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CUADRO 1 - Taras da mortalidad por tdoder da pre- 

eacolu~es de zonas rurates da Guatemalo y de los Eriodor 
Umdor de América. 
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FIGURA 1 -Taso da mortalidad por rdud erprciko 
durcmte el primer oiío da vida en unc XWNI wal de 

Guatemula (19.48~1962) y en los Eado> Unidos de 
Ambrica (1955). 
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CUADRO 3 .- Valores calculados ds o y b txrrsrpandienhr o fa rclocidn entre el porcerda~a drt lo conducto ta6rica. 

Jetormirwdo por IU prueba de Gerell (k’}, y IU edad wonol6yico en meses [xj, o partir de rerultwh obteuidos en tpupor 
de eJod proewhr OO uw oldw mexicuna fecuaci6o empírica del tipo Y = ct - h). 
_____-_ -.-- .-.- _x_._.____ __<. - -._.-.-..- “---.---- --._---.- -.--,-.---.--- --_. _ 

Cirupos de edad (OII rnefies), 
,-_-_.__ - .-_- -_-_----_ __-__.-_ _--. - _--__- - .---.- 

CMdUCLt O-12 13-21 ?j-30 
-...------ - --I_.--...-.-- 

I 
(L b a b a 

-__- .____C--._-_. -_-.._ I___._ ----.- ---- _-- e-v-- -- L-b. 

M~~,ti~~K.............................. 137 -2,til WI 1,3ri 77 -i-u,51 
Jh3 &ptw:ich. , .,.,...... ..<,_*. 143 -3,77 110 -1,21 18 -t-U,36 
D(?l l~lA#llüj4Zt.. . , . . , , , . . . , . . , . . 13!) -3,z.t ll11 -1,Jl 72 -í-u,39 
Ptmonel y so&1 , . . . . . . . , , . 1% ..,., 1 -2,uU l 114 -í,15 IU1 -0,3à 
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FIGIIRA 2 - Fig~ror geom&ricos empleadns eu el 
CHodio. 
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~iuniediata, pero m&s a menudo no aparcccn 

sino hasta una edad muy ulterior. 
Los períodos crltioos del aprendizaje 

huniuno no se han establecido definitiva- 
inentf3, $ero ~wxhi ‘obtenerse algunos datos~ 
últdlus examinando las consecuencias de las 
intcrferencius a diferentes edades. Por lo 
que respecta a la desnutrici6n, pueden ser 
útiles loti datos citados de Cravioto y 
Xtobles (66): la edax! mental de nii?ios me- 
nores, de tieis mcset5 de edad, calculada . nwiiante el rendin~ento a pruebas psico- 
Ngicas, no mejorb, mientras Tjue cn los 
pacientes do mits edad la tasa de recupera- 
ción a partir del dBBcit inicial varif5 en 
proporci6n directa con la edad cranol6gicu 
en el momento de ser admitidos en el hos- 
~:L;L!. De marlera andloga, los datos de 
)3twrera Moncada (30) sobre nifios venezo- 
hnou, y los de li’&ys y colaboradores (71) 
sobre adukw, indican nna clara wociacibn 
entro, por un lado, Ia, persistencia de efectos 
ulteriore sobre las funciones mentales, y, 
JJOr dn, el pt?dOdO en qua cOini@Wi~ 10, 
drsuutrici6n y la duraci4n de esta, 

3. ¿‘umIilos de rrtotivación y de persímal&z& 
I& un hecho reconocido que las reacciones 
dd hc:t~~~te dctcnninan en proporci6n con- 
sidcrablu la tctspuesla de la madre (7’9). La 
dinmin’ucióo du respuesta a los estimulos y 
IU aparición de b apatfa, que eüt&n entm los 
primeros efectos de b @nutrici6n, putxicn 
IL SU vez reducir el valor del niño como 
cstI1nulo y, por tanto, la respuesta del. adulto 
hacia él. La apatía puede provocar apaGa y 
contribuir a producir un tipo acumulativo 
de wcilsn reciproca. reducida entre el adulto 
y el niÍl0. Esta situación tiene consecuencias 
para la estimulación, el aprendizaje, Ia 
niaduracibn, las relaciones interpersonales, 
etc,, con el resultado final de presentarse un 
riesgo significativo de retraso en las funciones 
ml”ls complejas de aprendizaje. 

’ d~ecanis~rzos de acción diecta ’ 

La posibilidad du que la desnutricí6n 
afecte direct~mwkte la organiw3i6n inter- 

sensorial puede radicar en que sea capaz de 
modificar el crecimiento y la maduraci0n bio- 
química del cerebro. Debe recordarse que el 
aumento de citoplasma celular, con la ex- 
tensión de cilindroejes y dendritas-uno de 
los dos procesos principales morfol6giw 
mente asociados al crecimiento del cerebro 
humano d nacer--es bBsicamente un 

p,roceso de sintesis proteica. A travth de la 
investigacibn microespcctrogr&fics de laa 
fibras nervioslls en regeneraci6n, se ha calw- 
Iado que la sustancia proteica se multiplica 
m6.s de 2.000 veces cuando el neuroblasto 
apolar madura hasta convertirso en la ct%la 
joven del cuerno arrterior. Tal vea una forma 
más fkil de enknder la magnitud de este 
proceso puede sey simplemente eì rccwhrr 
que en el momento de nacer el cerebro hu- 
mano estd aumentando de peso a raz6n de 
1 a 2 miligramos por minuto. Adernds, corno 

se ha dicho, Barness-Lowry y colahora- 
dores (80)-y Platt (46) han comprob~~to 
cambios en la estructura del sistema nervioso 
central de animales, producidos por dietu;r 
sumamente inadecuadas. Widdowson, Dicrk- 
erson y McCance (81) han demostrado que 
existen grandes aheraciones en el contenido 
del agua y de varios slectr6litos en la sustan- 
cia cerebral, y Flexner y sus cohboradore~ 
(82) han encontrado pruebas de que la intcr- 
ferfX& COn h &&?&3 plIh&2b en eI CePdJrO 

produce p&dida de la memoria en ef ratcin. 
Amb<asius (SS) ha consignado que WI 

niAos gravemente desnutridos se deforma lu 
relacibn nwmal entre cl peso del cerebro y el 
peso corporal total. Este autor y sus colubo- 
radores han interpretado sus observaciones 
como manifestaciones de retardo del creci- 
miento del sistema nervio83 central. 

Puede muy bien ~?r que la llamada 
periodicidad crítica de la conducta represente 
la respuesta del sistema nervioso a una etnpa 

dada de organizaci6n bioquímica. De wr así, 
la insuficiencia de la nutrición puede sw UU 
obstkoulo pura ei dwarrollo oportuuo y por , 
etapas tanto del cerebro corno de IU cm- 

ductu. 
I 



Características del aprendizaje 

(.'~J!ls¡thwd~~ ({w, illdcpc!rldionlemente 
(Ir:1 niwiniswo rluc? il~t.crvcnga, 108 nifios que 
~mw~rf:trori &iici~wAns dc crecimiento 
flsi{*o tnrnbi6n prescnt.nron rcturdo del dcsa- 
rrollo rl~ Ins funciorics interscnsorialcs, parece 
irllporl ante cxatninar la posible siguiticación 
tM retrnso cn el des:~rrolIo de funciones mris 
compI~j3s de conductn. Se consideran dos 
características importantes del aprendizaje: 
1:~ formaciún de reflejos condicionados y la 
wlyuisici6n de eonoeimientos en la escuela. 

Cn la mayoría de 1:~s situaciones condicio- 
nanf~es, Io que se rwiuicre es ia int,egraci6n de 
dos ~stímtklf~a, da uno de ellos pertcne- 
c+ntc a unti faw o n;odalidad sensoria1 
difcriwt r. I’or ejrwpIo, en los ~~0s &Xcos 
clc4 roltclicic,naIniMIto salival o en el de la 
rwcci4n ricfcnsiva (Ic Ia pierna, se “une” un 
estími~lo guät,nt,ivo 0 t,&til a uno auditivo 0 
visual. KS decir, SC requiere el establcci- 
mictifo dr cquivalwcias cntrc ellos. Si son 
inndccuatlas las relaciones rccíprocns entre 
Ias modalidndcs srnsoriales, el condiciona- 
mirnt,o puedo demorarse o ser ineficaz. Por 
tanto, si no se efectúa Ia integraciún inter- 
sewwial durante etnpas normales de cdad 
PspccIfica, puede haber cl peligro de que el 
nprcndizaje primario sea inadecuado en cada 
UJIO dn Ios niv&s. 

Al&seeva y KapIanska-Raislcaya, según 
Gt:t rlc J3rözek (84>, han encontrado que la 
fl&+ncia proteica suele nIterar las res- 
)rucsf as condicionadas en los nifios pcquefios. 
Se tlir:c que en primer lugar se afectAa la 
capncidntl para elaborar n:Jevos reflejos con- 
rlir+n:tdos, pero aun 10s rcffcjos previamente 
bien cstablccidos pueden deprimirse o abo- 
lirse. Andrìnsov y blakarychev, también 
eifados por 13röz& (~4), han consignado ex- 
jwrinwntos cn animales que confirman las 
observaciones bechas en nifíos. 

Se ha seiialado ~411~ el control visual-motor 
nl copiar dibujos depende de la capacidad 
in t rwwnsorial visual-cinest&ica (73). Si se 
reconoce que, como ha indicsdo Baltlwin, 
ese control visual-motor es esencial para 

aprender a escribir, se pone de manifiesto 
que la deficiencia de la organización inter- 
sensorial puedc ser un ol~xtkxdo en Ia 
adquisiciún de este proceso educativo bbsiro: 
aprendizaje de la cscriturs. 

Birch y I3elrr1011t, en sus estudios sobre 
la incapacidad para leer en niños de edad 
escolar de Gran Bretafia y de loa Estados 
Unidos, han dcrnoafxndo qnc cl atmo para 
leer se asocia mucho más con la integración 
auditivo-visual insuficiente que con carac- 
terísticas tules como el predominio de un 
hcmisfcrio ccrcbral. Se advierte así que un 
retraso en el dwarrollo de cicrt.:rs variedades 
de integraciones intersensor&s tiene una 
alta correlaciún con el retraso cn el oumpli- 
miento de otro proceso cducdvo primario: 
aprendizaje de la lectura. 

Asf, pues, las pruab~ do q11c se dispone 
indican que las defieicncias dc desarrollo 
intcreensorial colocan al nifio en peligro de 
no poder establcccr en sus afio~ prccwofaws 

1111u base normal de condir:iorl;lmiellto y de 
no poder aprovechar, nI @timo, en sus años 
escolares el contacto con la instruccic’tn. 

No es difícil advertir que los nifios que 
tienen estas probables desvenhjas estAn rnits 
a merced de su ambiente que los nifios nnr- 
males, Eisenberg (86) ha dicho accrtadn- 
mente que “cI nifío debidamente dotnlto 
puede tener un desarrollo adccíuado, si no 
@irno, CR una gran variedad de ambicnl es; 
mientms que para cl &ío impedido, COII 
Iimitaciones en su capacidad de nidaptacicín, 
hay una restricci6n considcrabh? en cun11t.o 

al número de ambientes dentro de 10s cua1r.s 
es posible su desarrollo eficaz”. Consitlorantir~ 
los tipos de ambiente que gcnernltnen:.r! 
est.6n al alcance de 10s nifios dr~utrido~, 
puede estimarse que 10 que vemos en much:ls 
personas--nirlos mayores y adultrw- que 
viven en zona3 con alCa prcvalenoia dc riese 
nut,ricitin infantil es seguramente una combi- 
nación del probable efecto dc la dwnutrici4n 
per se mh los efectos de las carencias cul- 
turales. 

El resultado neto de las carencias de.la 
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wnorielle twt entravke par l’&ut de malwtrition. 
II couvient de rappdcr que lu maluuIr¡tion 

yeut agir direotement sur le développweut du 
système Uerveux central, ou iudirectwwn t. 1~5 
m&mismes d’action directc meutioanés swt les 
suivants: 1) la perte du temps d’acquisitiou de 
comiaissanoes; 2) les obstacles qui se drwent ëu 
cours des pkiodes critiques de I’acquisitwu de 
connaissances, et. 3) les dutnggsnents qui 811r- 
viennent dans la motivation et la pcrsomwlité. 
Les m6canismes d’action directe montrcot 1s 
possibil& que b mainutrition rriodifitt IU crtk. 
sfmce et la m&uration biochimique du cerwau 
et, par cordquent, influu sur le d6veluppwwut 
intelleatuel post6rieur. 

Lorsqu’on esamine h sigoification Bverr tuelle 
du setard dtms Ie d6vetoppcment, il f&ut WII- 
sid6rer deux ct\ractéristi~~ues imporbutt~ de 
I’apprentissage: la formution de r6flexes cundi- 
tiomi4s et l$cquisitioIl de connai.wuces B 
l’O¢ole. Les déficiences du d6veloppe1yent iutw- 
seusoriel peuvent &re la cause que I>tdm tw 

peut Etablir une base rlorm& de couditiouueuwut 
rli profitcr pbineruent de l’cnseign~nsnt wl;u üu 
cours de ües anu6es beolaires. V’rrutrc pwt, CI: 
que I’on ohscrve che? l’eltfant attcirbt de C’IWIIW 
ulimcnttiirc est g&&ralemcut ocmsidC?ró 1~. r&ultut 
d'ilUe colllbin~on de I'etfet [mhdJk de hi lIld- 

nutritioa (n11 soi> plus les efi’uts des cartwc~ WI- 
tulelles. 


