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INTRODUCCION 

Tanto l a observación común como l a invest igación c i e n t í f i c a han 
constatado desde hace mucho .tiempo d i f e r e n c i a s en, el rendimiento 
ps icológico de l o s individuos pobres al comparársele con el de , 
aquéllos que no l o son. 

E s t a s difer.en.cias quedan especialmente de manifiesto cuando se 
usan l o s t e s t s psicométricos que se han u t i l i z a d o tradicionalmente 
para medir l a i n t e l i g e n c i a y cuando se compara el nivel educacional 
que alcanzan ambos grupos. 

In tentar un a n á l i s i s sobre el s ignif icado de es te fenómeno es 
una t a r e a de ex t raordinar ia complejidad. 

Contrariamente a lo que se ha pensado en general hasta l a fecha, 
p a r e c e r í a ser que no todas es tas di ferencias 'constituyen c a r e n c i a s , 
l imitac iones o handicaps genuinos. En l a medida que se han comenzado 
a conocer l o s resultados de estudios t r a n s c u l t u r a l e s y a observarse 
el comportamiento humano en un contexto ecológico e i n t e r d i s c i p l i n a r i o , 
comienzan a entenderse e s t a s d i ferencias simplemente como t a l e s , o 
bien como "desventa jas" . Aun este último término p o d r í a ' s e r " c u e s t i o -
nable dependiendo del ángulo que se mire el problema, especialmente 
bajo l a perspect iva antropológica y de l a s c i e n c i a s p o l í t i c a s . 

I . ' ¿CUALES SERIAN DEFICIENCIAS REALES? 

Si reconocemos que el desarro l lo de l a i n t e l i g e n c i a y l a perso-
nalidad está,, influido por f a c t o r e s biológicos , ps icológicos y s o c i a l e s 
que van a e s t a r en constante i n t e r a c c i ó n dentro del organismo humano 
y además en su contexto ecológico , es prec iso reconocer cue carencias 
que afecten físicamente a l . individuo pueden a f e c t a r secundariamente 
su desarro l lo psíquico . 

En es te sentido e x i s t e un conjunto de f a c t o r e s ambientales de 
t ipo biológico que pueden les ionar e l cerebro sobre todo en períodos 
c r í t i c o s del desarro l lo temprano. Estos f a c t o r e s de r i e s g o son s i g n i -
ficativamente mayores entre los grupos pobres (patología asociada a l 
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embarazo y par to , infecc iones , desnutrición, e t c . ) . En su gran 
mayoría' es té mayor r i e s gb biologico se debe a d e f i c i e n c i a s del s i s -
tema s o c i a l y no a d e f i c i e n c i a s genét i cas . 

El grado dé l imitación' en l a s funciones psíquicas que es tos daños 
c e r e b r a l e s produzcan, va a e s t a r también asociado én par te a l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s del medio ambiente que rodee a l niño en el curso de 
su d e s a r r o l l o p o s t e r i o r . '•' 

I I . ¿CUALES SERIAN SOLO DIFERENCIAS Y COMO SE HAN INTERPRETADO? 

Diversas t e o r í a s han t r a t a d o de e x p l i c a r l a s , d i f e r e n c i a s en el desa-
r r o l l o ps icológico que exhiben los niños per tenecientes a e s t r a t o s 
socio-económicos bajos, en, comparación con los .de e s t r a t o s más a l t o s . 
( p s i c o a n a l í t i c a s , del aprendizaje, del apego, e t c . ) . 

Exis ten aún muchos vacíos en el conocimiento de l o que es e l 
d e s a r r o l l o ps icológico normal y s o b r e . l a s inf luencias que lo- modifican. 

No obstante hay. c i e r t o s hechos sobre, l o s que. ya no ex is ten dudas. 

Desde luego se sabe que l a s p r á c t i c a s ,de cr ianza van a - influir 
en e l desarro l lo , cognosci t ivo y de la personalidad del. niño.,,, 

Se sabe también que durante-los primeros s e i s añ<?s de vida tienen 
lugar l a s experiencias más dec is ivas aue van a moldear y e s t r u c t u r a r 
definitivamente l a s c a r a c t e r í s t i c a s del comportamiento.futuro. 

Como ya se señaló, en e l d e s a r r o l l o de l a i n t e l i g e n c i a y de l a 
personalidad del niño influyen f a c t o r e s b i o l ó g i c o s , ps icológicos y 
s o c i a l e s , l o s que interactúan en su organismo y además en su contexto 
e c o l ó g i c o . 

La mayoría de los estudios ps icológicos aue comparan iiiños pobres 
con aouéllos que no lo son, han contrastado sólo su rendimiento i n t e -
l e c t u a l , e l aue ha sido medido a t ravés de los t e s t psicométr icos , 
o de e s c a l a s de evaluación del d e s a r r o l l o psicomotor del l a c t a n t e 
("baby t e s t s " ) . Prácticamente s i n excepción l o s resul tados han demos-
trado un promedio de rendimiento i n f e r i o r en l o s niños per tenecientes 
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a e s t r a t o s socioeconómicos b a j o s . J / Este comienza a evidenciarse a 
p a r t i r de los 1 5 a 18 meses de vida» Una de l a s áreas más severamente 
afectadas a l a p l i c a r és tos t e s t s es l a del lenguaje. 

Desafortunadamente no se han desarrollado instrumentos de evalua-
ción para el d e s a r r o l l o socio-emocional . Es d e c i r , aue una de l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s más importantes del ser humano como es su r e l a c i ó n 
in terpersonal , no ha sido aún objeto de estudio c i e n t í f i c o en edades 
tempranas. Este es un hecho digno de mencionarse ya que var ios estudios 
han comentado d i f e r e n c i a s c u l t u r a l e s importantes a l r esp ec to , siendo 
más r i c a es ta capacidad de reacción s o c i a l en c u l t u r a s más "pr imi t ivas" 
que en l a s sociedades o c c i d e n t a l e s . 

Es en e s t a s cul turas donde se han desarrollado l o s t e s t s de i n t e -
l i g e n c i a que evalúan l a s di ferentes destrezas en r e l a c i ó n c a s i exclu-
s iva con el mundo de los obje tos . Cuando se l l e g a a i n c l u i r l a r e l a c i ó n 
personal en los t e s t s i n f a n t i l e s es para evaluar su•influencia en el 
d e s a r r o l l o cognosc i t ivo . 

Tomando como base e l resultado dé los estudios ya mencionados se 
ha postulado que l o s niños pobres tienen un c o e f i c i e n t e i n t e l e c t u a l 
bajo lo normal por e s t a r a f e c t o s de una "deprivación s o c i o - c u l t u r a l " . 
Este concepto implica carencia de experiencias que fomenten el desa-
r r o l l o de aquellas destrezas que evalúan los mencionados t e s t s y que 
guardan estrecha r e l a c i ó n con aquéllas 'que es necesario poseer para 
adaptarse a' l a s exigencias del sistema e s c o l a r . 

A l a luz fundamentalmente de los estudios t r a n s c u l t u r a l e s se ha 
comenzado a r e v i s a r e l concepto de deprivación s o c i o - c u l t u r a l . 

1 / Durante un tiempo se atribuyó a l a desnutrición el origen del 
retardo- mental aue presentaban importantes s e c t o r e s de l o s niños 
que viven en l a pobreza. Hoy día es ta i n t e r p r e t a c i ó n se consi -
dera gruesamente sobresimplificada a l a luz de l a s invest igaciones 
c i e n t í f i c a s de los últimos años. Sólo l a desnutrición grave que 
ocurre entre el t e r c e r t r imest re del embarazo o en el primer año 
de vida , es posible que deje secuelas inmodificables en e l desa-
r r o l l o i n t e l e c t u a l , s i el medio ambiente no contribuye a estimular 
es te d e s a r r o l l o . 

/ E l ser 



El s e r humano es esencialmente s o c i a l « E s t a c a r a c t e r í s t i c a queda 

s e l l a d a desde e l nacimiento. E l l a c t a n t e es enteramente dependiente 

de o t r o s para s o b r e v i v i r . . Todo su d e s a r r o l l o p s i c o l ó g i c o ( c o g n o s c i -

t i v o , s o c i a l y emocional) se basa en l a i n t e r a c c i ó n humana. E s t a se 

r e a l i z a en l o s primeros años en e l contexto f a m i l i a r y luego se va, 

expandiendo a grupos s o c i a l e s más amplios. Tanto e l grupo de l a fami-

l i a como e l de l a sociedad en genera l , e j e r c e n una gran i n f l u e n c i a en 

moldear e s t e d e s a r r o l l o . E s t e proceso ha sido denominado s o c i a l i z a c i ó n 

por l o s d e n t i s t a s de l a conducta. En e l fondo se t r a t a de una adap-

t a c i ó n que e l individuo debe i r haciendo para r e c i b i r l a s recompensas 

y b e n e f i c i o s de orden m a t e r i a l y p s i c o l ó g i c o que e l grupo s o c i a l provee 

a aquél los que se adaptan o l o s c a s t i g o s que e j e r c e sobre aquel los 

individuos que.no se adaptan. 

De acuerdo con l a t e o r í a de Le Vine l a s t é c n i c a s de c r i a n z a es tán 

intimamente r e l a c i o n a d a s con un mecanismo de adaptación y por t a n t o a 

l a s u p e r v i v i e n c i a de l a s e s p e c i e s . En e l s e r humano e s t o s e r í a en 

e s p e c i a l valedero en c u l t u r a s de poca complejidad, adquiriendo p o s t e -

riormente e l s i g n i f i c a d o de supervivencia para e l grupo s o c i a l en su 

conjunto. 

La antropología r e v e l a que l a s c a r a c t e r í s t i c a s ambientales que 

rodean a l niño en sus primeros años, están moldeadas por v a l o r e s . 

E s t o s , aunque pueden v a r i a r mucho de un g r u p o , s o c i a l a o t r o , t ienden 

a s e r r e e s t a b l e c i d o s por l o s individuos p e r t e n e c i e n t e s a un mismo 

grupo en l a generación s i g u i e n t e . Muchas veces l o s padres , a l adheri r 

a esos v a l o r e s , puede que,no es tén c o n s c i e n t e s de l a e f i c a c i a pasada 

o presente y t iendan a observar los a veces por razones r e l i g i o s a s , 

é t i c a s o de o t r a n a t u r a l e z a , dependiendo de l a c u l t u r a a que per tenezcan . 

Otras veces l a razón para p r a c t i c a r c i e r t a s formas de cr ianza ' püede 

ser l o g r a r un o b j e t i v o muy inmediato. Por ejemplo e l hecho aue una 

madre indígena l l e v e l a mayor p a r t e del tiempo a su h i j o hasta e l año 

y medio de vida envuelto sobre su espalda, s i bien es c i e r t o obedece 

según su t r a d i c i ó n c u l t u r a l , a razones de seguridad f í s i c a * l a s conse-

cuencias p s i c o l ó g i c a s a largo plazo l e Son desconocidas . ' 

/En cualquier 
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En cualquier caso l a s costumbres sobre el cuidado de l o s h i jos 
derivan en su gran mayoría de adaptaciones a l a s c a r a c t e r í s t i c a s del 
medio ambiente«, E s t a s han sido reconocidas por generaciones como 
v a l i o s a s o bien como amenazantes para el desarro l lo de l o s ' h i j o s . 
Cuando e s t a s costumbres son funcionalmente adaptat ivas , se van t r a s -
pasando de generación en generación, s in necesidad de tener cue plan-
t e a r s e los padres cada vez su funcionalidad. Esto e x p l i c a r í a según 
Le Vine el porque muchos padres no son capaces de dar una expl icación 
sobre c i e r t a s p r á c t i c a s habituales ; que e l l o s r e a l i z a n , a una persona 
que no pertenezca a su c u l t u r a . 

B a j o . e s t a perspect iva es te autor propone t r e s metas que ser ían 
universales en l a cr ianza de los h i j o s . Vale decir que, independiente-
mente de su origen c u l t u r a l , todos los padres desearán l o g r a r para sus 
h i j o s : 

a) La sobrevida f í s i c a y ' l a salud - del niño. 
b) El desarro l lo de conductas que l e permitan su mantención 

económica en la edad adulta . 
c ) El d e s a r r o l l o de conductas oue permitan maximizar c i e r t o s 

v a l o r e s , por ejemplo: morales, de p r e s t i g i o , de riqueza, 
r e l i g i o s o s , de logros i n t e l e c t u a l e s , de s a t i s f a c c i ó n o r e a l i -
zación personal , e t c . Estos pueden tener su origen en creen-
c i a s , normas o ideologías . 

La prioridad cue se l e asigne a cada una de es tas metas v a r i a r á 
de acuerdo a l a s c i r c u n s t a n c i a s y al período del d e s a r r o l l o . 

La primera tendrá un mayor énfasis en los primeros años del 
d e s a r r o l l o , tendiendo a posponer para edades p o s t e r i o r e s l a s o t r a s dos. 
Sin embargo, en poblaciones donde lá mortalidad i n f a n t i l es baja y l a 
sobrevida del niño no ofrece mayores r i e s g o s , es más probable que l o s 
padres se preocupen más del desarrol lo de conductas en edades tempranas. 

Analizando e l problema en és ta forma, r e s u l t a bastante lógico que 
para una madre perteneciente a un grupo s o c i a l donde e x i s t e una elevada 
mortalidad i n f a n t i l , no es té dentro de sus preocupaciones más fundamen-
t a l e s estimular el desarro l lo de l a s funciones cognosci t ivas de su h i j o 
para que sea capaz de rendir bien posteriormente en l a e s c u e l a . 

/ A s í entonces 



- 6 -

: Así entonces lá : evolución c u l t u r a l en una sociedad produce e s t r a -
t e g i a s de sobrevida para los niños de c o r t a edad»• Es tas r e f l e j a n l a s 
presiones del medio ambiente que han sido codif icadas en costumbres y 
no en genes, de es ta manera su transmisión es s o c i a l y no h e r e d i t a r i a . 

Exis ten a nuestro j u i c i o algunos fenómenos relativamente nuevos 
que nos 'permit i r ían cuestion&r e l valor de sobrevida que tendrían 
actualmente algunas p r á c t i c a s de crianza de los seotores pobres. Sin 
negar :que cumplieron eficazmente su función probablemente durante s i g l o s , 
r e s u l t a que en l a s últimas décadas han ocurrido cambios en todo orden 
de cosas demasiado fundamentales, con una rapidez nunca antes imaginada 
en l a h i s t o r i a de l a humanidad. E l los han ido asociados en par te impor-
tante a l a as í llamada revolución tecnológica de l o s últimos tiempos. 

Desde luego hay dos hechos que creemos guardan estrecha r e l a c i ó n 
con e l problema que nos ocupa. Uno es l a migración masiva del campo 
a l a ciudad, con todo lo oue eso s i g n i f i c a a l t e r a r e s t i l o s de vida y 
l a s e s t r a t e g i a s , que s i bien es c i e r t o durante generaciones fueron 
e f i c a c e s para adaptarse a l a s exigencias del medio r u r a l , no n e c e s a r i a -
mente seguirán siéndolo en él medio urbano. 

El otró hecho que posiblemente haya comenzado á i n f l u i r en r e s t a r 
e f i c a c i a a l a s p r á c t i c a s de cr ianza t r a d i c i o n a l e s , es l a importante 
reducción r e c i e n t e de l a mortalidad i n f a n t i l en los páíses de l a región . 
No obstante es te hecho ser e f e c t i v o , los patrones de crianza siguen, en 
forma un tanto .desfasada , centrando su atención en l a sobrevida de los 
primeros años, en detrimento de l a s o t ras metas déseables . 

Vinculado en álguna forma a éste mismo asunto, es tá el conoci-
miento disponible hoy día , eri el sentido que l a mortalidad i n f a n t i l 
decrece a l aumentar e l i n t e r v a l o entre cada embarazo. 

Tanto l a migración del campo a los s e c t o r e s marginales urbanos, 
como l a disminución de l a mortalidad i n f a n t i l están l igados , e l primero 
originalmente a 1.a revolución i n d u s t r i a l y ambos posteriormente a l a 
revolución t e c n o l ó g i c a . 

Este último fenómeno, a su vez, condiciona l a adaptación a l sistema 
a l l o g r a r d e s a r r o l l a r en el hiño y el joven destrezas y apti tudes fuer-
temente l igadas a un c i e r t o 'tijío de conocimientos. 

/ P a r e c e r í a s e r 
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P a r e c e r í a ser que es te proceso por su intensidad y rapidez, e s t a r í a 
sobrepasando i a capacidad de adaptación especialmente de l o s s e c t o r e s 
pobres para d e s a r r o l l a r nuevos patrones de c r i a n z a . 

I I I . ALGUNAS CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS MAS 
• FRECUENTES EN LOS GRUPOS POBRES '-

Estudios t r a n s c u l t u r a l e s han demostrado que l a var iable nivel de.comple-
jidad s o c i a l determina más que ninguna o t r a l a s . c a r a c t e r í s t i c a s de. 
personalidad que desarro l larán los niños. Una de l a s cos tantes que se 
ha observado es que a mayor complejidad - c u l t u r a l , mayor es e l indivi -
dualismo. Mientras más simple el grupo s o c i a l más se d e s a r r o l l a el 
e s p í r i t u c o l e c t i v i s t a y .comunitario. , 

Estos hallazgos son consis tentes con los. encontrados a l es tudiar 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a cul tura popular» Cualquier observador que 
conozca l a enorme sol idaridad que c a r a c t e r i z a a los pobres podrá .corro-
borar es te a s e r t o . La expl icación de este, hecho no r e s u l t a d i f í c i l s i 
se considera e l cúmulo de infortunios y l a lucha permanente -que es te 
grupo debe enfrentar para s u b s i s t i r como t a l . . . . 

Así entonces a l a razón de supervivencia, que origina gran parte 
de l a s t é c n i c a s de c r i a n z a , se suma l a . d e subsis tencia como grupo s o c i a l , 
para lo cual se fomentan en el curso del desarro l lo c i e r t a s formas, 
espec ia les de conducta. , . - . . . . 

Bastante l igadas a los f a c t o r e s macrosociales están l a desespe-
ranza y f a l t a de confianza en su propio esfuerzo. E s t a s c a r a c t e r í s t i c a s 
t ienen su origen en e l estado.de f rus t rac ión permanente y en el rechazo 
o f a l t a de é x i t o que han tenido históricamente sus i n i c i a t i v a s para 
s a l i r de l a s i t u a c i ó n de pobreza. 

Consecuentemente l a auto-imagen de l o s individuos, pobres es. d i fe -
rente al compararse con l a de l o s individuos aue no lo son, p a r t i c u l a r -
mente con l a de aquéllos de l a cul tura dominante, donde se fomenta un 
a l t o nivel de aspirac iones , e l alcanzar lugares destacados, l a compe-
tencia y r e a l i z a c i ó n personal , e t c . 

/Otro rasgo 
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Otro rasgo*bastante c a r a c t e r í s t i c o de l a r e l a c i ó n "padres h i j o s 
••en los-medios„pobres es e l énfas is que se pone en fomentar l a pasividad 

de l o s niños» E s t a se evidencia tanto e n ' l a forma como . ¡ se ' restr inge su 
ac t ividad motora, a l confinar los físicamente, como en l a d i s c i p l i n a 
e s t r i c t a , '.'.i '.'.'.'.•' . . ' ' 

Tampoco r e s u l t a d i f í c i l explicarnos e s t a s p r á c t i c a s de c r i a n z a . 
Varios estudios han constatado que e l t ipo de d i s c i p l i n a que ejerzan 
los padres será más democrática o t o l e r a n t e en l a medida que mayor 
espacio f í s i c o e x i s t a en e l hogar». Se sabe también que relacionada 
con e s t a s v a r i a b l e s , e s t á l a mayor c rea t iv idad del niño. Debido en 
par te a es ta r e s t r i c c i ó n f í s i c a en que se c r ían l o s niños p o b r e s , . e e 
que hemos acuñado e l término de "niño del cajón" en nuestro „medio. 

Por otra p a r t e , e l énfas is en l a obediencia e s t r i c t a que señalá-
bamos como c a r a c t e r í s t i c a de l o s grupos^pobres, no va .asociada a e x p l i -
caciones o diálogos sino que tiende a imponerse "porque s í " y par^ su 
contravención se u t i l i z a más e l c a s t i g o f í s i c o que en ot ros grupos. 
.Esta s i tuac ión se ha explicado por l a . c o n d i c i ó n de dependencia.e ines-
tabi l idad labora l que ha c a r a c t e r i z a d o tradicionalmente a l o s grupos 
pobres. Para un obrero o campesino ha sido siempre muy importante 
"agachar l a cabeza" para mantener su t rabajo y en consecuencia para 
s u b s i s t i r . De a l l í l a va lor izac ión oue el o t o r g a . a l a disciplina, 
e j e r c i d a en e s t a forma. Por e l c o n t r a r i o , un profesional, o un e jecu-
t i v o tenderá a fomentar más l a independencia y l a autonomía del niño 
y a favorecer una d i s c i p l i n a .máŝ  democrática, ya .que para, el y su grupo 
ha e x i s t i d o siempre más p a r t i c i p a c i ó n en f i j a r l a s r e g l a s .del juego. 

De. .esta .forma r e s u l t a bastante plausible, lo señalado por ,Le. Vine 
cuando enfa t iza que " l a s a c t i t u d e s y valores son realmente mediadores 
entre e l ambiente m a c r o s o c . i a l . . . . . . y e l ambiente microsocial . en e l 
cual se desarrol lan l o s niños" . t . 

/ I V . COMO SE 



IV. COMO SE HAN ESTUDIADO ESTOS' FENOMENOS HASTA LA FECHA 

1. E l etnocentrismo c u l t u r a l 

Para tener una idea más aproximada sobre e l s igni f i cado que poseen 
l a s d i f e r e n t e s formas de re lac ión p a d r e s - h i j o s , é s t a s deben estudiarse 
en su contexto s i t u a c i o n a l , c u l t u r a l , ideológico e h i s t ó r i c o . Desafor-
tunadamente l a mayoría de l o s estudios rea l izados sobre el p a r t i c u l a r 
se han centrado sólo en e l contexto s i t u a c i o n a l inmediato y en e l 
ambiente m i c r o s o c i a l . Se deja s e n t i r enormemente l a necesidad de supe-
r a r a l menos e l divorcio que ha e x i s t i d o entre psicólogos y antropólogos 
por una par te y entre és tos y l a s . c i e n c i a s b i o l ó g i c a s . 

Dada l a c r e c i e n t e dependencia c u l t u r a l que fomentan sobre todo 
los medios de comunicación de nuestros países latinoamericanos, valores 
cuyo origen se encuentra en cul turas especialmente anglosajonas comien-
zan a s e r adoptados rápidamente por l a s c u l t u r a s dominantes de l a región 
Uno de l o s ejemplos más importantes es aquél que reconoce e l é x i t o 
individual sólo en comparación con otros» Es te pr inc ipio informa l a 
manera de considerar el desarrol lo i n f a n t i l . Nuestra mayor preocupación 
es por el logro individual s in considerar l a s consecuencias para el 
grupo. Incluso para álgünos e l desarro l lo es mejor s i es más rápido. 

Muchos de es tos pr incipios están en l a base de l á mayoría de los 
estudios comparativos del desarrol lo i n f a n t i l y tienen su origen en e l 
e tnocentr ismo'cul türa l de los países o c c i d e n t a l e s . Sus invest igadores , 
consciente o inconscieñtémeñte, tienden a juzgar como "normal" l o s 
padrones de cr ianza y desarro l lo que se dáh en l o s padrones de cr ianza 
y desarro l lo que se dan en l o s países europeos o en Estados Unidos y 
como patológicos l o s qué encuentran en ot ros p a í s e s . Nuestros i n v e s t i -
gadores, que pertenecen a l a cul tura dominante l o c a l , tienden a reprodu-
c i r e s t e mismo enfoque e t ñ o c e n t r i s t a y p a t e r n a l i s t a , a l reconocer todo 
lo que no es igual a los padrones de' su grupo, como desventaja . 

Implíc i to en todos estos estudios ps icológicos e x i s t e un j u i c i o 
de valor de l o s individuos perteneciéntes a l a cul tura dominante, que 
presupone aue és ta es superior a o t r a s . 

/Desde luego 
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Desde lu¡ego en e s t a s i t u a c i ó n alguien determina quiénes son 
normales y quiénes no l o son. Los que efectúan e s t a d i f e r e n c i a son 
los mismos que f i j a n l a s r e g l a s del juego, en términos de l a s h a b i l i -
dades y destrezas que realmente cuentan y que, por tanto van a ser -
valoradas . Siguiendo es tos c r i t e r i o s , gente perteneciente a es te mismo 
grupo, construye l a s varas de medida con que se hará l a d i ferenciac ión 
y serán quienes además someterán a prueba, .administrando es tos i n s t r u -
mentos, a individuos que no pertenecen a ese grupo. Podría l l e g a r a 
decirse que en e s t e proceso son jueces y p a r t e . . 

El hecho mismo que se mida sólo l a in te l igencia , y no e l d e s a r r o l l o 
s o c i a l y emocional t r a s l u c e una ideología que presupone, va lorar un 
aspecto del s e r humano más que o t r o s . 

Generalmente para eate énfoque e tnocéntr ico e l concepto de i n t e -
l i g e n c i a ha pasado a s i g n i f i c a r l a posesión de aquellas destrezas que 
aseguran un buen rendimiento en e l sistema e s c o l a r . 

Se. juzga l a i n t e l i g e n c i a de otros por es.tos estándares y no por 
Xas d e s t r e z a s que son adaptat ivas y valor izadas en su propia c u l t u r a . 

2 . El re la t iv ismo (o pluralismo) c u l t u r a l 

Contrapuesto a l enfoque anteriormente señalado e s t á el•que.reconoce que 
en una sociedad pueden haber d i f e r e n t e s cul turas•sin pronunciarse 
sobre cuál es mejor. • -

E s t a postura supone una a c t i t u d d e r e s p e t o r y de;reconocimiento 
por; los valores que subyacen a l a s d i ferentes cul turas y t iende-a 
reconocer que aquellos valores que .son adaptatrvos en un contexto , no 
necesariamente l o son en o t r o . > 

Progresivamente y sólo en l o s últimos años este.enfoque habido 
ganando terreno entre l a s c i e n c i a s de- l a conducta. : 

Es todavía muy precar io e l conocimiento que se t iene-sobre l á 
r e l a c i ó n que e x i s t e entre e l desarro l lo ps icológico y. l a cul tura dé un 
grupo s o c i a l determinado. 

Uno de los aspectos que requiere ser aclarado es cuáles aspectos 
del d e s a r r o l l o ps icológico son universales y cuáles son propios- o c a r a c -
t e r í s t i c o s de cada c u l t u r a , junto con p r e c i s a r l o s mecanismos oue i n f l u -
yen en es ta r e l a c i ó n oue se supone r e c í p r o c a . 

/ P o r ejemplo 
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Por ejemplo aún desconocemos s i es universal o no l a e s t r u c t u r a 
del pensamiento humano. En o t r a s palabras s i l o s procesos ' cognosc i t ivos 
son d i s t i n t o s en los individuos que pertenecen a d i s t i n t a s c u l t u r a s . 

Al respecto es in teresante l a conclusión a que l legaron un grupo 
de invest igadores que siguen l a s t e o r í a s de Piaget sobre el d e s a r r o l l o 
de l a i n t e l i g e n c i a . Cuando estudiaron e l proceso cognosci t ivo en 
niños afr icanos que viven en pequeñas aldeas de l a Costa de Marfi l , a l 
menos durante e l período sensorio-motriz , es tos procesos, no di f ieren 
sustancialmente del que poseen l o s niños estudiados en P a r i s y en 
Ginebra. 

Cabe hacer notar a l respecto l a s d i f i c u l t a d e s que tuvieron es tos 
invest igadores para l o g r a r conocer previamente l a s c a r a c t e r í s t i c a s del 
medio ambiente de es tos niños. Lo a n t e r i o r r e s u l t a en especia l r e l e -
vante para individualizar por ejemplo objetos que l e s fueran famil iares 
y no dejarse i n f l u i r por su cul tura de origen en el mater ial usado en 
l a s diversas pruebas. Asimismo era importante cuidar l a s i tuac ión 
misma de examen para que és ta no influyera en el resultado de l a 
evaluación. 

Otro hecho de i n t e r é s es que un t e r c i o de l o s l a c t a n t e s estudiados 
eran desnutridos moderados. Estos d i f i r i e r o n del r e s t o sólo en l a 
cantidad de experimentación a c t i v a que exhibieron especialmente frente 
a una s i tuac ión d i f í c i l de r e s o l v e r . 

Los autores mencionan que lo que se ha encontrado en otros estudios 
t r a n s c u l t u r a l e s , ut i l izando pruebas piagetanas, son var iac iones del 
ritmo con que se pasa de una etapa a l a s iguiente , pero no de l a secuen-
c i a de l a s mismas, l a que s í parece ser universa l . No obstante , se 
plantean l a interrogante s i e s t a s var iac iones en e l ritmo no pudieran 
obedecer a a r t e f a c t o s de t é c n i c a debidos, por ejemplo, a l a s i tuac ión 
t r a n s i t o r i a de l a e n t r e v i s t a . En el fondo, que no se es tuviera midiendo 
en ese momento l a "competencia" del niño sino simplemente su " p e r f o r -
mance" en ese momento determinado. 

Desafortunadamente l a l i t e r a t u r a no reporta más de una media 
docena de t rabajos aue u t i l i z a n instrumentos de evaluación piagetanos. 
La ventaja que tendrían e s t a s pruebas es que se construyen siguiendo 

/un marco 



un marco t e ó r i c o definido y evalúan los procesos cognosci t ivos y no 
el rendimiento de acuerdo a c r i t e r i o s e s t a d í s t i c o s , como ocurre con; 
los t e s t s t radic ionales« ' 

Resulta del mayor i n t e r é s l a r e a l i z a c i ó n de más t r a b a j o s oue 
sigan e s t a l í n e a , ya oue l o s escasísimos reportados arrojan resul tados 
discordantes a l comparar e l d e s a r r o l l o de l a c t a n t e s cr iados en d i s t i n t o s 
ambientes» 

Asimismo aún no se han efectuado estudios de c o r r e l a c i ó n entre' 
los resul tados obtenidos entre e l ritmo del d e s a r r o l l o en e l período 
sensorio-motriz y el de los períodos p o s t e r i o r e s de acuerdo a l a 
t e o r í a de Piageto Lo que s í sabemos es l a escasa c o r r e l a c i ó n que 
e x i s t e entre l o s "baby t e s t s " y los t e s t s u t i l i z a d o s posteriormente 
para medir i n t e l i g e n c i a . 

A propósito de los "baby t e s t s " actualmente en uso, los autores 
del estudio rea l izado en l a Costa de Marf i l , señalan t r e s razones por 
l a s cuales no debieran seguir' usándose: i ) se basan mucho en conven-
ciones s o c i a l e s ; i i ) permiten sólo aprec iár performance y no i n f e r i r 
l a s competencias cognosci t ivas del l a c t a n t e , y i i i ) se basan en un 
mosaico de conductas a u e n o permiten apreciar l a s estructuras•cognos-
c i t i v a s subyacentes a l a evolución 'de1las conductas. 

/COMENTARIOS FINALES 
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COMENTARIOS FINALES 

F á c i l r e s u l t a imaginar l a s implicancias p o l í t i c a s cue t ienen l a s 
consideraciones precedentes . 

Cuál debe ser l a a c t i t u d de quienes estamos.convencidos del 
re la t iv ismo c u l t u r a l y a l a vez constatamos una s i tuac ión soc io -
económica en que l a s grandes mayorías de l a población viven en l a 
pobreza. ; 

Creo que e l r o l de l o s profesionales que trabajamos en e l campo 
de l a salud mental i n f a n t i l debe ser responder ante todo, ante e l 
imperativo é t i c o de contr ibuir con nuestro conocimiento e s p e c í f i c o a l 
bienestar humano en l a forma más e f i c i e n t e pos ible . Esta acción a s í 
como no es incompatible con el cambio de e s t r u c t u r a s s o c i a l e s que 
resuelva en d e f i n i t i v a e l problema, tampoco debiera e s t a r condicionado 
a l mismo.. 

Frente a l a disyuntiva s i considerar l a s d i ferencias s o c i o -
c u l t u r a l e s como t a l e s o bien como d e f i c i e n c i a s , pensamos que es ta 
d i s t i n c i ó n en ningún caso debiera p a r a l i z a r nuestra acción en l a 
medida que. és ta se inspire en un profundo respeto por l a persona humana. 

Pensamos que el d e s a r r o l l a r o no programas de intervención es un 
asunto de o t ra . .categoría de a n á l i s i s . Es posible que sea necesario 
d e s a r r o l l a r l o s de todas maneras aún cuando sólo se t r a t e de di ferencias 
c u l t u r a l e s . 

En l a medida que sabemos positivamente .que tanto e l microsistema 
que rodea al niño especialmente en sus primeros años, e j e r c e una tan 
profunda influencia en su comportamiento futuro, como e l macrosistema, 
se j u s t i f i c a nuestra labor :como e s p e c i a l i s t a s , en l a lucha contra l a 
pobreza. - .. ; 

Es ta debe o r i e n t a r s e en su l ínea gruesa ,a diseñar un conjunto de 
acciones tendientes a favorecer una igualdad de oportunidades y de-
opciones para e l niño y e l adulto . 

Si reconocemos oue en una sociedad tecnológica como l a a c t u a l , 
los individuos analfabetos van a tener.mayores d i f i c u l t a d e s de adapta-
ción soc ia l .que aquellos que saben l e e r , no creo-que sea necesario 

/ e t i o u e t a r e s t a 
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e t i q u e t a r es ta di ferencia con ningún otro apelat ivo para of recer a 
ese grupo l a s posibil idades de adquirir esa d e s t r e z a . 

En l a medida que es ta acción vaya a i n f l u i r en aumentar l a movi-
lidad de es te grupo dentro del sistema s o c i a l en e l futuro inmediato, 
o que l e permita aumentar sus propias opciones, o aprovechar o t r a s que 
se l e brinden, estaremos contribuyendo de alguna forma a superar el 
problema. 

Sin duda que para favorecer una igualdad de oportunidades para 
los niños pobres son muchas l a s cosas que tendrían que cambiar en 
nuestras sociedades. 

Tal vez una de l a s más.importantes es el sistema e s c o l a r . Debido 
a l a profunda discriminación que efectúa en contra de l o s niños pobres, 
a l e s t a r diseñado según estándares de c l a s e media y a l t a , l a re tención 
en el sistema no sobrepasa e l 50% de l o s niños en ningún país l a t i n o -
americano. Esta enorme deserción escolar no guarda r e l a c i ó n con e l 
permanente aumento de l a s m a t r í c u l a s . 

Del mismo modo que nadie se cuestiona l a necesidad de vacunar a los 
niños pequeños o de proporcionarle una adecuada n u t r i c i ó n , no visua-
lizamos ninguna razón para que no se incorpore de r e g l a en l o s programas 
i n f a n t i l e s acc iones .de fomento.y protección de su salud mental que 
permitan desarrollar" a l .máximo su potencial psíquico . 

Lo a n t e r i o r r e s u l t a particularmente importante toda vez que como 
ya se vió hoy día nadie pone en duda l a in teracc ión permanente entre 
los f a c t o r e s b i o l ó g i c o s , ps icológicos y s o c i a l e s en el d e s a r r o l l o 
. infanti l» . 

Es más, en l o s países desarrollados se es tá tomando cada vez más 
conciencia de l a importancia de intervenir....en los primeros años de vida 
s i se quiere realmente mejorar los e s t i l o s y l a calidad de l a v ida . 
En es te sentido se cuestiona seriamente el r e n ^ i m i e n t o de l o s programas 
tanto de salud como de educación. Estos no han sido capaces de e v i t a r 
que el individuo desar ro l le conductas oue son autodestruct ivas t^nto de 
su salud f í s i c a como mental. 

Largo s e r í a continuar enumerando o t r a s acciones de salud mental 
que fomenten l a igualdad de oportunidades de los individuos pobres; 

/ a p a r t e de 
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aparte de que no constituye el propósito central de esta presentación, 
la extendería innecesariamente» 

Si hemos hecho estas consideraciones finales, es para evitar 
ouedarnos en un plano teórico, en una reunión como esta, en que estoy 
cierto compartimos un gran interés común: revisar las estrategias para 
combatir la pobreza en que viven la mayoría de los niños latinoamericanos» 
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