos, y que de ~a mayor, o menor estabiiidad afectiva de 
lüs individuos, depende •En buena mEdida la integración o el con
flicto sociales. 

Dentro del marco conceptual de nuestros análisis, hemos de
finido a la actitud' ri!gida como una predisposición a imponer las 
propias normas en cual<qui·er situación, sin tomar en considleración 
las actitudes, expectahvas y valores de los demás: la actitud fle
xible imp]icar.ía por ende l1a predisposición a conciliar las propias 
actitudes y normas con las d'e los otros; por actitud esta1ble com
pr'endlemos la predisposic~ón a aplicar a un mi.smo tipo de situa
ción um· mismo contenido normativo y, en consecuencia la actitud 
inestabJ.e sería la predisposición a aplicar a un mismo tipo de si
tuación normas heterogéneas. 
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Tanto al n~vel de las organizaciones familiares y de las actitu
des de los 'estudiant!es, oomo de ~os dilversos ambientes sociales, se 
presentan diversas gradaciones en l1a rigidez y la inestabilidad, 
qu·e, pensamos tienen profundas consecuencias en la integración 
y .el ·conflicto del estudiant•e con respecto. a su medio. 

'En la familia como grupo primario b'ásico, se manifiestan los 
rasgos característicos de las instituciones secundarias de la sócie
dad; la familia a su vez influye decisivamente en la conformación 
de las pautas de conducta de .Jos individuos y éstos darán .conteni
do, en actitudes integratLvas y conrflictivas, democráticas y autori
tarias, a los grupos sociales primarios y secundarios. 

Nos proponemos analizar entonces los modelos hiogrláficos de 
las personas que han asumido cuatro tipos de actitudes básicas, 
de acuerdo a su grado de f1exibilidadl y estabilid'ad. Es en función 
de ellas, que los suj.etos se adaptan, definen una identidad y con
cluyen su proceso de socializaci-ón en la selección de ideologías, 
dentro de grupos primarios in1Jegrad,os por indilviduos semejantes 
a ellos. Las consecuencias finales d:e este proceso las contempla
mos en el trabajo prodlucti•vo y en el motín callejero; en el logro 
de la satisfacción afectiva personal o en la frustradón desespera
da de las drogas y la improducihrid•ad. 

Síntesis biográfica del joven rígido e inestable 

!La relación fundamental entre los padres 1es de rivalidad en 
cuanto al dominio y control de las situaciones familiares: uno de 
ellos puede ser la figura dominante: sin emlbargo las normas auto
ritarias que imponga tendlrán escasa congruencia, por lo que ha
brá un marg'en de rechél!2iO y de a1gún tipo de rivalidad (inC'Iuso 
soterrada y sumisa) por parte del otro. 

La disciplina que los hij-os han reolibido es severa, cont.enido 
mlás proilübitirvo y dervaluante que permis~vo y de apoyo. Un mis
mo contenido normatirvo se aplica a situacion1es d1versas: Una 
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misma situación es sancionada de acuerdo a normas heterogéneas. 
·El afecto se otorga en función del sometimi'ento. 

El hijo no siente que las decisiones se toman en considera
ción a sus características, sino d'e acuerdo a necesidades de los pa
dres, cuyo significado no purede comprender (o del cual no es cons
ciente). Las frustraciones no .cobran entonc·es ningún significado 
social y personal. 

Las expectativas die los padres con respecto a sus hijos no se 
ajustan a las capacidades y etapas de estos: Al'ternativamente de
valuado y sobrevalorado, el !hijo polariza sus niveles de aspiración. 

Como rieacción a las normas familiares rígidas e inestalbles, el 
hijo puedle desarrollar tr'es actitudes básicas: 

Una. Cuando uno de los padres es [1gura dominant'e y otra tien
de a ser sumisa, o cuando !ha existidlo un cierto margen de pasivi
dad; dentr-o ·de la rigidez, el hijo puede incorpor.ar los rasgos auto
ritarios de los padres y actuar con rebeldía y rivalidad, haciendo 
adiV'amente lo que sufrió antes pasivamente. Es deeir, desarrollan
do una actitud básie>a, rígida e in·est.able. 

2da. Cuando los dos padres han actuado con una rigidez que' 
no ha admitido ninguna participación y responsabilización por par
te de los hijos, estos puedien desarrollar una actitud básica flexi
ble e inestable (que tendrá como motivación profunda una radical 
sumisión autoritaria a cualqu~er norma que •se l·es presente). En 
apari'encia mera formac~ón reacbva, estle trpo die reacción tendrá 
un mayor contenido de sumisión que de rebeldfra. 

3~ Cuando los már;genes de inestabilidad no !han sido muy am
plios (es decir, si las normas familiares se ihan dado dentro de una 
cierta tJendencia a la estabilidad), es posiMe que el hijo desarrolle 
una actitud básica, rfgida y estalble. 

El tipo de persona con actitudes, rígidas e inestabloes, tiene 
·como pauta de adaptación soeial la ambivalencia. 

Si la rigidez no admite una ma·1eable adaptación a las situaciones 
sociales se neC'esita una participación tajante; sin embargo, la ines
tabilidad impide que esta pauta sea fija y unwoca. Luego entonces, 
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la adaptación se realiza a través de la oscilación entre los dos polos 
dgidamente estalblecidos y con frecuencia antitétic-os; la imposibi
lidad ~e asumir un polo y la formación reactiva que provoca la se
veridad, conduce a la adopción del polo contrario, (incluso simul
táneament·e al primero). Estos polos suellen ser: la sumisión y la 
dominación autoritarias; la aceptaci·Ón y el redhazo de un objeto; 
la búsqueda d'e castigo al "otro" y. asií mismo. 

Reacciones de una persona qu'e se adapta por medio de la am
bi,valencia ant\e grupos cuya conducta expresa actitudes básicas, di
versas a las rígidas e inestables. 

'En u:n ambiente dgido y esta<ble, tiende a aceptar en ocasiones 
el rol de sumisi!Ón y a competir en otras con quien desempeñe el 
rol de dominación. El conVenido afectirvo homogéneo de las actitu
des, le provocará angustia y se rebelará con !frecuencia. 

En un ambiente flexibl•e .e inestable, bus,ca controlar y domi
nar las situaciones: puede halber un mar.g~en de ac'eptación a la rigi
dez, por el sentimiento de culpa importante, que excit'e dentro del 
tipo "flexib]e e inestable". Al rígido e inlestahle, le resultará subre 
todo gratificante la indleterminación y volubilidadl-de las actitudes. 

En un ambiente flexi,ble y estaible, se rebelará constantemen
te Ír'ente a la consistenteia de las normas, intentando utilizarlas rígi
damente pero ·en situaciones heterogéneas; la tolerancia caracterís
~ica de este ambiente, le provocat~á la exp]os~ón de sentimientos de 
culpa, (por la falta de castigo y expiación), Io cual le llevará a agre
dir •e intentar dominar sistemáticamente, con los fines simultáneos 
de ser castigado y sometido y de ·castigar y somet·er. 

Los j·Óvenes de actitudes rígidas e inestables polarizan el con
flicto entr'e aceptación y rechazo de la idlentidad'. 

El joven die actitudes rigidas e inestables, intenta demostrar si
multáneamente, que !ha superado la etapa infantil (y en ocasiones, 
incluso la adolescente) y que no se iha sometido a las normas cle la 
sociedad' adulta; inferpreta los compromisos y responsabilidades in
h'erentes a los roles adultos, como signos de sometimiento y depen-
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dencia; esta actitud obedlece con frecuencia al temor de asumir una 
identidad adulta. 

La necesidad de verdades absolutas y tajantemente diferencia
das, la dlid'icultad para reconocer matices y gradaciones; en suma, 
la atracción que sobre est·e jov,en ·ej,ercen los juegos de principios 
opuesto-s radicalmente, ohedeeen sobr·e todo a la inseguri.dad en su 
propio principio de idenüdad y a la consecuente urg·encia de af.ir
marlo unívocament·e. 

En .la medida ·en que ·es radical y angustiante la ambivalen
cia eon la que se exige y se re·cihaza la identidad adulta, el estu
diante rigido e inesta1ble desplaza su centro de atenóón d!e estos 
conflictos inmediatos hacia problemas distantes; ellos pueden ser 
de !Índole natural o social, real' o fantástica: De cualquier manera, 
a los proibl~emas fantásticos se les dal'á el tratamiento propio de un 
hecho real y a los (hechos r·eales se res albordará como si adlmitie
ran cualquier soluci:ón imaginable por la fantasía. Cuando este ti
po de ·estudiantes sient-en una tensión elevada buscan manifestarla 
a .través de agudas e intensas controv·ersias que aparentarán "po
ner ·en .crisis" ·e1 conocimiento .contemporáneo, o bien participarán 
en conflictos sociales que parecen permitir soluciones inmediatas 
y totales. Esta .e}ecciónde un •enfoque radical y univoco de los pro
blemas .externos, l·e permit·en ·a •este joven ·compensar la hipertensión 
provocada por sus irreconciliaMes exigencias internas de identidad. 

El grupo de iguales o grupo "nosotros", es esencial para el 
desar:rollo del principio de identidad del joven dgido e inestable. 
La pertenencia al grupo lo define con frecuencia aún cuando se 
encuentra aislado. Las reglas del ju1ego deben ser siempre respe
tadas; quien no lo haga así sel"á intransigentemente expulsado: no 
será ya un "igual" y no tien1e derecho a ninguna participación 
quien ponga en peligro 'la endlehle "seguridad" de la propia identi
dad. El expulsado tendrá que buscar a los suyos en "otro" grupo 
que entre Ios estudiantes rígidos e inestables, siempre será un exo
grupo. La identidad del grupo de i:guales, suele afianzarse precisa-
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mente a través de la oposición y el coruflicto con respecto a estos 
exogrupos. 

Los adolescentes un~versitarios que se orientan de acuerdo a 
normas rígidas e inestables, participan en sus .grupos "nosotros", 
con ambivalencia. 

La reiterada actitud de los miembros de estos grupos, es la die 
una exigencia de normas radicales seve~as, unida a una pauta de 
rechazo tajante a cuaLquier norma pfanteada: se postula así de 
manera simultánea (generalmente inconsciente), la lucha en con
tra de todo principio de autoridad y la necesidad de un autorita
rismo extremo. 

·Es en esta contradición en la que surgen las ideologías extre
mistas; el fascismo como síntesis de dominación y sumisión de 
un tajante y violento dogmatismo, aunado a la auto-devaluación 
e inseguridad sistemáticas, así como el izquierdismo radioal into
lerante. A partir de esta actitud básica se presenta con frecuencia 
una selección utópica de los rasgos más negativos de la soci'edad 
por supuesto interés de transformación y pnr una más real ·e in
mediata necesidad d!e repudi'o y negación de las normas, junto a 
una necesidad· de pautas tajantes y 1extremas, que impongan en el 
1ímite del castigo la ansiada identidad. De aquí surge la necesidad 
de encontrar y crear exogrupos con quienes luohar desintegrado
ramente; Sie intenta ejercer una manera acüva sobre chivos ex
piatorios, herejes o apóstatas, lo que se ha sufrido en forma pasi
va, ·cÍe tal manera que ej-ercen abrumadorament•e ·el criterio domi
nante y saturado de dervaluaci:ón con rel que sienten los adole;:;cen
tes dgidos e inestables, que a ellos se les !Valora y rige. 

En este contexto, se eletgir:án líderes afectivos extremistas; no 
qui'enes orienten las repudiadas y condenadas controversias rea
les de opinión; RO quienes logran d'ijeza en las normas del grupo, 
instrum\entalizJándolo para el logro de sus fines, ya que esta fijeza 
y estabilidad, es fuente primordial die redhazo: El l.íder aceptado 
tiene que ser la e~presión die la identidad emoti!Va: la imagen vin
dicante d•e la ambivalencia; de la d'otbre exigencia entre control ab-
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soluto de la lucha y lucha absoluta en contra de todo principlO de 
control. Frente al Hdler s·e darán signos tajantes de sumisión junto 
a una constante rivalidad, rechazo y competencia: Los líderes ten
d'erán a ser substituídos fácilmente, aún cuando podrán recobrar 
su rol también con frecuencia, dentro del flujo y reflujo de la ac
titud ambivalente. 

El individuo flexible e inestable 

En la organización familiar de este tipo, las relaciones er,tre 
los padres pu·ede ser o bien de dlesapego y ausencia (ya sea ffsica 
o psicológica) o bien dle sobreprotección (incluso simbiótica) por 
debilidad, devaluación e inseguridad en a:mbos. 

La disciplina que se aplica a los hijos es básicament·e permi
siva; ros permisos que se otorgan, no suelen s·er explícitos, signi
ficativos o ·fundamentados, sin•o pasivos, por falta de intervención 
de los padres. Los límites de afecto y disciplina son escasos y dé
bilment·e dlelineados. El control es indirecto, por medio de actitu
des cu~pigenas y no de autoridad (ya sea raci•onal o no). 

·El niJvel de aspiraóón o las expectatirvas con respect'o a los hi
jos, no ati<ende a sus capacidadles y etapas. !La sobr·evaloración y 
la devaluación no son tajantes 'O polares, sino que las metas seña
ladas son difusas y no se .precisan los métodos, etapas e instru
mentos que se requieren para alcanzarlas. 

Por falta de incorporación de 1ímites y de un principio defi
nido die autoridad, er hifo tenderá a percilbir cua~quier norma y au
toridad como rigida. 'f.endrá una intensa tendencia a confundir la 
autoridad con el autoritarismo. La aus'encia de límites y defini
ciones de sus capacidadles y posiibilidades reales generará una sen
sación die omn~potencia y narcisismo con su correlato de fru&tra
ci:ón y auto-dervaluaci:ón. Tenderá ya sea al autocastigo por el ma
nejo culpígeno o a desarrollar rasgos psicopáticos de manipula
ción como resu]tado de un aprendizaje de explotación dentro del 
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marco familiar, permisivo y difuso. rEs decir, actuará de una ma
nera flexible e inesta:ble. 

Sin em'bargo, debido a las posilbilidades de control que le per
mitieron las actitudes ausentes y permisivas de los padres, puede 
desarrollar rasgos autoritari'os de dominio, que aunados a la incor
poración de la inestabilidad, l1o nevarían a actuar básicamente en 
términos rigidos e inestables. 

El tipo de persona con actitudes básicas, flexibles e inestables, 
tiene como pauta de adaptación al grupo social, la ambigüedad. 

El contenido permisivo y tolerante die las actitudes no alcan
za a cobrar el signific·ado- preciso que le daría la ·estabilidad ya 
que se presenta ·en situaciones hete-rogéneas. La fl.exibihda-d de 
la actitud no parte de una consciente y activa capacidad de ajuste 
a los demás, sino más bien de una tolerancia pasiva, de una re
nuencia a participar e imprimir un sentidlo de miedo a las situa
ciones. Esta tolerancia en las actitudes, sin significados claros o 
explícitos, se pres1enta como una ambigüedad de la adaptación so
cial. 

Las reacciones de una persona que se adapta por medio de 
la ambigüedad ante grupos cuya conducta manifiesta actitudes bá
sica, dirversas a las flexibles e inestables tirenden a ser las si
guientes: 

En un ambi·ent•e rígido y ·estable, una persona que se adapta 
por medio d•e la ambigüedad:, tJend'erá a deteri'orar y desprestigiar 
a las figuras y normas de dominación, r.ecurri>endo en ocasiones a 
la simulación de sometimiento, con el fin de manipular la situa
ción en lo que él considlere su "beneficio". 

En un ambiente rígido ;e inestable, buscará representar alter
nativa o simultáneamente los poros de dominadón y sumisión, cer
canía y rechazo, con el fin de ser atendido y protegido, o de con
trolar al ambiente en ilérminos de lidierazgo. 

En un ambiente rf1exible y estable, aceptará favorablemente 
las actitudes tolerantes y quizá se esfuerce en dotar de un conte
nido significativo y determinado a sus normas permisivas, sin em-
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bargo, sentirá este requerimiento de fundamentación y congruen
cia, como responsabilización ail!gustiante. Tenderá entonces a con
tl'arrestar y -confundir o desvanece-r los límites que se le plantean. 
El conflicto de identidad de los j•Óvenes de actitudes flexibles e 
inestables se basa sobre todo ·en la confusión y la dispersión. Este 
tipo de estudiante tiende a ampararse en "roles" adultos, cuando 
se le exigen reacciones y actitudes infantiles o adolescentes, o a 
protegerse con actitudles infantiles y adolescentes, cuando se es
peran de él compromisos de adulto. 

El joven de acütud·es flex~bles e inestables intenta demostrar 
al mismo tiempo, que se iha hecho mel'ec•edor de las confianzas y 
gratificaciones ligadas a la identidad adulta, pero sin asumir la an
gustia de sus responsabilidades; jugará constantemente cnn la de
pendencia y la independencia, sin esta'bl1ecer una identidad defi
nida: tiende a sentir esta situación de definición y compromiso. co
mo un "quedar atrapado", dada la incapacidad de asumir límites 
y normas precisos. 

Con frecuencia presenta sus puntos d'e vista, en términos teó
ricos, abstractos é interminados: esta tendencia a explicarse la rea
lidad y actuar en ella en términos imprecisos no se ajusta a las al
ternatiJVas y ex1gencias l'ieales, lo cual produce tensión e insatis
facciJón. 

'El estudiante flex1ble e inestable recurrirá a una intelectua
lizaóón, no instrumental o metódica, sino imaginativa y fantásti
ca, dirigida sobre todo a la especulaci-ón acerca de sus problemas 
intlernos. En cada circunstancia, buscavá ratificar y demostrar que 
tiene la clave para la solución dle cualquier problema y esto es una 
lucha ·COnstante por devaluar a ros demás, enalteciéndose mágica
mente él mismo. 

La irresponsabilidad a las normas y a los límites constituye en 
principio la norma que es imprescindible respetar en los grupos 
primarios flexibles e inestables. Los dlilatadlos márgenes de tole
rancia haoen que sólo en casos extrem'os sea expulsado un indivi
duo del grupo, por poner en riesgo su identidad; son las personas 
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estables (ya sean dgidas o no), las que son dbdeto de repudio in
mediato. En términos generales es el ind!i<vidu'o el que abandona 
el ¡grupo y no ést:e quien lo "excomulga": el joven se retira por su 
propia voluntad, porque las normas y ritos d'el grupo no satisfa
cen ya las necesidades d!e su desarrollo em1ocional. Con frecuen
cia, el cambio de .grupo no es brusco y un individuo participa en 
dos o tres grupos "nosotr-os" al mismo tiempo. Su mayor o menor 
participación en uno u otro grupo dependerá de la fuerza que co
bren su impulsos de crecimi·ento o fijación. 

Los adolescentes que se rigen por normas flexibles e inestables, 
pariicipan en sus grupos de iguales con escasa identidad en re
lación a los demás, pero necesitando de .la val-oración y reconoci
miento de los otros.; 

Más dominante o más sumiso, el estudiante flexible e ines
table se someterá en apariencia ante los requerimientos del gru
po, sólo para que sus propias exigencias sean aceptadas: la norma 
fundamental es la necesaria debi]idad y ausencia de normas: s•e 
trata de la relación por la permisividad; la actuación ha de conver
tirse con facilidad ·en un "ading out" permanente. No se lucha 
contra la autoridad, (como en el caso anterior en que toda auto
ridad es siempre demasiado dominante y permisiva en exceso) 
sino que se la desconoce y evade: la sumisión es siempre apai"ente: 
La manipulación y la ambigüedad son los mecanismos coüdianos 
en relación. 

La a·ctitud hacia los exogrupos es evaluante, pero en térmi
nos gen,erales no se llega a la lucha desintegrativa con ellos: por 
una parte, no se tiene la convicción de afirmar una identidad y 
por la O'tra, el mismo endo-grupo es casi un exo-grupo. Para el 
adolescente flexible e inestable, el grupo "nosotros" es sólo yo: 
Aún .cuando este yo, perman·ezca indefinido y, esto, en términos 
general.eos en nombre de la libertad. Puede utilizar métodos demo
cráticos para alcanzar metas de dominación, siempr·e personal, no 
de grupo. Las ideas que postula oscilan entre el conservadorismo 
y el radicalismo; nunca es un extrem·ista: apar·enta que lo es en los 
ambientes ideológicoamente extremos. 
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En un grupo puede haber un solo Hder que sea la síntes.is 
de la ambigüedad (generalmente con rasgos psicopáticos); o bien 
el mismo Hderazgo puede quedar indefinido y distribuido de ma
nera implfcita e indetermi!nada. El liderazgo se bastará casi siem
pre .en la manipulación de la emotividad en genera-l y del narci
sismo ·en ·Concreto: los "grupos de ha1agos mutuos", satisfaoen estas 
necesidades egocéntricas y megalomaníacas. 

El joven rígido y estable 

La relación entre los padres es de domiillio a sumisión: La do
minación autoritaria de uno d.e los padres es acatada por la sumi
sión autoritaria del otro. 

La disciplina que se le impone a los hijos es severa y clara
mente delimitada. El mismo c-ontenido de premio o de castigos se 
otorga o se aplica en una misma situación. 

Los límites de afecto y apoyo hacia los hijos están claramente 
definidos y puede existir un apoyo importante por parte de la 
figura sumisa o de ambas. El afecto se otorga en función a.l res
peto a las normas y del auto control. 

La expectativa de los padr,es con respecto a los hijos, hende 
a ajustarse a sus etapas y capacidades. Siempre que se señala una 
meta dentro del nivel al que deben aspirar los hijos, se precisan 
los métodos, tiempos e instrumentos que se requieren. para al
canzarla. 

Como reacción a las norrnas familiares rígidas y estables, el 
hijo suele desarrollar tres actitudes básicas: 

Puede incorporar las normas familiiares desarrollando una ac
titud rígida y estable, ya sea en términos de dominación o de 
sumisión autoritarias,--dependiendo de la figura que ha introyec
tado de manera pnedominante. 

Puede desarrollar una formación reactiva ante la figura rígida 
y rúvalizar ·Con ella, in·co11porando sus contenidos de dominació~n, 
c-on lo ·cual se dará una actitud rígida e inestable en el hijo. Cuan-
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do la figura dominante -es la madre y la sumisa es ,el padre, se 
dará rma ttmdencia a la inestabilidad por parte de los hijos si 
esta situación resulta incongruente con las pautas socio-culturales. 
Cuando se ·encuentra fískamente ausente uno de los padres, (por 
ej-emplo, la madre que ha s~do abandonada), aún ·cuando el otro 
controle Ja situación familiar con normas rígidas y estables, se tien
de a provocar ine.stabilídad en los hijos. 

Finalmente pueden inco·rporarse los rasgos estables de .Ja s~tua
ciéGJ. y aprov"echarse el apoyo efectivo familiar cuando éste ha sido 
intenso, hasta desarrollar una actitud flexible y. estable. 

El tipo de personas con actitudes básicas, rígidas y estables, 
tiene como pauta d-e adaptación social el conformismo. 

La estabilidad evita oscilaciones, por lo ·cual se presenta una · 
actitud de reconocimiemto preciso de los roles y las posiciones. Se 
acatan ·entonces las normas del grupo, cuando éstas responden a 
actitudes estables sin que .el individuo se debata ambigua o ambi
valentemente ·eiil su contra; el sujeto en .cambio se esfuerza por lo
grar la conformri:dad de los otros miembros del grupo. 

Podríamos delinear de l:a siguiente manera las reacciones de 
una persona que se adapta por medio del conformismo, ante gru
pos cuya conducta expresa actitudes básicas diversas a las de ella. 

Em un ambiente rígi·do e inestabre, demandará 'Constantemente 
que se Te precisen los ·criterios de discriminación y jerarqu:iza:oión 
de las conductas, aún ·cuando mientras permanez'l!a en este tipo de 
grupo, acate las paut•::ts que él consider·e como rasgos fijos d·el rol 
autoritario que le sea encomendado (ya sea de domiilla:eión o de 
sumisión): no aceptará 1a oscilaoión entre uno y otro polo de do
minio y aceptación, sino que buscará conformarse un ·criterio pr·e
ciso y definido, para diferem.ciars'e a aquellos a qui.enes "debe" obe
decer, de quienes "dehe" mandar y las situaciones en las que se 
debe aceptar, de aquellas en las que debe rechazar. 

En un ambiente f,leXtible ·e inestable tenderá al retraimiento o 
aislamiento. Si no encuentra ninguna respuesta a sus necesidades 
de jerarquizaoión y control, continuará considerando sus pautas 
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teóricas de fijeza y estabilidad, como normas de su accwn. 
En un ambiente flexible y es-table, aceptará la homog-eneidad 

de las actitudes y establec-erá una rígida jerarquía, dentro de los 
límites permisivos y tolerantes. Reaccionará en este ambiente mu
cho más int·egrativ-amenrte, con menor conflicto, que en los grupos 
inestables, ya sean rígidos o flexihies, dado que su actitud auto
ritaria será to1erada (no provocará respuestas, pero tampoco resen
timiento y pugna) y .encontrará respeto por la .congruencia de sus 
actitudes. 

El joven rígido y estable recurrirá con frecuencia a la intelec
tualización de los contenidos aceptados por .la tradición familiar. 
Limitado rígidamente en sus impulsos emotivos, compensará su 
ascetismo con un incremento de las funciones y gratifi.caciones in
telectuales. 

La niaJnipuiación de contenidos teóricos y técnicos, se orienta
rá hacia los ·estudios y la vida profesional fundamentalmente; ·en 
ocasiones logra convertir estas consideraciones y análisis técnicos, 
en eficaces transformaciones prácticas de la re,alidad, pero en otras, 
se mantienen como meras posrbilidad.es teórúcas de operación. 

El grupo primario sobre todo cuand"O se trata de un individuo 
dominante, no es fundamental para su identidad, ya que no se trata 
de una persona "di.rigida desde afuera, por los otros", sino que ha 
incorporado l-as normas básicas que han de guiarlo y su principio 
de identidad es "dirigido desde dentro", de acuerdo a la terminolo
gía de Riesman. En otros casos, sobre todo cuando se trata de un 
individuo sumiso, la identida.d S·e la proporciona la actitud domi
nante de un líder, respetado y obedecido por todos los demás. 

Los grupos rígidos y estables no luchan desintegrativame::lte 
en contra de exogrupos, pero los herej·es y apóstatas son exduídos, 
al menor signo de confhct.o y disidencia: o s·e pertenece o no se 
pertenece: la única y radi:cal sanción es la exclusión, la ·eX:comunión. 
Cuando se ha !identificado con la figura sumisa, acata discipl,inada
mente las normas del grupo y del Hd·er. Tiende a asumir ideolog'as 
de un conservadorismo moderado, aún cuando con frecuencia 
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postula ideas liberales, pero esto no ·con un ·alto monto de intelec
tualización. Recurre con frecuencia a las ideas religiosas o a cual
quier sistema de creencias que se basa ·en ritos y estereotipos 
rígidamente ·establecido y que exduyen .Ja disidenóa y la duda; 
tiende a participar en escuelas científicas y tecnológicas que pos
tulan criterios de exactitud o hiten grupos arr.eligiosos con ritos 
precisos, como dertos dubes y sociledades. 

El joven rígido y estable es sumamente ·dogmático en sus con
vicciones, aún cuam.do no desintegrativo o extremista, lo cual re
presentaría para él un signo de inestabilidad y conflicto. Con fre~ 
cuencia se postula como apolítico, o bien como crítico riguroso 
de quienes haoen la política: cuando participam. en ella, tienden a 
hacerlo sobre bases técnkas o forma.les (de tipo legal por ejemplo). 

Los estudiantes flexibles y estables 

Se estableee una relación de cooperación y reconocimiento 
afectivo entre los padres: la relación eró1:ica entre ellos es mutua 
e .itntensa. 

Actúan de acuerdo a la convicción de compartir un plan de 
vida de trabajo, recr•ea.eión y ·educación de los hijos. 

La disciplina es toleram.te, aún ·Cuando restrictiva en aquellos 
contenidos desinrtegrativos para los hijos. Las prohibiciones, son 
claras y definidas (signif.ic'ativas y fundamentales) 'en situaciones 
de cont·enido homogéneo. 

Las expectativas hacia los hijos, se ajustan a sus etapas y ca~ 
pacidades: Se apoya cualquier 'aspiración, que tienda de una ma
nera r·ealista a incrementar su independencia. 

Como reacción a estas normas famiHares el hijo in·corpora las 
actitudes paternas y desarrolla una actitud flexible y estable. 

El tipo de persona con actitudes básicas flexibles y ·estables 
tiene como pauta de adapta·ción social eJ ajuste ·crítico. 

La flexibilidad adm1tirá la maleabilidad, evaluación y discri
minación de las diversas circunstancias. Esto, aunado a la segu-
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ridad que le proporciona la estabilidad, permite un enfoque crítico 
ajustado a las características y alternativas que presenta la 
realidad. 

Las reacciones de una persona que se adapta por medio del 
ajuste .cr~rhco, ante grupos cuya conducta •expresa actitudes básicas 
diversas a las flexibles y estables, suelen ser las siguientes: 

En un ambiente ríg~do y estable, una persona que se adapta 
por med'io .de.l ajuste críüco, buscará señalar como límites los polos 
dentro de los cuales se mueve este grupo: manifestará ·escasas ac
titudes críticas ante los miembros del mismo, pero lo hará de una 
maner·a reiterada y constante, buscando una aceptación rprogr·e
siva de ellas. 

Tenderá a no comprometerse ·con lazos intensos dentro de 
este tipo de grupos. 

En un ambiente Hexible e inestable, tenderá a aprovechar ·la 
tolerancia, existente para •enfatizar la necesidad de responsabilidad 
y permanencia en la actitud. Aún cuando se presenten signos de 
dispersión, reformará el contenido original, impidiendo que el 
grupo ·se al-eje demasiado del objetivo pl'evisto, o que reaecione 
con agresión por una excesiva insistenda en la estabilidad. 

En un amb'iente rígido y estable, tenderá a establecer nexos 
de solidaridad en función de la congruencia de los obj-etivos, que 
se postulan, aún cuando solicüará el derecho de buscar los mé
todos más adecuados para el logro de esas metas. 

Los jóvenes flexibles y estables, in·corporan los rasgos más 
consistentes y tolerantes de sus figuras básicas: desarrollan su 
identidad, sobre una doble base, de solidaridad con respecto a su -
grupo social y de firme ind'íviduación. 

E1 joven flexible y ·estable muestra el nivel real d.e sus ca
pacidad·es y las áreas, en las que aún requr:iJere el apoyo y guía. 
En función de sus logros y capacidades efectivos, tomados como 
índice de la etapa en la que se encuentra, soliC'ita que se le asig
nen responsabilidades dentro del grupo. 

Los jóvenes con esta actitud básica, logran equilibrar sus con-
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tenidos ·emocionales e intelectuates. Tienden a considerar su ado
lescencia como una etapa específi·ca de tránsito entre los roles m
f1antiles y los adultos que han aprendido a valorar y respetar. 

La tolerancia y estabilidad, que desde el origen, encontraron 
en los adultos, les permite ac·eptar sus ori.entaciones y direcireoes, 
con respecto a la solución de 1os nuevos problemas y situaciones 
que enfrentan. Sin ·embargo, cuentan ya con un amplio- margen de 
independencia emocional, que se maniHesta en sus criterios per
sonales de valoración. 

Ejercen constantemente su juicio critico, y su libertad para 
disentir no se ve fácilment•e inhibida por ·el mi-edo al .castigo; 
evitan hacer ·explícitos sus juicios disidentes, .cuando una situa
ción d·emuestra la imutiHdad o inoperancia de hac·erlo. 

El adolescente qUie se rige por normas flexibles y estables, se 
ajusta críticamente a grupos que selecciona de acuerdo a las eta
pas de desarrollo por las que atraviesa. 

La ·cohesión de ,Jos grupos en los que pal'tlicipa se funda en la 
cerc'anía afectiva y la ident'ifi·cación intelectual. Suele ser líder de 
opinión, democrático, y basa este rol eon frecuencia en un conte
nido afectivo e instrumental. 

Le interesan poco .el control y e.l autoritarismo sumiso o do
minant·e. Se iinteresa por la comunicación y el ·contado ·con nuevos 
grupos, aún cuando evita la r,eJación constante e mte.i1s1a con gru
pos deteriorados y desintegrativos. Se relaciona más fácilmente 
con adolescentes de su propia orientación y de una orientación 
r:gida y estable, que con jóvePJes inestables. 

En lo ideológico, se plantea metas definidas y estables, aún 
cuando busca constantemente nuevos métodos operativos, de 
a·cuerdo a J,as circun.stancias. Oscilará entr.e el liberal-reformista 
y el radical democrático, aún cuando muy fácilmente transitará 
de este segundo enfoque al primero. Le interesa integrar metas. y 
valores socio-poHticos estables y definlidos, 'sobre la base de estra
tegias adecuadas y operantes. Muy frecuentemente la ideqlogía 
política, constituye sólo una área de interés dentro de los valores 
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emocionales, académicos y culturales que centran la atención de 
su grupo. 

En síntes,is, nos ·encontramos a partir de este rápido análisis, 
de los cuatro modelos biográHcos, con que tanrto la inesta:hilidad 
como la rigidez son fracasos de ·conflicto y desintegración. La flexi
biHdad, se ·convierte por su parte, en tolerancia desintegrativa, 
cuanclp no ·es congruent·2 y d2fin~da en su contenido. 

Estamos quizá en este momento ·en una mejor poslición para 
responder a nuestra pregunta inicial: Es un exceso de rigidez o 
una aus,encia de autoridad, la que ha condicionado ·el conflicto 
estudianrti1? De acuerdo a las actitudes básicas de los estudiantes, 
a sus expectativas y vequerimientos, los ·confllictos panecen obe
decer tanto a la ausen.cia y deterioro de .límites y guías precisos, 
y constantes por parte de las autoridades familiares, académicas 
y gubernamental, como a la pl'lesencia de actitudes rígidas e in
tolerantes. 

Los jóvenes flexibles e inestables lti:enden a manipular las sfi.
tuaciones ·en las que no encuentran límites defi.11idos, uülizando 
su capacidad de decisión para intentar operar en la práctica de 
acuerdo a sus hnágenes fantásticas. Cuando encuentran libertad 
para expresar un omnipotente mundo mterno, su reacción es de 
angustia, desamparo y en consecuencia, de agresión y creciente 
utilización de los demás, como instrumentos prácticos para sus 
beneficios teóricos. 

Los estudiantes rígidos e inestables, encuentran en 1el autori
tar-ismo .e inestabilidad exteriores, una justificación de su propia 
situación interior, utilizando a las autoridades que se les oponen 
como exogrupos hacia los ·Cuales derivar la auto-agresión que los 
caracteriza: A través de diversos rertos, bus·ci=m el castigo externo, 
como una fundamen•tación y apoyo de su auto~castigo: Intentan a 
la vez autoritariamente, provocar en los demás de una manera ac
tiva, lo que ante ellos han sufrido pasivamente. 

Los estudiantes rígidos o flexibles, pero estables, tienden a no 
participar de una manera intensa ·en los movimiei11tos violentos, 
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aún cuando llegan a lograr por la congruencia y persistencia en 
sus objetivos y métodos, los ·C·ambios sociales más substantivos. 

La r,ebeJdí.a de los jóv,enes puede exphcars·e de a~cuerdo a sus 
procesos de socialización y a la conformación y desarrollo de sus 
actitudes básicas, pero no ha de solicitárseles a ·ellos, la ·propia con
tención ni la solución de sus conflictos e inqui.etudes. La libre par
ticipación, sin guías y orientaciones precisas por parte de los 
aduitos, no satisfará sino en apariencia las demandas de los jó
venes. Estos incrementarán y radicalizarán sus exigencias, mani
festando una ·creóente angusüa por las l'esponsabili,da,des pre
maturas. Además, ·esta situación tenderá a provocar una desorga
nización :en las estructuras de decisión, que buscará ser compen
sada posteriormente con medidas radicales de rigidez y ·control. 
En conjunto, nos mantendremos en una situación inestable de 
péndulo y oscilación, entre la permisividad y la prohibición 
extremas. 

La única solución efectiva y durable a los problemas plantea
dos por los jóvenes, reside en la posibilidad de que quienes tienen 
la autoridad familiar, académica y política de cada país, asuman 
una actitud flexible y esta:ble. Ello implica por una part,e, la tole
rancia ante los requerimientos, perspectivas e ideologías renova
doras de los jóvenes y un respeto a su partiópación r.eaJ y cons
dente en la toma de las decisiones que los afectan; pero ello sig
nifica también el definir explicitamente, sin embargo, sin ambi
güedad, ni ambivalencia, lo que de los j'óvenes se espera y las 
alternativas que se les presenta para realizarlo. 

En una palabra, se requiere el que los adultos asuman en ple
niltud, su rol de orientadores de la juventud. Y recordemos en 
'este Congreso Mundial de Orientación, que ello implica una firme 
decisión y seguridad ante el joV'en, una ·efectiva honestidad en la 
comunicación que ·Con él se establece y una sólida satisfacción del 
orientador en su vida .emocional y profesional, que ·1e permita la 
conducción del joven por 1os caminos real1es y no por aquellos que 
no exi:sten en la fantasía. Y por orrentadores ,en este 'momento, 
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nos referimos no sólo a los expertos en este terl'eno, Slino a los 
padres, educadores y políticos que han de tomar decisiones fun
damentales con respecto a los jóvenes. Ellos no han de escandali
zarse con la sombra amplificada de vioiencia que proyecta Ia 
ori,entación inestable, rígida e injustificadamente tolerante, en los 
estudiantes. No serán esfuerzos en vano, podemos asegurarlo, los 
que reaHcen por lograr una mayor congruencia y adaptación, 
transformando sus propias actitudes y conductas. 

Los jóvenes, por su parte, se encargarían de apr·ender de quLe
nes han sido y serán siempre sus únicos modelos de conducta. 
C!'e.er que el joven se inv·enta, es negar la historia: desconocer la 
génesis de sus acütudes en las normas de aquellos que los ante
cedieron, es negar una responsabihdad. 

Pero a los jóvenes toca también decidir con respecto a su 
propio destino: no sólo el relativo a su incorporación a la sociedad, 
sino el que involucra 1a decisión fundamental de constituir un 
cierto tipo de identidad y de modelo para las próximas genera
ciones. Y es que, en las div•ersas actitudes básicas de los jóvenes 
contemporáneos, se delimitan con relativa precisión, las tendencias 
int.egrativas y .confbctivas, autoritarias y democráti·cas de nuestres 
sociedades futuras. 

374 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL PERSONAL DOCENTE: FORMACION, 

PERFECCIONAMIENTO 

Dr. Emilio Uzcátegui 

Con las escasas salvedades del autodidactisriw, esto es, de los 
muy limitados individuos que por su propio esfuerzo y las contri
buciones que no puede menos que ofrecer el ambiente, han logrado 
formarse a sí mismos, lo normal y corriente es que lo.s niños y 
adolescentes necesitan de un maestro o pre.ceptor que los eduque. 

Lo trascendental a la vez que dificilísimo de su misión ha 
hecho que los maestros sean objeto de los más calurosos elogios y 
de las más enconadas críticas. Mientras para unos, quienes com
prenden bien lo arduo de su tarea, los maestros son merecedores 
de las más altas consideraciones y estima, para otros, la vulgari
dad, su ubicación está €n el más infimo esca-lón de la sociedad, y 
arrojan sobre ellos el desprecio y las invedivas más humi1lantes .. 

Su origen no puede ser más bajo y abyecto. Los pedagogos de 
la antigüedad no son inicialmente otra ·Cnsa que pobres e·sclavos 
encargados de .conducir a los niños. ·Durante la Edad JV!.edia no 

- mejora mayo.rmente su status sncial, pero ya deben Jeoer, ·escri
bir, comenzar el estudio de los clásicos e iniciar a lo.s niños en 
el latín. Posteriormente, el ma·estro sube muy po.co en la es•cala 
sncial y e.conómica; pero es ya objeto de muchos requisitos y 
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de especial preparación. Erasmo llega a ex1g1r al profesor una 
cultura encidopédica: "omnia sciat necesse est" .es su nor:ma para 
el profesor de quien dice: "yo quiero que él no ignore nada", que 
haya estudiado todos los escritores de todos los géneros y de to
das las especialidades, que haya recorrido todo eJ: .círculo de, la 
ciencia, que haya leido al principio los mejores escritores pero 
que no se deje de leer a ninguno ni siqu1era a los más mediocr.es". 

Contemporáneamente los progresos efectivos, ·en ·Cuanto a me
joramiento social y económi.co, son demasiado exiguos; pero las 
exigencias ·con respecto a' su persona son mucho más grandes que 
la•s de Erasmo, pues si bien este humanistá quería que supieran 
todo al menos no mencionó las numerosas otras .cualidades que se 
demandan ahora. 

En nuestros días, el maestro ha de ser a más de educador, mi
sionero, moralista, médi.co, enfermero, entrenador físico, trabaja
dor social, ·agricultor, músico, artesano, psicólogo, sociólogo y 
quién sabe .cuántas ,cosas más. 

La sola le·ctura de esta incompleta lista de cualidades ya nos 
está dicien,dn lo imposible que es encontrar este maestr-o ideal. A 
nadie ni siquiera a1 sace:rdote se le exige tal cúmulo de cuahdades. 
Nio hay profesión que r·eclame tan altos y variados niveles que la 
de educador. Paradójicamente, mientras más rigurosos y múlti
ples son los standards que debe reunir un maestro, 1a magnitud de 
los ejércitos de educadores de los cuales precisan todos los países 
a1crece vertiginosamente. Pue.de estimarse con bastante aproxima
ción que el uno por ciento. de los pobladores de cada país ne·cesita 
ser un educador profesional para satisfacer normalmente las nece
sidades. 

Todo esto nos hace ver que no es posible extremar las exigen
cias en cuanto a la persona de.l educador, por mucho que sea su 
valor, pues la reaJi.dad nos dice que •es del todo imposible obtener, 
por ejemplo, diez mil maestros perfectamente calificados en un 
paí-s ,cuya población sea de un mill'ón de habitantes. 

Sin. embarg-o de esta terrible y apremiante necesidad de edu-
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cado·res, no se ha de caer en el extremo opuesto de aceptar a cual
quier persona con moralidad, inteligencia, condiciones físicas y 
emocionaJes o instrucción muy bajas. No hay otm solución que 
ser realistas y ·contentarse eon un mínimo de r·equerimientos esen
ciales y paulatinamente ascender los niv·e,les y el volurrnen de ca
hdades redamadas. El acierto estará en buscw- el justo medio en 
dnnde se armonicen las necesidades de la demanda con ~as posi
bilidades de obtención. Y, además, en tomar en cuenta los di
versos grados en que trabajarán, pues iu1euestionablemente sin que 
deje de haber una serie de .condiciones generales -o comunes a to
dos los grados e instituciones hay algunas que son .específicas para 
un nivel determinado. Un ·criterio global bastante aceptable en 
cuanto a la se~ección de educadores es el siguiente: mayor forma
ción pedagógic'a mientras menor ,es la .edad del alumno; mayor pre
paración ·científi.ca y general mientras más alto es .el grado .en el que 
se va a enseñar. Quiere decir esto que el catedrático univei\Sitario 
precisa' de la máxima preparación ·científica y de un .cierto grado 
no muy alto de forma-ción pedagóg1ca. Al revés, el maestro. de 
un kindergarten o ei preceptor de los primeros grados de una 
escuela primaria requiere .del mayor grado de formación pedagó
gica y de un no muy elevado cúmulo de eonocimientos. 

A este propósito ·creemos opnrtuno recomendar la uniformi
dad de términos para referirse a la profesión docente. Por el ca
rácter perf.e.ctamente unitario de la ·escuela y -el colegio y poiT seT 
éste la coii1tinua.ción de aquella, debe habeT una misma designa
ción para quienes enseñan en ambos estable·cimientos. Dejándose 
a un 'lado la• distinción que se hace entre maestros, palabra que 
casi ha adquirido- un sentido peyorativo, o preceptores, institutores, 
proponemos que a todos se llame se;ncillamente educadores, voca
blo exacto, de contenido dignific·ante y que cabe estimarse el más 
adecuado. Quizá para el cido universita·rio, puede dejarse los nom
bres de ca.te.dráüco o mejor aún de profesor. 

Con un nombre o con otro, con tales o cuales cualidades mí
nimas, hay algo que cr.eemos fundamental con respecto a l·a profe-
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sión de educador y es que quien la ejerza la ha de tener como su 
activida,d primera y esencial y por ningún concepto, subsidiaria, 
a,ccidental, de acomodo, para aumentar el presupuesto familiar o 
sa·lario deficiente. No siendo posible convertirla en un verdadero 
apostolado,, pues se trata sin lugar a dudas de una profesión, no 
se puede pretender que no constituya un medio de ganarse la 
vida; pero sí que el educador no vaya más allá de esto. Pre-cisa 
un salario, un salario alto y digno que le permita vivir con decen
cia y sin estrecheces; pero no ha de ser toda la acción Y. ambición 
del maestro únicamente percibir este sueldo. 

El magisterio, ·como toda profesión, tiene sus aspectos agrada
bles y desagradables. Pero de ninguna manera es para que nadie 
se pueda avergonzar de ella, como no hay razón para sentirse hu
millado porque se es .de una u otra raza, de una nacionalidad o de 
otra. No es un oprobio ser maestro de escuela, sino aJ ·contrario 
algo que merece enorgullecerse, pues se está formando al hombre, 
cultivo que es el más delicado, de la más alta responsabilidad y del 
que depende el porvenir del mundo. 

En ·Casi toda profesión hay algo de sucio, de escatológico que 
no amengua su dignida.d, de.coro, ni excelencia. El médico, el ana
lista químico-biológieo, el veterinario, la enfermera, el ingeniero, 
eJ. bact·eriólogo, etc. tienen aspectos nada agradables en su pro.fe
sión; pero tampoco ninguno de -ellos les resta exc·elsitud a su tra
bajo. Igual sucede con el maestro. Una autoridad escolar del Afri
ca ha escrito, sobre este asunto, este pasaje lleno de veracidad, di
rigido a maestros en formación: "Te gusta lo limpio, lo bello, lo 
bueno? Estarás en contacto diario con la suciedad, Jas debilidades, 
las enfermedades, los vicios y las taras del pueblo. Y ·cuando ha
yas agotado tus fuerzas, a.rriesgado tu salud, debilitado tus facul
tades, te tocará .exdamar, como nosotros, la noche de un día dema
siado fatigoso: ¡maldito trabajo! Ni siquiera tendrás la satisfacción 
que siente el artesano al terminar su tarea. Pues tu trahajo será 
perpetuo recomenzar, una .larga iniciación y jamás a1can2iarás el 
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ide,al, ni aún Ja perf,e.cción ... Serás un ignorado, un oscuro, no 
podrás pretender honores ni riquezas. 

"Maestro de ·escuela empiezas, maestro de escuela acabarás ... 
per.a tienes la parte más bella . . . vas a forjar espiritus, moldear 
caracteres, formar corazones ... y cuando sientas en la sonrisa de 
un muchachito, en la mira:da del adolesc·ente o en el apretón de 
manos de un antiguo alumno convertido en hombre, la estimaciión 
que tienen por tí, todas tus penas quedarán recompensadas". 

Quien se dedica a educador debe conocer de antemano cuanto 
de sacrificio y abnegación encierra su ca.rrera como igualmente 
cuanto de satisfacóones y alegrías reporta el ejerdcio de ,esta no
ble misión. Por esto, el a'spirante a ingresar en ella debe hacerlo 
por ·SU propia espontaneidad, en un acto de libre elección, sin cons
treñimientos de ninguna clase, precediendo un balance de apti
tudes y gustos, con la seguridad de que lo vocacional no le es del 
todo extraño, pues siente alguna afición y ha comprobado te
ner algún grado de aptitud para el arte de educar. 

No hacemos la menor mención al hecho de haber nacido edu
cador o maestro, pues la psicología genética nos enseña que ni el 
poeta, ni d músico, ni .el abogado, ni ningún profesiona1 nacen como 
tales. Al mundo se viene sin ningún determinismo profesional. 
Tan sólo se. nace dotado de cierto potencial intelectual y físico, con 
alguna acuidad sensnri,al, con algunas aptitudes, con cierta dota
ción que debidamente cultivadas y acompañadas de una adecuada 
pr·eparadón técnica permitirán el recto ejercicio de una prof,esión. 
De} ·concurso de este juego de elementos inn·atos y de la acción de 
las influencias del medio resultará el músico, pintor, el mecánico, 
el educador o el sacer,dote. 

Conse·cuencia de este hecho es que para la selección o esco
gitamiento de qui,enes han de ser aceptados para la profesión de 
educadores es menester examinar ·al candidato para ver si reune 
el mínimo de condiciones psíquicas, biológicas y sociaJes que de
manda el arte de educar, y luego, con quienes satisfagan estos re
querimiento·s, iniciar la formación técnica. Aunque para los ex-
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tl'emistas ;pare-cerá inadmisible, lo -cierto ·es que ante la nec-esidad 
de millares y millares de ·educadores, cada año en mayo~ magnitud, 
no hay más remedio que, a menos que se .deje sin ·e.ducar a millo
nes de niños y adolescentes, aeeptar los aspirantes con cierta la
titud, sopesando cuidado·samente hasta dónde la falla de una cua
lidad deseable constituirá un positivo obstáculo para un ejerci
cio mediano del magisterio y hasta dónde un esmerado adiestra
miento en las técnicas pedagógi-cas y una fuerte de,cisión del pos
tulante pueden dominar }.as deficiencias e imperf·e-cciones. 

Quienes supervalorizan la caHdad del maestro, atribuyéndole 
el dento po:r ciento del éxito o fra-caso del pro-ceso educativo son 
quienes más exag.eran en -cuanto a no perdonar la falta del menor 
requisito en la personalLdad de1 educador. -Que con un buen maes
tro, •con uno ex;celente podríamos enm·endar nosotros, se -consigue 
todo, sin importar nada los medios materia:J.es, los plomes de estu
dio, los programas, la organización y administración ·escola·res y 
que con un maestro malo fracasan todas las ideas, todos los siste
mas, todas las pedagogías ... son ideas verdaderas, pero sólo hasta 
cierto punto. Podemos ·convenir en que la calidad del maestro es 
.esencial, pero no transigimos en que sea ·lo ún1co. El mismo maestro 
es también un simple medio como lo son la enseñaJil!Za, la escuela, 
el programa, ·el plan, la le·cción, los libros y hasta los exámenes. 
La obra de la educación es compleja y demanda la presencia 'de 
muchos y variados factmes. 

Qué debemos y qué podemos exigir a quien va a dedLcarse a 
la profesión de ·educador? Consecuentes ·Con los que acabamos de 
de·cir, no agotaremos los requisitos; pero sí seña1aremos los que in
dudablemente ·son fundamentales. 

Ante todo es de rigor que tenga salud y normalidad física, en 
cuaJnto a lesiones o defectos, .como la falta de un órgano importante 
o de uno ·de los .fundamentales senti·dos, vista y oí·do, pues la au
sencia de estos elementos impe.diría una buena actuación educa
dora. La ·edad que no es un óbice para ejer.ce.r una -cátedra .en la 
universi.dad; si es muy avanzada y le a.compañan deficiencias que 
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amenguan la actividad ·con menoscabo de la éicie;ncia es un obs
táJculo ta¡njto más grande cuanto más pequeña es la eda.d del edu
cando. No se puede fijar límites pre.cisos a los 60, 65 o más años, 
pues más depende de la co!nJstitución y conservación psico-física 
del educador. 

Otro grupo de ·cualidades que no le pueden proporcionar la es
cuela normal o la fa.cultad de pedagogía es .un buen ·equilibrio y 
un sufióente ·control emocionales. Gran ecuanimidad, nada de 
arrebatos, i·rritaciones, ni atccesos de cólera ante las situaciones 
desagradables de la ·escuela o ·el .colegio y los alumnos. En sus re
la·ciones con éstos jamás acudir a .Ja venganza, a la displi.cencia, a 
la morda·cidad, ni tampoc-o sentirse, ni peo.r aún manifestarse in
ferior a ellos por ninguna .cir·cunstamcia. Tolerancia amplia, sin fo
bias, prejuicios, ni intransig.endas. Capacidad para convivir con 
los niños o adolescentes, para participa.r ·en sus actividades y para 
comprender sus problemas y ayudar a resolverlos. Capacidad de 
adaptación a las nuevas situa.ciones; aptitudes dir·edivas. 

En lo intdedual el profesor deberá ser de inteligencia supe
rio:r o siquiera media o normal. Un individuo .con un cociente de 
inteJig·encia menor de 90 no podrá ser nun.ca un profesor ac·epta
ble. La· prof,esiografía ·exige un mínimo de 130. 

Cada maestro debe ser una personalidad bien fa.rmada y -de
finida y un artista en perenne trance de superación. Debe mante
ner ·en todo momento una a·ctitud general educadora más que té.c
n.i.ca, sin que signifique prescindencia o menospr·e·cio de ésta. No 
olvidar jamás que es un espejo permanente, fuente de toda clase 
de ej·emp.Ios y •causa de muc:has .dificultades, ni tampoco que su 
responsabihdatd es inmen;sa, pues la escuela y el colegio s-on lo que 
sus prof.e.son:s. El fracaso de muchos jóvenes es causado por la 
mala es.cuela o el ma1 colegio que, ni siquiera les dio conocimien
tos y menos aún hizo por construir la personalidad dotada de una 
moralidad media, una actitud de tolerancia, comprensión, amor 
por el hombre, interés por sus problemas y los del mundo. 

Los estable·cimientos de formación docente darán al futuro 
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·educa·dor una cultura general si no la tiene a su ingxeso el aspi
rante y ·después la preparación prof.esional, esto es, el conjunto 
de técni,cas psicoJógicas y pedagógicas que permiten un conocimien
to exacto del niño y ·el adolescente en general como también el es
tudio individual de quienes ·serán sus alumnos. Les enseñarán 
no sólo los ·conocimientos y técnicas que a su vez deberán tras
mitir sino mucho más que ello. Les inculcarán además una acti
tud de ·Constant·e deseo de mejoramiento general educa,tivo y di
dáctico e igualmente la neeesidad incesante de mant·ene.rse bien 
informado sobre los progresos y problema·s del mundo, el desarro
llo científico, artístico y técnico; les enseñarán a inter·esarse por los 
problemas de la comunidad y a contribuir a su solución, como tam
bién a procurar su progr·eso en todos los aspe·ctos; indicarán cómo 
explicar con daridad, exactitud y fervor lo que haya que enseñar; 
adie·strarán a que toda la vida ·escolar se realice por sistemas acti
vos de parti-cipación de ·educ·andos y edu·ca.dores. 

Por muy alto que sea ·el grado de formación profesional al
canzado por un educador, nunca la podrá considerar como com
pleta o máxima. La psicología, la socio1ogí.a, la ciencia de la edu
oación son disciplinas .en continuo enriquecimiento y están suj·e
tas a constante re·ctifi·ca·ción ·en virtud de nuevas investigaciones. 
Otro tanto ocurre con las ciencias y la<s té.cnicas que han de ense
ñarse a los a.lumnos. De consiguiente quien se dedica a la profe
sión de ·educador está ·en la necesidad de marchar al día en el pro
greso científico y tecno•lógico. 

Las Universidades y ·el Estado, por su parte, deben responder 
a esta •ex·igencia proporcionando periódicamente .cursos y semina
rios de perf.e.ocionamiento y actualización de conocimientos a fin 
de que el maestro o prof·esor no quede rezag.ado. 
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ALGUNOS PROBLEMAS SOBRE FORMACION 

Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

-¿Cómo se forma el maestro primario y secundario en los di-
ferentes países? 

-¿Es diciente esta preparación'! 
-¿Cuáles son las principales fallas? 
-¿Qué elementos esenciales requiere la buena formación del 

profesor? 
El hombre y el profesional. 
-¿Requisitos para un buen profesor o ·educador? Máximos y 

mínimos. 
-El problema de 1a cantidad y la calidad de los maestros. 
-La ·evasión del maestro primario a la secundaria. 
-¿Qué funciones debe desempeñar el ma.estro? 
-La l'esponsabilidad del e·ducador es la más amplia, especial-

mente ahora. 
-Parte que correspo!Ilde al profesor en la insurgencia estu

diantil de nuestro tiempo. 
-El profesor no se ha pr·eocupado sufici·entemente de cono

c-er al niño y al adolescente y menos aun por r·esolv·er sus pro
blemas y necesidades. 

-¿Qué .debe compr·ender eJ cono-cimiento del sujeto activo 
de la educación? 
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-Ne·cesidad -de ;actualizar los conocimientos. Revisión perma
nente. Cursos periódicos de r.enovación. 

-Relaciones e intercambios int·ernacional.es. Ne·cesidad de 
realizarlos. 

-¿Cómo profesionalizar a los profesores no témricos? 
-!instituciones de capacitación ,universidad. 
-¿Cómo mejorar la formación ·del profesor rural? 
-¿Es conveni·ente la existelllcia de nonnaJ.es .rurales? 

NOTA: Estos problem01s fueron debatidos en sesiones especiaLe'! del Curso 
s·obre Conocimiento del Niño. 
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FORMACION PROFESIONAL EN LATINOAMERICA 

Prof. Alejandro Covarrubias 

l.-La formación de maestros primarios en América Latina 
tiene una tradición que arranc·a desde mediados del siglo XIX, 
fecha de crea-ción de las primeras escuelas norma~·es. 

La evolución del ~rwrmalismo siguió la tradición francesa, es 
decir, se crearon dos tipos de instituciones: la escuela normal co
mún, para formar maestros primarios, y la ·escuela normal supe
rior, para formar profesores de escuelas no-rmales. 

El morvimiento ruralista encabezado por México, dio 'orig-en a 
una nueva institución, la escuela norma-l rural, destinada a. formar 
maestros para áreas rurales. 

2.-En el momento actual existen los siguientes niveles de 
formación: 

2-1. Formación de nivel medio, que se realiza en -escuelas nor~ 
males que imparten a la vez cultura general y ·cultura 
profesional que varía de cinco a seis años sobre los años 
de escolar.iodad primaria. 

2-2. Formadón del nivel superior que se cumpLe en dos tipos 
de instituciones: Escuelas normales de estricto :carácter 
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profesional, eon dos, tres y .cuatro años d:e estudios, sobre 
la educación secundaria completa; y, Centros Universita
rios de formadón de maestros. 

3.-Tendencias que se observan -en el presente: 

3-1. Desaparición .de las escue.las normales rurales, porque se 
·estima que las ·escuelas normales deben preparar maes
tros .capacíta.dos para trabajar en cualquier tipo de am
biente. Además muchas de ·e·stas escuelas 11101rmales ·eran 
de muy bajo nivel: cuatro años de formadón sobre <Cinco 
o seis años de primaria. Por último las escuelas normales 
rura·les no fueroil1 capaces de resolver los problemas que 
siguen pendientes en las áreas rurales: ·escue·la incomple
ta, baja retención ·escolar, aJta r-epitencia ·de los alumnos, 
métodos memorísticos sin calidad formativa, técnicas de 
evaluación inadecuadas, escaso poder de relación ·con las 
comunidades, etc. 

3-2. Elevación del nivel de formación profesional, por encima 
de la prof.esionaJ! como tambitén de la educación s.-ecundaria 
completa; ·en ·escuelas normales profesionales o ·en cen
tros universitarios. 

3-3. Lo.s paíse·s que han elevado la escolaridad primaria a ocho 
añDs, están: formando en tres años, sobre educación se
cundaria completa, profesores de educación general bá
sica, capa·ces de trabaj-ar desde '€119 al 89 añ-os escálar. 

4.-La tendencia hacia una formación .de nivel superior trata 
de cumplir antiguas aspiracion,es del magisterio organizado del con
tinente. 

No obstante, las escuelas de áreas rural·es muestran ya el 
peligro de que·dar sin profesores titulados, porque los egresados 
de este nivel de formación ·Creen ten·er dere·cho a trabajar desde el 
primer momento, ·en las ciudades. 
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Una política de incentivos a los maestros que trabajan en las 
áreas rurales podrá ser tal vez una solución para este grave pro
Mema. 

5.-Por último, la formación de maestr·os primarios no depelllr
de sólo del tiempo que se destina a dicho proceso; en ve!'dad, 1o 
que importa es Jo que se hace ·en ese tiempo, y .el gran problema 
consiste en capaci.tar a los maestros para resolver las deficiencias 
del sistema escolar de cada pafs, buscando por todos los medios 
posibles, la calidad del proceso de formación de las nuevas gene
raciones. 

6.-La formación del profesor de Educación Media en la l'e
gión, ha sido tarea universitaria y de Jas escueJas normales supe
riores. 

7.----Las ·escuelas normales superiores, los institutos superiores 
de educación y universidades han contribuido a la formación de 
directores, supervisores de educadful de escuela•s normales. Así en 
muchos países, se ha logrado Cl'ear la carre.ra del profesorado. 
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· RECOMENDACIONES DEL CURSO· 
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Recomendaciones acerca de las posibles soluciones 
para mejorar la salud, la nutrición, las condiciones de 
vida y la educación de los niños acordadas por el Cur
so sobre Conocimiento del Niño celebrado en Quito del 

11 de Noviembre al 4 de Diciembre de 1969. 

A.-S AL UD 

OONSI:DERANDO: 

a) Que hay factores como la ignorancia, la miseria, la carencia 
de organizaciones sanitarias, la· insuficiencia de recursos que 
combinados en distintos grados precipitan la enfermedad y, 
por último, conducen a ·la muerte a millones de niños en toda 
Améri.ca Latina; 

b) Que la -educación sanitaria es esencial en .todos los niveles so
ciales tanto .en la ciudad como -y más aún- en las zonas ru
rales; 

e) Que esta educa·ción debe difundirse mediante conocimientos 
que no sólo se practiquen, sino que además favox·ezcan la focr
mación de una conciencia sanitari.a tanto individual como co
lectiva; 

d) -Que Jos primeros años de vida del niño son los más propicios 
para contagios, enfermedades, infeciones, etc.; 
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·e) Que •el niño na-ce •en ·el seno de un hogar, vive en una comu
nidad y luego entra a ser miembro de una escuela, lo que im

, plica una .constante lucha de padres, médicos y educadDres para 
·ayudar al niño a mantener su salud; 

f ) ·Que ·es de la mayor impo.rtancia determinar el momento más 
opnrtuno para la inmunización de los niños. 

SE RECOMIENDA: 

l.-En cuanto a influencia de la salud en los primeros años de vida: 

l.-Prestar los mayores ·cuLdados al recién nacido y tratar de 
prevenir los riesgos de infección, ·enfermedad, etc. ·especialmente 
en los primeros años de vida. 

2.--Persuadir a las futuras madres de .la importancia de concu
rrir a un centro de salud durante d período de gestadón. 

3.-Infundir en los padres la necesidad de la vacunación de 
sus hijos, para lo cual se utilizarán programas radiales, televisión, 
pelí.culas, folletos, campañas de propagada, etc. 

4.~Conse.guir que la ·escuela colabore activament·e en las c-am
pañas para la conservación de la salud de los escolares, en sus di
fer·entes aspectos: prevención, protección y recuperación. 

5.-Establecer centros de salud en función del niño y del ado
lescente, en las ·comunidades en que se desenvuelvan. 

6.-Crear educadores sanitarios por lo menos a nivel provincial. 

H.-En cuanto a sistemas de educación sanitaria y función del 
maestro: 

l.-Que el educador contribuya a la difusión de Jos conoci
mientos bási·cos de educación sanitaria en todos los niveles de la 
educación. 

2.-Que se incluya estos conocimientos ·en los programas de 
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escuelas primarias y colegios de acuerdo con los intereses de los 
niños y de los adolescentes y que el -educado.r los desarrolle apro
vechando las ocasiones que se le presenten. 

3.-Que la escuela siga un plan de salud ·en >el que se tome 
en cuenta: 

a) Búsqueda de enfermos y corrección de sus enfermedades me
diante: 

l.-Examen médico periódico de los ·escolar.es; 
2.-Clasificación de los escolares según el tipo. de defectos 

·encontrados (visión, audición, pulmones, cmazón, piel, 
inmunizaciones). 

3.-Análisis de los .casos encontrados con la enf·ermera y ·el 
médico escolar y notifica.ción al padre del alumno para ase
gurar su tratamiento. 

b) Prevensión de las epidemias, para lo cual se aconseja: 

l.-Investigación sobre las enfermedades padecidas, al reali
zar la inscripción escolar. 

2.-Investigación so.bre las inmunizaciones recibidas y de las 
fechas en que se han realizado. 

3.-Completar la acción inmunizadora· a los niños suscepübles. 
4.-Investigar si en la escuela hay focos que puedan dar ori

gen a epidemias, ya sea en el ambiente físico, en los mis
mos alumnos, en los profesores y en el personal de servicio. 

e) Establecimiento de servicios de primeros auxilios, encargados 
de: 

l.-Instruir y adiestrar a los alumnos mayores sobre la ma
nera de ofrecer los primeros auxilios. 

2.-Dotar a las escuelas de implementos de higiene íntima en 
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donde haya niñas adolescentes y de un cuarto de aisla
miento tipo enfermería, para cuando el caso lo requiera. 

III.-En cuanto al rol de la escuela en la educación sanitaria de la 
comunidad: 

l.-Hacer que la escuela sea efedivamente el centro vital de 
la comUnidad y lograr la participación activa y adecuada de todos 
sus integrantes. 

2.-0btener que dentro del plan de salubridad de la comuni
dad se incluyen las siguientes adividades: 

a) Lucha para conseguir un buen abastecimiento de agua potable; 
b) Promover la urbanización a,decuada de !La comunidad; 
e) Cooperar a la higiene y saneamiento del medio; 
d) Contribuír al mejoramiento de las viviendas. 

3.-Intensificar el funcionamiento de la Cruz Roja Juvenil 
en los difer·entes niveles de educación. 

!V.-En cuanto a la preparación del maestro: 

l.-Que en los programas de estudio deJas escuelas normales 
se incluyan unidades o tópicos de educación para la salud cuyo 
contenido sea aplicable a la vida real. 

2.-Que se organice cursos especiales para los egresados que 
no hub~esen r.ecib~do preparación ·en educación sanitaria. 

V.-En cuanto a infección y parasitosis, vacunación y tratamientos 
sistemáticos: 

l.-Que la escuela se preocupe de pesquisar las infecciones 
contra Jas cuales es conveniente vacunar a Jos niños. 

2.-Que se ·elabore un ·calendario que permita Jlevar a los ni-
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ños al •Centro de salud más cercano, a fin de controlar su creci
miento, su desarrollo y sus inmunizaciones. 

VI.-En cuanto a enseñanza de la puericultura: 

l.-Incluir en los programas de enseñanza primaria conoci
mientos sobre puericultura y prácticas sencillas sobre cuidado de 
los niños. 

2.-Que esta enseñanza se la dé en los dos últimos grados. A 
los niños mayores de los grados inferiores se los puede reunir pa.ra 
instruirlos aparte y de acuer·do a un plan especia1. 

VIÍ.-En cuanto a higiene escolar, accidentes y cuidados de ur
gencia: 

l.-Que el personal docente de cada insütución se mantenga 
preocupado de las condiciones higiénico-pedagógicas que deben 
reunir -el edificio, '€1 mobiliario, los servicios de agua potable y eli
minación de excretas. 

2.---<Que el dire·ctor y los supervisores se preocupen de un mo
do especial de la higiene de los sistemas, métodos, procedimientos, 
planes de estudios, programas y horarios de clase, lo mismo que 
del material didáctico usados en la escuela. 

3.-Que se ponga especial preocupación en prevenir los acci
dentes, mediante: 

a) At·ención diaria y cuidadosa por part·e de padres y maestros 
para llamar la atención de los niños sobre los peligros de acci
dentes y maneras de ·evitarlos; 

b) Enseñanza en forma práctica de la manera de realizar los ac
tos corrientes de la vida en la forma más segura y .conecta; 

e) Mantenimiento de los padr.es de familia en constante informa
ción sobre riesgos del trabajo y en la vida diaria, primeros 
auxilios y medicamentos de fácil manejo; ·cui,dado en uso de 
materiales e instalaciones eléctricas, v.enenos, cáusticos, etc. 
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B.-N U T R 1 C 1 O N 

CONSIDERANDO: 

a) Que los países en vía .de desarrollo ·experimentan un grave dé
ficit en sus niveles de vida y que un índke de ello es la baja 
condición nutricional del hombre latinoamerü::ano; 

b) Que Jos países latinoamericanos han iniciado un vasto plan 
de refo.rmas en sus estructuras económicas, agrarias, sociales 
y ,políticas, planes de desarrollo integral cuya meta ·es pro
porcionar mejores condkiones vitales a sus pueblos; 

e) Que los problemas más graves y trascendentales de nuestros 
países se cimentan ·en 1a crítica situadón de la educación, la 
salud y Ja alimentación, lo que significa bajos índices de des
arrollo y de producción del hombre; 

d) Que el niño, por sus peculiares características hiológ1cas y de 
desarrollo físico-psíquico y social, r.ecibe el impacto más in
tenso que los problemas antes citados determinan, y que, por 
lo tanto, enfocar y resolver esos problemas significa el mayor 
aporte positivo para asegurar el desarrollo de nuestros pue
blos; 

e) Que 1a nutrición del lactante y del pre-escolar determinan que 
·el niño llegue a la escuela con una personahdad disminuída 
en sus aspectos físico, psíquico y emocional; 

f) Que el enfoque del problema nutricional, debe ser gJobai a 
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todos los sedares antes citados, y unilateral en el sedar -es
colar; 

SE RECOMIENDA: 

l.-Capacitar a los maestros -en mat-e.ria y probLemas nutri
cionales. 

2.-0frecer cursDs para maestros que ya ejerzan eJ magisterio 
para que actualicen o completen su .educación nutricionai, además 
de programas por radio, televisión, etc. 

3.-Supervisar suficientemente los programas nutricionales 
que se pongan en -ejecución y hacer evaluaciones constantes qu-e 
permitan realizarlos con más éxito. 

4.-Conseguir que los programas se estaMezcan y organicen 
a niv.eJ estatal, ·esto ·es, que las Instituciones del Estado como Mi
nister•ios de Educación, de :Salud y .de Previsión, .el Instituto Na
cional de Nutrición y otras entidades afines como .los centros de 
salud, las o.rganizaciones agropecuarias, etc. junto con los nrga
nismos internacionales, sean los que planifiquen, organic-en y pnn
gan en marcha tndo ese vasto complejo de ejecuciones. 

5.-0btener que el maestro ayude, dentro de su zona o región 
escolar, a la determinación de los déficits nutricionales tanto cua
litativos como cuantitativos, para establ.ecer una evaluación de la 
magnitud y cara·cterísticas del problema nutricional que es típico 
y diferente en cada región. 

6.-Lograr que el maestro ayude a la determinación de los 
recursos de produc·ción agro-pecuaria de su zona escolar, lo que 
físicam·ente sería realizado por téon~cos. 

7.-Que la ejecución de esos programas sea proyectada hacia 
la comunidad, para lograr que se•a elia la que identifique y haga 
suyo ·el probl·ema nutricional, de modo que tengan vida activ.a y 
permanente las realizaciones y no sean afectadas por 1a inestabili
dad social-políüca y emocional de nuestrns pueblos. 
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8.-Que el maestro logre robustecer y ampliar la acción de las 
asociaciones de padres de famili-a y particularmente que les expon
ga toda ·la problemática de la malnutrición y las conse·cuencias 
negativas que ineiden en el bajo desarrollo biológico de sus hijos; 
que ellos conozcan que la baja productividad .del hombre es moti
vada por su menor capacidad bio-psíquica producto del déficit 
nutricional. 

9.-Que les enseñe cómo organizar una dieta básica y eco
nómica. 

10.-Que haga -conciencia en la comunidad sobre lo perjudi
cial del monocultivo generador de alimentación incompleta y uni
lateral y la :neeesidad de div.e·rsificar la alimentación. 

11.~Que los alumnos sean propaladores y estimuladores de 
'los conocimientos que sobre nutrición reciben ·en su -escuela, 
para llevarlos a sus familiares y llegar a la comunidad. 

12.-Que se informe a .las asociaciones de padres de familia 
sobre los recursos que permiten mejorar el alma·cenamiento de ali
mentos, su manipula·ción, .condiciones ·del transporte, etc., como 
medidas que aseguren una m·ejor conservación de sus valDres 
nutritivos e higiénicos y que eviten convertir a los ·alim-entos 
en medios de diseminación de parasitismüs y microorganismos, 
productores de la patalogía gastro-intestinal tan aeentuada en 
nuestros medios bióticos. 

13.-Órientar en las asociaciones de padres de familia acerca 
de una posible distribución de los ingresos económicos familiares, 
para dar primacía a los gastos fundamentales como son los de ali
mentación. 

14.-Impartir educación nutricional básica y sencilla a los 
alumnos, con una programación planificada según el grado o edad 
del escolar. 

15.----'EillSeñar en los niveles escolares adecuados, 1a relación 
existente entre la nutrición y la fisiología del organismo humano. 
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C.-CONDICIONES DE VIDA 

CONSIDERANDO: 

a) Que el ambiente donde se desarroHa la persona es fundamen
tal para su posterior formación; 

b) Que el ambiente fisico imprime en gran parte las condiciones 
favorables para un mejor desarrollo del sujeto; 

e) Que es necesario que el amb1ente reuna las condi.ciones hi
giénicas y de salubridad aconsejadas por la técnica y Jos .pro
gresos modernos. 

SE RECOMIENDA: 

l.-Realizar promociones a nivel nacional, regional y local 
para construir conjuntos de viviendas dentro de un mínimo de 
requerimientos de tipo multi o UJÜ familiares, con el concurso 
de organismos .estata}es, autónomos, locales e internacionales. 

2.---'Efectuar su programación de acuerdo con modernas con
cepciones de planificación urbana y cuidando especialmente de la 
buena ubicación y desarroHo de eeilltros comunales como escuelas, 
centros cívicos y de salud, culturales, etc. 

3:-Establecer instituciones ta•les como centros de orientación 
familiar, cursillos prematrimoniale.s, de economía doméstica, pe-
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queñas industrias, etc., que ayuden a crear un amb1ente familiar 
1dealque garantiee al niño un sentimiento de bienestar y seguridad 
psico-soóal. 

4.-Patrocinar la expedición de disposiciones legales que ga
ranticen una paternidad responsable. La planifkación familiar 
es deseable que se adopte en beneficio de la niñez; pero no en 
forma compulsiva. Cada familia debe resolver libremente Jo que 
más le convenga, para lo cual debe disponer de una info'!'mación 
amplia, científica y aotual, a más de buena orientación sexuaJ 
y adecuada educación. 

5.-Proporcionar conocilnientos y educación que permitan 
ori.entar el uso racionalizado del presupuesto familiar. 

6.-Preparar a los jóvenes para que se adapten a los cam
bios sociales, económicos y ·culturales y estén en condiciones de 
aceptar los nuevos valores sin fri-c.c1ón. 

7.-Desarrolllar técni,cas de trabajo en equipo, enfatizando 
el pensamiento refl.exivo y creando y estimulando la capacidad 
de r·ealizar actividades de promoción cultural. 
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D.-E D U e A e I O N 

CONSIDERANDO: 

a) Que la educación implica un proeeso de cambio y adaptación; 
b) Que la atención a la evolución de la personaJ.idad del niño 

debe constituir el imperativo prioritario de toda sociedad. 

SE RECOMIENnA: 

l.-Que haya la ne.cesaria coor·dinación de :tos programas e,du
cativos de los gobiernos con sus políticas de desarroU.o global. 

2.-Que la formación de maestros sea a nivd• universitario 
para todas las ramas y especialidades. Esta formación debe tender 
en primér lugar a un cambio en el enfoque de la educación tradi~ 
cional, por una fomnadón que üenda a ·fomentar una actitud hacia 
una libre expresión del alumno. 

3.-Que mientras sea posible la preparación de ma·estros a ni
vel universitario en forma total, se debe focrnenta.r la t·e·alización 
de cursos de perfecdonamiento y capadtadón. 

4.-E.n r·elación con los planes y programas .de enseñanza: 
a) Procurar la integración de las asignaturas y la funcionalidad 

de los contenidos programáticos; 
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b) Dar énfasis a la actitud del educando en cuanto a enriquecer 
por sí mismo sus cono·cimientos; 

e) Despertar en el niño la posibilidad de plantear y resolver 
sus propios probJemas, de manera que s.e produzca una recon
cilia-ción entre la escuela y el medio. 
5.-Est1mular económicamrente a los mejor·e·s ma·estros para 

que desempeñen sus funciones en el área rural. 
ti.-Desplegar todos los esfuerzos posibles para que las 

140.000 escuelas primarias incompletas de América Latina abar
quen todo el ciclo primario. 

7.-Extender la educa·ción pre-escolar en los países que han 
al.canzado una escolarizaóón máxima o .total; e iniciar una edu
cación parvularia nacionalizada en esp&:::i:al en los centros indus
t~;iaJizados y de coillrcentraóón agrícola, en a·quellos otros países 
,CüJ.t· defi.c~encias de es·colarización. 

·,~,-~C:.99!dinFlr las .medidas de mejoras educativas con el servi
cio o auxilio escolar, que se debe llevar a cabo en todos los niveles 
del sistema es·:::o.lar: primario, medio y superior. 

9.~Promover programas de recreación en los distintos niv-eles 
de Ja enseñanza, pues esta actividad es parte impor·tante de la edu
cación. integral. 

10;:--'"-Fomentar Ja organización de bibliotecas para crear. en 
·el niño .y en la comunidad ·el hábito de la lectura. 

11.-Propwver •el empleo de medios audiovisuales como re
cursos" d1.9.~ticos importantes ·en el quehacer educativo, prée
.re.ntemenite. con,. criterio económico. 

12.---Crear institutos espe-cializados para la atención de ni
ños atípicos. y preparar profesores especializados .. 
... .. .. l3·,'"'~ns~stir :en}~ orientación educativa, vorca-cional.Y profesiq
nal ·COmo una a.ctividad esencial para la buena formación de lós 
educ<U).dos~ ... 
~, ·,, ¡1,4,,~;E;stablecer servicins de estudios y orientación del educap
do al •Cuidado de por lo menos un psicólogo, psicopedagogo u .orien-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tar a nivel regional o de supervrsnon escolar, mie.ntras sea facti
ble prove-er de estos técnicos a cada estahlecimi.ento educativo. 

15.-Tener siempre presente que d estudio de puericultura, 
salud, nutrición y otros más que se recomienda no su,pone su tra
tamiento en asignaturas independieil1tes, siil1o su illlcorporación en 
las grail1des áreas de los programas glohalizados. 

NOTA.-Las prec•edentes recomendaciones se discutieron y aprobaron en 
dos sesiones pre·sididas por el Dir.ector del Curso, Dr. Emilio Uzcáte
gui, después de habérs.elas estudiado sep=adamente en 4 grupos en 
dos sesiones cada una, dirigidos por especialistas. 
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