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En l o s úl t imos años v a r i o s gobiernos en América L a t i n a han mostrado 

un i n t e r é s e s p e c i a l por l o s n i ñ o s , par t i cu larmente l o s niños p r e - e s c o l a -

r e s , que viven en condic iones de abso luta pobreza. Es te i n t e r é s t i e n e 

var ios o r í g e n e s , dentro de l o s cua les merece d e s t a c a r l a a l t a prevalen-

c i a de niños que no l l e g a n a s a t i s f a c e r sus necesidades b á s i c a s ^ ; l a e v i -

dencia de que l a pobreza y l a desnutr i c ión pueden a f e c t a r adversamente e l 

d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l del niño^; y una preocupación por una mejor j u s t i -

c i a s o c i a l . A n i v e l de los Organismos de l a s Naciones Unidas, y de o t r o s 

organismos i n t e r n a c i o n a l e s se habla de un nuevo orden p o l í t i c o - e c o n ó m i c o , 

y de l a s a t i s f a c c i ó n de necesidades b á s i c a s como una e s t r a t e g i a para e l de-

sarro 

La preocupación por e l b i e n e s t a r de l o s niños y por mejorar sus con-

d ic iones de vida para f a c i l i t a r su d e s a r r o l l o f í s i c o y p s i c o l ó g i c o ha de-

terminado una búsqueda de medios más e f e c t i v o s de l l e g a r a e l l o s . Desafor -

tunadamente l a e x p e r i e n c i a acumulada y l o s conocimientos e x i s t e n t e s , sobre 

como optimizar l a a tención a l a s necesidades b á s i c a s de niños que viven en 

condiciones de pr ivac ión económica, es i n s u f i c i e n t e . E l l o es a s í no so lo 

porque l a s i n v e s t i g a c i o n e s en e s t a s áreas son re la t ivamente nuevas s ino 

también porque muchas veces para esa atención se r e q u i e r e de coordinación 

i n t e r s e c t o r i a l o i n t e r d i s c i p l i n a r i a d i f í c i l de e j e c u t a r . Es ta s i t u a c i ó n 

ha contr ibuido a que muchos gobiernos , organismos de l a s Naciones Unidas 

y o t r a s agencias i n t e r n a c i o n a l e s , d i r i j a n sus miradas a es tudios experimen-

t a l e s o programas p i l o t o s , l l evados a cabo en p a í s e s de América L a t i n a , que 

f o c a l i z a n en e s t a d i f í c i l área de atención a l a n iñez . El i n t e r é s en e s t o s 

programas, como se puede e s p e r a r , e s t á muchas veces- acompañado de una gran 



e x p e c t a t i v a por encontrar modelos o e s t r a t e g i a s de i n t e r v e n c i ó n e f e c t i v o s . 

La e f e c t i v i d a d en e s t o s casos puede s e r de f in ida por l o s b e n e f i c i o s a l o s 

p a r t i c i p a n t e s , por un b a j o c o s t o , y por l a v e r s a t i l i d a d del programa que 

permita su a p l i c a c i ó n a grupos de d i f e r e n t e s r e g i o n e s . 

A p r i o r i , s i n conocer l a r e a l e f e c t i v i d a d de l o s programas, e s conce-

b i b l e que l a pres ión que l o s gobernantes experimentan por a l i v i a r inmedia-

tamente oí problema de la pobreza en e l niño, asociado a l entusiasmo de 

los que t r a b a j a n en l o s programas, l l e v e a d e c i s i o n e s poco a c e r t a d a s . E l 

i n t e r é s p o l í t i c o por un lado, y e l optimismo de i n v e s t i g a d o r e s por o t r o , 

puede determinar l a implementación de programas i n e f e c t i v o s y l a u t i l i z a -

ción inapropiada de l o s escasos recursos económicos d i s p o n i b l e s . Es tam-

bién conceb ib le que e s t o s f a c t o r e s o condic iones p r e c i p i t a n t e s l l e v e a 

programas que aparentemente es tán basados en una f i l o s o f í a s o c i a l j u s t a , 

pero que en r e a l i d a d no son s ino "vino nuevo en b o t e l l a v i e j a " ; o , aún 

peor , medios de detener cambios s o c i a l e s a c e l e r a d o s . 

A l a luz de e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , e l propós i to de e s t e t r a b a j o e s , 

primero, e l de r e v i s a r s e l e c t i v a y c r í t i c a m e n t e algunos e s t u d i o s e x p e r i -

mentales y programas p i l o t o en América L a t i n a : segundo, hacer un sumario 

i n t e r p r e t a t i v o de lo que sabemos sobre l o s b e n e f i c i o s de e s t o s programas; 

t e r c e r o , d i s c u t i r c i e r t o s aspectos de l a f i l o s o f í a s o c i a l i m p l í c i t a en e s -

tos programas en e l caso fueran u t i l i z a d o s ya no como e s t u d i o s o programas 

p i l o t o s s ino en forma masiva, para dar s e r v i c i o s a un s e c t o r de l a pobla -

c ión de p a í s . Finalmente, considero l o s problemas metodológicos o mecáni-

cos asoc iados a u t i l i z a r e s t o s programas en forma de s e r v i c i o s masivos, y 
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expreso algunas opiniones sobre l o que creo son condic iones ind ispensab les 

para su buen funcionamiento. 

Para los propós i tos de e s t e t r a b a j o los es tudios exper imenta les se 

r e f i e r e n a a q u e l l o s t r a b a j o s i n v e s t i g a t i v o s cuya i n t e n c i ó n pr imaria e r a l a 

generación de- datos que ayudaran a c l a r i f i c a r l a n a t u r a l e z a de l a r e l a c i ó n 

e x i s t e n t e e n t r e l a d e s n u t r i c i ó n , l a pobreza y l a conducta de l o s n i ñ o s . 

Es tos programas tuvieron en común l a manipulación, por p a r t e de l o s i n v e s -

t i g a d o r e s , de par te de l a i n g e s t a d i e t é t i c a de l o s p a r t i c i p a n t e s y e l i n t e - . 

res e s p e c í f i c o en l a s c o v a r i a c i o n e s e n t r e e l c rec imiento f í s i c o y e l desa-

r r o l l o mental . En algunos de e s t o s es tudios también hubo una manipulación 

experimental del ambiente ps icoeducac iona l de l niño. Cuando e s t o s progra-

mas fueron montados e x i s t í a un i n t e r é s secundario en l a a p l i c a b i l i d a d del 

s is tema de in te rvenc ión como s e r v i c i o general a o t r a s poblac iones n o - e x p e r i -

mentales . 

Los programas p i l o t o s , a d i f e r e n c i a de l o s e s t u d i o s experimentales de-

s a r r o l l a d o s con f i n e s puramente i n v e s t i g a t i v o s , tuvieron como o b j e t o prima-

r i o e l s e r v i r a l o s p a r t i c i p a n t e s y encontrar un s is tema de i n t e r v e n c i ó n a -

p l i c a b l e a o t r a s poblac iones . Generalmente u t i l i z a r o n medios educat ivos 

(por e jemplo, t r a b a j o con l a s madres) como s is tema de in te rvenc ión pr imar io . 

Sin embargo, todos l o s programas p i l o t o s aquí revisados también han tenido 

un componente eva lua t ivo que permite conocer (aunque sea aproximadamente) 

l a e f e c t i v i d a d de l a modalidad de l a in te rvenc ión u t i l i z a d a . 

1. Programas y es tudios exper imentales y p i l o t o s : 

Para l o s p r o p ó s i t o s de e s t a secc ión u t i l i z o información publicada 
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sobre es tudios experimentales l l evados a cabo en Colombia ' (uno en 

Bogotá, y e l o tro en C a l i ) , en Guatemala^, y en México' ' ; y t r e s programas 

8 9 10 p i l o t o s , dos en Chile ' , y uno en Colombia . Pese a algunas l i m i t a c i o n e s , 

e s t o s 7 e s t u d i o s son, en mi c r i t e r i o , l o s que han mantenido l a mejor metodo-

l o g í a y conceptual izac ión t e ó r i c a en l o s últ imos años en América L a t i n a . 

En su conjunto e s t o s e s t u d i o s y programas var ían s i g n i f i c a t i v a m e n t e 

en l a s modalidades de in te rvenc ión que han u t i l i z a d o . Dentro de todos l o s 

aquí i n c l u i d o s hay algunos que so lo t r a t a n de mejorar l a d i e t a de l a fami-

l i a , en g e n e r a l , o del niño en p a r t i c u l a r ; mientras que o t r o s f o c a l i z a n en 

l a v a r i a b l e educac ional , t raba jando con l a madre o e l n iño ; y un t e r c e r gru-

po, combina ambas v a r i a b l e s y añade una t e r c e r a : a tenc ión médica. E s t a s 

d i f e r e n t e s , modalidades en l a s e s t r a t e g i a s de i n t e r v e n c i ó n se han u t i l i z a d o 

en e s t e t r a b a j o para c l a s i f i c a r tanto l o s es tudios como l o s programas, para 

a s í t r a t a r de i d e n t i f i c a r a q u e l l a s modalidades que parezcan s e r más e f e c t i v a s . 

Los es tudios y programas en cues t ión han t raba jado b a j o l a h i p ó t e s i s de 

que l a pobreza, en g e n e r a l , o l a d e s n u t r i c i ó n , en p a r t i c u l a r , e j e r c e n e f e c t o s 

nocivos e s p e c í f i c o s sobre e l c rec imiento f í s i c o y d e s a r r o l l o mental del n iñ o . 

Sus o b j e t i v o s son precisamente evaluar l a f a c t i b i l i d a d de l a prevención o l a 

r e h a b i l i t a c i ó n de dichos e f e c t o s . Con excepción de l o s e s t u d i o s donde l a i n -

tervenc ión se r e s t r i n g e a l a suplementación a l i m e n t i c i a , todos l o s proyectos 

parecen operar b a j o l a premisa de que l a conducta de l o s padres o l a s condi-

c iones de vida i n t r í n s e c a s a l a s f a m i l i a s que viven en condic iones de pobre-

8 9 13 

za extrema no promueven l a competencia i n t e l e c t u a l ' ' . Se da por sentado, 

pro lo t a n t o , que l a in troducc ión de modi f i cac iones s e l e c t i v a s en e l ambiente 
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inmediato del niño (sea en l a d i e t a o en los háb i tos de c r i a n z a ) tendrán un 

e f e c t o b e n é f i c o c l a r o que promueva su d e s a r r o l l o . 

Debo a c l a r a r que l a r e v i s i ó n de es tudios y programas que s igue es muy 

breve ; so lo se i n t e n t a d e s t a c a r l o s aspectos y r e s u l t a d o s más s a l t a n t e s de 

los d i s t i n t o s modelos de i n t e r v e n c i ó n . No prentendo hacer una r e v i s i ó n ex-

haust iva de l o s datos generados por l o s e s t u d i o s ; para e l l o e l l e c t o r puede 

d i r i g i r s e a una s e r i e de fuentes b i b l i o g r á f i c a s ya e x i s t e n t e s ^ - ^ . 

1 . 1 . Suplementacion A l i m e n t i c i a : 

Ba jo e s t a r u b r i c a incluyo aque l los es tudios experimentales que han r e s -

t r i n g i d o l a in tervenc ión a l a suplementacion a l i m e n t i c i a , l a cual puede ex -

tenderse desde e l período de g e s t a c i ó n has ta l o s primeros años de vida p o s t -

n a t a l . Es te grupo abarca e l es tudio de R. Kle in y colaboradores en Guatemala^, 

y e l de A. Chávez en México?. Además, pese a que l a in te rvenc ión que se uso 

en e l es tudio de 0 . Mora1̂  en Bogotá, Colombia, comprendía un componente educa-

c i o n a l sumado a l a suplementacion a l i m e n t i c i a , he i n c l u i d o e s t e es tudio en 

oste grupo pues e l diseño de i n v e s t i g a c i ó n u t i l i z a d o permite e l a n á l i s i s de 

los e f e c t o s de la v a r i a b l e n u t r i c i o n a l en forma independiente . 

Los datos de] es tudio efectuado en A comunidades r u r a l e s de Guatemala 

se concentran en l a contr ibuc ión que e j e r c e e l suplemento de c a l o r í a s a l a 

6 18 -madre y a l niño ' . E l suplemento d i a r i o se i n i c i ó en e l t e r c e r t r i m e s t r e 

de l a ges tac ión y continuó h a s t a e l sexto año de vida p o s t n a t a l . Los r e s u l -

tados mostraron una c o r r e l a c i ó n muy pequeña ( r = . 1 3 5 ) , pero e s t a d í s t i c a m e n -

te s i g n i f i c a t i v a , e n t r e l a s c a l o r í a s supl idas durante e l embarazo y e l peso 

del r e c i é n nac ido. Una comparación e s t a d í s t i c a entre e l peso a l nacer de 

l o s bebés de l a s mujeres con una i n g e s t a del suplemento por encima de l a s 



20 ,000 c a l o r í a s (durante la g e s t a c i ó n ) fue ademas s i g n i f i c a t i v a m e n t e más 

a l t o que e l de los bebés de la;; mujeres con una i n g e s t a por debajo de l a s 

2 0 , 0 0 0 c a l o r í a s . Los rec ién nacidos del grupo de mayor i n g e s t a pasaron, 

en promedio, 3 ,105 gramos, mientras que los de menor i n g e s t a pesaron 2 , 9 9 4 

gramos. 

El es tudio efectuado en Bogotá, Colombia^ también comparo e l c r e c i -

miento f e t a l de los niños concebidos por madres que r e c i b i e r o n una suple-

mentacion d i e t é t i c a y e l de un grupo de c o n t r o l . Al nacer e l peso medio 

de l o s h i j o s de o: ;tas ult imas fue de 2 ,932 gramos, mientras que e l peso de 

los primeros fue de 2 ,992 gramos. F,sta d i f e r e n c i a de 60 gramos fue e s t a -

d ís t i camente s i g n i f i c a t i v a . El a n á l i s i s por sexo de l a muestra mostro que 

mientras luibo un e f e c t o s i g n i f i c a t i v o del suplemento en l o s niños (Sup. = 

3061 gramos; c o n t r o l = 2947 gramos) no se presento ningún e f e c t o en l a s 

niñas (Sup. = 2935 gramos; c o n t r o l = 2935 gramos). Además, cuando se de-

termino la proporción de l o s bebés con b a j o peso a l nacimiento para l a 

muestra t o t a l se encontré que so lo en t re l o s suplementados del sexo mascu-

l i n o había una disminución e s t a d í s t i c a m e n t e importante (Sup. masculino- 5.6% 

c o n t r o l masculino = 14.6%). 

Es menester a c l a r a r que e l es tudio en Bogotá entregaba e l suplemento 

semanalmente, a d i f e r e n c i a del es tudio en Guatemala que l o h a c í a diariamen-

te y directamente a l o s p a r t i c i p a n t e s . En Colombia e l paquete con e l s u p l e -

mento contenía una cantidad adecuada para su d i s t r i b u c i ó n e n t r e todos l o s 

miembros de l a f a m i l i a . 

En cuanto a r e s u l t a d o s p o s t e r i o r e s a l a etapa n e o n a t a l , en e l es tudio 

de Guatemala también se encontré que a l o s 15 meses de edad habían c ó r r e l a -
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c iones e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s en t re e l n ive l de suplemento al imen-

t i c i o y l o s punta jes en l a s e s c a l a s de d e s a r r o l l o mental y motor ( . 1 3 0 y 

.134 r e s p e c t i v a m e n t e ) . A l o s 24 meses e s t e mismo a n á l i s i s de c o r r e l a c i ó n 

dio como r e s u l t a d o c o e f i c i e n t e s de .16 y . 2 2 . A l o s 36 meses de edad se 

presentaron también c o r r e l a c i o n e s e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s e n t r e e l 

n i v e l de suplementacion y e l d e s a r r o l l o del vocabular io y de l a s i n f e r e n c i a s 

v e r b a l e s . 

El es tudio en México? u t i l i z o también un diseño l o n g i t u d i n a l , se ubico 

en una comunidad r u r a l , y tuvo como o b j e t i v o s l a comparación de un grupo ex -

puesto a un programa de suplementacion y un grupo de c o n t r o l . Una d i f e r e n c i a 

importante en t re é s t e y l o s o t r o s dos es tudios ya rev isados es que en México 

se u t i l i z o una muestra mucho más pequeña (40 en t o t a l ) , pero un c o n t r o l más 

exacto sobre e l d e s a r r o l l o de l o s n iños . La suplementacion se i n i c i ó a p r o x i -

madamente a l o s 4 días de ges tac ión y se continuó aproximadamente h a s t a e l 

cuarto año de vida p o s t n a t a l . Los r e s u l t a d o s indicaron que a l a s 24 semanas 

de vida ya habían d i f e r e n c i a s muy c l a r a s en t re l o s dos grupos. Los niños ex-

per imentales durante e l d í a , pasaban menos tiempo en l a cuna, empleaban más 

tiempo en " juegos l i b r e s " y mantenían un contac to mayor con sus hermanos. 

Después del sexto mes de vida también se observaron grandes d i f e r e n c i a s e n t r e 

la i n t e r a c c i ó n madre-hi jo ya que e l grupo con suplemento, en comparación con 

c o n t r o l , mantenía una conducta más independiente . E l autor repor ta que 

"a l año de vida e l grupo experimental era c a s i s e i s veces más a c t i v o que e l 

grupo sin suplemento a l i m e n t i c i o " . Era aparente que e l c rec imiento y e l de-

s a r r o l l o de ambos grupos eran d i f e r e n t e s en muchos modos. F í s i c a , s o c i a l , 

emocional y cognosci t ivamente e l grupo con suplemento es taba mucho más avan-
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znda y maduro que e l grupo s in suplemento. 

En conc lus ión , l o s programas de suplementacion en madres g e s t a n t e s han 

tenido e f e c t o s muy l e v e s o moderados. En los e s t u d i o s de Guatemala y Colom-

b i a se observaron incrementos de peso en l o s r e c i é n nacidos que e s t u v i e r o n 

por debajo de l o s 100 gramos, pese a que e l promedio de peso o r i g i n a l de 

l o s bebés en l a s comunidades e r a b a j o ( en t re l o s 2900 y 3000 gramos). Además? 

(con excepción del es tudio en México) l a información sobre e l impacto de l a 

suplementacion en e l d e s a r r o l l o cognosc i t ivo p o s t n a t a l i n d i c a l a p r e s e n c i a 

de e f e c t o s mínimos, y de dudoso v a l o r b i o l ó g i c o . El es tudio de México, por 

o t ro lado, s u g e r i r í a que e l impacto de l a suplementacion a l i m e n t i c i a puede 

s e r cons iderab le en c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s . Sin embargo, dicha conc lus ión 

t i e n e que s e r puesta en duda pues e s t e es tudio s u f r i ó de s e r i a s d e f i c i e n c i a s 

metodológicas . La entrega de l o s suplementos se e f e c t u é en una e s t a c i ó n de 

i n v e s t i g a c i ó n dentro de l a pequeña comunidad r u r a l . Dos veces a l día l a s pa-

r e j a s experimentales acudían a l a e s t a c i ó n , donde además de r e c i b i r e l suple -

mento e s t a b l e c í a n c o n t a c t o con l o s i n v e s t i g a d o r e s y o t r o s p a r t i c i p a n t e s de l 

programa. De t a l modo, l a in te rvenc ión no so lo fue n u t r i c i o n a l s ino también 

s o c i a l . Además l a p a r t i c i p a c i ó n en e l programa t e n í a un aura de " p r e s t i g i o " , 

y es d i f í c i l determinar l a manera como e l l o a f e c t é l a conducta de l o s padres 

con respec to a l cuidado de l o s n i ñ o s . Se puede i n f e r i r que l o s e f e c t o s o b s e r -

vados en l o s niños bien pueden haber estado determinados por l o s c o r r e l a t o s 

del t ra tamiento n u t r i c i o n a l , y no necesar iamente por l o s n u t r i e n t e s suplemen-

t a r i o s . 

1 . 2 . Apoyo educac ional a l o s padres : 

Este t ipo de programa t i e n e como c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l e l que l a 
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in tervenc ión c.stá d i r i g i d a a l o s padres (especialmente l a madre) con e l 

f in de r e f o r z a r o c r e a r nuevos h á b i t o s de c r ianza que favorezcan e l c r e -

cimiento f í s i c o o d e s a r r o l l o p s i c o l ó g i c o del n iño . Las e s t r a t e g i a s de 

t r a b a j o var ían considerablemente e n t r e programas. Algunos han u t i l i z a d o 

medios audiovisuales presentando d i a p o s i t i v a s que r e f l e j a n s i t u a c i o n e s r e -

lac ionadas a l a n u t r i c i ó n del n iño , a su salud, o a su a p r e n d i z a j e ; mien-

t r a s o t r o s programas han preparado manuales de es t imulac ión s e n s o r i a l que 

Q Q 

l a s madres pueden u t i l i z a r . En e s t e grupo incluyo dos es tudios en Chi le > 

y uno en Colombia^. o 
1 . 2 . 1 . Programa de es t imulac ión p r e c o z " : 

Es te programa t e n í a e l propós i to de a n a l i z a r l o s e f e c t o s de e n t r e n a -

miento en e l hogar, de madres de b a j o n i v e l económico, en l a es t imulac ión 

sobre e l d e s a r r o l l o ps i c .osoc ia l de l a c t a n t e s de 0 a 2 años de edad. Para 

e l l o se prepararon 24 manuales de es t imulación para s e r empleados por l a s 

madres, uno por mes. Los contenidos i n c l u í a n la d e s c r i p c i ó n de d i v e r s a s 

s i t u a c i o n e s que podrían es t imular consis tentemente l a coordinación de l n i ñ o , 

su d e s a r r o l l o motr iz , lenguage y maduración s o c i a l . También i n c l u í a n c o n t e -

nidos que aumentarían l a r e l a c i ó n a f e c t i v o - i n t e l e c t u a l en t re padres e h i j o s , 

y l a formación de háb i tos en l o s n iños . 

Las madres fueron escogidas a l azar para formar l o s grupos de t r a t a m i e n -

to y c o n t r o l . Estos estaban compuestos de l a s i g u i e n t e manera: (GE1) que 

incluyó a 42 l a c t a n t e s exper imentales durante l o s primeros 24 meses de v ida ; 

(GE2) 12 s u j e t o s exper imentales de l o s 4 a los 24 meses (GE3) 40 l a c t a n t e s 

empleados como c o n t r o l e s has ta c e r c a del 14 mes de v i d a , y después usados 
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como s u j e t o s exper imenta les . Hasta e l treceavo mes las madres en GE3 

también r e c i b i e r o n v i s i t a s del personal a u x i l i a r . Sin embargo, en e s t o s 

casos - y para f i n e s de c o n t r o l - se r e s t r i n g i e r o n l a s v i s i t a s a d i s c u -

s iones sobre e l c rec imiento f í s i c o de l o s n i ñ o s . 

(GC1): grupo de c o n t r o l s in t r a t a m i e n t o , evaluado cada 3 meses. (GC2) 

grupo también de c o n t r o l pero proveniente de un n i v e l económico medio-

a l t o . 

Los r e s u l t a d o s indicaron que a l o s 15 meses de vida aproximadamente 

e x i s t í a una d i f e r e n c i a e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a , y en l a d i r e c c i ó n 

ent rs l e s ' . ec ientes ce ¿ é s a r r r l l c de l o s zrupes GE1 y GC1. Sin 

embargo, no se encontraron d i f e r e n c i a s importantes en t re l o s grupos GE1 y 

GC2. 

Además no hubo d i f e r e n c i a s en t re GE1 y GE2; o sea que, a la rgo p l a z o , 

no importo s i e l t ra tamiento comenzó inmediatamente, después del nacimiento 

o cuando l o s niños tenían cuatro meses de edad. Aun más, a l o s 21 meses de 

vida no hubo d i f e r e n c i a s en t re GE1 y GE3. Por lo t a n t o , e s t o s datos no apo-

yan l a necesidad de una in te rvenc ión durante l o s primeros meses de v i d a , ya 

que a los 24 meses no e x i s t e n d i f e r e n c i a s en t re l o s dos grupos de niños e x -

puestos a l mismo t ra tamiento pero uno comenzando a l n a c e r , y e l o t r o a l o s 

14 meses. 

1 . 2 . 2 . Proyecto Padres e H i j o s ^ : 

Es te programa educativo en e l Valle, de Aconcagua, C h i l e , t e n í a como ob-

j e t i v o el d e s a r r o l l a r háb i tos de cuidado i n f a n t i l conducentes a l a c r e a c i ó n 

de una atmósfera sa ludable para l a c r ianza del n iño , y l a motivación n e c e s a r i a 

para a c t u a r sobre e l medio ambiente en pro de l o s h i j o s . Con e s t e p r o p ó s i t o 
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so u t i l i z a r o n l a s e s c u e l a s pr imarias r u r a l e s del área como l a base de ope-

r a c i o n e s , con p r o f e s o r e s de pr imaria se lecc ionados como educadores de l o s 

padres. El t r a b a j o de e s t o s f o c a l i z o en temas s e l e c t o s , como por e jemplo: 

f a c t o r e s ambientales que in f luyen en e l d e s á r r o l l o del n iño , su c r e c i m i e n -

to v i s o - m o t r i z , n u t r i c i ó n , educación sexua l , y o t r o s . Es tos temas emergie-

ron' de c u e s t i o n a r i o s administrados a l o s padres durante l a f a s e p i l o t o del 

programa. 

Dos p r o f e s o r e s de cada escue la p a r t i c i p a r o n en l a p a r t e e x p e r i m e n t a l , 

que incluyo a 60 madres de niños de 4 a 6 años de edad. Los p r o f e s o r e s se 

reunieron con l a s madres p a r t i c i p a n t e s una vez a l a semana durante 59 s e s i o -

nes , en l a e s c u e l a pr imar ia , con e l proposi to de d e s a r r o l l a r un tema en par -

t i c u l a r . Mediante e l empleo de t r a n s p a r e n c i a s que muestran s i t u a c i o n e s pro-

b lemát icas se i n t r o d u c í a un tema e s p e c í f i c o . Es te s e r v í a para l a d i scus ión 

del problema concreto re lac ionado directamente con l a s i t u a c i ó n del niño pe-

queño. Cada s e r i e de t r a n s p a r e n c i a s se acompañaba de una guía para uso del 

profesor que destacaba l o s o b j e t i v o s y l a s p o s i b l e s l í n e a s de d i s c u s i ó n . 

P a r t e de cada s e s i ó n se dedicaba también a l a demostración de cómo l a s madres 

pueden c o n s t r u i r m a t e r i a l e s para l a es t imulac ión del niño. 

Los autores han reportado l o s r e s u l t a d o s de un a n á l i s i s p r e l i m i n a r en 

e l que se comparó e l c o c i e n t e i n t e l e c t u a l de un subgrupo de niños experimen-

t a l e s y un grupo de c o n t r o l que a s i s t i ó a un Kindergarten formal . La eva lua-

ción se hizo a los 0 , 4 y 8 meses de t r a t a m i e n t o . De l o s e f e c t o s p r i n c i p a l e s 

que se anal izaron só lo e l f a c t o r tiempo mostró s e r e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a -

t i v o . Después de 8 meses de t ra tamiento e l grupo experimental mostró un i n -
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cremento de 7 .6 puntos y e l c o n t r o l un incremento s i m i l a r de 6 puntos. 

No se demostraron d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s entro los grupos. Debe 

d e s t a c a r que so lo se examinaron 18 niños en el grupo exper imenta l , y 17 

en e l grupo de c o n t r o l En conclusión se observó que e l t r a t a m i e n t o ( t r a -

b a j o con l o s padres) dio un r e s u l t a d o s s i m i l a r al que se obtuvo con e l 

k indergarten formal. 

1 . 2 . 3 . Programa de niños i n t e l i g e n t e s ^ : 

Es te programa ha operado en Rincón de Suba, un b a r r i o do b a j o i n g r e -

sos en Bogotá, Colombia. La meta ha sido e l incrementar o r e f o r z a r l a s 

h a b i l i d a d e s de c r ianza de l o s padres para hacer óptimo e l c rec imiento y 

d e s a r r o l l o de l o s h i j o s . E l programa ha operado en base a un modelo edu-

c a t i v o que inc luye un conjunto temático e s t a b l e c i d o , m a t e r i a l e s y métodos 

didáct icos . . 

Se preparó un manual de salud y n u t r i c i ó n , y o t r o sobre es t imulac ión 

p s i c o l o g i c a . Entre l o s temas i n c l u i d o s en e l primero se encuentra l a iden-

t i f i c a c i ó n de l a desnutr i c ión ( s i n t o m a t o l o g i c a ) , l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a 

d e s n u t r i c i ó n y e l d e s a r r o l l o mental , la i n t e r a c c i ó n e n t r e l a d e s n u t r i c i ó n 

y la i n f e c c i ó n , l a a l imentac ión materna, vacunas, y e l empleo de l o s s e r v i -

c i o s de sa lud. El manual de es t imulac ión inc luyó aproximadamente 300 a c t i -

vidades y juegos que l a f a m i l i a podía emplear con l o s l a c t a n t e s . Otro medio 

para comunicar a l o s padres l o s mensajes s e l e c c i o n a d o s sobre e l cuidado fue 

e l uso de d i a p o s i t i v a s . 

Se e f e c t u ó una evaluación intermedia o p r e l i m i n a r del progreso de l a s 

madres involucradas en e l e s t u d i o . Para e s t e propós i to se d e s a r r o l l ó y ad-



-13 -

minis t ró un c u e s t i o n a r i o de c r i t e r i o s de r e f e r e n c i a basado en e l contenido 

de l a s a c t i v i d a d e s de 105 madres. El proposi to fue e l de medir l o s cambios 

en e l conocimiento y l a conducta de l a s madres sobre l a e s t imulac ión del 

l a c t a n t e , l a salud y n u t r i c i ó n . 

Los resu l tados indican que, de un punta je máximo p o s i b l e (100%), l a s 

madres obtuvieron un promedio de 67% y 62% respect ivamente en conocimientos 

y conducta de salud y n u t r i c i ó n ; y 37% y 58% en conocimentos y conducta de 

e s t i m u l a c i ó n . A pesar del b a j o punta je en es t imulac ión l o s i n v e s t i g a d o r e s 

han argumentado que l a ganancia " n e t a " fue mayor ya que l a s madres tenían 

or iginalmente muy pocos conocimientos sobre e s t a área de d e s a r r o l l o . 

Como par te de l a evaluación también se compararon l o s punta jes de l a s 

madres en función del numero de a s i s t e n c i a s a l a s ses iones de educación. 

Se e s t a b l e c i e r o n con e s t e propósi to cinco grupos: No. 1, no a s i s t i ó a n i n -

guna s e s i ó n ; No. 2 , a s i s t i e r o n de 1 a 5 s e s i o n e s ; No. 3 , a s i s t i e r o n de 6 a 

10 s e s i o n e s ; No. A, a s i s t i e r o n de 11 a 20 s e s i o n e s ; y No. 5 , a s i s t i e r o n de 

21 a 30 s e s i o n e s . Los resul tados indicaron que l o s únicos grupos que d i f e -

r ían e s t a d í s t i c a m e n t e e n t r e s í y en la d i r e c c i ó n esperada eran l o s grupos 1 

y 5 . 

No es f á c i l l l e g a r a una conclusión c l a r a o d e f i n i t i v a sobre l o s bene-

f i c i o s del segundo modelo, apoyo educacional a l o s padres. Esto se debe 

principalmente a que l o s t r e s programas p i l o t o s que hemos revisado no han 

contado con una metodología de evaluación s ó l i d a y , además, han f o c a l i z a d o 

su evaluación en parámetros d i f e r e n t e s . Sin embargo, tanto e l programa de 

Est imulación Precoz a s í como e l proyecto Padres e Hi jos sugieren que l a i n -
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tervencion a t ravés de los padres puede r e s u l t a r en un incremento c u a n t i f i -

cab le en l o s punta jes de pruebas de d e s a r r o l l o de l o s h i j o s . Desafortuna-

damente, debido a l o s problemas inherentes a l a metodología u t i l i z a d a no se 

puede rechazar l a p o s i b i l i d a d de que dichos incrementos no sean s ino e f e c t o s 

de regres ión e s t a d í s t i c a a l a media. Además, se debe n o t a r también que l o s 

e f e c t o s — especia lmente en e l caso del Proyecto Padres e H i j o s — son numé-

ricamente pequeños y de dudoso v a l o r p s i c o l é g i c o . Pero, también debemos no-

t a r que e s t o s incrementos son de una magnitud s i m i l a r a a q u e l l o s alcanzados 

a t r a v é s de l a suplementacion a l i m e n t i c i a . Es ta es una es t imac ión pues no 

hay manera de comparar l o s r e s u l t a d o s de uno y o t ro t i p o de programas so lo 

con los punta jes que se reportan en los informes. Dicha comparación r e q u e r i -

r í a a n a l i z a r los punta jes i n d i v i d u a l e s . 

Otra nota importante que merece l a pena i n t r o d u c i r a e s t e n i v e l del 

a n á l i s i s i n t e r p r e t a t i v o es que en l a s c i e n c i a s de l a conducta l o s s ignos 

de cambio de l a s medidas de comportamiento no necesariamente, indican que han 

ocurr ido cambios i n t r a o r g á n i c o s de l a r g a duración. Con f r e c u e n c i a l a s "ganan-

c i a s " conductnales desaparecen en exámenes o evaluac iones s u b s i g u i e n t e s . En 

los datos que hemos revisado no e x i s t e información que demuestre que l o s cam-

b i o s que han s ido asociados con l o s t ra tamientos son realmente durables . 

Por ult imo debemos i n d i c a r también que l o s datos del Proyecto Niños I n -

tel. ¡.gentes muestra que l a s in tervenc iones en cues t ión no n e c e s i t a n ser v i s t a s 

exclusivamente desde e l punto de v i s t a del d e s a r r o l l o del niño. Es te es tudio 

reporta r e s u l t a d o s sumamente i n t e r e s a n t e s en l o s conocimientos y conductas de 

l a s madres. Dichos cambios podrían a c a r r e a r cambios p o s t e r i o r e s ( e . g . , después 
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del ingreso a l c o l e g i o ) en los n iño s , que no pudieron s e r detec tados en 

l a s evaluac iones de d e s a r r o l l o o r i g i n a l e s . 

1 . 3 . Suplementación, educación y cuidado médico^: 

Uno de l o s programas exper imentales con mayor é x i t o en América L a t i n a 

ha s ido e l de McKay y colaboradores del I n s t i t u t o de Ecología Humana en C a l i , 

Colomb i a . Es te programa de in tervenc ión d i r e c t a a l o s ninos i n c l u í a a c t i v i -

dades e d u c a t i v a s , suplemento de al imentos y cuidado médico en un centro de 

cuidado diurno. Los c r i t e r i o s empleados para s e l e c c i o n a r a l o s s u j e t o s en e l 

es tudio i n c l u í a n medidas de a l t u r a y peso, que indicaban l a p r e s e n c i a de una 

d e s n u t r i c i ó n leve o moderada a l i n i c i a r s e e l programa. Los casos fueron s e l e c -

cionados de d i f e r e n t e s b a r r i o s pobres de la ciudad. El diseño e s t a b l e c i ó cua-

tro d i f e r e n t e s períodos independientes de. t r a t a m i e n t o , cada uno de d i f e r e n t e 

duración e i n i c i á n d o s e en un período de d e s a r r o l l o i n f a n t i l d i f e r e n t e . El 

primer t ra tamiento se i n i c i o cuando l o s niños tenían cerca de 42 meses de v i -

da, mientras que el ultimo y más cor to se i n i c i o cuando l a media de l a s eda-

des del grupo r e s p e c t i v o era de 74 meses aproximadamente. Se empleo también 

a un grupo de control del mismo n i v e l económico que los s u j e t o s de l a muestra 

y o t ro grupo proveniente de un socio-económico más a l t o . 

Un día de t ra tamiento i n c l u í a aproximadamente 4 horas de educación y 2 

dedicadas a l a sa lud, n u t r i c i ó n e h ig iene de los n iños . La e s c a l a de puntua-

ción sobre la " h a b i l i d a d c o g n o s c i t i v a genera l " para l o s d i f e r e n t e s grupos (ex-

cepto para l a muestra de ingreso b a j o ) se inc luye en l a Tabla 1. 

La Tallin No. 1 i l u s t r a claramente que e l grupo que r e c i b i ó e l t ra tamiento 

durante más tiempo presentó l a mayor capacidad a los 87 meses de edad e n t r e 

l a s muestras de niños t r a t a d o s . Otro ha l lazgo importante es que e l d e c l i v e 
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TABLA No. 1 

Punta jes promedios de h a b i l i d a d c o g n o s c i t i v a general de l o s 4 
grupos y grupo c o n t r o l para 5 evaluaciones ( R e f e r e n c i a No. 5) 

Grup 0 N Edad promedio a l a Evaluación 
43M 49M 63M 77M 87M 

HS 28 - . 1 1 .39 2 . 2 8 4 . 2 7 4 . 8 9 

T4 50 - 1 . 8 2 .21 1 .80 3 . 3 5 3 . 6 6 

T3 47 - 1 . 7 2 - 1 . 0 6 1 .64 3 . 0 6 3 .35 

T2 49 - 1 . 9 4 - 1 . 2 2 .30 2 . 6 1 3 .15 

TI 90 - 1 . 8 3 - 1 . 1 1 . 33 2 .07 2. 73 
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de las curvas para Lodos l o s grupos v a r í a en función de l a edad de l o s niños 

inmediatamente después del. i n i c i o del t r a t a m i e n t o . Mientras mas pequeño era 

e l niño a l i n i c i o del programa mayor era e l impacto i n i c i a l del t r a t a m i e n t o . 

Sin embargo, también es importante hacer notar que hay una tendencia a perder 

algo de l a s ganancias i n i c i a l e s , con respecto a l o s grupos que i n i c i a r o n e l 

t ra tamiento a l o s 42 y a l o s 54 meses, conforme avanza e l tiempo. F inalmente , 

a pesar del impacto s i g n i f i c a t i v o de l o s t r a t a m i e n t o s , ninguno de l o s niños a l -

canzo e l nivel, de rendimiento que presentan l o s niños de ingreso a l t o . 

Cuando l o s niños cumplieron ocho años de edad — o un año después de que 

se termino e l es tudio — aun se presentaban d i f e r e n c i a s en e l rendimiento cog-

n o s c i t i v o en t re los grupos t r a t a d o s , en l a d i r e c c i ó n esperada. Los e f e c t o s 

del. t ra tamiento parece s e r que se mantuvieron, aunque e l t ra tamiento mismo se 

había descontinuado. 

En conc lus ion , e l es tudio experimental de McKay y colaboradores demuestra-

claramente e l enorme impacto b e n é f i c o que puede tener una i n t e r v e n c i ó n bien 

l levada en e l d e s a r r o l l o f í s i c o y mental del niño que vive en a b s o l u t a pobreza. 

Este es tudio es par t i cu larmente importante porque prueba que l a s probabi l idades 

de r e h a b i l i t a c i ó n son muy a l t a s aun cuando e l programa comience después de l o s 

primeros t r e s años de vida del niño. Asimismo, l o s datos revisados sugieren 

que la. in te rvenc ión m u l t i f a c t o r i a l ( n u t r i c i ó n , educación, salud) es probable -

mente más e f e c t i v a quo la intervención monofocal. Se debe s u b r a y a r , s i n embar-

go, que e s t e t ipo de in tervenc ión a var ios n i v e l e s requiere de una coordina-

ción í n t e r - s e c t o r i a l óptima para poder t r a b a j a r e f e c t i v a m e n t e . Pasemos ahora 

a der ivar algunas conclus iones de lo que hemos revisado has ta este, punto del 

t r a b a j o . 
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2. Conclusiones: I n t e g r a c i ó n de l a información derivada de l o s es tudios 
exper imentales y programas p i l o t o s : 

En e s t a secc ión presento ocho conclus iones r e f e r e n t e s a l o s r e s u l t a d o s 

19 

obtenidos en los es tudios y programas revisados . Es tas se r e f i e r e n e x c l u s i -

vamente a l o s e f e c t o s de l o s programas en e l n iño , con algunas r e f e r e n c i a s a 

l a madre. He exc luido r e f e r e n c i a s a l o s p o s i b l e s e f e c t o s sobre e l r e s t o de 

l a f a m i l i a y sobre l a comunidad. Las conclus iones es tán presentadas s i g u i e n -

do, por un lado, un orden conceptual , y por o t r o , un orden determinado por l a 

s o l i d e z de é s t a s . Comienzo con a q u e l l a s que me parecen conc lus iones d e f i n i t i -

vas y paso gradualmente a a q u e l l a s de. c a r a c t e r t e n t a t i v o . 

I.a primera conclus ión que se desprende de l a información rev isada es que 

e l funcionamiento i n t e l e c t u a l en niños desnutr idos que viven en condic iones 

de extrema pobreza, es enormemente p l á s t i c o . Es impresionante ver como l o s 

r e s u l t a d o s de todos l o s es tudios y programas (con enorme v a r i a b i l i d a d e n t r e 

e l l o s ) que he revisado indican que l o s niños t r a t a d o s obt ienen b e n e f i c i o ( i n -

dicado por incrementos en p u n t a j e s en pruebas de i n t e l i g e n c i a , o por c o r r e l a -

c iones e n t r e punta jes y t r a t a m i e n t o ) de l o s d i f e r e n t e s s i s temas de in te rvenc ión 

u t i l i z a d o s . Esta p l a s t i c i d a d es evidente también en l a v a r i a b i l i d a d que se en-

cuentra en l a magnitud de dichos b e n e f i c i o s en l o s d i f e r e n t e s programas y e s t u -

dios . 

Debo e n f a t i z a r que dicha p l a s t i c i d a d es evidente aun después del t e r c e r 

año de v ida . Hemos v i s t o en e l es tudio de Cali^ que se pueden l o g r a r i n c r e -

mentos muy s i g n i f i c a t i v o s en e l n ive l de funcionamiento i n t e l e c t u a l del niño 

pobre y desnutrido comenzando l a in tervenc ión ( n u t r i c i ó n , educación, sa lud) 

después de que é s t e ha estado expuesto durante l a i n f a n c i a y a l p r i n c i p i o de 
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la época p r e - e s c o l a r a un ambiente de severa pr ivac ión ambienta l . Es ta 

segunda conclusión no niega l a p o s i b i l i d a d de que se puedan l o g r a r mayo-

r e s b e n e f i c i o s comenzando l a i n t e r v e n c i ó n antes del t e r c e r año de v i d a . 

Desafortunadamente e s t a ult ima h i p ó t e s i s no puede s e r aceptada o r e c h a -

zada sobre l a base de l a información e x i s t e n t e . 

Los datos sobre l o s b e n e f i c i o s aparentes derivados de un programa que 

comienza después de l o s t r e i n t a - y - s e i s meses de vida me l l e v a r o n a l a t e r -

cera conc lus ión . La d e s n u t r i c i ó n , o l a exposic ión a una vida de severa po-

breza durante l a i n f a n c i a no necesariamente l l e v a a un r e t r a s o i n t e l e c t u a l 

i r r e v e r s i b l e . Es ta conclusión rechaza , por lo t a n t o , l a concepción de l l l a -

mado período c r í t i c o tan popular en es tudios sobre l o s e f e c t o s de l a d e f i -

c i e n c i a c a l ó r i c o - p r o t e í n i c a en n i ñ o s , y que provenía de i n v e s t i g a c i o n e s fun-

damentales con animales exper imentales de l a b o r a t o r i o . 

La cuar ta conclusión toma otro rumbo conceptual y se r e f i e r e a l a e s -

t r a t e g i a de i n t e r v e n c i ó n . Al comparar l o s r e s u l t a d o s obtenidos por l o s 

d i f e r e n t e s es tudios y programas es c l a r o que l o s b e n e f i c i o s de l a i n t e r -

vención varían en r e l a c i ó n d i r e c t a a l o s canales de i n t e r v e n c i ó n u t i l i z a d o s . 

Los programas dé in te rvenc ión monofocales ( e . g . suplementación a l i m e n t i c i a ) 

dan como r e s u l t a d o e f e c t o s que pueden s e r documentados e s t a d í s t i c a m e n t e pero 

de dudoso v a l o r p s i c o l ó g i c o . Por o t r o lado l o s programas que han u t i l i z a d o 

i n t e r v e n c i o n e s n u t r i c i o n a l e s , educac ionales y c o n t r o l médico muestran r e s u l -

tados de importancia b i o l ó g i c a a s í como e s t a d í s t i c a . 

De l a s cuatro a n t e r i o r e s se puede i n f e r i r una quinta c o n c l u s i ó n . La 

p l a s t i c i d a d del funcionamiento i n t e l e c t u a l de l o s niños que viven en pobre-

za no es u n i d i r e c c i o n a l . Esto e s , a s í como l o s niños se b e n e f i c i a n de l o s 



- 2 0 -

programas y c l b e n e f i c i o (después de l o s 18 meses) v a r í a en función de l a 

duración de é s t o s , l o s niños probablemente perderán l o ganado s i l o s pro-

gramas se suspenden y e l l o s vuelven a un ambiente de p r i v a c i ó n ambienta l . 

Además, l a pérdida (o e l d e t e r i o r o ) e s t a r á pos i t ivamente c o r r e l a c i o n a d a 

con e l tiempo fuera del programa. En consecuenc ia , debemos pensar que l o s 

programas durante l a i n f a n c i a que no continúan durante l a época p r e - e s c o l a r 

no tendrán ningún b e n e f i c i o a la rgo p lazo . Es ta conclus ion es p a r t i c u l a r -

mente importante s i es que l o s programas t i e n e n como uno de sus o b j e t i v o s 

e l opt imizar l a s h a b i l i d a d e s del niño para aprovechar l a educación formal 

e s c o l a r . 

Un c o r o l a r i o de, e s t a conc lus ion es que l o s programas p r e - e s c o l a r e s 

que continúan h a s t a que e l niño e n t r e en l a e s c u e l a v a r i a r á n en l a dura-

ción de sus e f e c t o s en función de l a ca l idad de l a e s c u e l a formal educa-

c i o n a l a l a cual son expuestos . Sin un programa de i n t e r v e n c i ó n e f e c t i v o 

es e l antecedentes inmediato de un buen c o l e g i o pr imario e l r e s u l t a d o s e r á 

enormemente b e n é f i c o y duradero en e l n iño . A l a vez ese mismo programa s e -

guido por una mala e x p e r i e n c i a e s c o l a r l l e v a r á a que e l niño p ierda l o s bene-

f i c i o s derivados de su e x p e r i e n c i a en e l programa e s c o l a r . 

La s e x t a conclus ión adopta ya un c a r a c t e r t e n t a t i v o y s e r e f i e r e a 

l a duración de l a i n t e r v e n c i ó n . Hasta l o s 18 meses de edad l a s i n t e r v e n -

c iones de c o r t o (3 ó 4 meses) o l a r g o plazo ( ^ 1 2 meses) producen b e n e f i -

c i o s i m i l a r e s , en el n i v e l de funcionamiento i n t e l e c t u a l ; mientras que, a 

p a r t i r de l o s 36 meses l o s b e n e f i c i o s de l a i n t e r v e n c i ó n var ían en función 

d i r e c t a a su duración. La primera p a r t e de e s t a c o n c l u s i ó n , s i n embargo, 

r e q u i e r e de dos c l a r i f i c a c i o n e s importantes . Primero, l a e v i d e n c i a a t r a v é s 
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de un a n á l i s i s s e c c i o n a l de b e n e f i c i o s s i m i l a r e s a cor to p lazo , provenien-

tes de programas de. c o r t a y la rga duración, a l o s 18 meses (medidos por e l 

c o c i e n t e de d e s a r r o l l o ) no es i n d i c a c i ó n de e f e c t o s s i m i l a r e s a largo p l a -

zo. Esto e s , l a ev idenc ia que tenemos de l o s es tudios en cues t ión no es 

s u f i c i e n t e para rechazar l a h i p ó t e s i s de que l o s niños que han estado ex-

puestos a un programa de i n t e r v e n c i ó n de 12 meses obtengan b e n e f i c i o s más 

duraderos y profundos que aque l los que es tuvieron expuestos a un programa 

de só lo 3 a 4 meses. La segunda a c l a r a c i ó n es que l a s i m i l i t u d en l o s be -

n e f i c i o s de programas de c o r t a o l a r g a duración es probablemente c o r r e c t a 

para casos en l o s cuales no ha habido h i s t o r i a de una d e s n u t r i c i ó n severa 
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( t i p o marasmo) y prolongada .Para e s t o s últ imos casos donde l a s p r o b a b i l i -

dades de daño i n t e l e c t u a l son par t i cu larmente a l t a s es p o s i b l e que sean ne-

c e s a r i a s l a s i n t e r v e n c i o n e s de l a r g a duración durante l o s primeros d iec iocho 

meses. 

La séptima conclus ión que propongo, también de c a r a c t e r t e n t a t i v o , es 

en c i e r t a medida derivada de l a a n t e r i o r . La edad más s e n s i t i v a a l a i n t e r -

vención (de c a r a c t e r m u l t i f a c t o r i a l ) se ubica e n t r e l o s 18 y l o s 42 meses. 

La razón para f i j a r e l l í m i t e i n f e r i o r de e s t e i n t e r v a l o en l o s 18 meses se 

desprende de l o s datos ya revisados en conexión con l a conclus ión a n t e r i o r . 

He f i j a d o , por o t ro lado, e l l í m i t e super ior en l o s 42 meses por t r e s razones . 

Primero, por e l evidente b e n e f i c i o logrado por e l programa de McKay y co labo-

radores en C a l i , Colombia a p a r t i r de l o s 42 meses^. Segundo, porque en e s t e 

mismo es tudio e l impacto disminuye en l o s s i g u i e n t e s cohortes de l o s niños 

expuestos a l programa. Tercero , porque no se puede rechazar l a p o s i b i l i d a d 



de que e l impacto haya sido mayor que e l observado en e l cohorte de niños 

que comenzó en e l programa a l o s 42 meses, s i es que se hubiera comenzado 

a n t e s . 

Debo a c l a r a r que e s t a conclusion no se g e n e r a l i z a a todos l o s aspec tos 

o á reas del d e s a r r o l l o del n iño , ya que é s t e no es un proceso uniforme. 

Aquí me es toy r e f i r i e n d o a l d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l que t i e n e su e j e en l a 

formación de símbolos y conceptos . Otras áreas del d e s a r r o l l o que g i ran 

alrededor de e s t r u c t u r a s puramente b i o l ó g i c a s pueden t e n e r un c a r a c t e r t o -

talmente d i f e r e n t e y por l o tanto no tener l a misma responsab i l idad a l t r a -

tamiento en t re l o s 18 y 42 meses. 

La ult ima conclus ion a l a que quiero l l e g a r se d i r i g e nuevamente a l a 

modalidad de i n t e r v e n c i ó n . De acuerdo a l a cuar ta conclus ión e l método más 

e f e c t i v o para atender a l a s necesidades del niño es l a i n t e r v e n c i ó n m u l t i -

f a c t o r i a l ( n u t r i c i ó n , educación y a tenc ión médica) u t i l i z a n d o un cent ro de 

cuidado diurno y l a p a r t i c i p a c i ó n materna en l a implementación y conducción 

del programa. La primera p a r t e de e s t a conclusión t e n t a t i v a e s t á fundamenta-

da en l o s resu l tados del t r a b a j o de McKay y colaboradores y a l mismo tiempo 

en e l hecho de que e l centro de cuidado diurno hace de l o s niños una pobla-

ción " c a u t i v a " que permite una supervis ión e s t r i c t a sobre l a i n g e s t i ó n y l a 

salud de l o s p a r t i c i p a n t e s . Por o t r o lado l a p a r t i c i p a c i ó n de l a madre e s t á 

fundamentada en la información que tenemos indicando que l a s madres son r e -

cept ivas a l a educación en e l cuidado de l o s niños y a l d e s a r r o l l o de h á b i -

tos que promuevan e l funcionamiento i n t e l e c t u a l y c rec imiento f í s i c o de l o s 

h i j o s . De acuerdo a e l l o s se puede esperar que su p a r t i c i p a c i ó n en l o s pro-
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gramas puede s e r una e x p e r i e n c i a educat iva que e l l a s u t i l i z a r a n para gene-

r a l i z a r l a in te rvenc ión a l a c a s a . 

3. Comentarios sobre l a f i l o s o f í a s o c i a l i m p l í c i t a en l o s e s t u d i o s expe-
r imenta les y programas p i l o t o s : 

Le debe ya ser c l a r o a l l e c t o r que s i un gobierno i n t e r e s a d o ampliara 

l a cober tura de uno de l o s programas que he revisado para atender a l a s ne-

ces idades de l a niñez de un s e c t o r de l a población n a c i o n a l , e s t a r í a adop-

tando una p o l í t i c a s o c i a l d e f i n i d a . Es ta presunción e s t á basada, primero, 

en l a na tura leza de l o s programas mismos y, segundo, en cómo se de f ine una 

p o l í t i c a s o c i a l . Con un propós i to i l u s t r a t i v o que s i r v e l o s o b j e t i v o s de 

e s t e a n á l i s i s podemos adoptar una d e f i n i c i ó n r e c i e n t e de M c K i n l a y ^ . El 

propone que una p o l í t i c a s o c i a l " es una ideo log ía subyacente y una acc ión 

d i r i g i d a adoptada por un gobierno, que es os tens ib lemente a favor del p u b l i -

co con e l propós i to de modi f i car favorablemente l a salud y e l b i e n e s t a r de 

los ciudadanos a t ravés de s e r v i c i o s o ingresos económicos . " (Texto or ig in 'a l 

en i n g l e s ) . 

Omitiendo l a r e f e r e n c i a a una " i d e o l o g í a subyacente" que d i scuto amplia-

mente a b a j o , podemos aceptar que un programa de i n t e r v e n c i ó n n a c i o n a l o r e -

g iona l del t i p o que hemos v i s t o s a t i s f a c e todos l o s elementos de l a d e f i n i -

c ión dada. El f a c t o r dinámico o de a c c i ó n , a t r a v é s de un s e r v i c i o , d i r i g i -

do a la s a t i s f a c c i ó n de necesidades b á s i c a s es c l a r o . E s t o , s i es e f e c t i v o , 

impl ica entonces l a modif icac ión favorable del estado de n u t r i c i ó n , y de l a 

salud f í s i c a y mental de l o s niños en absoluta pobreza. 

La " i d e o l o g í a subyacente" o l a f i l o s o f í a s o c i a l de l o s programas en 

cues t ión no queda completamente c l a r a a l só lo r e v i s a r e l funcionamiento de 
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é s t o s . Por e l l o q u i s i e r a ahondar en e s t e tema discut iendo tanto l o s a s -

pectos e x p l í c i t o s como i m p l í c i t o s que me parecen importantes . Comencemos 

por e l hecho, que se desprende de a r r i b a , de que l a mayoría de l o s progra-

mas podrían d e f i n i r s e como e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o socio-económico para 
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atender a l a s necesidades b á s i c a s de un s e c t o r de l a poblac ion 5 ' 

E l l o es p a r t i c u l a r m e n t e c i e r t o s i su implementación e s t u v i e r a s e l e c t i v a -

mente or ientada h a c i a l o s niños más pobres , y l a i n t e r v e n c i ó n fuera m u l t i -

f a c t o r i a l ( e . g . a l i m e n t a c i ó n , educación y a tenc ión médica) . Además, a l 

e s t a r e s p e c í f i c a m e n t e o r i e n t a d a a l o s niños p r e - e s c o l a r e s que son i n a c t i v o s 

económicamente, r e p r e s e n t a r í a una p o l í t i c a r e d i s t r i b u t i v a c l a r a u t i l i z a n d o 

recursos que, en o t r a s c i r c u n s t a n c i a s , podrían haber s ido i n v e r t i d o s para 

e l incremento del c a p i t a l n a c i o n a l . 

Es te t i p o de programas de i n t e r v e n c i ó n f o c a l i z a , además, en a q u e l l a s 

neces idades actualmente reconocidas como fundamentales de s e r atendidas 

para p e r m i t i r un c r e c i m i e n t o f í s i c o y d e s a r r o l l o p s i c o s o c i a l n o r m a l 2 3 . 

Dicho reconocimiento , proviene de datos exper imentales y t e o r í a s p s i c o -

b i o l ó g i c a s aceptadas . Por eso e s t o s programas pueden tener un a t r a c t i v o 

e s p e c i a l para l o s gobiernos pues aparentemente su base es c i e n t í f i c a . 

Además, de e s t a base c i e n t í f i c a se puede d e r i v a r también e l argumento de 

que e s t e t i p o de i n t e r v e n c i ó n probablemente da l a s oportunidades o condi-

c iones n e c e s a r i a s para que los niños optimicen su d e s a r r o l l o f í s i c o , p s i c o -

l ó g i c o y s o c i a l . E s t e es precisamente uno de l o s o b j e t i v o s c e n t r a l e s de l a 
9 9 

e s t r a t e g i a de la s a t i s f a c c i ó n de necesidades b á s i c a s para e l d e s a r r o l l o ^ . 

Pero aquí se debe notar que l a f o c a l i z a c i ó n e x c l u s i v a en l a s n e c e s i d a -
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des del niño y en e l t ra tamiento d i r e c t o de e l l a s representa i m p l í c i t a m e n t e , 

a n i v e l o p e r a c i o n a l , l a s i m p l i f i c a c i ó n de un problema s o c i a l y económico a l -

tamente complejo. Es te t i p o de in tervenc ión — en l a manera como e s t á p lan-

teada en l o s programas en cues t ión — es un a f r o n t e eminentemente r e d u c c i o -

n i s t a . Al atender solamente a l t ra tamiento de neces idades , agudizadas d e b i -

do a l contexto en que se dan, pierde de v i s t a l o s determinantes de esas ne-

ces idades . Este a f r o n t e parece desprenderse del modelo médico de casual idad 

y t r a t a m i e n t o , bien representado en l a llamada t e o r í a de gérmenes de l a s en-

2 2 6 

fermedades . E l l a p r e d i c a , de manera g e n e r a l , que toda enfermedad t i e n e 

un agente e t i o l ó g i c o , y que todo agente r e s u l t a en una enfermedad e s p e c í f i c a . 

S i bien e l l a ha l levado a algunos é x i t o s médicos ( e . g . a n t i b i ó t i c o s ) hoy se 

acepta como inapropiado para combatir o prevenir l a mayoría de l a s enfermeda-

des más preva lentes tanto en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s como en v í a s de desarro -

l l ó . E x i s t e y ha e x i s t i d o una a s o c i a c i ó n muy l e v e , a n i v e l de pob lac ión , en-

t r e l a d i s p o n i b i l i d a d de s e r v i c i o s médicos convencionales y l a s medidas de 

salud t r a d i c i o n a l e s ^ , 2 5 , 2 9 # £] s is tema más promisorio e s t á en e l manejo 

apropiado de v a r i a b l e s s o c i o - a m b i e n t a l e s para l a prevención de l a s enferme-

dades . 

La condición del niño pobre y desnutrido no e s t á determinada por un 

agente , o antecedente inmediato. A su vez no puede ser expl i cada por aná-

l i s i s muí t" í f a c t o r i a l e s de su ambiente s o c i o - f a m i l i a r . Esa condición e s t á 

casualmente atada a la organización y dinámica s o c i a l y económica de l a 

sociedad en que e l niño v i v e . Más e s p e c í f i c a m e n t e la d e s n u t r i c i ó n y l a 

pobreza depende de un orden p o l í t i c o y económico e s t a b l e c i d o que determina 

un patrón de' d i s t r i b u c i ó n de l o s r e c u r s o s ^ ' ^ . Además, esa condic ión del 
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niño no es e] único producto de esa organización y dinámica s o c i a l ; e s t á 

también determina o t r a s e r i e de c i r c u n s t a n c i a s f a m i l i a r e s y comunitar ias 

adversas , l a s cua les a su vez a f e c t a n a l n iño. 

El planteamiento expuesto sugiere que l o s programas d i r i g i d o s a l a 

niñez temprana t i enen que s e r concebidos e implementados dentro de un 

marco de in te rvenc ión mucho más amplio que e l que se ve en l o s e s t u d i o s 

exper imentales y programas p i l o t o s r e v i s a d o s . Ese marco t i e n e que i n c l u i r 

como o b j e t i v o ultimo l a prevención de l a pobreza. De o t r a manera l o s e -

f e c t o s t e r a p é u t i c o s a la rgo plazo de l o s programas en c u e s t i ó n serán mí-

nimos para l o s p a r t i c i p a n t e s , e i n e x i s t e n t e s para l o s n o - p a r t i c i p a n t e s . 

Los programas l l e g a r á n a s e r e f e c t i v o s en función de l a s mejoras que se 

hagan en todos l o s f r e n t e s de l a población empobrecida. 

S i no e x i s t e un margo general de ataque a l a pobreza, y é s t e se 

l i m i t a a una in te rvenc ión en pro de l o s p r e - e s c o l a r e s con e l o b j e t i v o de 

que é s t o s optimicen su funcionamiento mental y s o c i a l , entonces se puede 

pensar que l a " i d e o l o g í a subyacente" de l a p o l í t i c a s o c i a l e s t á b á s i c a -

mente. or ientada a l o s i n t e r e s e s económicos de l o s que ya t i enen e s t e 

poder. Es ta i n f e r e n c i a es j u s t i f i c a b l e porque se e s t a r í a r e s t r i n g i e n d o 

l a in tervenc ión a e l e v a r l a capacidad de l o s niños para que sean e v e n t u a l -

mente económicamente productivos s i n modi f i car substancia lmente l a o r g a n i -

zación s o c i a l y e l orden económico. La a l o c a c i ó n de recursos para e s t e 

f i n r e p r e s e n t a r í a una invers ión a largo plazo para l a expansión del c a p i t a l ^ ^ . 

Esta p o s i b i l i d a d puede p a r e c e r l e remota a l o s que t r a b a j a n generosamente 

con l o s niños buscando j u s t i c i a s o c i a l . Sin embargo, tenemos que a c e p t a r l a 

como t a l , sobre todo s i analizamos l a h i s t o r i a de algunos de l o s programas 
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de salud publ i ca y sus o b j e t i v o s en l o s Estados Unidos y en c i e r t o s p a í s e s 

en v í a s de d e s a r r o l l o . Me es toy r e f i r i e n d o e s p e c í f i c a m e n t e a un a n á l i s i s 

p o l í t i c o - h i s t ó r i c o publicado rec ientemente sobre l o s programas de l a Fun-

dación R o c k e f e l l e r 3 0 , La Comisión de Salud I n t e r n a c i o n a l de e s t a o r g a n i -

zación has ta l o s años de 1930 d e f i n í a l a salud como l a capacidad para t r a -

b a j o , y medía l a s mejoras c u a l i t a t i v a s de salud en función de l o s incremen-

t o s en l a product iv idad. De e s t a base p a r t i e r o n l o s programas de l a Rocke-

f e l l e r para combatir l a angui los tomias i s ( lombrices i n t e s t i n a l e s ) en muchos 

lugares del mundo donde tenían i n t e r e s e s económicos. Es tos estados i n f e c -

c i o s o s reducían ser iamente e l n i v e l de productividad de t r a b a j a d o r e s del 

campo. Informes i n t e r n o s de l a Fundación muestran como l a e r a d i c a c i ó n de 

i n f e c c i o n e s en t re l o s t r a b a j a d o r e s l o s l l evaban a que fueran mucho más 

" f e l i c e s , sa ludables y permanentes, produciendo más para e l l o s mismos a s í 

como para l a compañía". Se ve entonces en e s t o s casos como una i n t e r v e n -

ción m e d i c o - s o c i a l comparable en sus o b j e t i v o s inmediatos a l a s i n t e r v e n -

ciones que estamos d iscut iendo t e n í a n como propós i to ultimo e l incremento 

del c a p i t a l . 

E l ultimo tema ha t r a t a r en e s t a secc ión se desprende de comentarios 

ya hechos. Dentro de algunas de l a s i n t e r v e n c i o n e s rev isadas l o s progra-

mas ps icoeducat ivos d i r i g i d o s a l o s padres y guiados por l a presunción de 

que condic iones i n t r í n s e c a s a l a s f a m i l i a s no promueven e l d e s a r r o l l o p s i -

co lógico de l o s niños podría r e l a c i o n a r s e (equivocadamente quizá) a una 

concepción t e ó r i c a que busca l a s r a í c e s de l a pobreza en a t r i b u t o s cogni -

t i v o s - c u l t u r a l e s de l o s que l a s u f r e n . Es te t i p o de c o n c e p t u a l i z a c i ó n , 

31 i l u s t r a d a especia lmente por l a " c u l t u r a de l a pobreza" de 0 . Lewis , 
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sugiere que l o s pobres mantienen una s e r i e de a t r i b u t o s c o g n i t i v o s y 

comportamientos s o c i a l e s ( e . g . f a t a l i s m o , f a l t a de mot ivac ión , desorga-

n i z a c i ó n f a m i l i a r , f a l t a de a f i l i a c i ó n i n s t i t u c i o n a l ) que son un obs tácu-

l o a su d e s a r r o l l o económico. Además, e s t o s a t r i b u t o s y comportamientos 

son par te de l a s i n f l u e n c i a s s o c i a l i z a d o r a s de l o s n i ñ o s , de t a l forma 

que é s t o s l o van incorporando denitro de sus s is temas de a c c i ó n . 

El o b j e t i v o de a s i s t i r a l o s padres para que d e s a r r o l l e n h á b i t o s de 

c r i a n z a que es t imulen , o a c t i t u d e s que sean conducentes a c r e a r una a t -

mosfera sa ludable para e l d e s a r r o l l o , además de s e r p a t e r n a l i s t a , pro-

y e c t a en e s t o s padres incapacidad s e l e c t i v a . Más aún, es imposible negar 

]a p o s i b i l i d a d de que la conducta de l o s padres t a l como e s t á dada sea 

adapta t iva a l a s condic iones en que se v ive o e s t é determinada por l a d i -

námica de l a organizac ión s o c i a l - ^ . Es ta e x p l i c a c i ó n a l t e r n a t i v a , a j e n a 

a l a p o s i c i ó n c o g n i t i v o - c u l t u r a l a n t e r i o r , propondría que e l cambio en 

l a s c i r c u n s t a n c i a s económicas de l a s f a m i l i a s pobres t r a e r í a naturalmente 

un ambiente f a m i l i a r p r o p i c i o para l a es t imulac ión y d e s a r r o l l o p s i c o l ó g i c o 

de l o s n iños . 

4 . Genera l izac ión de l,os es tudios exper imentales y programas p i l o t o s : 

problemas y f a c t i b i l i d a d 

Desde un punto de v i s t a pragmático l o s temas a t r a t a r en e s t a s e c c i ó n 

son, en comparación con a q u e l l o s ya c u b i e r t o s , quizá l o s más importantes 

para e l p l a n i f i c a d o r . E l l o s l o s podemos reduci r y t ransformar a l a s dos 

preguntas s i g u i e n t e s : ¿La información que tenemos sobre l a e f e c t i v i d a d 

general de l o s es tudios y programas es acaso lo s u f i c i e n t e m e n t e convincente 

como para defender l a implementación de e s t o s a n i v e l n a c i o n a l (o r e g i o n a l ) ? 
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La segunda pregunta, que depende en par te de l a respues ta a l a pr imera, e s : 

¿Como transformamos l o s datos de es tudios exper imenta les o programas p i l o -

tos a d i r e c t i v a s p o l í t i c a s e s p e c í f i c a s ? 

Es c l a r o que l a primera pregunta t i e n e sent ido s i es que e l gobierno 

en cues t ión e s t á comprometido con l a idea de a l o c a r recursos s ó l o cuando 

c i e r t o s c r i t e r i o s de e f e c t i v i d a d de programas son s a t i s f e c h o s . De lo con-

t r a r i o , y s i l a s d e c i s i o n e s sobre s e r v i c i o s s o c i a l e s es tán basadas en o t r a s 

cons iderac iones ( e . g . oportunismo p o l í t i c o ) , l a pregunta pierde s e n t i d o . 

De acuerdo a e s t a s cons iderac iones y con e l f i n de completar e s t e a n á l i s i s 

debemos asumir aquí que l a e f e c t i v i d a d es un c r i t e r i o fundamental. 

En e s t a s e c c i ó n , para determinar e f e c t i v i d a d de l o s programas más 

a l l á de l o que he dicho en l a secc ión dos, y teniendo en cuenta que e l 

o b j e t i v o ahora es l a g e n e r a l i z a c i ó n de los programas, me r e f e r i r á a l a s -

pecto a d m i n i s t r a t i v o de e s t o s , a l c o s t o , y a su a c c e s i b i l i d a d a l a pobla -

c ión . En e l a n á l i s i s sobre e f e c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a podemos p a r t i r de 

l a premisa de que s i l o s programas demostraron un e f e c t o b e n é f i c o sobre 

l o s p a r t i c i p a n t e s entonces es muy probable que su i n f r a e s t r u c t u r a adminis-

t r a t i v a fue e f i c i e n t e . Sin embargo, s i se considera l a g e n e r a l i z a c i ó n de 

l o s programas que hemos revisado se debe subrayar que, sa lvo algunas excep-

c i o n e s , é s t o s no d i r i g i e r o n sus evaluaciones a l a determinación de l a p l a s -

t i c i d a d y e f e c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a teniendo en cuenta una mayor c o b e r t u r a . 

En r e a l i d a d , se debe recordar que cuatro de l o s s i e t e programas rev isados 

estuvieron basados en una organizac ión a d m i n i s t r a t i v a d i r i g i d a a una 
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tarea i n v e s t i g a t i v a ; y e l r e s t o tuvo una cober tura b a s t a n t e l i m i t a d a en 

comparación a una cobertura reg iona l o n a c i o n a l . En consecuencia no se 

puede i n f e r i r que l a e f e c t i v i d a d de l a adminis t rac ión para l a i n t e r v e n -

ción en los es tudios y programas s e r a la misma que en i n t e r v e n c i o n e s 

masivas. Es ta p o s i b l e d i f e r e n c i a es par t i cu larmente problemát ica porque 

una d i s t o r s i ó n en la manera como es l levado e l programa puede r e s u l t a r no 

so lo en una pérdida de l o s b e n e f i c i o s a l o s p a r t i c i p a n t e s s ino también en 

e f e c t o s adversos sobre l o s n i n o s . Es p o s i b l e , por e jemplo, que un centro 

de cuidado diurno se c o n v i e r t a en una guarder ía , donde hay un a l t o numero 

de n i ñ o s , r e s t r i n g i e n d o l a s a c t i v i d a d e s motoras de é s t o s a pequeñas cunas, 

y teniendo un personal muy l i m i t a d o . Es ta s i t u a c i ó n l l e v a r í a a l o s niños 

una s i t u a c i ó n de pr ivac ión en lugar de es t imulac ión ambienta l . 

El problema a d m i n i s t r a t i v o se acentúa a l cons iderar l a necesidad de 

coordinación i n t e r s e c t o r i a l nó s o l o a n i v e l de los . organismos o agencias 

gubernamentales comprometidas s ino también y , fundamentalmente, a n i v e l 

del programa en e l campo. Es ta coordinac ión , i n e x i s t e n t e en l a mayoría 

de p a í s e s , r e q u i e r e romper b a r r e r a s e s t r u c t u r a l e s , s i s temas de t r a b a j o 

e s t a b l e c i d o s y coordinar personal p r o f e s i o n a l y p a r a p r o f e s i o n a l que no 

e s t á acostumbrado a t r a b a j a r j u n t o . La a l t e r n a t i v a a e s t a organizac ión 

podría s e r un a l t o grado de d e s c e n t r a l i z a c i ó n en l a d i r e c c i ó n de l o s pro-

3 3 

gramas permitiendo d e c i s i o n e s a n i v e l l o c a l " . Sin embargo, e s t a d i s t r i -

bución de responsab i l idades r e q u i e r e de un orden a d m i n i s t r a t i v o al tamente 

e f i c i e n t e d i f í c i l de c o n c e p t u a l ! z a r en un programa nuevo. 

A e s t a s i t u a c i ó n se debe sumar e l hecho de que c a s i todos l o s 

programas y es tudios fueron planeados de " a r r i b a hacia a b a j o " . Es d e c i r , 



- 3 1 -

e s t o s fueron conceptual izados y d i r i g i d o s s i n l a p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a de 

miembros de l a comunidad o f a m i l i a s presumiblemente favorec idas por l a 

i n t e r v e n c i ó n . La d e c i s i ó n sobre cuá les y como eran serv idas l a s n e c e s i d a -

des de l o s niños eran básicamente impuesta sobre l a s f a m i l i a s de l o s p a r t i -

c i p a n t e s . Es ta e s t r a t e g i a operat iva debe s e r modificada s i se quiere e v i -

tar e l pa terna l i smo, y fomentar l a motivación de l a comunidad para opt imi -

zar e l uso del programa y su impacto sobre l o s n i ñ o s . Sin embargo, l a a l -

t e r n a t i v a o sea e l planear de "abajo hac ia a r r i b a " requiere de un orden ad-

m i n i s t r a t i v o maleable que no se da con f a c i l i d a d en l a mayoría de veces en 

l a adminis trac ión p u b l i c a . En e s t e sent ido se puede pensar que l o s admi-

n i s t r a d o r e s tendrían que adaptarse a l a s i t u a c i ó n de t r a b a j a r con miembros 

de la comunidad que generalmente no están ubicados en r o l e s con poderes de 

d e c i s i ó n ^ . 

El tema del costo de los programas no puede ser t r a t a d o ampliamente 

debido a l a s l i m i t a c i o n e s propias de l a s medidas de b e n e f i c i o que han s ido 

repor tadas , y por l a s d i f e r e n c i a s metodológicas e n t r e e s t u d i o s y programas. 

Además, no e x i s t e n datos comparativos de l o s gastos en l a implementación de 

l a s i n t e r v e n c i o n e s . Lo que se puede hacer es f o c a l i z a r s e l e c t i v a m e n t e en 

un aspecto importante del costo y e l b e n e f i c i o del programa a l cons iderar 

la p l a s t i c i d a d del d e s a r r o l l o del niño f r e n t e a l a s i n f l u e n c i a s ambientales 

tal. como ya lo he d i s c u t i d o . Aquí, e spec í f i camente me r e f i e r o a l hecho de que 

l a p l a s t i c i d a d en e l funcionamiento i n t e l e c t u a l del niño no es u n i d i r e c c i o n a l . 

En ot ros términos existen al tas probabilidades de que l o s b e n e f i c i o s obtenidos en l a s 
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in tervenc iones en la i n f a n c i a y época p r e - e s c o l a r se pierdan s i es que 

e l o l o s ambientes a l o s cua les e s t á expuesto e l niño después del t é rmi -

no de l a in te rvenc ión no mantienen e l n i v e l operat ivo e s t a b l e c i d o por 

é s t a . Por e l l o en e s t o s casos l a u t i l i z a c i ó n de escasos recursos puede 

l l e g a r a s e r i n ú t i l s i a l a r g o plazo e l n i v e l de funcionamiento del niño 

l l e g a r a a ser e l mismo con o s i n e l haber estado expuesto a un programa 

de i n t e r v e n c i ó n . 

La p a r t i c i p a c i ó n de personas de l a comunidad como personal a u x i l i a r , 

o i n c l u s i v e c e n t r a l , en l o s programas de i n t e r v e n c i ó n es una medida que 

puede c o n t r i b u i r a disminuir e l cos to de l o s programas. Además, dicha 

p a r t i c i p a c i ó n puede aumentar l a motivación de l a comunidad y podría l l e g a r 

a s e r una forma importante en como é s t a contr ibuye a l a implementacion del 

programa. Sin embargo, para que e s t a contr ibuc ión sea e f e c t i v a se n e c e s i t a 

que e l personal se lecc ionado de l a comunidad ( e . g . madres, o a d o l e s c e n t e s 

con educación pr imar ia ) pase por un programa i n t e n s i v o de entrenamiento y 

se eduque en l a f i l o s o f í a y o b j e t i v o s de é s t e . Es te entrenamiento podría 

muchas veces r e q u e r i r v a r i o s meses y d i f i c u l t a r l a implementacion inmediata 

de l a i n t e r v e n c i ó n . Es f a c t i b l e que una f o c a l i z a c i ó n r e s t r i n g i d a a mante-

ner b a j o s cos tos l l e v e a l a incorporac ión de personal que no pueda cumplir 

con l o s propós i tos o p e r a c i o n a l e s del programa. 

El t e r c e r componente de e f e c t i v i d a d a l cual quiero r e f e r i r m e es a l que 

l o s programas pueden e s t a r a l acceso de todos l o s que lo n e c e s i t a n . S i l a 

in tervenc ión t r a e r e s u l t a d o s b e n e f i c i o s o s para l o s p a r t i c i p a n t e s y es de 

b a j o c o s t o , pero e s t a só lo a l s e r v i c i o de un s e c t o r muy pequeño de l a po-
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b lac ión entonces é s t a no puede s e r considerada como una p o l í t i c a s o c i a l 

e f e c t i v a . La a c c e s i b i l i d a d además, es un componente importante de l 

cos to no s o l o por e l f a c t o r c o b e r t u r a , s ino también por l a s d i f i c u l t a d e s 

asociadas a l proveer e l s e r v i c i o a poblac iones geográf icamente a i s l a d a s . 

En Sud América ya hay ejemplos de como nuevos programas gubernamen-

t a l e s d i r i g i d o s a l a niñez (especialmente en condic iones de pobreza) no 

han l legado a s e r v i r a l o s niños que más l o n e c e s i t a b a n tanto por su e s -

tado de extrema p r i v a c i ó n como por su d i f í c i l ub icac ión g e o g r á f i c a ^ . 

La a tenc ión t iende a r e s t r i n g i r s e a grupos pobres que ya han d e s a r r o l l a d o 

c i e r t a e s t a b i l i d a d y recursos s o c i a l e s que l e s dan e l p o t e n c i a l para s a l i r 

de su condición de pr ivac ión económica. 

El acceso general a programas n a c i o n a l e s probablemente dependa de 

buena documentación para i d e n t i f i c a r a aquel los s e c t o r e s de l a población 

que más n e c e s i t e n de l o s s e r v i c i o s , y de una comunicación e f e c t i v a con 

l o s b e n e f i c i a r i o s p o t e n c i a l e s para que é s t o s p a r t i c i p e n act ivamente en 

la conceptua l izac ión e. ímplementación del programa. Para l o s propós i tos 

de l a documentación será también n e c e s a r i o e l t r a b a j o i n t e r s e c t o r i a l a l 

cual ya me he r e f e r i d o , ya que e l d iagnóst i co de l o s s e c t o r e s de l a po-

b lac ión con mayores necesidades tendrá que s e r m u l t i f a c t o r i a l . 

Es n e c e s a r i o que gobiernos i n t e r e s a d o s comiencen a c o n s t r u i r í n d i c e s 

de condic iones de vida de l o s niños agregando e s t a d í s t i c a m e n t e datos de 

n u t r i c i ó n y sa lud, educación y c a r a c t e r í s t i c a s demográf icas . El propós i to 

es tener una v i s ión a jus tada a l a rea l idad de l a s neces idades (y sus i n t e r -

a c c i o n e s ) f í s i c a s y mentales de d e s a r r o l l o de l s e c t o r más joven de l a 
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poblac ión . La evaluación independiente de necesidades por s e c t o r e s es 

a r t i f i c i a l ; e l l a obedece a condiciones impuestas por l a adminis t rac ión 

públ i ca y no por l a s c a r a c t e r í s t i c a s propias de como c r e c e un n i ño . 
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CONCLUSIONES 

Hace diez o quince años l o s es tudios exper imentales y l o s programas 

p i l o t o s que he revisado en e s t e t r a b a j o no e x i s t í a n . En realidad, a media-

dos del decenio del 60 l o s conocimientos que se t e n í a sobre l o s b e n e f i c i o s 

de programas de i n t e r v e n c i ó n n u t r i c i o n a l , o de apoyo educacional a l o s pa-

dres , o de un centro de cuidado diurno eran muy l i m i t a d o s . Hoy, por e l 

c o n t r a r i o , pose a que todavía hay muflías preguntas por r e s o l v e r , tenemos 

un cuerpo de datos c o n s i d e r a b l e s que apuntan en c l a r a s d i r e c c i o n e s . 

De l a misma manera hace diez o quince años también había muy pocos 

gobiernos en América L a t i n a que consideraban l a necesidad de una p o l í t i c a 

s o c i a l e s p e c í f i c a m e n t e d i r i g i d a a l a niñez . En muchos p a í s e s hubiera s ido 

p o s i b l e que, en esa época, l a búsqueda por algún p o l í t i c o i n t e r e s a d o de a -

l o c a r recursos d i sponib les a l p r e - e s c o l a r hubiera s o l o encontrado i n d i f e -

r e n c i a o rechazo condescendiente . Hoy, encontramos que ya v a r i o s gobiernos 

en e l Continente t ienen programas de e s t a n a t u r a l e z a , y o t r o s l o es tán con-

siderando como f a c t i b l e para e l futuro inmediato. 

Estos cambios, e l incremento en nuestros conocimientos y l a nueva po-

l í t i c a s o c i a l de algunos gob iernos , representan fuerzas p o s i t i v a s a favor 

de l a niñez en l a pobreza. En c i e r t a medida no importa cuá les son l o s 

f a c t o r e s h i s t ó r i c o p o l í t i c o s determinantes de e s t o s cambios, e l hecho 

c l a r o es que ahora sabemos y podemos hacer más. 

Pero e s t e cuadro que muestra una imagen más c l a r a de lo que se puede 

hacer no da l a s bases para i n f e r i r que e s t o s programas representan condi-

c iones s u f i c i e n t e s para r e s o l v e r e l problema del niño desnutr ido que ha 

nacido en una f a m i l i a grande con recursos escasamente s u f i c i e n t e s para 
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atender a J a s necesidades b á s i c a s de sus i n t e g r a n t e s . A ese niño en Lima, 

Bogotá, Caracas , ciudad de Guatemala o algún o t r o lugar en e l Cont inente , 

con un futuro oscuro y t r i s t e , no l e va a cambiar e l curso de su vida un 

programa que o f r e c e 1500 c a l o r í a s d i a r i a s , o da oportunidades s e l e c t i v a s 

de aprendiza je y c o n t r o l médico. Su vida e s t á íntimamente l i g a d a y es e s -

trechamente dependiente de una f a m i l i a , de una comunidad, de una organiza -

ción s o c i a l c a r a c t e r i z a d a por l a pobreza, l a s c u a l e s a su vez es tán d e t e r -

minadas por una e s t r u c t u r a y un orden s o c i a l y económico. 

Ha s ido una premisa fundamental de e s t e t r a b a j o e l que e s t o s programas 

no son instrumentos s u f i c i e n t e s de cambio. Es i n d i s p e n s a b l e que a e l l o s se 

l e s incorporo, dentro de una p o l í t i c a s o c i a l amplia enfocada a modi f icar l o s 

muchos f r e n t e s que t i e n e la pobreza dentro de l a cual v ive e l n i ñ o . Es más, 

l o que conocemos sobre l a e f e c t i v i d a d de e s t o s programas se l i m i t a a condi-

c iones muy p a r t i c u l a r e s , y se r e s t r i n g e a l aspecto de su impacto b e n é f i c o 

en e l n iño . Es fundamental conocer como se pueden adminis t rar e s t o s progra-

mas con una cobertura n a c i o n a l o r e g i o n a l , cuá les son sus c o s t o s y como pue-

den ser implementados para que todos l o s que l o s n e c e s i t e n tengan acceso a 

e l l o s . La d i f i c u l t a d de. l a ta rea parece disminuir s i pensamos en l o hermoso 

que puede s e r e l f i n a l . 
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