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LOS PROBLEMAS DE LA SALUD DEL MINO Y DEL ADOLESCENTE 
CON ESPECIAL REFERENCIA A LATINOAMERICA Y EL CARIBE

1. PREAMBULO

La magnitud de los riesgos de la salud infantil en los distintos países 

guarda relación entre otros factores, con la estructura demográfica, el grado 

de desarrollo socio-económico y la eficiencia de los servicios de protección 

médico-sanitaria y de bienestar familiar.

Los problemas en referencia son particularmente severos en los países 

en subdesarrollo, en los cuales el precario nivel de vida de fracciones mayori- 

tarias de la comunidad y el elevado segmento juvenil de las mismas, limitan 

la ejecución de los programas de salud, en particular de los relacionados con 

el cuidado de los niños.

Los grupos afectos a los riesgos de salud maturnoinfantil en Latí¡¡ccmérica 

involucran en un total de 283 millones, un 21. 3% de mujeres en edad fértil y un 

42% de niños menores de 15 años de edad.

El crecimiento demográfico acelerado (?.. 85%) comprobado en 1? Región 

-debido a la mantención de elevadas tasas de natalidad y descenso concomi

tante de las tasas de mortalidad general- explica el fenómeno mencionado, el 

que se traduce en la existencia de una alta fracción de población joven y 

dependiente, con demandas actuales y prospectivas muy importantes de ser

vicios sociales, incluidos los de índole sanitaria. (Cuadro No. 1).
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2 LOS DERECHOS DE LOS ÑIÑOS

Los niños necesitan tanto protección en el proceso particular de adap

tación planteado por el desarrollo, como preparación para una vida activa 

que ulteriormente los capacite como futuros jóvenes y adultos para parti

cipar con eficiencia en el desarrollo nacional.

Concretamente a dicho respecto, en materia de asistencia infantil, 

debiera llegar a lograrse el efectivo cumplimiento de los principios contem

plados en la Declaración de Naciones Unidas sobre ios Derechos del Niño 

(1959) y los que se pasan a reseñar:

Derechos universales aplicables a todos los niños

Derecho a nombre y nacionalidad

Derecho a seguridad social y salud

Derecho al desarrollo integral normal

Derecho a afecto familiar

Derecho a educación y recreación

Derecho a readaptación del niño especial

Derecho preferente de socorro

Derecho de protección laboral

Derecho a la convivencia social.

La responsabilidad en cuanto a la satisfacción de las necesidades de 

los niños compete a la familia, la comunidad, el Estado y en singular medida, 

a la colaboración internacional sistematizada.

Por ser los requerimientos planteados por la población infantil, de 

índole polifacética, su satisfacción exige una coordinación por parte de 

las agencias gubernamentales correspondientes, las comunidades a benefi

ciar y las personas individual y debidamente motivadas.



En el contexto mencionado destaca como hecho relevante, el poder 

materializar servicios de cuidados integrales de la salud del niño, los que 

deberán estrictamente asociarse a la protección biológica y social de la 

familia.

3. LOS PROBLEMAS DE SALUD INFANTIL

Los problemas de salud infantil se traducen entre otros indicadores, 

en las tasas de mortalidad en los cinco primeros años de vida, reconociendo 

que el índice mencionado tiene en particular en los medios en subdesarrollo, 

un carácter restricto debido a la omisión informativa.

En lo que respecta a Meso y Sudamérica, los riesgos de morir durante 

la infancia y la niñez son elevados y de acuerdo a la información disponible, 

el total de defunciones acaecidas en dichos períodos representa el 41. 2% y 

el 34. 2% del total de decesos, en tanto que la cifra pertinente de Norteamé

rica es sólo de 4. 7%

Las tasas de mortalidad infantil y de niños de 1 a 4 años de edad en 

Latinoamérica y el Caribe son altas, con rangos del orden de 34. 0%o a 

101. 6%o y de 1. 4%o a 24. 7%o en ambos grupos etarios.

Parece ser evidente la existencia común de un tipo de asociación entre 

el nivel de la mortalidad en la infancia y otros indicadores que traducen el 

status socio-económico propio de cada país, entre ellos, el ingreso econó

mico reducido, la ruralidad y el incremento demográfico.

Como se señala en el Cuadro No. 2. , ha sido limitado el cumplimiento 

de las metas en la década última en lo que respecta a la reducción de la 

mortalidad en niños menores de cinco años de edad.



CUADRO No. 2. Logros enJa reducción de las tasa^ de mortalidad 
de los menores de 5 años con relación a las metas 
de la Carta de Punta del Este, 1969

Mortalidad de menores 
de 5 años

Mesoamérica * Sudamérica

Mortalidad infantil a 
promedio 1960-1962 71. 3 83. 9

a
Mortalidad infantil 
1969 65. 3 71. 7

Meta 1969 42. 8 50. 3

Disminución lograda % 21. 0 36. 0

Mortalidad 1 a 4 años 
promedio 1960-la62 14. 0 13. 3

■L
Mortalidad 1 a 4 años 
1969 9. 8 9. 0

Meta 1969 8.4 8. 0

Disminución lograda (%) 75. 0 81. 0

* México, Caribe y Centroamérica 
a Por 1. 000 nacidos vivos
b Por 1. 000 niños de 1 a 4 años

Fuente: Hechos que Revelan Progreso en Salud. Publ. Científica 
de la OPS, No. 227

El análisis correspondiente realizado a título comparativo 

frente a lo acaecido en Estados Unidos de Norteamérica, revela un 

exceso de 791- 000 defunciones infantiles, de las cuales 491. 000 son 

menores de un año y 300. 000 de 1 a 4 años. Una comparación simi 

lar respecto al logro alcanzado en el cumplimiento de la meta espe 
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cífica postulada en Punta del Este, revela que al haberse obtenido 

dichos objetivos, se hubieran evitado adicionalmente 262. 000 muer

tes, correspondientes 222. 000 de ellas a niños menores de 1 año y 

el resto a niños de 1 a 4 años. (Cuadro No. 3)

CUA DRO No. 3- Defunciones evitadas en Latinoamérica en niños 
menores de 5 años y su exceso en relación a 
Estados Unidos (N.A.) y al cumplimiento de las 
metas de la Carta de Punta del Este

Menores 5 años Menores 1 año 1 a 4 anos

Defunciones evitadas 250 000 100 000 150.000

Exceso de defunciones 
sobre meta 262. 000 222.000 40.000

Exceso de defunciones 
sobre nivel E U A. 791 000 491. 000 300.000

Fuente: Hechos que Revelan Progreso en Salud. Publ. Científica 
de la OPS, No. 227, 1971.

Las restrictas cobertura y calidad de la certificación médica 

de defunciones acaecidas en los países de la Región dificulta en 

particular el conocimiento de la estructura de la mortalidad en la 

niñez.

Los rubros mórbidos de mayor prevalencia registrados en 

Latinoamérica y el Caribe, como factores causales de las defuncio

nes de niños menores de cinco años de edad, son comúnmente redu

cidles. Entre ellos destacan trastornos gastro-entéricos, enfer

medades transmisibles y respiratorias, afecciones cuyo control 

adecuado reduciría fundamentalmente el excesivo número de muertes 

ocurridas en este período de la vida.

: - - -■
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Como lo ha demos hado la Investigación Interamericana de 

Mortalidad en la Niñez que patrocinara la Organización Panameri

cana de la Salud, la desnutrición infantil, sea como causa básica 

o asociada, llega en ciertos medios hasta constituir el 37.1% de los 

decesos ocurridos en el primer año de vida. Por otra parte, en el es

tudio mencionado pudo ponderarse el importante rol que asimismo 

pueden alcanzar los trastornos del período perinatal.

Queda en consecuencia incrementada, a la luz de las expe

riencia adquirida y de las nuevas y más recientes resoluciones 

adoptadas tanto en las Reuniones de Presidentes de las Américas 

(Punta del Este, 1967) como en la II Reunión de Ministros de Salud 

del Continente (Buenos Aires, 1968), la responsabilidad de los 

gobiernos en "Intensificar los Programas de Protección Materno- 

Infantil y de Educación Integral de la Familia".

4. PROTECCION BIOLOGICA Y SOCIAL DE LA INFANCIA Y 
NINEZ

4.1 Fundamentos

Los programas de protección infantil deben tener una fisono

mía propia en cada medio, concordante con los problemas autóc

tonos de salud, la organización administrativa, los recursos dis

ponibles y finalmente, las creencias, actitudes y escala de valores 

que frente al niño tienen las diferentes comunidades.

La protección de la salud de madres y niños sólo cabe ser 

ejecutada en el contexto del fortalecimiento de la salud y bienestar 

familiar, y sobre este tópico se hará una especial consideración.
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Protección jurídica, socio-económica y cuite •'>1 de la 
maternidad y de la familia

La familia, medio ambiente más inmediato en que trans

curre preferentemente la vida del niño menor, si está legalmente 

constituida y está responsablemente capacitada para dar cumpli

miento a sus funciones específicas, constituye un elemento básico 

en la protección infantil. En consecuencia es importante en un 

programa de asistencia del niño, promover y como hecho previo, 

la satisfactoria estructuración jurídica del núcleo familiar, favo

recer su estabilidad y la armonía entre sus miembros y propi

ciar su integración a las actividades de promoción económico- 

social de la comunidad que contribuye a integrar.

En la materia expuesta, los riesgos adversos están consti

tuidos por la familia ajurídica, condicionada por la unión consen

sual temporal o permanente, situación frecuente en ciertos medios, 

alcanzándose en varios países latinoamericanos una prevalencia 

de hasta un 50%, y que implican la ausencia temporal o definitiva 

de alguno de sus miembros.

En la época de la niñez, las circunstancias peyorativas de 

la estructura familiar antes descritas representan no tan sólo un 

mayor riesgo físico traducido entre otros rubros mórbidos en la 

aparición de enfermedades y accidentes previsibles, sino también 

psico-social, evidenciado en trastornos conductuales con secuelas 

persistentes en la edad adulta.



La educación oportuna de los cónyuges y la participación 

conjunta de la comunidad informada y de las instituciones públi

cas y privadas pertinentes, debiera contribuir a disminuir los 

problemas planteados por la anómala integración familiar, pro

moviendo tanto el asesoramiento educativo y el diagnóstico pre

coz de la patología social que se comenta, como previniendo el 

abandono del cuidado físico y afectivo del párvulo, procediendo 

cuando ello precisa, a la supervisión de los servicios de coloca

ción familiar, de residencia institucional temporal o de adopción.

Entre otros hechos que configuran la calidad del cuidado 

del niño, en el mismo medio familiar, debe mencionarse la di

mensión de la familia, su capacidad económica, su realidad cul

tural y su adscripción laboral, factores que generalmente guardan 

mutua interdependencia.

La peyorativa situación cultural de la familia implica un 

esfuerzo adicional a realizar en los programas educativos sanita

rios, en particular en las materias ligadas a la puericultura, 

debiendo expandirse el campo tradicional de la enseñanza de 

estos tópicos hacia la escuela y la comunidad.

El reducido ingreso familiar en los países en subdesarrollo 

cuya renta nacional es exigua y deficientemente distribuida, deter 

mina que los ingresos promedios por habitante sean en Latinoamé 

rica generalmente inferiores a 300 dólares. Puede decirse que 

la mayoría de los niños en Meso y Sudamérica viven en ambientes 

de gran pobreza material y cultural. Esta situación de extrema 



insuficiencia económica condiciona el trabajo de niños en edades 

tempranas, en desmedro de su derecho a la educación y con los 

riesgos físicos y psico —sociales, que significa su permanencia 

en un medio ecológico inadecuado al grado de su desarrollo orgá

nico.

La problemática descrita influye adversamente entre otros 

rubros, en el muy importante del consumo alimentario, el que 

es generalmente restricto en el medio latinoamericano.

Es imperativo por tanto, para corregir la situación expuesta, 

la adopción de medidas de justicia social distributiva que incluyan 

el establecimiento de salarios mínimos y de beneficios económicos 

adicionales, del tipo del salario familiar, con remuneración del 

trabajo realizado en el hogar por la madre, las asignaciones fami

liares, la reducción proporcional de tributos de acuerdo al número 

de hijos, los préstamos para adquisición de vivienda o/y menaje, 

y la suplementación alimentaria de los grupos biológica y econó

micamente vulnerables.

El óptimo estado de salud de los progenitores, la educación 

oportuna en materias ligadas a la responsabilidad conyugal y fami

liar, la supervisión sanitaria prenupcial -incluida la actividad de 

importancia creciente del consejo genético- y la orientación hacia 

el ejercicio de una maternidad conscientemente deseada, constitu

yen acciones básicas en la etapa preconcepcional y que deben con

tribuir a evitar algunos riesgos prevenibles de la salud del niño.



El cuidado prenatal psecoz, iniciado en el primer trimestre 

del embarazo y mantenido con una sistematizada regulaiidad, la 

atención técnica adecuada del parto y el control en el período del 

puerperio constituyen actividades importantes en el cuidado, tanto 

de la madre, incluida su promoción educativa en los aspectos rela

cionados con la vida familiar, como con el inicio más pronto de la 

supervisión del niño en el período neonatal, en el que existen ries

gos elevados.

Protección biológica integral del niño

La protección biológica del niño puede ser concebida en un 

marco de cuidado individual, pero la realidad existente en la mayo

ría de los países, entre ellos en los latinoamericanos, implica 

-en términos de obtener cobertura y eficiencia en niveles útiles - 

el que se materialice -con dicho propósito- en el contexto de la 

Organización Sanitaria Nacional, una estructura administrativa 

especializada, con responsabilidad en la formulación y asesoría 

de un programa que permita otorgar servicios de cuidados de 

la salud a la población infantil, cualquiera sea su condición eco

nómico-social o/y su ubicación territorial. Los servicios men

cionados deberán ser integrados; ésto es, de tipo preventivo, 

curativo y rehabilitacional y exigen el ser realizados por un equipo 

multiprofesional y funcionario.

La continuidad del control infantil se entiende extendida a lo 

largo de todo el ciclo del crecimiento y desarrollo, desde la etapa
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preconcepcional hasta la niñez y adolescencia.

La supervisión aludida incluye fundamentalmente la evalua

ción del crecimiento antropométrico y de la maduración física y 

psico-social del niño, ponderando su interdependencia con las diver

sas variables endógenas o/y ambientales que lo condicionan; en 

particular y en el medio latinoamericano con las circunstancias que 

caracterizan a las condiciones alimentario-nutricionales del niño 

y del grupo familiar a que éste pertenece. En este último sentido, 

las-acciones a realizar deben tender a reforzar la educación -en 

particular en lo referente al amamantamiento y condiciones del 

destete- al fomento de hábitos pertinentes y a la promoción, en 

particular en el medio rural, del incremento de las disponibilidades 

locales de alimentos, merced a la ejecución de programas de extensión 

agrícola, de nutrición aplicada o/y de suplementación alimentaria a 

través de instituciones de salud o/y de bienestar, que suministren 

gratuitamente o a un costo reducido alimentos protectores, entre 

los que cabe mencionar la leche desecada, completa o modificada, 

u otro tipo de productos, generalmente de elaboración sintética y 

que se caracterizan por su aporte importante de nutrimentos esen

ciales, su bajo costo y su aceptabilidad.

Las actividades mencionadas deben significar además un estí

mulo en el logro de la supervisión continua del desarrollo y por ende de 

la más amplia oportunidad en la prevención de los riesgos sanitarios 

del período, especialmente de los suceptibles de erradicación por 

medio de las técnicas de vacunación con eficientes agentes profilác

ticos y que permitan la prevención de la tuberculosis, el tétanos, 
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la difteria, la tos feri.,.- , la poliomielitis y el sarampión y de la 

atención propia de la morbilidad del niño, la que en los servicios 

integrados de la salud debe ser realizada conjuntamente con la 

supervisión del desarrollo antes descrito.

Entre las acciones del control infantil, tiene importancia des

tacada la educación sanitaria, siendo sus tópicos básicos en la mayo

ría de los medios en Latinoamérica los relacionados con la óptima 

alimentación del niño y de la familia, la prevención de los riesgos 

de enfermedades transmisibles y de accidentes, la promoción de 

hábitos higiénicos y la más adecuada adaptación psico-social en el 

hogar y en la comunidad.

Finalmente, cabe hacer una mención especial sobre el poder 

satisfacer las necesidades de los niños en materia de recreación, 

esparcimiento y actitudes de convivencia social. Estos hechos uni

dos a la modernización de la vida familiar, especialmente en el 

medio urbano, justifican la existencia y el desarrollo progresivo 

de los jardines infantiles, entidades que entran a responsabilizarse 

de las acciones antes mencionadas, y que deben cumplir una valiosa 

labor sustituta temporal, en los casos en incremento paulatino que 

asilo demande el desempeño materno laboral.

Protección sanitaria del escolar y del adolescente.

La protección biológica del escolar y adolescente debe prolon

gar la labor pertinente efectuada durante la infancia y niñez, abrién

dose en consecuencia la perspectiva de la protección sanitaria a 

materializarse en el curso de la nueva generación.
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En los países en vías de desarrollo, en participar en Latinoamé

rica y el Caribe -y debido fundamentalmente a la restrictez de recur

sos disponibles y a los mayores riesgos de salud registrados en la 

menor edad- puede parcialmente explicarse el mayor énfasis con que 

son ejecutados los programas de protección infantil en la etapa parvu- 

laria. Sin embargo, es indudable que durante el período mencionado 

debe mantenerse una protección sanitaria básica y eficiente, la que 

es exigida tanto por su magnitud demográfica (30% de la población 

global) como por la amplia oportunidad preventiva que puede desarrollarse 

frente a los riesgos biológicos más característicos de aquél.

La protección biológica del niño en la escolaridad y en el inicio 

de la juventud, debe realizarse en armonía con las actividades comple

mentarias que competen a diversas agencias y organizaciones comuni

tarias y destinadas en su conjunto a la obtención del bienestar integral 

en esta época de la vida, proyectándose a la formación educativa, la 

orientación familiar, la capacitación y protección laborales y la incor

poración cívica.

El control médico-sanitario pertinente, debe ser de índole multi

disciplinar io y en el que cabe, junto al médico y odontólogo, una impor

tante participación del personal de colaboración y auxiliar de salud y 

de un modo singular de los maestros y de los padres y de los mismos 

educandos.

El niño escolar requiere -en atención a los requerimientos adi

cionales que exige el proceso de aprendizaje- una supervisión especial 

_ __ —__
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en algunos aspectos de su desarrollo físico y mental, adversamente 

impactado en el medio latinoamericano entre otros factores, por la 

subnutrición previa y que tiende a adquirir permanencia ulterior y 

por las infecciones Ínter cur rentes ,

Para subvenir dichos problemas, deberán constituir actividades 

prevalentes las relacionadas con la prevención, entre otros, de los 

riesgos de la subnutrición -merced al aporte alimentario adicional de 

desayunos o/y almuerzos escolares- cierto tipo de enfermedades 

infecciosas transmisibles, en particular de las vacunables -cuyas 

dósis de refuerzo (BCG, variólica, diftérica) deben cumplirse en 

esta época- accidentes y trastornos y anomalías ligadas o exacer

badas por el proceso pedagógico (vicios ortopédicos, sensoriales, 

capacidad peyorativa de aprendizaje) y la convivencia interpersonal 

(formación de hábitos, aptitud recreacional, orientación familiar 

y de la vida sexual) anómala.

El adolescente constituye un grupo etario cuyas actividades 

-en tendencia creciente en Latinoamérica, al menos en el área 

urbana y en las grandes ciudades- transcurre en el medio escolar 

y por tanto le son aplicables asimismo las pautas antes reseñadas, 

a las que debe añadirse las que plantea la necesidad de subvenir 

los requerimientos generados -en particular durante el proceso 

pubertario- y ligados a una intensa y rápida maduración orgánica 

que se traduce en modificaciones importantes de los aparatos loco

motor y reproductivo y que se proyectan en el ámbito de la activi



dad psíquica. En esta situación encuentra su configuración la pato

logía prevalente del período, en el que adquieren importancia los 

trastornos endocrinos, las anomalías de la maduración o/y de la 

conducta sexual (homosexualismo, prostitución juvenil, aborto), 

la tuberculosis, con tasas en este período de la vida de hasta 23. 5 

en Latinoamérica, frente a 0. 1 por 100.000 habitantes (15-19 años) 

en Estados Unidos de Norteamérica, las enfermedades venéreas, 

en aumento progresivo, los accidentes, incluidos los del tráfico, 

en especial en el medio urbano y finalmente el suicidio y homicidio, 

cuyos riesgos se traducen en tasas de mortalidad del orden de 

hasta 14. 8 y 20. 8 %ooo respectivamente.

Registran asimismo un incremento importante, en particular 

en esta época de la vida, diverso tipo de alteraciones conductuales, 

entre ellas, las relacionadas con el alcoholismo y la droga-adicción, 

las que subsecuentemente se proyectan en distintas formas de delin

cuencia juvenil.

La problemática expuesta explica el que se tienda a considerar 

como propósito básico en la protección sanitaria y en la promoción 

del bienestar en este período de la vida, el logro de la más adecuada 

adaptación física, mental y social del joven en su cambiante y paula

tinamente más extenso ambiente, que incluye la familia, el estable

cimiento educacional o/y laboral y los círculos comunitarios. La 

mencionada es una tarea compleja acerca de la cual no hay en Lati

noamérica importante experiencia, pero sí una creciente inquietud 
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de materializar, concitado todo ello por la divulgación creciente 

de la información científica correspondiente y exigido por la toma 

de conciencia por parte de la misma juventud, de su rol en el 

desarrollo de la sociedad.



IRREGULARIDAD FISICA DEL Nlb.O Y ADOLESCENTE, TEMPORAL, PERMANEN

TE, REDUCTIBLE e IRREDUCTIBLE, ASIGNANDO PARTICULAR RELEVANCIA

A LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ALIMENTACION

INTRODUCCION

Si entendemos por irregularidad física todas las altera 

ciones del organismos, productos de una enfermedad, que 

le impiden llevar a cabo sus funciones dentro de la ñor 

malidad y que pueden, según la magnitud de la misma, de 

jar secuelas temporales o permanentes, tendremos que i- 

niciar éste capítulo, hablando de la importancia que el 

niño ocupa dentro del marco esencial de la sociedad, - 

puesto que éste niño o adolescente, es el hombre del fu 

turo, responsable de ejecutar las acciones orientadas a 

mantener la tendencia positiva del desarrollo económico 

y social de los pueblos, así como el mejorar progresiva 

mente la estructura los fines y objetivos de la socie

dad que representa.
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El cumplimiento de este objetivo capital no solo es una 

función directa del grado de estructuración social, fa

miliar y afectivo del niño, sino también de su estado - 

de salud, entendiendo éste, como su "completo estado de 

bienestar, físico mental y social y no solamente de la 

ausencia de enfermedad orgánica".

Su completo estado de bienestar físico depende en pri

mer término del grado de salud de sus ancestros, de los 

factores adversos que hayan concurrido durante su gesta 

ción y finalmente de las acciones positivas que en el 

campo déla promoción de la salud, la protección especí

fica, el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, la 

limitación de la capacidad y la realización adecuada - 

que hayan adelantado, con el fin de evitar enfermedades 

en los niños que pueden traducirse en adultos incapaces 

de llevar a feliz culminación las tareas que se les éneo 

miendan.

II FACTORES DETERMINANTES DEL GRADO DE SALUD DE LA POBLA -
CION INFANTIL.-___________________________________________________

A- Factores Genéticos.-

En los últimos 20 años, el campo de la genética ha avan 

' zado hasta el punto de que hoy en día el objetivo inme

diato de esta ciencia es aliviar el peso genético de la 



especie, aliviar la angustia individual de aquellos que 

han recibido un mensaje hereditario con graves distor- 

ciones, y evitar dentro de lo posible la peremnización 

de los errores.

Con el código genético se transmiten los caracteres pro 

pios del nuevo ser, por lo que el destino de un hombre 

está potencialmente definido, desde el huevo que se ani. 

da en el vientre materno. Esta célula reúne los mensajes 

hereditarios provenientes mitad de la madre y mital del 

padre, el nuevo individuo está hereditariamente deterini 

nado en su concepción, y la naturaleza de se formado - 

nes decidirá su altura, el color de su piel etc.

Si se produce cualquier accidente, mutación o distorción 

hereditario del mensaje, y cuando recien comienza la di 

visión celular, el hombre será enfermo, pudiendo en al

gunos casos, transmitir su anomalía a sus ascendinetes.

B~ Factores adversos que hayan concurrido durante la gesta 

ción.-

El desarrollo del huevo del embrión y del feto, integra 

tres períodos consecutivos.

El período del huevo, empieza con la fecundación y va - 

hasta el establecimiento de las vellocidades entre 12 y 

15 días. 
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este va precediddo del período embrionario, y dura aproxi 

iradamente hasta los 53 días de la gestación. Después de 

éste período sigue el desarrollo fetal, que dura hasta 

el término del embarazo.

En cada una de éstas etapas del desarrollo humano, pue 

den presentarse alteraciones de cuya intensidad y momen. 

to de incidencia depende el que llegue a feliz término 

el embarazo, y en cuyo producto pueden o nó haber alte- 

rac iones.

c.-  Factores Ambientales o Exógenos.-

En el crecimiento y desarrollo del niño en la modelación 

del hombre del futuro, juegan un papel muy importante 

el grado de estructuración económica, socio-familiar, 

hábitos, costumbres, tradiciones, que van a incidir de 

una forma directa en el crecimiento y desarrollo del ni 

ño.

En conclusión, vemos que la irregularidad física, con 

secuelas o nó, depende en esencia de estos tres compo

nentes que rigen la vida humana, y cuya prioridad en su 

solución depende del grado de desarrollo de los pueblos; 

mientras que los menos desarrollados, se encuentran aún 

en la etapa de lucha por alcanzar una mayor producción 

para prevenir la desnutrición y todas las enfermedades 



producto del medio ambiente (parasitismo, sarampión, - 

tos ferina etc.); los más avanzados,marcan la pauta, in 

vestigando la forma de como reducir las enfermedades que 

podríamos llamar propias de la civilización enfermedades 

congénitas, alteraciones metábólicas etc.

En nuestro hemisferio, los problemas de la infancia y - 

juventud de cualquiera de los países son representativos 

para el resto, escapan a éstas características Norte A- 

mérica y Canadá.

Así tenemos que las tasas de mortalidad y morbilidad re

ducidles o no reducidles, mortalidad infantil preescolar 

y mortalidad general, así como las tasas de natalidad y 

los índices de crecimiento en toda la América Latina dis, 

ta mucho de las ya alcanzadas por los países desarrolla

dos .

III ASPECTOS SOCIO DEMOGRAFICOS.-

La población de la América Latina se caracteriza por ser 

joven, el 48% del total corresponde a menores de 15 años 

de ahí la imperiosa necesidad de incrementar los progra

mas de salud para esta población infantil puesto que de 

su "completo bienestar físico mental y social", depende

rá en un futuro próximo el desarrollo de los pueblso. 
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Por otra parte este elevado porcentaje, pone de relieve 

la gran dependencia a cargo del sector de la población 

que constituye la fuerza de trabajo cuyo ingreso percápi^ 

ta, en el año de 1960 era de US$309.oo para Sur América, 

US$409.oo para Meso América y US$2.614.oo para Norte Amé 

rica. Diez años después, mientras que para Norte América 

había aumentado para la América Latina había disminuido 

o permanecido estático 

Si además de los datos anteriores tenemos en cuenta de - 

que la concentración de las riquezas en la América Latina 

está menos del 5% de la población y más del 80% tiene u- 

nos ingresos mensuales de menos de US$30.oo, para soste 

ner una familia que oscila entre 5 y 8 personas, podemos 

darnos cuenta que la patología de la niñez es la propia 

que presenta cualquier país de condiciones muy desfavora 

bles.

IV SITUACION ACTUAL.~

La América de habla hispana, en los últimos años se ha - 

venido preocupando muy intensamente, por la situación de 

salud del niño y adolescente, y si bien es cierto que - 

los programas de los gobiernos de éstos países se han in 

crementado económicamente (no en todo lo que se requie - 

re) y los organismos especializados internacionales han 
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aumentado su asesoría técnica y apoyo económico, aún 

faltan muchos esfuerzos multi y unilaterales para alean 

zar en parte los propósitos que en simposios, reuniones 

congresos etc. se han hecho.

Por otra parte a pesar de que en la conciencia de los 

gobernantes y los gobernados, existen los vivos deseos 

de mejorar la situación de salud del nir© estos deseos 

y realizaciones no han ido en ningún momento a la par, 

con las tasas de crecimiento de la población de cuya - 

distribución por edades, sus características y estructu 

ras junto con las tasas de mortalidad y mornilidad en 

la primera, infancia, son los índices más fidelignos pa 

ra definir el estaño ae salud de las naciones.

Si tenemos en cuenta que para la aecaaa de 1950 y 1960 

las tasas de crecimiento en toda la América , variaron 

del 1,2% en Ahití, hasta el 3,7% en Venezuela o 3.9% en 

Costa Rica, y que para la década de 1960 a 1970 en vez 

de disminuir aumentaron y que las tasas de mortalidad 

y morbilidad permanecieron estáticas, o sufrieron un le 

ve descenso, tenemos que reconocer una vez más, que aún 

nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar las 

condiciones ventajosas en que se encuentran los países, 

desarrollados.
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NIVEL DE SALUD.~

A- Irregularidades Reducibles.-

Entre los factores exógenos que contribuyen er'modelar 

el estado de salud de una comunidad, no cabe duda que 

la desnutrición en todos los países Americanos de ha

bla hispana contribuye a un serio problema para el com 

pleto estado de bienestar físico mental de la población 

infantil, no solo por las altas tasas de morbilidad y - 

mortalidad, que representan económicamente la atención 

de las enfermedades, sino por que en esta población des, 

cansa del futuro de estos pueblos y por que estudios im 

portantes, realizados en Africa del Sur, Colombia, Chi

le, Guatemala, Méjico y Venezuela, han llegado a la con 

clusión de que niños desnutridos presentan algún grado 

de retardo mental dependiendo éste, de la severidad de 

la desnutrición. Por otra parte esto ha demostrado, que 

la interacción entre nutrición e infección es recíproca 

ya que mientras un organismo desnutrido es fácil presa 

de todo tipo de infecciones, esta a su vez contribuye a 

la desnutrición o agrava una situación deficitaria pre

existente, al interferir una normal absorción y itiliza- 

ción de nutrientes e incrementar las pérdidas metabóli- 

cas. En este mismo sentido se comporta el parasitismo, 

y si tenemos en cuenta que solo el 50% de la población

W04116 
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en 15 países Latinoamericanos se benefician del suminis

tro del agua potable, podemos deducir muy fácilmente las 

altas tasas de población parasitada en especial, mecator 

americano, la lambliacis etc.

Las altas tasas de mortalidad bfantil por todas las cau

sas son debidas principalmente a los numerosos fallecí - 

mientos de niños oon deficiencias nutricionales severas. 

En 196S, en Meso América, el 41,1% del total de defuncio 

nes correspondían a niños menores de 5 años de edad en A 

mérica del Sur el 34.7%, cifras que contrastan alarmante 

mente con las de América del Norte que solo fué del 4,7% 

En los fallazgos preliminares de la "investigación intera 

mericana de la natalidad de la niñez", resultado del tra 

bajo cooperativo CPS/OMS y escuelas de medicina en 15 á- 

reas diferentes de Is Americanas, aparece la desnutrí — 

ción protéico calórica como uno de los más graves proble 

mas de salud pública, ya sea actuando como causa básica o 

asociada a la muerte; al respecto, los porcentajes de mor 

talidad para el grupo de edad de menos de 4 años por cau 

sas nutricionales fueron: Recife 69%: La Paz 63%, jamai

ca 44%; y Chile "santiago1 42%; en Méjico (Monterrey y e 

el Salvador) la desnutrición estuvo presente en el

60 % (sesenta porciento) de la mortalidad infantil estudia 



En 1967 los informes de la OPS/OMS, ponen de manifiesto 

que entre las 5 primeras causas de mortalidad en el gru. 

po de edades de 1 a 4 años en 24 países americanos se 

encuentran la avitaminosis y otros estados carenciales. 

Sarampión, tres países lo reportaron entre las primerasó 

causas de muerte en los menores de 1 año y 13 países en 

el grupo de 1 a 4 años.

La diarrea estuvo presente entre las primeras 3 causas 

de muerte en 22 países para menores de 1 año y en 21 pa 

ra el grupo correspondiente entre 1 y 4 años de edad, - 

sabido es, la acción directa que exiie entre desnutrí - 

ción y este tipo de enfermedades.

La tos ferina ocupa el octavo lugar, salmonelosis el dé 

cimo, enfermedades propias de la primera infancia el on

cea vo, y la difteria el treceavo; los anteriores datos 

ponen de relieve que a pesar del interés de los gobier

nos y de los organismos especializados los progresos al

canzados en el control y prevención de enfermedades sus. 

ceptibles de reducir, aún falta mucho por hacer.

Así tenemos que la prevención de la difteria, tétanos, 

y tos ferina, solo un país de la América Latina ha al — 

canzado nivlee útiles (60-74%) en 17 países con infor

mación confiable los niveles de protección solo han al
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canzado entre el 15 y 59%. En el caso del sarampión, el 

60% de los países presentan niveles de protección por - 

debajo del 20%; en cuanto a la poliomelitis tan solo dos 

países han alcanzado éxito en la covertura, la insufi

ciente covertura en los programas de vacunación del res. 

to de los países han influido en que se siga manteniendo 

alto el número de casos notificados.

La prevención de la viruela a ido aumentando en todos - 

los países de la región hasta el punto de que práctica

mente se ha erradicado excepto en Brasil en donde para 

1969 reprtaron 7388 casos, por lo que éste país a veni

do incrementando sus programas de vacunación y así teñe 

¡nos que desde el año de 1966 se ha vacunado al 75% de - 

la población.

El hecho de que los accidentes se encuentran entre las 

cinco primeras causas de mortalidad, en 16 países de la 

américa Latina en el grupo de las edades de 1 a 4 años, 

nos hace pensar en la necesidad de incrementar las cam

pañas educativas.

VI IRREGULARIDADES NO REDUCIBLES.-

Los daños no reducibles por medidas preventivas, natura 

les o artificiales, están determinados por los factores 

genéticos y por las alteraciones connatales, es decir, 
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escapan a todo lo que hasta ahora la ciencia médica, se 

ha podido permitir en cuanto a profilaxis y tratamiento 

no así en cuanto al diagnóstico; así tenemos que las en 

fermedades genéticas y endocrinas de la infancia por 

el auge de la metodología, citogenética, que se ha desa 

rrollado rápida y extensamente en los últimos años, en 

especial desde el año de 1956, techa en que TJIO demos

tró que el número de cromosonas en la especie humana, 

no era de 48 romo se venía afirmando, sino de 46, poste 

riormente en el año de 1959, se llegó a la conclusión 

de que la enfermedad de DAWUN era una aberración cromo- 

sonica. Desde ese entonces la literatura médica se ha 

venido enriqueciendo en este tipo de enfermedades, cuyos 

defectos básicos es una aberración cromosónica.

Las tasas de mortalidad por malformaciones congénitas - 

para el grupo de= edades de 1 a 4 años en los países de 

sarrollados (Estados Unidos cañada), ocupa el segundo 

lugar, mientras que en los menos tecnificados no apare

cen entre las primeras cinco causas.

Las tasas para enfermedades propias de la primera infan 

cia, de las enfermedades respiratorias, del tracto diges 

tivo, han venido descendiendo en las dos últimas décadas
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Como conclusión podemos asegurar, que los esfuerzos de 

los gobiernos y organizaciones responsables de las Amé 

ricas, para asegurar a la niñez una mejor salud, nunca 

serán suficientes; cuanto más se haga por la niñez, 

nuestras conciencias estarán más tranqilas, ya que el 

futuro de nuestros pueblos depende del grado de salud 

de los niños de hoy.
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:■■■? e-?'--V> ■ ■ ■ ; ■ n---?c <-■ ■ ir. i-?'/-'" • nGic filo y'.”; Ir unir -■■qj ’-rpC''' -jj)':: or.to si 

ee 4 ilone ■ • •. ■nd®nc;Lao»-

-H adolescente, cuí;.alo tr.= <' :*c- orientarse m rr. fii-ibinntG «oj^rogn José 'Icpir- pare 

ío" r.r ncri'c ísiti-.-U -.lo £1 lo •.-R2?cro c-rm'V'rlr cr- el '•©‘."tido rlor.n do ln palabra. Desea

■ :f- e V;1 r.r c: ;■ •■'••"■'p ' .n.rrr’py nía dr “y t-n? 'I ' r”Gl'O de lar -"KJ sirtie

el e.••■'vito en tnlc-G e::n«. l”1 n’H - : de nor.yis d&c'lms 'vr’ 4nre'',?ms y que tratan

de ttz?ü.-r>Aar.o, r;?:--r’vu nr.m re-, sin pnr:•iclprr de ello n loe r’tr^s, rulado por un 

serLldn • ■>■■ -■■ ‘rv’ai ■ ;'c- ''.'.r-'<? e-r. oí f ??f:o ¿o .t.x cmfritu y r!.-.o le •■nolican a wi- 

tar cus ol nd-lf’seervip ;;<• vea •-nwuelto es •••>r< eo-Jiu’ ontos tan inoeRums j le. aparts sla 

oxpltono’.onen. '•'<? e " 7.ec>GQi';tx3 u® .-.ole la í'cera, í.qnom. la rerán-iara intonoiín, intenta 

do nuevo y t-.pas r ogg’.v í? rn^g-roa ¿in ó”itGn se acoren a c>af-'e ajlcl-escentos qoe ao m- 

Guontraa en ol : is n caso. Y a.-' er'nioina la critica -ue v-sc adelanta ruede oonvartirae 

cu onc.-ici’/n sí-otef.-áticn, sobre t'do c-.sondo conaÍEue ocultar al adulto alamos de »je 

actos, Esto lo ¿o confSonga en r-i i?in ©t Irt dificultad de deecahrir los aet- a secretos 

que a su yo» Ir ¿rrrridad del adulto. Dar. de ^nemliaar lee hawi'a» pera eereaer 

ln canelde-ación de q iones los rodean y tienen ntte ruintaner el preeligió oán a coate 

de grandes r’í?:: •... D¡... aquí a ferrarse una vida propia no inporta corno sea» hay w* ede 

paso. Icseignlf Leo' ivu a que «2- adoloocente reaccione, lo la-entable ce que lo
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de manera arbitraria o torpe, por falta de guía. Cuando tiene conciencia de lo que ha 

perdido so dispone a recuperar sus privilegios. No os muy difícil conseguir su confian»» 

si recurrimos a un elevado concepto de la amistad. Con esto lo liberaremos del penoso 

trabajo de ocultación. En el primer plano de la conciencia ya no estará la actitud vigi

lante y su espíritu se sentirá libro de las trabas que el ta-iz de la desconfianza im

pone a. la franca expresión. luego, si es necesario se lo ayuda a plantear’-'el problema. 

Ello puede realizarse mediante el análisis de las dificul'ades personales y consiguiendo 

que les atribuya un verdadero sentido y valor y procure buscar soluciones. Debe partici

par en este proceso para que <? ■ no zea el grado de dirección de sí mismo y porque a través 

de el pone en acción sus caulidades y su destreza para resolver los problemas. Además 

es muy importante que se respete el derecho del consultante a establecer sus propias 

metas.-
II

¡TEgROSlf. Y PSICOSIS

Es necesario expresar que la actitud vital, característica de una neurosis o de una 

psicosis descansa sobro un desorden de la relación de la persona con los demás. Dellaert 

y Carp. afirrum que por lo general las formas neuróticas del comportamiento tienen por 

origen una primera asimilación defectuosa de algún conflicto. Jung ha precisado el con

cepto de neurosis. El niño neurótico da prueba en su actitud hacia la vida de una dis

cordancia interior, de un conflicto consigo mismo de lo cual en general se hace respon

sable de las circunstancias, la educación los chocs emotivos, las relaciones con los 

padres y otras personas. Existe entonces lo que se lla:..a un conflicto fíjalo, un comple

jo de experiencias emotivas, rechazadas y reprimidas en el inconciente, que por una part* 

obstaculiza o inmoviliza el desarrollo psíquico y por otra parte se revela como bajo for

mas determinadas de un carácter u otro.-

Los sintonA» neuróticos se traducen sobretodo expresados como estados de rebeldía, 

excesos de índole sexual. Más adelante se manifiestan fobias, trastornos orgánico* de 

origen neurótico, impulsiones obsesivas, etc. que se presentan ya en el orden de las neír- 

rosis.-

La terapia más segura consiste en enfocar al paciente desde el punto de vista de 1> 
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total adaptación al ambiente efe ctnondo pr-víar.er.te un minucioso estadio de la pe 

calidad barata que podaros csrtfj.carnofi lo que significa el rrintera en la conducta total 

del individuo. Este né+cdo Ce conoce coro análisis. El anáUsir: abro ol carino para una 

reeducación c; ¡oc.’.ouPl* Eratu sobrevir-ne de la revelación do las necesidades, deseca y 

tendencias inconcientes del paciento. De este 'lanertt re liberan sus erosiones en *e»l 

forr.ic, míe puedo c: olearían sin ansiedad y sin nelir^ro para loe deña <-o i.np a^mtos del 

diario vivir.-

*?s claro ere la actitud neurótica y psicopática ert-'n estrecháronle ligadas. rn loa 

cacar. epío ral tuneicrora C ■ nfH rstnolcE re por te? nl-j-pt e la nv oHra ingerto- y donde el 

deeeqt’ilibri-o sa produce en forra definitiva, re habla de psicopatía. Descanso sobro 

una defnm ación del carácter debld'’ r. pred^raposlcdrnrra determinados hereditarias o re

portando o. carneas ezógenas (lesiones cerebrales, meningitis, etc.), ’n el adulto los 

aínt ■■■ras rsáC'ra*’’.'icora f'T.’icap. generalmente un agredo irreversible, deficiencia do adap

tación y dificultades de contracto e^n su. nedio. Le '’o’iciCKCia r.iertivfi -^n*’itirá des

cubrir a una edad terrre-rr, l'-s eíu-rc ’̂.orlsticer de una verdadera nsicepatla» lo. 

•:\'E ra’.s o:rrt" so:?*? caler, r presen'a -«vi severa rísto”sión de toda la rjereonnlidad, y 

rás en ospooiííl por la falta do interés y del oontacto ncreonnl con su • odio.-

Análiraio de alnayis dp ?at,< defensas pratr.ffonisedas ñor el groo faniliar

:?rQ,~;'p .-I, Los lrl~or' .probla áticos

lora iva’?;?;’os de?'.o''irad''S ’lo: ' sor vir.J'as lara finuras ^¡arentalec a 'revés de las 

O"it ’ii" ".a*'‘tns sof'ln la 'íiuta de lí. ’. urray’’ j* ”Anál5.sia de aleases de las defansas 

protn.’r -nisndar re'* el rruro fanilinr frente c.1 niño probla.dtico” fueron realizadas 

en. colaboración oe "os profesores,psicólogos y oiaondorc-B Jorge lavaíyia y 1 itb l.odino 

de Parea Lias.-

El paterial reeogiríQ fue suministrado en muestra actividad on equipo dentro de una 

clínica psioo-palqniáti’fca en ’’.na Institución asistencial. La nuestra está constituida 

por 5Q.0 fichas clínicas, ’.^anto varones cono mujeres evidencian una personalidad coa 

oírnos de derajus^e en un porcentaje que oscila antro el 56 y 5P?. La gravedad da sa

tos signos se aleja on distintos grados de 1» prablenatdeidad que es adec’iads a la ado-
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lescenoia narval, Ace -en. de ente '_«y.~os cbcer’n-T o trie los añ-lescanñon ripy conflicto»**._

denuncian lan perturbaciones del grupo ftrilliar en «1 especial tono do un juicio de va

lor cro.K'4 entre 61 y ol grupo un dist-ancianientc ¿ofensivo.-

la totalidad del diagn^’ico individual y r. b‘ er.tal, on la do loa casos, con-

fir'"6 que con*» porír.oa; r.entG a dcr-atitóec i: •■/.•tenten de personalidad del adolescente 

Ir cor.0'’'61r.b • wi mndlo ''íutólinr onfearo.-

'or. los padrón er-f’o ob'croa ' •’oce'ccs ce c-v’/.n "ntarnaliándoa en !•• vivencia del hon- 

bre y corno tul son fuentes de ritan tóenos tcr?'-rnj?rr que a lo larga <’q Ir vtd-r de un indi

viduo son punto© rofercntóalec ' :-stcs,;-rbIos. I-na relación adocundn. o innfec’todfe c-.n co

tos objetos intoriVMj ce le«!r«ttó3 de lo que va a ;-nmr con el pi’ecesc. de radi.-.r&ciSn de la 

personalidad,-

La poicólo.-leí profunda reunió yn coro el -rundo te pruna del honbre estaba latente en 

toda edad do él.-

-..1 devenir y Inp^./.anopcr a del r.QV rjrf.sicnoinl rOTÍ?. rás tolerable a ’viro *re si 

soláronte f-iérrvros ser oonsrm^o, poro asu-.-.l"lrx encarnada ent®, as para t- dos uaa sitia- 

cl-'n experiensialriGnío cr-ie-t' rta.-

■Jno de los signos clínicos aparecer, a-.n --ir? relieve en la perturbación del grupo 

familiar os la. ansiedad. I>ta ce '.-mnifiosta c-rii.-, un clirui afectivo de alta ‘.ntenaidad 

donde hay un ffiiipo ir^ort-ante do tc'oren r- justi?loados. Ton grad.: s de esta ansiedad 

van desde iirta afe’ónfor-n. i:? ’/oclsa do toveros latentes ra^aido por una ansiedad típica

mente neurí'-ica l?.of-ur en. airamos casos a la ostruct-irada ansiedad rclcótica.-

Frente ti u?.i cuantioso roptsr1 ■ >rio de ranerr43 de percibir a las :?5.yuras rarentalee pre

sentados por los adolescentes h. v's agrupado n l o padres-consientes do vaho de los ric» 

gee o’ue corre '-os en tres tipos do persanaliiTaá: 3.er. grupo.-''a^Tros e n ’'ers-'naliáad afee- 

tuosa hiporsclícitos £«.»£,fín el 57 > do los adolescentes estudiados.-2o»grupo.-- adres coa 

personalidad posesiva, controladora según el 31Í da los varones y 301 de las sajaras*» 

3er. grtnpo.-j>5res ern pensonulidod indiferente según el 61 de los adrlescentee.-

;.ji un trabajo ■nallsad’' en un Liceo de la Capital y dentx.inalo "Identifioaeite Freses 

do Alunaos Lioealo.s con proble/as de índole psicológico, educativo y social" qua se trota
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■de ¡r 'r •A*r.<cn «• -■, in-'-r -^-O' ’.r ~fi les rmfef'oron y lo- nT^noer olab-rív

-rr r^-.-r’-'ty •-• «n-rr. <•••/■ r n.o- ' por él “•'•.->—In-o ?‘?n<rro Ttan^*‘ *x> y 3«x Srtn. Ofnl<© Chano 

~So llern r loa r.-Xy ■<;;.?©;• ■■ ' ’--o'.nr.crrni crr -yzr •>-?■• '•." nhletcr el r'vel renta! de

'Ion cx's- '-'n'i-.-'. '/ol'’.: ■ ©• n ?.r .-pin raynrln nivel ni-o, íjr-o m por

.?«.:'r>'¡ p.r.y ■ -■: : ■-> ■".. ■•• -.creear Je aq ;éHo~ r"f •'©’ <*. ■’ <3cl .’i-.xl malo, nii—

rr decir, ■■ ■' - ■ ■ ■ .-j. :s -•. --■■ -?. -ívrtí, -xl

Í!'V’ .■ , . .......... . . -■ - ■■ . -■ ■ ■-. -*>ls 30

*w*a, --'or r.l e-.r/.-.r-'srV. : ■ • •?’;?'.? fa nasos de *nt.<£r'.yo ola •-odin o r "xTrlrr. TI»

Obsta? ’<i < • •<.■■ .•’ ■’ ••■:- •■ í’■ i’ ”..- .-■ -r-'-r r, lo ñor.‘al’ «1 •¿•er.’.'ir-"-■ri- oseo»

ley ©o. : y ■ :’•••’• ■■'•!.' ■ 'r?.7V'’.'rf3 de Irdcle e«xrs.o'rr.?. y seoo*”»!, tso’TO

VO V•’‘-©d “l.'Tydo '© ’<9 n ■;)'•<> Irí •OC^’SO.'vdid^I»-

? " TT.d.v'd'.-. ' r. ?© ’-aea O ’-: - camoterle'‘ en an la . ryorda do lo? cas’3, ya sea

- -.•••••. e- ■ ,.c-■> •'*. r.< re *. .,: rr-r^o ’© loo

-r 3’ ' ••< •“?;•„ jr- rHCllicíV’OíJ O*' '?1 ■ l''’”'O f’o- ’ ; 5 ’J* o

er Cíj’of' 1 ■ /err -.t> n\T?3orei&s, Fe sobrero í*?:-13.1er re

.... ■ 5<¿•; G y q-.te tro’T-'-; :v- o & -yyyy‘onda co'ft’c-s p.-lc-líyiocs d*ver-

r.. . .- '- y • ■" .>1’■'!P ’eerf.’rJ.dtxd, desagüete,-

- j ■■■ r- ■ é Ooyer:

3 • ry-‘ m l:- ••■,n <t,~ • ‘julio ?r,t • -.y' rr de?, ^stclcyie ©a ^a^blén

d.? ’i ;•••'■—':O'rr'IrrU' ■ ■írr.os csás sanoo en beneficie 3e la ecsst»» 

nlíSad»*

p ■ n ”.cr r?'"^ d-' ’r; ■'< ’ H .'’y.r.c do lo" rn5’*hido*3 rr'C le y fil aaona>

oo d/jrlo có¿r.' y .r-tl ; r r.rs rnr'tdl' r.:it&rt.leas

cr doois* obi' •.,*b ■ c: d r■>'■-• <Q ciño agpac’.’os rolftvivoa de enda tortea. Esta orita

rio oo'n /'rolado de al.^2 ■.ír.’bal ct.íq Hm» solü a la tsipaeldnd de aa«|>tai

de tolei-’ra1, la frota de enfer odnd cps cada uto ?c noaovoe ‘ejxeeicB yin qt» eHa aoe pre»

hiba ln tj’ 11-I do sana»»

3'fornv~or al r- eler P.-:-‘criterio» ouc praraevm lo wrmercwwabllldad do tedoa «• 

constríilr la ctríi^drid >'o r.~os> de tóbalo, do raprumoidn que baoen la Materia»»

4'T« evpc»?:.r.c-íR cítr'iriltttredn ©o la iderdificsed-Sr? preces do «lumen lio—loo oca» P^o»



“l’hl-'-.'ifi de violo •*<?.•ivn -> •• atol, aconsejan la aplicación de 2 as medidas per+ine

-qpera la orientación • <vn“; ai. pgicclógica, p licuió-ricr. G--cl.il de los alunes en ben- 

Ficio de las risvios y de la co-'unidad en que rivesu-

J-í' i.íL'11 q-Xlc:'xml dol niño criado un. o.r’ilo

La inporhaneia de £■'■ ■■'"■ ’.li’n pe axnraea en la presencia do Ir. .-viro y dol padre. La aooe> 

ssidad de lenresancia de la o »o jonstituyo para si niño doede Ion nri aros : '••cn' os de le 

■ co; ••■-• -.-• -ntc de ."-■“■lo->oias sensor’alen, in-olectuelec y e .ri^i.%-

est imJÚ.aelonr«3 .' •-<’. -r-, r--cd.be do i'. ••adro so colorear ale pro cr-n v’.va tonalidad

«afectiva. El vacío de ir- : ierre p-ivn a'j ni- o de la • ■pnd.nr.ont-al enseñóme para arreador a 

•vivir ” lo deja er ••-.v’-.n.f de ir,nrpuridad, ue-ilcn derivarse conree- ‘.ncins irr*o ’ latas: InquieJ 

•tud, ansiedad y c.-?nseauenaias tardías oc- o irrwfíjxsr.’daí or. In conducta. o’- z e aceptas 

represen ■nn 1 • c-r •-.•rr?.a ,'..n lo rn--j ;?□ rás odec-uiñ a l'.e conñ'.ciooos ■.- ls viíc.dal niño 

erin-j «n rr:'}o -asi so xoerer.a er-gie levi • -Iberio ■‘orani- ln crirnsa colee ivn en an- 

bíen’e ir ■ e ■ -r.' ojio, no-ora de ■• ■ i-nor: "ore inte-©oarse y o o?-í;nvre -í".-* '-o-- pr=>-

!■-de i- ?)d ;a do lo . el’-o. Por-.-Tirí dor.oribo un oírdrooo en los niroG éc alad :-?«t©roo do 

6 r' o° oo '•o' ■.•óKí-.rir . jj? pr ?a, i<":"ovilldr'1 reln;'’.vo, robresa ñe L"ioiiif,v.o3 y de reaccio

nen a los estlroilos, .nnor«-.-;r, i v-c. -laridnd dol 'rueño, n<rpec‘‘" irrfei.is.-

Barwin dc -oi’.'bo ad-a as rr: r 'r.íbr'- •.© ¡rje se ecr'.fiosiu de l-< 6 a los 12 eses y que se 

expro.rñ por irís’''eoa? ' 1 'Pe- 'err- r.’ -jv. de e n’acto con el a;;brc:n:e, lontitud habitual do 

o.crividtid, o .'de. do?, gí'.c'o. :‘o i:: eloc" ~:xL9 ¿r>nc' i\r¿d;xd cstuí»■•cgo * quo daiac'.ijna depresión 

analítica, 'n;j fríntcras. r<?cuf?rdsin el Uar-sdo cüj-: ie -o pr-ecus de '-'.tjnner. efecto, cabe dee- 

tacarse qve ?,e privación r.ad, rm en loo priv-eres ••.ñoo ele vida en 'epÁrn -n os ado pelccpeto- 

lÓgioo carnet orí sad o noy establecer lapos afectivos anameles y c-n ccjssec-.-.encia de dl.fi- 

cultad do adaptación scoínl, fácil desahogo posterior en le delincuencia y las dar-gas y de

es1 a í-anora Bowley establece una relación cierta entre carencia faniliar y deeadaptacióa 

socinl.-

f’uestrs osíperiencia nos de v.estra a través dbl c nocinicntc de nuaerooos oases de büMm 

provenient es del Tastitíi+o Ofc aso /cronic larrcñsgn y exn. ánndos er. la Clínica de Condh'eta 

y Críen-ación, a mi cargo, y perteneciente a la división falud del Consejo dél Mñ» qce



ÍTI3 ■•-ji vítelo i'/'cn*.-;■ -q::« da a <V' *'■ <<r'. ’X'J í-Jor al u

■ rí'ÍCi’í ■ ■' ■ X'' '...... . tn:■■■•-■■.■■ " •'Ln’.cn-.y-c -• r- • cl.O^a

id© r •-- ^<3 r.( f,. ... .-,. ? .■■■ <■ -? .T.-'r y’-nc./n S'r:,.nle~

y i '■■ ,-7 '■.;■<■> •’-'r f "■"** ty k.kck' •« ’ ■ *. : 1 • .-•’ ■■ r'~ fjj-

•1 ' «"--y» O.*’-'-■><-.-? . •■?... -7.-, A,. ,.r ...

:V";I;'??- " ■■' r, "-‘'C>X '<• —•■''-7- x

7. •,. ■-• '■ --.•••• y.., gj. 7, »,..j r-.~ infancia y'.z e-ar .y.?13—

■:...... ■ ■- ' 1~ I'.',,--'':- . rr'*n.n—

'r Tnr- ■; < ■ •■■■•:■ 11.*.-’, '-poroc rx‘it-«••••.» (adrn*ivn, c’.-'-W «a?',»

; '■■. ■■'- ?\■■ ■■ ' ' ■- f-'~Tifa, pnap

'■ ■ .• : : 7 r-r' r"?':; '-•■ --«--r:

4.....■  'c ■■ - ■ <■...? 7:7? '>’*C *C l':" ' * lUfi '«1

í" ?í: Hi-’s -r1 c<- roXJn ’'7Tr"*íibl<’j’:er n c<^rt^ b»:s

C>r'>''c’.'"ro'’ C :'' r-.ax”■ í>~ "■ ? ;’3 cxc-'-r 7" r'",*,3nbzi'h

Tos"-.■ f••;•* "''í.' r?"r-T-'T-e • < ■’cf "/i £r. 7Í”.f a :.T,ívt.;‘•7Ü!X» pOF

raemos *’ ■ ■ ■••■?.■:• ioc-'Jc"? ’a ?• f- ■naf.i‘C'7 y lo Icr h’.fT ítcs» O’-nrl»

' ■ ’ ” ' ■’ 17 ■ - ?,oc T.-i: y ■"íyo-.’.'i 7 u?7-Tí yeiso

■- r-ór ‘ /; <... “a kí'.’.'C:: f.~ 4?ier, ?c q’ío da mu

5’-ri.f.k’«r?r ■•• <-• *- k'. -Tr'.&’l -lírr • r'J’T e-lln -Ijt y *«

«■ ■ .?.r--o r.-o ■ ■•■níltr r;-.*"' -’d r?.Ar-n Ir r. wn. sr«

d»! r.e aC" -;Ms :á.í- v f-53 :.'«nf.''roe por-r i.-^wQ- crAG dol bGcba r-»? OFfr rúale©

co ~ 7? ■n.” :"7r’ oc¡" *1 -yn y ?.n ©chosif-a >2o iij! r’fcltv J*'iTd.T5.ar rúa auuf©»

la P.tncf.^r’ y t?.rpVTv?lonoíi -lo Lo L.rt^s-? «yr-bían isrjalíient®» un sftnej"': íe ellas tau» 

©an um Ir.b v fuere- r’fú. o<?q-ír? /: del herar. Les Jóveres deeorientadoe por m

caPblo tan rápido oxtresan tro nnleptor por ln ddf.JW’.imcia, la pereaa^ el abusV1 de lae «e 

ga-3 y la r'boll/n contra las nert tis e-íylnlea y de la e lectividad»-

Se tm periodo de cu bius q-.:e a prrsoba la a^nída de la sociedad a loe ideases fiera
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■?c.r de Ir. ■’■■■ ■•■■■' •• ~ r> ■’.-v./'. n<b lita, re lo '■"-o.r-l onda ni loe valoree

<le i<'■ ’ '-■’o' cr~to >• cu -nlconce 1 e constituyo “r. -csafto ~ loe. recursos del jr.-eal

do la a<xs?on 3'ciol» :3,1o represento ¡•'••>1 tó-o * t',-l!?p-h'»cirnes orfe

flei^ront.-.g n les .-ii^r.gici re—, to •••dar por 3.o. ■ iedad rara aportar al ~ani

rdtoerto do loo indiví.d -ng, do H familia y do los ¿yeros»-

■-.r? ecto anera í-7.?•• -.3 Ir nuestros T.rnbr.lu'J-'rcs .•_•••• ic?.,?c rl-mtari»

en c--!- nato pora entonos ~n<? viveo en una r,■ recito m£c jj., rscrt? ‘.ryalnerito p&:

aytoar i?, ero ••,}'< se c. las f- totottoci ■- —;.o*?. •? r. c::to d

las rooll-darlcs y -.lO !...X.-*.!:nr.«

■••••■••’lp. Ion c :g lee infices e -c.'-nnloc y cocinloa 7c ’•■ drice Latina que se 

utilizan pnra crxl.i''icar lar- ■: 'a 1¿\ ■ ' r. 1 ■.■?: a ser rej^ceil-vrc., acectuí

r>~oo lag disparida-os frertc Ingres , y en c <---~a.’e::c5a, a- --r.t.-r.do 1" rarginalidad
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INTOXICACION IATROGENICA POR ATROPINA

1. ENFERMEDADES IATROGENICAS

1.1 Concepto

El término "latrogenia" es usado comúnmente para denominar enferme

dades causadas por la administración de medicamentos.

Enfermedad latrogénica: es una consecuencia de descuido o ineptitud 

por un lado o por otro, en la administración facultativa.

Según Moser, una mejor difinición sería: “latrogenia es una enferme

dad ocurrida cuando un procedimiento terapéutico no fue bien emplea

do". Pero, esto no siempre ocurre; pués una latrogenia no es efec

to frecuente de una negligencia o agresividad, pudiendo resultar in

clusive de medidas justas y correctas, dependiendo entonces de otros 

factores como terreno idiosincrasia, etc.

1.2 Tipos de enfermedades iatrogénicas

Pueden verse según cual sea el órgano o sistema más afectado, siendo 

entonces sus manifestaciones generalizadas o de un determinado sis

tema, por ejemplo: Enfermedades iatrogénicas en infecciones, en car

diología infantil, en otorrinolaringología por antibioticoterapia, 

en gastroenterología, endocrinología y otros.

Las enfermedades iatrogénicas más frecuentes son aquellas vistas en 

las intoxicaciones, siendo ésta una de las más frecuentes luego de 

las intoxicaciones accidentales en los niños
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2. INTOXICACION IATROGENICA POR ATROPINA

De 52 Diagnósticos Clínicos de ingresos por intoxicaciones en la Cátedra 

de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas durante 10 años (1962/72) 

solamente tres casos tuvieron como causa de ingreso la Intoxicación por 

Atropina: Un caso con este mismo diagnóstico y dos casos por Intoxicación 

por Floripondio.

Este tipo de intoxicación no es muy frecuente, pero, puede ser grave y 

plantea diagnósticos diferenciales con otras entidades nosológicas podien

do presentar problemas en el tratamiento del paciente si no se establece 

un diagnóstico correcto de entrada y se efectúa una buena terapéutica. To

do esto nos induce a ponernos al día sobre este tipo de intoxicación ia- 

trogénica en nuestro país con el especial objetivo de prevenirlos y evi

tar emergencias desagradables.

3. MATERIAL Y METODOS

Para el estudio, se aparto tres historias clínicas con los diagnósticos 

de: Intoxicación Atropínica un caso e Intoxicación por Floripondios dos 

casos; historias de niños internados en la Cátedra de Pediatría de la Fa

cultad de Ciencias Médicas cuyos resúmenes se detallan a continuación: 

HISTORIA CLINICA Ng 19.869

Z.E.O - 11 meses - sexo femenino - procede del interior del país (ITA). 

Ingresa por vómitos el 25-1-68. - Egresa el 27-1-68 en buenas condiciones.
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A .E ,A: 24 horas antes vómitos de tipo alimentario, diarrea, fiebre alta; 

consulta y le indican Paratropina 12 gotas cada 4 horas y 6 Copín 1 amp. 

I.M. c/8 horas y 2 jarabes cuyo nombre no recuerda. Algunas horas des

pués rash cutáneo en cara y luego lengua seca, con sed. Al momento del 

ingreso, vómito porráceo abundante.

A.P.F y A.P.P: s/p.

Ex.físico: TeR. 38^9  p 160' - R 40* - Peso: 8.400 grs.

Ex. Gral : Lactante deshidratada en regular estado, somnolienta.

C. Vascular: P.C. y PF. 160', ruidos cardiacos s/p; pulso taquisfigmico.

P. Pulmonar: s/p piel signo del pliegue, mucosas secas.

Sistema Nervioso: Omnubilación; reflejos s/p.

Resto : s/p

Dx.Cl; Diarrea. Deshidratación grave. Intoxicación Atropínica.

Tratamiento: Lavado gástrico - venoclisis - Antitérmicos (medios físicos) 

Alta: En buen estado general a las 48 horas.

HISTORIA CLINICA Na 21.207

F.F. 8 años - sexo masculino - Procede de Sta. Fé y 34 Proyectadas (Asun

ción) Ingresa por fiebre, excitación, rash cutáneo el 8-XI-68.

Egresa el 15-X1-68 con mejoría progresiva.

A.E.A. 3 días antes crisis asmática que se acentúa con el correr de las 

horas, tratado con té de Floripón por los familiares, a los 10*: fiebre 

alta, excitación, rash cutáneo generalizado, consulta y se lo interna.

A.P.A. Crisis de asma a repetición desde 1 año de edad. A.P.F♦ s/p
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Ex. Físico: TaR 39a - P:144* - Peso: 23.300 grs.

Ex. Gral : Escolar omnubilado, excitado, febril con midriasis y rash cutá

neo generalizado.

Ojos: Pupilar midriáticas, no reaccionan a la luz. F. de los ojos: Normal. 

Boca: Palidez peribucal que contrasta con rubicundez generalizada.

C.Vascular : 144*, taquicardia.

P.Pulmonar: Roncus escasos.

Extremidades: Movimientos involuntarios.

Sistema nervioso: Omnubilación, excitación marcada.

Piel ; Caliente, con rubicundez generalizada.

Dx.C1 : Bronquitis asmática. Intoxicación por Floripón.

Tratamiento: Antitérmicos - Sedantes - Venoclisis.

Alta: A los 7 días, con mejoría progresiva.-

HISTORIA CLINICA Na 23.527

A.R. 7 años - sexo masculino - Procede de Barrero Grande (Interior) 

Ingresa: El 22-IV-70 por fiebre y movimientos incoordinados.

Engresa: El 24-IV-70 en buen estado general.

A.E.A. 5 días antes, fiebre alta, tos seca. 12 horas antes "ataque" con 

movimientos incoordinados, delirios y no responde a preguntas, consulta 

y se lo interna.

A.P.P. y A.P.F. Cerca de la casa planta de Floripón.

Ex. físico: TaR 38a P:100* R:32' Peso: 17 klgrs.

Ex. Gral; Niño con gran excitación.

_____
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Ojos: Con midriasis bilateral.

Boca: Mucosas secas.

C.Vascular: Taquicardia 100'.

S.Nervioso: Excitación sicomotriz. Reflejos: s/p Sme. meníngeo ■ (-) 

Dx.C1. Deshidratación - Encefalitis - Intoxicación.

Tratamiento: Venoclisis - Sedantes - Observación.

Evolución: En recorrida se investiga causa de intoxicación y se conoce 

a través de conversación con la tnaore que en el jardín de la casa tie

nen planta de floripón, que el niño se aconstumbra a inhalar cuando 

tiene tos.

Alta: 48 horas luego del ingreso sale de alta mejorando.

4. CONSIDERACIONES

La intoxicación latrogénica incluye cuadros clínicos causados por "Los 

tratamientos", es la más común de las Intoxicaciones; pero con casos fa

tales no muy frecuentes. Generalmente, son episodios transitorios; pero 

evi tables.

Existen factores que contribuyen en su aparición:

a) Idiosincrasia individual del paciente que desencadena shock ana- 

filáctico con dosis normal del producto: Uso de penicilina, sulfa- 

midas, salicílicos, atropina, etc.

b) Tratamiento prolongado: Uso de antibiótico en forma prolongada 

produce diarrea por disbacteriosis, por ejemplo.

c) Cantidades exageradas de un medicamento: Intoxicación salicílica, 

por administración exagerada de "geniolitos" en lactantes pequeños
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d) Curanderismo o medicina folklórica: Uso de té de floripondio o inha

lación del mismo para tratamiento del asma; té de amapolas, anís es

trellado en el tratamiento de diarreas; sapos aplicados sobre el vien

tre de los niños en la i¿á.sipela y tantos otros medios que aún hoy 

día se multiplican cada vez más en el área rural y/o urbano y obligan 

al médico a investigar exhaustivamente la causa ante un paciente que 

presenta un cuadro difícil de reconocer por sus manifestaciones o du

dosas en su origen.

e) Polimedicación simultánea: Jarabes para tos con codeina y otros sedan

tes más; uso de salicílicos y Vitamina C. en forma exagerada para la 

gripe por ejemplo.

La intoxicación por Atropina puede ser accidental , niños que ingieren 

abundante cantidad de este medicamento sin prescripción o necesidad al

guna; latrogénicas por idiosincrasia individual, tratamiento prolongado, 

cantidad exagerada de medicamentos, por curanderismo o por polimedicación 

simultánea.

La Atropina es un alcaloide activo de cierto número de solanáceas que in

cluyen: - Datura Stramonium: Manzana espinosa, hierba hedionda.

- Hyoscyamus niger: Beleño negro, Hiosciano.

- Datura arbórea: Trompeta de ángel.

- Solanum nigrum: Solano negro, hierba mora.

- Solanum pseudo-capsicum: Ceresa de Jerusa lén.

- Solanum Dulcamon: Du1camona.

- Duboisia: Arboles corchreros de Nueva Gales del Sur y Queensland.
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Puede producirse intoxicación grave en niños por el uso de Atropina, 

Homatropina y Escopolamina.

La sintomatología es de aparición rápida luego de la ingestión, inhala

ción o su aplicación por vía local o inyectable, pudiendo tenerse seque

dad de boca, sensación urente de la cavidad bucal, sed y dificultad para 

deglutir y hablar.

Visión confusa y borrosa, fotofobia y midriásis bilateral.

Piel seca, caliente y congestionada. Erupción en cara, cuello y parte 

superior de tronco que puede ir seguida de descamación. La temperatura 

puede ser muy elevada hasta 41-422C.

En el aparato cardio-vascular: Taquicardia, pulso filiforme, presión ar

terial elevada y palpitaciones.

En el aparato genito-urinario: Micciones imperiosasy difíciles.

En el sistema nervioso: Inquietud, excitabilidad, omnubilación, confu

sión, incoordinación muscular, vértigos, delirios, alucinaciones, pudien

do dar la impresión de una "sicosis aguda".

En los lactantes puede verse predominio de meteorismo, polipnea y males

tar general acentuado.

La sintomatología y signología puede persistir horas, días; con fase ini

cial de excitación seguida de depresión con colapso cardio-vascular, in

suficiencia respiratoria y muerte.

El diagnóstico diferencial a veces es difícil al principio, puede hacer 

pensar en Escarlatina, donde la inyección de Mecholyl puede ser de valor 

diagnóstico. Debe diferenciarse además de cuadros de Encefalitis, Sicosis 

aguda y otras intoxicaciones por esimulantes del sistema nervioso central.
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Tratamiento;

le) Administración de líquidos abundante por vía oral o parenteral.

22) Ingestión de leche o antídoto universal.

3S) Uso de antitérmico; y

42) Uso de sedantes o barbitúricos de acción breve.

5. CONCLUSIONES

La intoxicación por atropina no es muy frecuente en nuestro medio; pero 

puede ser grave, mortal y debe evitársela. Por tanto, los facultativos 

deben evitar dosis elevadas de la medicación, tratamiento prolongado o 

la polifarmacia simultánea. Debe educarse a las madres para evitar el 

curanderismo, y a los posibles pacientes para evitar la automedicación.

6. RESUMEN

Se presentan tres casos"clínicos de Intoxicación latrogénica por Atropina.

Se hacen las consideraciones teórico-prácticos necesarias para nuestro 

medio concluyéndose sobre la importancia de su prevención.
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IRREGULARIDADES IATROGENICAS

INTRODUCCION.-

RECUENTO HISTORICO.~

Desde el mismo momento que el hombre tuvo conciencia de 

enfermedad, la tuvo igualmente de curación, a la vez ha 

vivido continuamente angustiado por las dudas respecto 

a su eficacia en el arte de curar y por el temor o por 

el miedo de hacer daño, tanto más, cuanto más conciente 

sea de su labor. Estas inquietudes llegaron a profundi

zarse aún más, con Paracelso, (1493-1541), el eminente 

médico Suizo, que quizo ante todo saber curar pero cre

yó, no poder saberlo sin antes saber qué es la enferme

dad.

En su obra "Das Buch Paragranuifi", expone los principios 

en que se apoya su concepción de enfermedad y de la mi— 

ción del médico: el saber del arte médico nos dice, de



be apoyarse en cuadruplo conocimiento, la filosofía, la 

astronomía, la virtud y la alquimia, (Paracelso, empleó 

el arte esparagérico) , para extraer los principios acti, 

vos de los medicamentos utilizados, y también para cono

cer el cambio que los elementos pueden experimentar en 

el organismo. Cree que la naturaleza posee remedios es

pecíficos para todas las enfermedades; así mismo toda - 

enfermedad apetecería su remedio específico. Llama 'Ar

canas" a todo remedio específicamente eficaz sobre una 

determinada enfermedad. La tarea principal del médico 

será descubrir y obtener las arcanas, su obtención se

ría objetode la alquimia, es decir, en la obra de Para

celso se inicia la utilización de la química por el mé

dico, se empieza una reforma fundamental en el campo de 

la terapéutica, y una nueva idea del médico y del ofi

cio de curar.

Desde entonces la medicina ha venido evolucionando con

tinuamente y lo que el año presedente era lo correcto, 

en el arte de curar, en el posterior se convirtió en ia 

trogenopatía; ejemplos de ellos hay muchos. Ambrosio Pa 

ré (1529-1599) por casualidad descubrió, que el trata

miento de las heridas de arma de fuego, con aceite hir

viendo (que hasta entonces se utilizaban por creer que

estas poseían un carácter tóxico), en cambio de realizar 
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la curación lo que hacía era entorpecerla.Fué igualmen

te el pregonizador de la herniotomía sin castración. De 

esta manera fueron surgiendo nuevas técnicas, nuevos a- 

delantos y nuevas doctrinas: La latrogénica, La íatrofí. 

sica, doctrinas filosóficas influidas por la obra de Ga 

lileo.

En el siglo XVII la terapéutica se enriquece con la 

transfusión y la inyección intravenosa; en 1794 Lavoisier, 

descubre el oxígeno que junto con la dieta, sangría, la 

quina, ipecacuana, arcénico, digital, constituían el ar 

señal terapéutico de esos años; desde entonces hasta la 

actualidad, los cambios han sido inmensos,. Sin embargo 

nunca ha dejado de ser el arte de curar un arte de do - 

ble filo, sería muy interesante conocer la real frecuen 

cia de los daños iatrogénicos, pero a pesar de la hones 

ta inclinación de los médicos a proclamar sus errores y 

fracasos, es indudable que muchos males de origen “iatri. 

co" no se divulgan. Si se dispusiera de buenas estadís

ticas, nos horrorizaríamos.

Gracias a los adelantos, cierto es, que padecimientos — 

que hasta hace poco eran incurables, hoy lo son; pero 

si es innegable que la vida se ha vuelto placentera y 

larga, también lo es que en busca de esta felicidad, en 

nó pocas ocasiones el médico, cuya misión es curar, ali 



viar, o consolar, involuntariamente, o por déficit en 

sus conocimientos, fruto de políticas mal dirigidas 

puede convertirse en causa de enfermedad y muerte, y - 

por consiguiente en un agente nocivo semejante a los 

que él mismo tiene por tarea combatir (vacterias, pará 

sitos, traumatismos) Escardó).

Por desgracia esta situación nunca desaparecerá, pues, 

to que ni la medicina como ciencia ni el médico como 

hombre podrán alcanzar la perfección.

Hacía falta pues, una palabra para designar lo que el 

médico en su afán de curar, aliviar, consolar, involun 

tariamente producía, y surgió la palabra "iatrogenia", 

vocablo de raíces griegas, cuyo significado es el de 

"enfermedad ocasionada por el médico al paciente con - 

el fin curarlo y previo diagnóstico.

Según Bonnet la iatrogenopatía pueden reconocer tres o 

rígenes: Las originadas por el médico, las originadas 

por el enfermo y las que se producen por falibilidad 

profesional.

Pertenecen al primer grupo la negligencia, la impruden 

cia, o las desencadenadas por la actuación criminal del 

médico, entre el terreno de lo delectuoso, y están con 

templadas en el código penal. Las originadas por el en 

fermo se producen al despertar, la medicación, deficie& 



cías orgánicas hasta ese momento latentes, o complican

do, retardando, dificultando e impidiendo la cuaración. 

Ejemplo de éste tipo de iatrogenia lo tenemos en la in

tolerancia de una droga o la formación de una cicatriz 

queloide.

Al tercer grupo lo constituyen una serie de factores im 

ponderadles de la profesión médica, tales como los olyi 

dos, gestos inoportunos. No debe caerse en la fácil po

sición de justificar errores atribuyéndolos a la condi

ción humana, ya que el acto médico debe rodearse de las 

máximas precauciones para evitar fallos.

SITUACION ACTUAL

No cabe duda que el desarrollo considerable de la tera

péutica, está condicionada por las conquistas realiza - 

das en el campo de la física,’de la genética, de la in

munología .

En el campo de la química cada día los laboratorios es

tán haciendo llegar a los médicos productos nuevos, no 

siempre muy experimentados; un ejemplo de ello ocurrió 

no hace mucho tiempo, cuando el mundo aterrorizado cong 

ció los estragos de la talidomida. Acontecimientos como 

éste posiblemente a diario están sucediendo, no en for

ma masiva, sin embargo, ya lo apuntábamos, a pesar de - 



la honesta inclinación de los médicos a divulgar sus e- 

rrores, no existen estadísticas sobre estos aspectos. 

Aunque el tema que se nos asigna es el de "daños iatro- 

génicos en la infancia" quiero aprovechar la oportunidad 

para hacer resaltar, que merece especial atención la ad

ministración de drogas a la gestante, puesto que todas 

ellas van a repercutir en el embrión. El daño iatrogéni 

co en esta etapa de la vida según Vulgarelli, está con

dicionado a :

- Fenómenos inmunológicos

- Carencias enzimáticas, de base genética

- Mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica que 

en el adüto.

- Mayor permeabilidad de la barrera intestinal que en - 

el adulto.

- Escreción renal menor que en el adulto.

- Inmadurez hepática.

- Mayor difusibilidad de la sangre a los tejidos que en 

el adulto.

DAÑOS IATROGENICOS EN LA EDAD PRENATAL

Depende de la permeabilidad de la placenta, y de la edad 

gestacional. La permeabilidad placentaria a los diversos 

fármacos mayor al final de la gravidez. La posibilidad - 



de mayor daño en el período embrionario. De todas formas 

es una gran responsabilidad administrar drogas a la em

barazada en cualquier etapa de la gestación, y cuando es 

asi debe conocerse lo más profundamente posible los e- 

fectos del fármaco su perfecta dosificación y su even

tual acción dañosa sobre el feto.

Así tenemos que los antipiréticos, las sulfamidas, los 

antibióticos, los diuríticos, los hipotensores y to

das aquellas drogas de corriente uso en medicina pueda 

producir alteraciones funestas en el feto.

Recordemos igualmente la acción de los Rayos X, y el ra 

diúm en la gestante.

ENFERMEDADES IATROGENICAS EN LA EDAD

NEONATAL y DE LACTANCIA

En el neonato y el lactante, las funciones renales y he 

páticas, siguen su maduración progresiva, disminuye la 

permeabilidad de la barrera hemato-encefálica, e intes

tinal, estos fenómenos hacen que el problema terapéuti

co no difiera notáiemente del adulto; presentándose de 

igual manera toxicidad, de algunos fármacos, que va es

trechamente ligada a una base genética.

En esta edad, el daño iatrogénico depende del manejo del 
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fármaco; si su dosificación no es correda todas pueden 

producir reacciones perjudiciales en el organismo.

Es bueno comentar ciertas costumbres de algunos laborato 

rios de no especificar la concentración del producto en 

la dosis recomendada; al respecto sabemos que del porcen 

taje de concentración en sangre depende el éxito del tra 

tamiento, más de lo recomendado puede ser perjudicial, - 

menos lo es igualmente, puesto que no cumple con nuestos 

propósitos. A este concepto se ciñe, incluso medicamen

tos de uso corriente, como son los antitérmicos los anti 

bióticos, tanto de pequeño como de amplio expectro, las 

hormonas, e incluso lo que toda madre exige, persistente 

mente, que se le administre al niño, las vitaminas.

Al respecto, el uso de vitaminas A.D.K. debe ser muy cui 

dadoso, igual sucede con la vitamina B 1 que altas do - 

sis o pequeñas pero repetidas pueden romper el sinergis, 

mo que debe existir entre las vitaminas, del complejo B; 

sus manifestaciones se caracterizan por vaso-dilatación 

periférica depresión del centro respiratorio convulsio

nes etc.

En los países en vías de desarrollo los hábitos, las eos 

tumbres alimenticias, juegan un papel importante,en la 

alimentación del niño, las sopas a base de maíz, o de plá 

taño con que se sustituye la leche materna, la supresión
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de la misma ante la existencia de fiebre o diarrea, la 

administración indirecta de purgantes "reconstituyentes", 

vitaminas, la prolongada dieta hídrica por error en oca

siones de prescripción, van a agravar la situación de un 

organismo frecuentemente deficitario desencadenando una 

desnutrición iatrogénica (Rueda Williamson).

Tanta importancia oomo la iatrogenia producida por fárma 

eos, la tienen las iatrogénias quirúrgicas, en este sen

tido todo médico debe valorar sus capacidades y las con

diciones ambientales donde se ha de realizar el acto qut 

rúrgico; puesto que de ello depende, incluso, la vida - 

del paciente.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO EN LA 
PREVENCION DE LAS IATROGENOBATIAS

Todos los países contienen leyes, decretos, resoluciones 

con los que se regula y normaliza la experimentación, fa 

bricación importación, venta, y uso de los fármacos.

Los laboratorios productores, creen cumplir con todos - 

los requisitos exigidos e incluso, no falta la leyenda 

"venta bajo fórmula médica", o "venta bajo fórmula odon

tológica 1' Existen igualmente extensos artículos sobre saja 
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cienes para productores, para vendedores que no cumplen 

con todos los requisitos exigidos, pero de aquí a que se 

cumplan hay mucha diferencia.

El control de calidad en ocasiones es deficiente, si se 

hiciera meticuloso y rutinariamente, tal vez nos llevaría 

mos una gran sorpresa. Posiblemente el médico encontraría 

explicación en el fracaso de algunos tratamientos. A es_ 

te fracaso contribuye la venta indiscriminada de cualquier 

tipo de fármaco; hay una especie de drogonomanía en núes 

tras comunidades, al expendedor lo único que le importa 

es la ganancia económica. Parece ser que no piensan en 

ningún momento que el uso de drogas sin prescripción exac 

ta puede crear en el organismo una serie de alteraciones, 

y cuando el paciente se decida a consultar, está ya tan 

saturado, que cualquier tipo de prescripción por antago

nismo, resistencia o acumulación puede ser causa de iatro 

genopatía, es pues responsabilidad de los organismos ofi 

cíales hacer cumplir sus leyes, al máximo. Igualmente es 

responsabilidad de los médicos su actualización permanen 

te,su ejemplar ética profesional,no olvidar que la prime 

ra droga,el primer medicamento,que administra el médico 

para la asistencia de cualquier enfermo es su propia per 

sonalidad.Este remedio y “esta droga médica",que utilizan 

todos los profesionales del arte de curar no puede ser coa
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parado a un placevo, puesto que no se trata de una medi

da terapéutica de eficacia nula y débil sin relación ló

gica, con la enfermedad la '‘droga médica", responde a u- 

na actitud terapéutica en el médico de poderosa acción 

en el enfermo. De ahí que la política de algunas univer

sidades, de dejar actuar en el campo de la medicina, a 

personal aún no capacitado es auspiciar una forma de ia 

trogénia masiva.

Esto ocurre por que la medicina atareada en la lucha con 

tra la enfermedad, delega en personas no capacitadas la 

tarea de "conversar" con los enfermos, olvidando que las 

condiciones humanitarias del médico siempre fueron pode 

rosas armas terapéuticas, las encuestas a la opinión pú 

blica en algunos países de la América Latina* respecto 

a las instituciones asistenciales comprueban que los en 

ferinos esperan que sea el médico que los comprenda y au 

xilie.

■ !-t
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ZUA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, COMO INSTITUCION COORDINADORA 
DE LOS ASPECTOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA EDUCACION ESPECIAL EN MEXICO„

INTRODUCCION

La existencia de un importante sector de la infancia que en su 

proceso de crecimiento, maduración y desarrollo presenta alte

raciones, disfunciones y limitaciones, etc., como una relaidad 

social que no pueda ser soslayada, ha dado origen en México a 

la creación de diversos organismos que en forma segmentaria se 

han ocupado de los problemas de la atipicidad infantil, su detec

ción, su diagnóstico, su tratamiento, desde diversos puntos de 

vista asi como su prevención, de manera más o menos espontánea 

desde 1870, con la creación de la Escuela Nacional de Ciegos por 

el Lie. Benito Juárez, hasta la creación en 1970 del marco insti

tucional oficial para la atención sistemática planeada y coordi

nada del problema de la infancia atípica., La Institución Guber

namental creada a este fin es la Dirección General de Educación 

Especial enmarcada en la Secretaría de Educación Pública del Go

bierno Mexicano.

I„- FUNCIONES GENERICAS Y ESPECIFICAS

La Dirección General de Educación Especial es el organismo ofi

cial encargado de planear, dirigir, supervisar, orientar, con

trolar y coordinar las actividades de la Educación Especial en 

las áreas de: Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Integración 

Social y Prevención para niños y adolescentes con problemas de 

audición y lenguaje, ciegos, débiles visuales, deficientes men

tales, lisiados del aparato locomotor, inadaptados sociales y 
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menores infractores; tanto de las Escuelas, Instituciones y Ser

vicios Públicos (sostenimiento Federal), como de los organismos 

y empresas descentralizadas, estatales, municipales, semioficiales 

y privados que existen actualmente en la República Mexicana y 

aquellos que se organicen en el futuro. Desde luego, dependiendo 

del tipo de institución, la participación de la Dirección General 

de Educación Especial, adopta diversas formas y modalidades que 

van desde la administración, dirección y orientación técnica de 

las que de ella dependen directamente hasta la coordinación y 

supervisión de las que perteneciendo al sector público, se encua

dran como servicios complementarios o parciales de organismos de

dicados a otros fines sociales, (seguridad social, Secretaría de 

Salubridad y Asistencia, Gobernación, etc.) sin olvidar la acción 

específica de facilitación y armonización de los esfuerzos desa

rrollados por el sector privado.

La funciones específicas se refieren al desarrollo de objetivos y 

tareas de nivel técnico, administrativo y directivo en las áreas 

mencionadas en el párrafo anterior.

Elo- DETECCION

Es la labor mediante la que se ubican en las Escuelas Primarias, 

Jardines de Niños, Guarderías, etc. aquellos niños que presentan 

alguna atipicidad.

Se inicia informando a los maestros o personal encargado de los 

menores, qué rasgos o aspectos del comportamiento considerados 
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como "anormales", deben ser reportados en forma de descripción 

sencilla evitando etiquetar o poner nombre a las anomalías ob

servadas. Los niños así preseleccionados son examinados en 

forma colectiva desde los puntos de vista psicológico, pedagó

gico y sociológico, realizándose también exámenes médicos, pero 

estos en forma individúalo Mediante este proceso se certifica 

la existencia de problemas de atipicidad. Llegar al estableci

miento de un diagnóstico fino, obviamente es motivo de un tra

bajo más preciso e individúalo

En otras ocasiones la Detección se realiza a través del reporte 

provocado o espontáneo de problemas e irregularidades en el niño.

Esto ocurre con mayor frecuencia cuando se dirigen interrogatorios 

o cuestionarios a los servicios de pediatría oficiales o privados, 

ya sea con fines estadísticos o para la creación de nuevos servi

cios de Educación Especial»

Es importante reiterar que la Detección no es más que un prediag

nóstico o certificación por personal multiprofesional capacitado, 

de la existencia de problemas en el niño que sugieren la presencia 

de alguna forma de atipicidad.

III.-  DIAGNOSTICO

Este se plantea como una labor multiprofesional en la que, depen

diendo de la atipicidad, intervienen médicos de diversas especia

lidades: Paidopsiquiatras, Pediatras, Neurólogos, Oftalmólogos, 

Otorrinolaringólogos, Ortopedistas, etc.; Psicólogos, Sociólogos, 

Maestros Especialistas, así como Trabajadoras Sociales. En 

conjunto, permiten el establecimiento del diagnóstico
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integral y diferencial en su caso.

A continuación se describe el trabajo multiprofesional (médico, 

psicológico, pedagógico y social), para el diagnóstico del niño 

atípico:

III. 1 ESTUDIO PSICOLOGICO:

Comprende la evaluación de la personalidad del niño concebido 

como una totalidad» Sin embargo, con fines de simplificación, 

se estudian aunque sin separación cortante, las siguientes áreas: 

intelectual, emocional y afectiva, adaptativa, connativa. Al 

integrar los datos más significativos de cada área se establece 

el psicodiagnóstico así como una dinámica de la personalidad 

frante a la atipicidad y sus repercuciones en el comportamiento, 

los intentos de compensación ya sea que se traduzcan en ¡nanis

mos normales o bien en manifestaciones anormales y patológicas 

tales como el retraimiento, la inhibición, el autismo, la conudcta 

hiperquinética, el bloqueo de las actividades cognoscitivas, la 

impulsividad, la agresividad, etc.

De particular importancia resulta el estudio de los aspectos in

telectuales de la personalidad, tanto en el rendimiento del niño 

frente a situaciones controladas (pruebas y tests tales como el 

Waschler infantil, el Binet Terman Merrill, revisión 1960, Khoss, 

Raven, Goudenough, etc., proyectivas como el C.A.T., Machover, di

bujo libre, Roschach, frases incompletas, etc., así como la obser

vación clínica aplicada a las actividades lúdica, adaptativa, psi-

comotriz, personal-social, perceptual, durante un mínimo de 90 días) 
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como en las habituales situaciones escolares y familiares, ya 

que finalmente de ello dependerá la posibilidad de un aprendizaje 

y educación que permitan el satisfactorio ajuste del individuo a 

la sociedad.

III o 2 ESTUDIO PEDAGOGICO:

Habida cuenta de la edad escolar de los menores, este estudio tiene 

por objeto esclarecer las particularidades del proceso de aprendi

zaje frente a las limitaciones que impone la atipicidad, especial

mente en lo que se refiere a la amplitud del proceso, sus máximas 

posibilidades y sus limitaciones más importantes. El descubrimien

to de habilidades específicas, de áreas de mayor productividad para 

el aprendizaje, de intereses, etc., complementan el estudio peda

gógico .

III-3. ESTUDIO Y VALORACION SOCIAL:

Se busca el conocimiento de la realidad humana en la que el atípico 

se desenvuelve para ubicar aquellos factores que le son adversos 

(rechazo, sobreprotección, ambivalencia, rigidez, promiscuidad) y 

los que enmarcan su ámbito familiar y social: interacción afectiva, 

comprensión de la problemática, disposición para enfrentar y resol

ver el problema, disponibilidad de recursos económicos y humanos 

así como la orientación general del proceso adaptativo familiar, 

tanto de los miembros no afectados directamente, como de las alte

raciones que la presencia del atípico ha originado al núcleo fami

liar



1114 ESTUDIO MEDICO:

Se busca tipificar las limitaciones, alteraciones o disfunciones 

del organismo infantil, mediante una exploración por órganos, 

aparatos y sistemas, haciéndose necesaria la intervención de di

versos especialistas según la atipicidad: Paidopsiquiatra, Pedia

tra, Neurólogo, Audiólogo, Audiómetra, Electroencefalografista, 

etc„ etc. Se trata de precisar la etiología y el establecimiento 

de las bases que permitan el tratamiento médico que resulte más 

adecuado, (fisioterapia, quimioterapia incluyendo el uso de psi- 

cofármacos , complementos nutricionales, etc., hasta la prescrip

ción de diversos auxiliares ortopédicos y ayudas sensoriales es

pecialmente del tipo auditivo y visual, así como cirugía correc

tiva y reconstructiva.

III . 5 EL DIAGNOSTICO INTEGRAL:

Se refiere a la conjugación de los elementos (resumen de datos 

positivos) encontrados por cada especialista, respondiendo bási

camente a las preguntas siguientes:

a) o- ¿Qué problema o conjunto de problemas presenta el menor es

tudiado?

b) .- ¿Se encuentran síntomas y signos o síndromes bien definidos? 

o) ¿Qué dudas razonables se presentan para definir diagnósticai-

mente los problemas? 

d) o- ¿Se requiere el establecimiento de diagnóstico diferencial?

e) o— Además de la nominación nosológica ¿cómo puede describirse 

dinámica y etiológicamente el cuadro estudiado?
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IV o

f) .- Dadas las características observadas, ¿qué limitaciones,

posibilidades y evolución presentará el trastorno; es tem

poral; es crónico; qué tipo de tratamiento multiprofesional 

requiere?

g) »- ¿Con qué periodicidad deberá ser revalorado y controlado?

h) ¿Qué dudas quedaron sin resolver y en qué plazo deberán ser 

nuevamente abordadas?

TRATAMIENTO

Con base en los datos del diagnóstico y pronóstico se procede 

a elaborar un plan de tratamiento integral individual a través 

del cual se de solución médica-psicológica-social, pero sobre 

todo educacional de los problemas del atípico.

IV . 1 Dada la ubicación de los servicios, el tratamiento

recibe un mayor énfasis en los aspectos propios de la institución 

que los realiza; así, las instituciones de tipo asistencial u hos

pitalario dan preminencia a las terapias de tipo médico (medicina 

interna, fisiatría, foniatría, oftalmología, cirugía, ortopedia, 

hidroterapia, quimioterapia, medicina rehabilitatoria, etc.). Los 

de tipo social-asistencial, dan preferencia a los procesos de 

adaptación e integración del menor a su comunidad y así sucesiva

mente. Sin embargo, a partir de la creación de la Dirección General 

de Educación Especial, se viene desarrollando una tendencia cada 

vez más generalizada hacia el tratamiento integral de los problemas 
‘.■-i'.-! , . . - r, ■

de atipicidad, aún cuando en las propias instituciones de la
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Dirección General "hay un marcado predominio de los aspectos edu

cacionales. Esto no quiere decir que se sacrifiquen unos aspec

tos en favor de otros, sino que dada la estructura, técnicas y 

recursos, algunas instituciones desarrollan mejor que otras deter

minados aspectos del tratamiento integral, persiguiéndose dentro 

de esta realidad determinada por factores de tipo socio-económico 

la coordinación de esfuerzos a fin de no descuidar ninguna área para 

lo que por el momento será necesario hacer intervenir en forma 

cooperativa diversos organismos que resulten adecuados.

IV„ 2 Respecto del tratamiento psicológico, la tónica domi

nante se refiere a la psicoterapia según diversas modalidades (ludo- 

terapia, terapia de apoyo, psicoanalítica, psicodrama, terapia de 

grupo, etc o) tanto del menor como de su nécleo familiar y social 

inmediato, buscando el sano desenvolvimiento de la personalidad a 

pesar de las limitaciones por severas que estas sean, constituyendo 

la base operacional para el proceso educativo especializado..

IV„31 El tratamiento sociológico se refiere al modo de sol

ventar los desajustes del atípico a su ambiente familiar, escolar 

y social, desde los puntos de vista económico, ocupacional, laboral 

y de participación activa en la comunidad, especialmente en los as

pectos cívicos y ciudadanos. Las técnicas son las propias del tra

bajo social, además de las labores de divulgación y sensibilización 

de la comunidad a fin de crear la conciencia dé que el atípico, 

lejos de ser una carga, Constituye un útil elemento para el desarro

llo y superación del grupo al que pertenece. En México se ha demos

trado la elevada pérdida económica que los sujetos atípicos o 
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impedidos ocasionan cuando se les margina o bien cuando se les 

rechaza por prejuicio e ignorancia negándoles el acceso a las fuen

tes de trabajo y producción.

Como tarea importante en los aspectos de divulgación, la Dirección 

General de Educación Especial ha desarrollado en sus primeros ocho 

meses de existencia, dos Simposia regionales de Educación Especial 

en los que participaron médicos, psicólogos, higienistas, traba

jadores sociales, pero sobre todo maestros de Educación Primaria 

y Pre-escolar de 12 de las 31 entidades federativas del país; la 

publicación de la Revista de Educación Especial, así como un 

fascículo "Los Grupos Integrados", además de un buen número de 

conferencias, artículos periodísticos y la Multiproyección "Pa

norama de la Educación Especial en México".

IV .4 TRATAMIENTO PEDAGOGICO;

Como base en el diagnóstico integral y en el pronóstico, se diseña 

el tratamiento individual del atípico, que consiste básicamente 

en la aplicación y adecuación de un conjunto de métodos y técnicas 

pedagógicas de las cuales el niño puede adquirir la preparación 

escolar mínima necesaria en las diversas áreas del programa.

Algunas de estas técnicas son de uso común en varias atipicidades 

aunque varía tanto en la graduación como en la forma de aplicación; 

otras son específicas para una atipicidad determinada, como en el 

caso del sistema Braille para el aprendizaje de la lectura-escritura 

por los ciegos, el entrenamiento auditivo para hipoacúsicos y la 

lectura labio—facial para anacúsicos.■
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Aún cuando el tratamiento es individual, los servicios pedagógicos 

que se imparten en escuelas, instituciones y servicios, se organi

zan por grupos en los que se pretende una cierta homogeneidad, y 

se establece la habitual distribución por grados escolares» Si el 

niño así lo requiere, asiste también a tratamientos o terapias 

individuales o colectivas en horarios diferentes» El tratamiento 

se inicia frecuentemente en edad pre-escolar y culmina cuando el 

atípico ha logrado adquirir los conocimientos, hábitos y habili

dades necesarios para su desempeño laboral y social o bien la 

continuación de su trayectoria escolar en las escuelas de nivel 

medio o superior.

V»- INTEGRACION SOCIAL:

Aquellos atípicos cuyas limitaciones les impiden concurrir a cen

tros de trabajo y competir con trabajadores normales, son canali

zados a Talleres Protegidos, en donde bajo vigilancia y organiza

ción adecuadas desarrollan actividades productivas remuneradas y 

reciben guía, supervisión y control permanentes. En las escuelas 

para sordos, ciegos y lisiados del aparato locomotor, una buena 

proporción del alumnado recibe certificado de Educación Primaria, 

logro que recientemente se ha extendido a las instituciones para 

inadaptados sociales» En las escuelas para deficientes mentales, 

el alumno recibe diploma que certifica su preparación en acti

vidades productivas tales como encuadernación, carpintería, plo

mería, herrería, trabajo de maquila industrial, artesanías diver

sas, en niveles de aprendiz, medio-oficial y oficial.
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A través del Departamento Social y Asistencial de la Dirección 

General de Educación Especial, se promueve y vigila el proceso 

de adaptación social del atípico en diversos aspectos:

Talleres Protegidos

Protección Social

Estudio y proposiciones para modificación de leyes, 

reglamentos y demás ordenamientos a fin de lograr una legislación 

adecuada para el atípico;

Clubes recreativos, etc.

A continuación se detallan las instituciones públicas y 

privadas que en México atienden problemas de atipicidad indicando 

la especialidad y las áreas que cada una de ellas cubre:
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VI- PREVENCION:

En el área de prevención, se han desarrollado diversos progra

mas , patrocinados tanto por instituciones oficiales como por 

organizaciones privadas, observándose un afán de coordinar 

esfuerzos en este sentido, pero todavía fuera de un plan sis

temático que incluya a todo el país. 

Se han realizado campañas para orientar genéticamente a los 

matrimonios con altas probabilidades de transmitir a su 

descendencia atipicidades como deficiencia mental, sordera 

congénita, ceguera, etc. En este sentido la prevención se 

limita a dar la orientación genética dejando a criterio de los 

padres el tener o no descendencia.

Para el caso de lisiados del aparato locomotor, las tareas han 

sido más ricas y numerosas, comprendiendo desde las campañas 

intensivas de vacunación antipoliomielítica hasta la reciente 

celebración del primer simposium nacional de prevención de 

accidentes, en el que muy diversas dependencias gubernamentales 

y organismos privados tuvieron participación muy activa, 

habiendo expuesto la Dirección General de Educación Especial, 

una serie de trabajos referentes a las causas psicológicas y 

psicopatológicas del accidente en los niños de edad escolaf. 

Esta campaña se extendió a los centros laborales y recreativos 

del país a fin de disminuir el índice de accidentes que dejan 

como secuelas, lesiones en el aparato músculo esquelético.
' • ..id 
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La labor profiláctica de la sequera, adopta diversas modali

dades desde la creación de un Comité Nacional para evitar la 

ceguera en México, hasta la elaboración de minuciosas inves

tigaciones de los factores causales de la ceguera en las re

giones del país en donde el padecimiento es endémico como es 

el caso del Sureste de la República Mexicana en donde la onco- 

cercosis priva de la vista anualmente a muchos cientos de niños 

y adultos. También en esas zonas se realizan tareas sanitarias 

de prevención así como labores de educación higiénica y sa

neamiento y medidas profilácticas.

En el terreno de la adaptación social, se pretende neutralizar 

los factores negativos que generalmente se incuban en la peri

feria o en determinadas zonas de las grandes urbes (cinturones 

de miseria y ciudades perdidas). El Gobierno Mexicano, a 

través de labores de urbanización, de creación de centros de

portivos y culturales, de extensión de servicios educativos 

extra-escolares, de campañas de mejoramiento del ambiente, de 

incremento de seguridad social, de programas recreativos, etc. 

ha sostenido un sistemático ataque a las causas de inadaptación 

aunque debe mencionarse que el crecimiento explosivo de la po

blación urbana y las consecuentes condiciones sociales nega

tivas que implica, complican severamente la labor, preventiva.

Diversas organizaciones realizan tareas profilácticas entre 

las que se puede mencionar el Instituto Nacional de la Juventud 



la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, de la Secre

taría de Salubridad y Asistencia, las Direcciones Generales 

de Educación Extra-escolar en los medios Urbano y Rural de la 

Secretaría de Educación Pública,y la Dirección General de Edu

cación Especial a través de sus programas sistemáticos de 

"Escuelas para Padres".

Estamos conscientes de que las tareas proyectadas deben coor

dinarse y sistematizarse más, a fin de abarcar a un mayor nú

mero de mexicanos y poder combatir eficazmente los factores 

y causas de atipicidado La magnitud de la tarea, por su im

portancia, requerirá del concurso de organismos educativos, 

sanitarios, de seguridad social y de iniciativa privada, 

dentro de planes ambiciosos a nivel nacional, correspondiendo 

una vez más a la Dirección General de Educación Especial, la 

tarea de coordinación y dirección técnica.,
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INSTITUCIONES DE CARACTER FEDERAL CONTRATADAS
POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL»

Instituciones, escuelas y servicios

Centro Experimental de Pedagogía Esp.

Centro de Audición y Lenguaje

Areas Atipicidades que
atendidas atiende

Detección Aud» y Leng., Ciegos, 
Diagnóstico Débiles Visuales,Def, 
Tratamiento Ment», Lisiados y Prob 
Integración de Aprendizaje»

Diagnóstico Audición y Lenguaje 
Tratamiento

Centro por Cooperación Niños Disléxicos Diagnóstico Prob. de Aprendizaje

Instituto Médico Pedagógico

Escuela de Educ. Esp» No» 1

Escuela de Educ» Esp» No» 2

Escuela de Educ» Esp» No» 3

Escuela de Educ» Esp» No» 4

Escuela de Educ» Esp» No» 5

Centro de Ed» Esp» de Capacitación 
para el Trabajo (Varones)

Centro de Ed» Esp» de Capacitación 
para el Trabajo (Femenino)

Escuela de Educ» Esp. No. 8

Diagnóstico Deficientes Mentales
Tratamiento
Integración

Diagnóstico Deficientes Mentales
Tratamiento
Integración

Diagnóstico Deficientes Mentales
Tratamiento
Integración

Diagnóstico Deficientes Mentales
Tratamiento
Integración

Diagnóstico Deficientes Mentales
Tratamiento
Integración

Diagnóstico Deficientes Mentales
Tratamiento
Integración

Diagnóstico Deficientes Mentales
Tratamiento
Integración

Diagnóstico Deficientes Mentales
Tratamiento
Integración

Diagnóstico Deficientes Mentales
Tratamiento
Integración
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Escuela de Educ. Especial No. 9 Diagnóstico
Tratamiento
Integración

Escuela de Educ« Especial No. 10 Diagnóstico
Tratamiento
Integración

Escuela de Educ. Especial "Dr„ 
INo Navarro"

Juan Diagnóstico
Tratamiento

(Centro de Educ. Especial por Coop„ #1 Diagnóstico
Tratamiento

(Centro de Educ. Especial por Coop. #2 Diagnóstico
Tratamiento

(Centro de Educ. Especial por Coop. #3 Diagnóstico 
Tratamiento 
Integración

(Centro de Educ. Especial por Coop. #4 Diagnóstico 
Tratamiento

(Centro de Educ. Especial por Coop. #5 Diagnóstico
Tratamiento
Integración

(Guardería Especializada Diagnóstico
Tratamiento

Taller Protegido Tejido de Punto #1 Tratamiento
Integración

'Talleres Protegidos Múltiples

Escuela de Educ. Especial Albergue 
Infantil "Margarita Maza de Juárez"

Tratamiento
Integración

Detección
Diagnóstico
Tratamiento
Integración

■Escuela de Educ. Esp„ Albergue 
Infantil "La Cascada"

Detección
Diagnóstico
Tratamiento
Integración

tí

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Audición y Lenguaje 
Deficientes Mentales 
Lisiados

Deficientes Mentales

Audición y Lenguaje 
Deficientes Mentales 
Inadaptados 
Problemas de Aprendo

Deficientes Mentales 
Inadaptados 
Problemas de Apren
dizaje.

3 '■. ' - T. i e ■■:•
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Escuela de Educ. Especial "Ma. Gpe. Diagnóstico
■Borja de Díaz Ordaz" - Aguascalientes, Tratamiento

Ags„ México Integración

reentro de Educación Especial - Saltillo, Diagnóstico
Coah„ México

Escuela de Educ. Especial "Ma„ Gpe. Diagnóstico
Sor ja de Díaz Ordaz" - Puebla, Pue. Méx„ Tratamiento

Integración

ZEEscuela de Educ. Especial - San Luis Diagnóstico
ZP°otosí, SoL.P, México Tratamiento

Integración

Escuela de Educo Especial "Yucatán" - Diagnóstico
Mérida, Yuc „ , México Tratamiento

Centro de Educ. Especial de Capacitación Tratamiento 
paara el Trabajo - Mérida, Yuc. México Integración

EIscuela de Educ. Especial = Querétaro, Diagnóstico
Qro., México Tratamiento

Escuela de Educ. Especial Club de Leones Tratamiento
NIo. 2, Ciudad Victoria, Tamps., México

Escuela de Educación Especial - Colima, 
Col., México

Diagnóstico
Tratamiento
Integración

E¡scuela de Educ. Especial - Zacatecas, 
Zac., México

Diagnóstico
Tratamiento

E¡scuela de Educo Especial - Tuxtla Gu
tiérrez, Chis o, México

Diagnóstico
Tratamiento

GJrupos Integrados - Che tamal, Q. Roo, 
México

Diagnóstico
Tratamiento

GSrupos Integrados - Puebla, Pue. Méx. Diagnóstico
Tratamiento

EJscuela de Educación Especial - Oaxaca, 
Oax., México

Diagnóstico
Tratamiento
Lisiados

E-scuela de Educ» Especial - Ciudad 
Camargo, Chih„, México

Diagnóstico
Tratamiento

ESscuela de Educación Especial - Tepic, 
Nay., México

Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Audición y Lenguaje
Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Menta
(les

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Problemas de Apren
dizaje

Problemas de Apren
dizaje

Audición y Lenguaje
Deficientes Mentales

Deficientes Mentales

Deficientes Mentales
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Escuela de Educ. Especial No. 13 Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

Centro de Educ. Especial de Capacitación Tratamiento 
para el Trabajo - Ciudad Netzahualcóyotl, 

Edo. de México

Deficientes Mentales

Grupos Integrados, Problemas de Apren
dizaje

Centro Escolar México Diagnóstico
Tratamiento

Grupos Integrados Centro Escolar Tezo-
zzomoc

Diagnóstico Problemas de Apren-
Tratamiento dizaje

INSTITUCIONES DE CARACTER ESTATAL, CONTROLADAS 
POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL

Jscuela de Educación Especial, Ciudad 
Infantil, Chihuahua,Chih. 
México

Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

iscuela de Educ. Especial "Profr. Rafael 
laamírez" - Parral, Chih., México

Diagnós tico
Tratamiento

Deficientes ?4entales

¡scuela de Educ. Especial - C. Juárez, 
Chih., México

Diagnós tico
Tratamiento

Deficientes Mentales

¡entro de Educ. Especial "Antonio Al
calde" (Mujeres) - Guadalajara, Jal.Méx.

Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

iscuela de Educ. Especial para Niños de 
jento Aprendizaje "Ovidio Decroly" - 

Córdoba, Ver,, México

Diagnóstico
Tratamiento

k

Deficientes Mentales

Escuela de Educ. Especial I.P.E.A.- 
iguascalientes, Ags. México

Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

Reentro de Educación Especial "Antonio 
^Zlcalde" (Varones" - Guadalajara, Jal.Méx

Diagnóstico
.Tratamiento

Deficientes Mentales

Reentro Infantil de Perfeccionamiento - 
tonterrey, N. L. - México

Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

[instituto de Rehabilitación Auditivo 
hral "María Martell" - Chihuahua, Chih.

Diagnóstico
Tratamiento

Audición y Lenguaje

Escuela para Niños de Lento Aprendizaje- 
buliacán, Sin. México ... ,

Diagnós tico
Tratamiento

Deficientes Mentales

Escuela de Educ. Especial Anexa a la 
fínica de la Conducta "Roberto Solís 
iuiiroga" - Jalapa, Ver. México

Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

Escuela de Perfeccionamiento "Dr. Jesús RosaL  pachuca, Hgo. , México
Diagnóstico DeficientesMentales
m =>hi*í pnto ---- —
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Audición y Lenguaje

Deficientes Mentales

Inadaptados

Audición y Lenguaje

Diagnós tico 
Tratamiento

Diagnóstico
Tratamiento

Coah„, Méx

E-scúela para Invidentes 
S»an Luis Potosí, S.L.P. México

instituto Lagunero de la Audición y el 
lenguaje de - Torreón, Coah., Méxo

Esscuela de Rehabilitación "Dr. Juan Miguel Diagnóstico

Esscuela "Oriem" - Toluca, Edo, de Méx

Eiscuela Orientación para Menores ,-Torreón,Diagnóstico
Tratamiento

Esscuela de Educ, Especial "Esteban Casta- Diagnóstico 
Castañeda" - Veracruz, Ver. México Tratamiento

Ignacio Trigueros"Diagnóstico Ciegos y Débiles 
Tratamiento

Audición y Lenguaje
Miiguel González Ureña" - Morelia, Mich. Tratamiento

Integración
Ciegos y Débiles Vi

México suales, Lisiados

Esscuela de Educ. Especial - Chihuahua, Diagnóstico Deficientes Mentales
Chibo, México Tratamiento

Esscuela de Educ . Especial Niño xAtípico- Diagnóstico Audición y Lenguaje,
Durango, Dgo. México Tratamiento Ciegos y Débiles Vi

suales, Def. Mentales

Giranja de Recuperación para enfermos Diagnóstico Audición y Lenguaje
Msentales - Guadalajara, Jal. México Tratamiento

Instituto de Educ. Audio-oral - Guada- 
jara, Jalo, México

Diagnós tico Audición y Lenguaje

Esscuela para Sordos "Fray Ponce de León" Diagnóstico Audición y Lenguaje
Mranterrey, N, L., México Tratamiento

Esscuela para Ciegos "José Ma„ Cárdenas"- Diagnóstico Ciegos y Débiles
Monterrey ,NoLo., Méx» Tratamiento Visuales

Instituto de Audición y Lenguaje - Monte Diagnóstico Audición y Lenguaje
rrey, N. Lo Méx. Tratamiento •

Anexo a la Escuela Normal de Especiali- Diagnóstico Audición y Lenguaje,
z¡ación — Monterrey, No L. México

)
Tratamiento Ciegos y Débiles Vi—
suales, Deficientes Mentales,
Lisiados

Hogar para Ciegos - Puebla, Pue. Diagnóstico Ciegos y Débiles Vi
Tratamiento suales

Elscuela de Educ. Especial "Roberto Solís Diagnóstico Deficientes Mentales
Qluiroga" — Puebla, Pue. México Tratamiento
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Escuela Adaptación Social para Menores 
'"Manuel Avila Camacho" - San Luis Poto
sí, SoL.P., México

Diagnóstico
Tratamiento

Inadaptados

Escuela Orientación para Menores — Hermo
sillo, Son.- México

Diagnós tico 
Tratamiento

Inadaptados

Escuela de Audición y Lenguaje - Hermosi-
11o, Son. México

Diagnós tico
Tratamiento

Audición y Lenguaje

Escuela de Rehabilitación Física - 
Hermosillo, Son. Méx

Diagnóstico
Tratamiento

Lisiados

Hnstituto de Rehabilitación - Villa- 
hermosa, Tab., Méx„

Diagnóstico
Tratamiento

Audición y Lenguaje

Escuela de Sordomudos "Profra. Lidia 
Haldonado de Ríos" - Matamoros, Tamps,

Tratamiento

Centro de Rehabilitación para Sordomudos 
""Ramón I. Alcaraz y Paul P. Harris" -

Veracruz, Ver., Méxo

'Diagnóstico
Tratamiento

Audición y Lenguaje

Escuela de Educ„ Especial para Irregula
res Sociales "Ignacio Allende", Anexa al 
Híogar "Leona Vicario - Veracruz, Ver.Méx.

Tratamiento Inadaptados

Escuela de Educ» Especial para Irregula
res Sociales "Rafael Ramírez" - Perote,

Tratamiento Inadaptados

Ver., Méx.

Escuela de Educ. Especial "Yucatán" 
Anexo "Df.Solís Quiroga" - Mérida, Yuc.

Tratamiento Deficientes Mentales

Escuela Carentes de Vista - Mérida, Yuc. Tratamiento Ciegos y Débiles Vis

Centro Escolar Anexo Hospital Campestre 
'"Cruz del Norte" - Hermosillo, Son., Méx.

Diagnóstico Deficientes Mentales

Escuela de Educ. Especial - Chihuahua, 
Chih., México

Tratamiento Deficientes Mentales

INSTITUCIONES PRIVADAS INCORPORADAS A LA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL •

Hnstituto Mexicano de la Audición y del 
^Lenguaje

Diagnóstico
Tratamiento

Audición y Lenguaje

ró.I.R.A. Diagnóstico
Tratamiento

Audición y Lenguaje
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Centro Higiénico Pedagógico Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

Instituto "Eduardo Seguín" Diagnóstico
Tratamiento
Integración

Deficientes Mentales

Centro de Educación Diferencial Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

Enstituto "Emil Kraepelin" Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

Enternado Binet, A. C„ Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

Enstituto "Molino de Bezarez" Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

Enstituto "Francisco de Asis" Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales

Escuela de Educ. Especial "Df. Roberto Tratamiento
Soolís Quiroga"

Deficientes Mentales

Enstituto "María Montessori" Tratamiento Deficientes Mentales

Colegio "Santa Teresa" Tratamiento Deficientes Mentales

Instituto Perseverancia Tratamiento Deficientes
Lisiados

Mentales,

Escuela de Educ. Especial "Dr. Roberto Tratamiento
Solís Quiroga"

Deficientes Mentales

Enstituto de Educ. Especial Aguascalien- Tratamiento 
ttes ■ ■

Deficientes Mentales

Escuela de Educ. Especial - Monterrey,N.L.Tratamiento Deficientes Mentales

-Instituto "Adelaida Guerrero" - Durango, Tratamiento 
Dgo., México

Deficientes Mentales

Escuela de Educ. Especial "Gloria 
■Inguanzo" - Tampico, Tamps. Méx.

R. de Tratamientom Deficientes Mentales

OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS . ■ ■ ■

■Escuela de Educ. Especial del ins. 
de la Comunicación Humana (S.S.A.

Nal. Diagnóstico Audición y 
y S.E.P.) Tratamiento

Integración

Lenguaje >
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Hnstituto Nal o para la Rehabilitación de 
Ciegos y Débiles Visuales (S.S.A. y S.E.

Diagnóstico
P)Tratamiento

Ciegos y Débiles Vis

Escuela Nacional de Ciegos "Lie. Ignacio 
Urigueoos" (S.S.A. y S.E.P.)

Diagnóstico Ciegos y Débiles Vis

Centro de Rehabilitación para Débiles 
Visuales Profesionales (Talleres) 
l(S.S.A. y S.E.P. )

Tratamiento
Integración

Ciegos y Débiles Vis

Centro Escolar del Hospital Infantil 
(S.S.A. y S.E.P. )

Diagnóstico
Tratamiento
Lisiados

Audición y Lenguaje, 
Deficientes Mentales

21.S .S. S . T. E . Clínica San Lorenzo Detección
Diagnóstico
Tratamiento
Integración

Audición y Lenguaje, 
Ciegos y Débiles Vi
suales, Lisiados

lEscuela Hogar para Varones (Secretaría 
ede Gobernación)

Diagnóstico
Tratamiento
Integración

Inadaptados
Deficientes Mentales

.Escuela Hogar para Mujeres (Secretaría 
•de Gobernación)

Diagnóstico
Tratamiento
Integración

Inadaptados, 
Deficientes Mentales

Escuela para Varones de la Secretaría 
de Gobernación

Diagnóstico
Tratamiento
Integración

Inadaptados,
Deficientes Mentales

Escuela Orientación para Mujeres (Secre
taría de Gobernación)

Diagnóstico
Tratamiento

Inadaptados,
Deficientes Mentales

Instituto Nacional de Protección a la 
Infancia

Diagnóstido
Tratamiento
Integración
Prevención

Lisiados

Instituto Mexicano de Asistencia a la 
Niñez

Diagnóstico
Tratamiento
Lisiados

Audición y Lenguaje, 
Deficientes Mentales

Hospital Militar Diagnóstico
Tratamiento

Audición y Lenguaje, 
Lisiados

Hospitales de Zona del D.D.F. Diagnóstico Audición y Lenguaje, 
Ciegos y Débiles Vis 
Deficientes Mentales 
Lisiados, Inadaptado

Escuela Fray Bernardino Alvarez (S.S.A.) Diagnóstico
Tratamiento

Deficientes Mentales
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' CCentro Médico Naval de la Secretaría de

Marina
Diagnóstico Audición y Lenguaje, 
Tratamiento Lisiados 
Prevención

OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS

- A.P.E.R.C.H. Diagnóstico Audición y Lenguaje
Tratamiento

A.P.L.A.C. Diagnóstico Audición y Lenguaje
Tratamiento
Integración

Clínica Privada de Ortolalia Diagnóstico Lisiados
Tratamiento

Escuela de Educación Especial - León,Gto.
México

Diagnóstico Audición y Lenguaje
Tratamiento Deficientes Mentales

Clínica de Audición y Lenguaje - Aguas- 
calientes, Ags„Méxo

Diagnóstico Audición y Lenguaje
Tratamiento
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LA ORGANIZACION EDUCATIVA PUBLICA Y PRIVADA CON RESPECTO f 

A LA SITUACION IRREGULAR DE ÑIÑOS Y ADOLESCENTES

Emilio Uzcátegui

Los antisociales han existido desde los tiempos más remotos : la 

Biblia presenta casos de ellos desde sus primeras páginas. Sán embargo 

es indudable que con la ”supereivilización” su número hq crecido ver

tiginosamente, por haberse creado nuevas causas generadoras de violen

cia y a resion, entre ellas las nuevas necesidades y el espantoso ha

cinamiento y miseria de las grandes ciudades. Lo que parece moderno es 

que el mal se ha extendido contaminando a la nifíez y a la adolescencia, 

no obstante la educación y el servicio social, por su insuficiencia y 

sus deficiencias, y acaso incentivado ( aunque involuntariamente) por 

la mala organización y funcionamiento diento de las costes o tribuna

les de menores cuanto de las llamadas casas de reeducación.

Causa fundamental, pero de ninguna manera la única, a nuestro pare

cer, es que como panacea contra todos los males sociales se ha adoptado 

- antes que la extinción de los gérmenes provocadores, motivadores o 

determinantes de la irregularidad de la conducta,- la eliminación de

finitiva o temporal del sujeto. A poco que se juzgue esto no puede ser 

remedio, como no lo es matar a todos los pacientes para acabar con las 

enfermedades.

Harto se ha debatido sobre la eficacia de ta pena de muerte, pero 

la verdad contundente, cualquiera que sea la posición que se adopte,es 

que por este medio ningún país ha logrado extirpar la delin.cuencia.Sus- 

titutiva de la pena capital es la eliminación temporal de los indivi

duos de conducta irregular, esto es, la prisión de los delincuentes jr 

contraventores. No dudamos que la libertad es uno de los bienes que más 

aprecia el hombre; pero es evidente que los miles de años de práctica 

de sistemas carcelarios ideados en todo él orbe han fracasado sin ré

plica, pues lejos de disminuir ha aumentado el comportamiento deli®tiv—
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y lo que es más decidor, el el ovadísimo índice de reincidencia en que 

incurren los excarcelados. La reclusión punitiva impuesta a los delin

cuentes de todas las edades o aplicada por la fuerza de la necesidad 

a los ancianos menesterosos y peor aun a los niños inocentes que yacen 

en el abandono por orfandad, incuria o pobreza de los padres, o rela

jamiento moral de éstos, no ha demostrado su eficacia. ..penas es un pa

liativo para que los asociados adquieran un poco de confianza ante la 

seguridad de que los malhechores o los indigentes ya no perturbarán su 

sueño mientras permanezcan en su encierro.

Quizá no se confía mucho en la eficacia o posibilidad de la supre

sión de las causas o motivaciones, tal vez equivocadamente se pretende 

un ahorro absurdo o acaso hay mera negligencia en cuanto a tratar de 

erradicarlas; pero la verdad es que muy poco se ha adelantado en este 

sentido. ntes que preventiva nuestra organización social y jurídica 

es marcadamente represiva. Y es hacia este punto a donde debe focali - 

zarse toda reforma.

-Así se explica que ni en las planificaciones educativas ni en las 

de otro orden se toman en consideración a los niños desamparados.

don la santa intención de apartar a los menores de las formalida

des curialescas, considerándolos como entidades psico-sociales dignas 

de especial atención y con el propósito de aplicarles tratamientos ree

ducativos en vez de salaciones punitivas se crearon los tribunales , 

cortes o jueces para menores y se los dotó de una filosofía especial, 

de métodos y tratamientos diferenciados de los seguádos con los adultos 

Nacieron así una ley y una jusrisdicción propias y con ellas reformato

rios y casas de reeducación, todo esto con muy diversos nombres. Sin 

embargo, con el andar de los tiempos su contenido páico-socio-pedagó- 

gico ha ido desplazándose para regresar a la legislación formalista y 

al predominio de lo jurídico.

bun en países de mayor desarrollo y de más antigua tradición en La



materia, el sistema de las cortes de menores ha devenido método de a- 

trapar y destruir menores y es objeto de severas críticas. Lo más mons 

truoso es que anualmente en los Estados Unidos casi medio millón 

(440.000) menores de 18 años, sin implicación real de delincuencia ca

yeron en la trampa de las cortes de menores. Una ley de California es

tatuye que "cualquier persona menor de 21 años cuten persistentemente 

rehúse obedecer a sus padres, guardianes, custodios o autoridades esco

lares o que por cualquier causa, está en peligro de llevar una vida o- 

ciosa, disoluta o inmoral cae dentro de la jurisdicción de la corte de 

menores". En otros Estados, como Illinois, cualquier menor de 18 años, 

después de una segunda queja de hallarse fuera del control de sus pa

dres o de ser un vago habitual, puede ser encerrado hasta alcanzar los 

21 años de edad. Lester Velie, quien ha hecho detenidos estudios sobre 

esta materia, llega a afirmar que " algunas leyes parecen hacer de la 

niñez misma un crimen". Peor todavía es la conclusión a la que arriba

el Consejo Nacional sobre Crimen y Delincuencia de los Estados Unidos 

al decir: "El camino más rápido para una carrera de criminal es median

te la vía de la corte de menores."

La teoría que guió al establecimiento de tribunales especiales para 

menores fue el interés por salvarlos de la delincuencia, poner al 

pre-delincuente bajo custodia protectiva, proporcionarle cuidado psi

quiátrico, adecuado consejo educativo, hogares adoptivos mejores que 

los propios o algo eficientemente sustitutivo para los carentes de 

ellos. La práctica, en cambio, ha resultado desastroza, a tal, punto 

que Jerome Miller, Comisionado de los Servicios de Juventud de jxlassa- 

chusetts, quien aboga por la supresión de diez instituciones correccio

nales de menores en este año, ha llegado a afirmar con respecto a es

tos servicios: "Casi cualquier cosa que podamos hacer será mejor que 

lo qye hemos hecho". Y no falta razón si se han comprobado hechos 

como los siguientes: niños encerrados en prisiones celulares por el 



mero hecho de haber faltado algunos días a la escuela; otros inocentes 

encarcelados durante meses simplemente en espera de que los tribunales 

resuelvan su caso; unos terceros arrojados a un asilo de insanos y ata

dos de pies y manos en sus lechos por "desobediencia"; unos cuartos ha-, 

cinados en horribles centros de detención en atroz expectativa de cue 

se les halle un hogar adoptivo o un cuidado psiquiátrico difícilmente 

obtenibles; un grupo de 331 niños de menos^e seis años echados como 

trastos viejos en un Centro de Chicago, y otros 447 de edad fluctuante 

entre 6 y 12 anos olvidados por las autoridades durante largos afíosjun 

desgraciado conjunto de niños a quienes a consecuencia de un motín se 

les inyectó "para tranquilizarlos" y sin consulta ni consejo de médico 

thorazine . una droga muy peligrosa que sólo se usa en ciertas¿cagones 

como tratamiento psiquiátrico y con las precauciones del caso.Una dosis 

excesiva de este "tranquilizador" mató a uno de los revoltosos!

Los niños abandonados y la delincuencia infantil constituyen la 

mayor tragedia de nuestro-s días. Su clímax es el incremento pavoroso en 

los centros más poblados y desarrollados. En el 40/¿ de los asaltos y 

robos a mano armada coimaetidos en 1970 en listados Unidos, los actores 

fuerob niños y adolescentes no mayores de 18 años, según el F.BoI. De 

1'600.000 que fueron arrestados, más de la mitad procedían de cárceles 

y reformatorios. Peor es la situación en Rhode Island, Estado en el 

cual la reincidencia en el delito asciende al 75‘¿.

Las escuelas de "reeducación" en general no son mejores que las 

cárceles o lugares de detención franca, por lo que no ha faltado quien 

diga de ellas que son "prisiones para jóvenes con máximun de seguridad", 

Ln un reciente libro (La Cruz y el Puñal) se refiere el caso del jefe 

de una pandilla de los "láau Mau” de New York que se jactaba de haber 

clavado su cuchillo a 16 personas y de haber estado encarcelado doce 

veces! Tal el poder regenerador de la cátcelJ

L1 problema es de raigambre universal. En estos mismos días (13-II-7:
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el cable trasmitió la noticia de que 100 menores presos en un in

ternado de Sicilia (Italia) se amotinaron para protestar contra la 

lentitud en las reformas ofrecidas y la falta de comprensión de los 

guardianes. La noticia no es única a través de los páises europeos.

Eft Latinoamérica las cosas no van mejor. Los menores reclusos 

padecen también de olvido por parte dé los de fuera y de crueldad 

por obra de las autoridades y guardianes de casa adentro. Lobreza, 

suciedad, aglomeración, sevicia, abandono son frecuentes en los re

formatorios, asilos, orfelinatos, casas de detención de menores ya 

sean públicos o privados.

En las instituciones de reeducación tanto del Estado como de 

entidades particulares la falla fundamental está en que se burocra- 

tizan y que hay muy poco afán desinteresado de parte de los dirigen

tes y trabajadores a sueldo para salvar a los nifíos. Hay la acción 

rutinaria con el único aliciente de la remuneración, lio son pocos 

los casos en que funcionan movidas por fines comerciales, proseli- 

tistas y aun exhibicionismo de señoras sin ocupación. Hay mucho de 

falsa beneficencia, de aparente filantropía y las víctimas son los 

nifíos. ¿demás en buena parte de estos establecimientos hay notable 

carencia de personal psiquiátrico, de trabajadores sociales y de e- 

ducadores.

¿ título de tecnicismo, acaso la única preocupación es llenar 

formularios inútiles y efectuar clasificaciones. Hay institucione s 

que se contentan con poner etiquetas a grupos más o menos arbitrarios 

y creen que con ello han conquistado una meta. Olvidan que la clasi

ficación es un frío recurso de la ciencia que facilita el estudio;

pero que no resuelve situaciónes. Y lo que es más grave, ignoran al 

hombre, al enfermo, al deficiente, al educando individualmente consi

derados. Tienen la falsa idea de que el mundo está formado por grupos 

"standardizados” en los que desaparecen las personalidades.
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Ni el abandonado, ni el de conducta irregular son estereotípicos. 

Estos grupos como cualesquiera otros son variados, complicados, elás

ticos, versátiles, heterogéneos. 1 ero los juzgados e instituciones 

para menores los tratan como rebaños, como montones, como fichas acu

ñadas en en un mismo molde. Regimen tacíón, estandardización son su 

método. De este mal pecan cárceles, reformatorios, internados, cuar

teles, hospitales, asilos. Es una uniformidad tediosa que estimula la 

rebelión, pues trata de estrangular las personalidades, de hacer desa

parecer los rasgos diferenciales en lo intelectual, lo moral, lo so - 

cial, lo emocional, ya que en lo somático es imposible.

El egoísmo de padres, madres, hijos, hermanos o lo que sean que 

no quieren tener una molestia, una carga, con el cuidado de un ser 

humano requeriente de ayuda y protección, halla complacencia en arro

jar a las bodegas, basureros y lugares de almacenamiento de desperdi

cios - que no son otra cosa estos centros - a seres que no se atreven 

a matar directamente. Más filantrópicos son los nómadas que sacrifican 

resueltamente a la viuda vieja antes que abandonarla para que la devo

ren los lobos.

El internamiento es más pretexto que propósito laudable de'mejorar 

las condiciones de vida o de regenerar al asilado. Hay padres que de

nuncian idiotez,perversidad, desviaciones sexuales y otras irregulari

dades de hijos completamente normales tan sólo para librarse de sus 

vástagos y aminorar la propia pobreza.

Las descripciones de cáreeles, orfelinatos, asilos, hospicios, ma

nicomios son a cual más trágicas en Estados Unidos y en Rusia; en los 

países ricos y en los pobres, antaño y hogaño. La falta de atención 

con la sobrecarga de asilados es terrible hasta en las clínicas y es

tablecimientos de internación que cobran altas pensiones. Son, por de 

pronto, estos lugares un mal necesario, pero no insustituiW.e, irrepa

rable ni eterno.
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El recluido no viste en sociedad sino en hato, ni contrario de lo 

que se pretende, en no pocos caaes se desarrolla un estado de socio-fo- 

bia. Lo que es muy natural en una ambie¿<fcá que comienza por serle hns 

til, que prescinde de su individualidad y lo trata en anonimato sería— 

do, regimental.

El odio al internado no es exclusivo de los delincuentes y en - 

cancelados. Participan de él los leprosos, los dementes, los rxjrdio

seros, los viejos. Todos cuantos se hallan recluidos anhelan liberarse. 

El afán de evasión es la nota más común de la psiquis de los internados • 

La constante contemplación de unos mismos males , defectos, miserias y 

privaciones lejos de mejoramiento ofrece motivaciones de odio.

Todo ser humano siente necesidad de individualización, de ser al

guien, de que lo distingan y lo identifiquen como también de vida so

cial conjunta, sin segregaciones artificiosas, mientras tanto los in

ternados smn la negación y ausencia de todo esto.

La psicología por un lado nos enseña la existencia real de dixeren 

cias individuales; la sociología por otro nos muestra la necesidad de 

la convivencia variada y de complementación. Sin embargo los homores se 

empeñan en agrupamientos de homogeneidad forjada, que clasifica arbitra, 

riamente guiándose por un solo factor y abstrayendo y desechando cien 

otros factores influyentes y decisivos para la misma finalidad requeri

da. El cuociente de inteligencia, la emotividad, una anomalía psíquica, 

una forma de conducta son indudablemente elementos importantes merece

dores de miramiento, pero de ninguna manera son la totalidad del ser 

humano. Error esencial causante de malestar y fracaso es la tendencia 

a focalizar los rasgos de la persona polarizándola toda ella en un fac

tor cualquiera que ,por cierto, no obra aislado.

No pretendemos negar la necesidad de segregación, pero sá. utilizará 

simplemente como instrumento temporal y fúncional para un tratamiento 

indispensable y mientras éste lo requiera,pero Jamás con calidad de 
permanencia.'
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Desgraciadamente la clasificación segregatoria se convierte en sis

tema en los internados en todos los cuales se separan los sexos , las 

edades, la posición social , la capacidad económica a más de las cali

dades que presuponen castigo. Y todo esto ¿para qué? Tan sólo para a - 

consejar y practicar tratamientos uniformes, masivos, despersonaliza

dos, quizá 'baratos y de consiguiente ineficaces.

Las densísimas aglomeraciones provocadas por el exorbitado creci - 

miento de la población,le jos de corregir el defecto ,1o van agravando 

hora por hora. Ni en hospitales o clínicas de lujo hay la suficiente 

individualización. Las tomas de sangre se hacen en serie: cada paciente 

es un número que forma cola para llegar ante la enfermera que le extrae 

unos cuantos centímetros de sangre para colocar en un tubo numerado y 

realizar después por un laborátorista mecanizado el examen masivo su© 

jeto a errores y equivocaciones nada infrecuentes y peligrosas.

Hay urgencia ineludible de romper los estereotipos si queremos con

seguir éxito en la regeneración de menores. Ni siquiera el llamado su

jeto normal tiene caracteres de amplia comunidad; menos aún los grupos 

de irregulares en cualquier aspecto que se los tome. Pese al factor 

común de retardo o deficiencia mental, los niños con cuociente intelec

tual inferior a 70 tienen también su individualidad que los caracteriza 

y que reclama ajruda especial. No basta con designarlos como morones o 

fronterizos, deficientes mentales ú otra denominación cualquiera.

Peor todavía la agrupación forzada caracteriza ni nivela a los su

jetos de conducta irregular. Las irregularidades, precisamente por ser 

tales son más individualizadas. Hay centenares de anomalías y deficien

cias mentales que no pueden reducirse a la unidad.Otro tanto sucede 

con la conducta. Pero los internados hacen caso omiso de todo esto y 

tratah a todos por igual. La pedagogía aconseja que a cada niño se lo 

estudie y maneje de acuerdo con sus propias condiciones. Si esto es vea? 

dad para los normales ¿cuanta mayor razón debe haber para los irregu-



Desgraciada mente la clasificación segregatoria se convierte en sis

tema en los internados en todos los cuales se separan los sexos , las 

edades, la posición social , la capacidad económica a más de las cali

dades que presuponen castigo. Y todo esto ¿para qué? Tan sólo para a - 

consejar y practicar tratamientos uniformes, masivos, despersonaliza

dos, quizá baratos y de consiguiente ineficaces.

Las densísimas aglomeraciones provocadas por el exorbitado creci - 

miento de la población,le jos de corregir el defecto ,1o van agravando 

hora por hora. Ni en hospitales o clínicas de lujo hay la suficiente 

individualización. Las tomas de sangre se hacen en serie: cada paciente 

es un número que forma cola para llegar ante la enfermera que le extrae 

unos cuantos centímetros de sangre para colocar en un tubo numerado y 

realizar después ñor un laboratorista mecanizado el examen masivo suG 

jeto a errores y equivocaciones nada infrecuentes y peligrosas.

Hay urgencia ineludible de romper los estereotipos si queremos con

seguir éxito en la regeneración de menores. Ni siquiera el llamado su

jeto normal tiene caracteres de amplia comunidad; menos aún los grupos 

de irregulares en cualquier aspecto que se los tome. Pese al factor 

común de retardo o deficiencia mental, los niños con cuociente intelec

tual inferior a ?0 tienen también su individualidad que los caracteriza 

y que reclama ajruda especial. No basta con designarlos como morones o 

fronterizos, deficientes mentales ú otra denominación cualquiera.

Peor todavía la agrupación forzada caracteriza ni nivela a los si- 

jetos de conducta irregular. Las irregularidades, precisamente por ser 

■tales son más individualizadas. Hay centenares de anomalías y deficien

cias mentales que no pueden reducirse a la unidad.Otro tanto sucede 

con la conducta. Pero los internados hacen caso omiso de todo esto y 

tratah a todos por igual. La pedagogía aconseja que a cada niño se lo 

estudie y maneje de acuerdo con sus propias condiciones. Si esto es ver 

dad para los normales ¿cuanta mayor razón debe haber para los irregu-



lares o aberrantes?

Sin llegar al ultradeterminismo de la existencia de delincuentes 

natos, pues no existen caracteres genéticos de naturaleza delictiva, 

hay que reconocer la influencia inequívoca de factores físicos y so

máticos en la agresividad, la delincuencia y la mera irregularidad de 

la conducta. El hipertiroidismo por ejemplo es causa de agresividad 

que puede conducir a la delincuencia. Guando aumenta la presencia de 

testosterona aumenta la agresividad. B1 rigor de los guardianes más 

bien favorece la irritabilidad. Por otra parte, es obvio que las glána 

dulas endocrinas no mejoran su funcionamiento con ningina forma de re

clusión.

Está reconocido que son las circunstancias ecológicas las que in

fluyen en la agresividad y en la irregularidad de la conducta en gene

ral. Superpoblación, miseria, hambre, injusticia social, conclictos i- 

deológicos o raciales son factores condicionantes y ninguno de ellos 

se puede corregir ni menos eliminar mediante arresto. En las institu

ciones carcelarias el mal se agudiza por acentuación de las condiciones 

ecológicas determinantes de la irregularidad.

Con cualquier nombre que ostenten los lugares de detención de me

nores, por más que haya diferencias en los propósitos perseguidos la 

realidad es más punitiva que correctiva. May una retrogradacióñ en 

las prácticas carcelarias ( y con este nombre comprendemos aun a mu

chas instituciones que pretenden no ser de tal naturaleza). La cueldad 

y la tortura en tanto'/mayor grado que en los tiempos medioevales se 

emplea por doquier en nuestra época supereivilizada, y lo mismo ■ iige 

para adultos cu e para adolescentes o niños, para culpables e inocentes 

que caen manos de las fuerzas represivas ¿Qué esperanza de mejoramiento 

se puede abrigar con tales métodos probadamente contraproducentes?

La psicosociología animal ha demostrado que el aislamiento y la 

superpoblación son totalmente negativos a la supervivencia y que aumen— 
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ta la agresividad en quienes están sometidos a estas fuerzas. Desde los 

animales menos desarrollados hasta el hombre, sin excepciones , las pro

babilidades de afrontar las circunstancias adversas son mayores cuando 

los a grupa mi en tos alcanzan el número óptimo: ni demasiado escasos ni de

masiado poblados. La naturaleza tiene mecanismos reguladores: la vida 

solitaria extingue rápidamente al individuo y asimismo la superpoblación 

degenera en muerte masiva, En las termes, por ejemplo, cuando el número 

de hormigas-sóida dos excede del 20%, las hormigas-obreros las dejan mo

rir de hambre pues son éstas últimas las que preparan los alimentos de 

las primeras digiriéndolos previamente. En las grandes ciudades, la cri 

minalidad, en especial la roja supera tres veces a las de las poblacio

nes rurales o de poca densidad de habitantes.

Esto no obstante y ho obstanteqlos consejos de psiquiatras,psicólo

gos, sociólogos y educadores las instituciones que recogen niños y ado

lescentes, en su gran mayoría, pecan por los dos extremos: por razones 

económicas son superpobladas y por motivos disciplinarios acuden a la 

prisión celular, el calabozo solitario e incomunicado.

Por extraño que parezca, en este siglo de los niños, al tanto 

que se han suavizado las leyes y los regímenes penitenciarios para 

adultos, se van endureciendo para los menores, a quienes se trata con 

menos benignidad.

•A más del hacinamiento- más apretujado que en las malas instala

ciones ganaderas- nocivo para la salud física y mental, en las insti

tuciones de menores, a pesar de su alto costo en construcciones, sala

rio de numerosos dirigentes y guardianes, instrumentos represivos,etc., 

hay miseria, hay suciedad, hay hambre y como si esto güera poco, la in

justicia social es clamorosa.

Causa horror el desprecio al infeliz cautivo que se nota por doquie 

Lo cual no es sino prolongación de la actitud torpe,injusta,incompren

siva y despiadada que la sociedad tiene para con los defectuosos a quia— 
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nes fustiga corno culpables. Somos tan injustos con nuestros semejantes 

que nos enojamos co los sordos que nos hacen repetir lo que no les de

cimos claramente; que nos burlamos de los defectuosos o lisiados; que 

juzgamos responsables de su penuria a los huérfanos y desposeídos; 

que declaramos que la pobreza se debe siempre a la ociosidad; que 

creemos que el menor no tiene derecho a rebelarse y protestar contra 

la injusticia.

Lo dicho significa que los principales condicionantes de la agre

sividad, no sólo no han sido desarraigados, sino que persisten y acre

cientan y que por tanto para proteger al menor ha¡sr menester arrancarlo 

de la corte, tribunal o juzgado y de toda forma de institución carcelaria

L1 ambiente propio y natural de todo menor es su hogar, aun el in

completo o ilegalmente constituido. Quizá no exageró o lo hizo poco 

quien dijo oue la peor madre es mejor que ninguna. Por esto creemos 

que sólo se puede privar de sus padres al niño en los casos extremos 

de que sean muy malos y perniciosos. No toda prostituta ha de ser a- 

partada de su hijo, pues su condición de tal no quita el cariño a sus 

descendientes. No son raros los casos en que el apremio por alimentar 

y educar al hijo conducen al ejercicio de la prostitución que en sí 

misma no es un delito sino una triste humillación. En todo caso el ho

gar de muchas prostitutas no es peor que el ambiente carcelaria.

Salvo rarísimas excepciones, los hogares adoptivos son centros de 

explotación de los menores, ya porque reciben el aporte económico del 

Estado para tratarlos mal, ya porque usufructúan el trabajo de los a- 

daptados a quienes los tienen como sirvientes.

CONCLUSIONES

1. Ni único remedio radical y efectivo para proteger al menor del a- 

bandono y la irregularidad en su conducta es el cambio social y econó

mico que asegure alimento,morada, educación y trato justiciero a todo 

elemento humano.
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2. Mientras no se implante un nuevo sistema socio-económico, cuanto se 

haga no será otra cosa que simples paliativos que no extirparán el nal 

de raíz; pero atín así es necesario aplicarlos.

3. Toda medida que se tome debe ir acompañada o precedida de un plan 

adecuado de educación de los padres y de provisión de trabajo seguro y 
suficientemente /

/remunerativo de éstos.

4. Dadas las condiciones de amenazante superpoblación del globo y de 

sus terribles consecuencias para la niñez, en bien de los mismos niños 

es indispensable un estricto y reflexivo control . de la natalidad. Es 

preferible no crear un nuevo ser si se lo va a abandonar, maltratar o

hambrear.

5. Toda institución destinada a menores normales o irregulares debe 

ante todo estar impregnada de calor humano, comprensión, cariño y pa

ciencia. ñl autorizar el funcionamiento de las de carácter privado 

se exigirá garantías de trato afectuoso y comprensivo.

6. Las situaciones de abandono, carencia de hogar y todas aquellas o- 

tras que carecen de tinte delictivo deben extraerse de los juzgados, 

cortes o tribunales de menores.

7. Los casos de indudable y grave irregularidad en la conducta de los 

menores pueden continuar de conocimiento de los mencionados tribunales; 

pero la composición de éstos debe cambiar suprimiendo las formalidades 

y tratamiento jurídicos. Los organismos de juzgamiento y tratamiento
de menores / 

educativo/sólo pueden estar integrados por educadores, psicólogos , 

sociólogos, psiquiatras y trabajadores sociales.

8. Los procesos y ios tribunales de estructura jurídica sólo deben sea? 

aplicables a asuntos en que no es juzgado el menor, como provisión de 

alimentos para el menor, paternidad disputada, defensa de la propiedad 

de menores y otros semejantes.

9. Hace falta transformar las actuales instituciones para menores o 

crear otras completamente diferentes, como serían Consejos familiares 
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y hogares simplemente tales. No cabe hablar de reeducación, porque el 

prefijo re ya entraña calidad peyorativa o infamante y porque además 

es ahí donde recientemente se recibirá una verdadera educación, h 

estas entidades, en que lo esencial será la calidad humana de los di

rigentes y cooperadores , irán - no como reclusos o estorbos sociales - 

los niños en abandono cualquiera que sea la cause que lo motive y 

tecibirán trato afectuoso y comprensivo.

10. Los trabajadores sociales y todo el personal que labore en ins

tituciones para menores- sean oficiales o particulares- deberán se

leccionarse tornando como base fundamental su calidad humana, sin per

juicio de la requerida preparación profesional.

11. Es indispensable realizar estudios exhaustivos que conduzcan a 

encontrar los mejores sistemas preventivos y correctivos de la irre

gularidad de la conducta de los menores. En lo posible los menores 

deben educarse en establecimientos regulares comunes . Sólo los casos

excepcionalmente difíciles deberán tratarse en planteles especiales,.

12. En los planeamientos socio-económicos nacionales o regionales 

debe incluirse proyectos bien estudiados que se encaminen a salvar 

a los niños del abandono, la irregularidad en su comportamiento lo 

la expectativa de caer en ellos.
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Capítulo II.- Organización y funcionamiento de loa Instituto de Psicopedagogía 

en la educación Primaria, Media y Técnica»

Fundamentos teóricos,-

Los Instituto de Psicopedagogía son organismoa auxiliares de la edu

cación.Coadyuban en la educación de l-^s generaciones jóvenes, cuya dirección esté a Cargo 

de las generaciones adultas y que además en la actualidad está fundamentalmente en manos 
de los Estados, en contraposición con los sistemas de enseñanza privada y hasta indivl- 

cual que caracterizó a la educación durante mucho tiempo.

Estos organismos no deben duplicar la obra que desarrollan los propiamente educacionales, 

sino que constituyen un auxiliar muy inportante en tanto que

a) la educación común no puede ocuparse especialmente de los problemas que individualmente

prese tan algunos educandos, que salen de la norma por su personalidad, inteligencia, 

desadaptación etc., si bien a ella le compete la organización de clases o de institu

ciones donde sean atendidos educacionalmente.

b) cada vez más se hace necesaria la creación de servicios que no son esencialmente educar!—

vos pero que colaborarán en resolver no solo problemas individuales de los educandos 

sino también de grandes grupos de los mismos, para cuya solución no están preparados 

naturalmente en su formación específica los educadores.

c) los docentes, en su práctica diaria, necesitan encarar y resolver problemas educacionales

que por sí solos no están en condiciones de hacerlo y además una de sus tareas importan

tes es orientar a los padres en las cuestiones educacionales que ellos le planteen
d) en la actualidad el "oficio de pedre" se ha vuelto tan complejo y difícil que raramente

ellos no necesiten también orientación en la forma de llevarlo a cabo con eficienciae- 

Este servicio, por tanto, contribuye junto a muchos otros a que se cumpla el ideal 
damocrátivo según el cual todas las personas deben tener iguales posibilidades de educación 

en su doble significado de desarrollar al máximo sus potencialidades para convertirse en un 

miembro útil de la sociedad.

Este ideil a su vez solo puede cumplirse si
a) se cuenta con sistemas educacionales amplia y flexibles que puedan dar ubicación a todos

loa educandos, cualesquiera sean sus características y carencias
b) ae cuenta con servicios auxiliares de la labor propiamente docente
c) bí se dispone de personal especializado en las diversas áreas en juego en la educación
d) si se crean las condiciones para desarrollar la investigación educacional con el fin de 

perfeccionar las técnicas educacionales y la de los servicios colaboradores
e) finalmente pero lo de menor importancia, si todoe estos propósitos quedan encuadrados en la

realidad propia del país, en el oaso de latinoamérica, de países en vías ds desarrollo 
para los cuales no puede preconizarse la implantación de organizaciones creadas en países 
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de alto desarrollo.En segundo lugar tienen que estar contempladas las características na

cionales y la parte que dentro del presupuesto nacional se destina a estos aspectos»

Esta consideración íinal nos parece sumamente importante de ser destacada:existen en 

Europa y en los Estados Unidos, sistemas paraescolares para estos fines, altamente especia

lizados y que cuentan con orgazaniciones complejas que solo pueden pensarse en países des— 

arrollados.Serfa utópico pretender implantar sistemas similares, simples copias de los que 

se han instaurado en los países que están en eetas condicionas, en los países en vías de 

desarrollo, para muchos de los cuales el principal y más absorbente problema educacional es 

justamente el desterrar el analfabetismo.Por tal razón consideramos que los servicios que aquí 

nos ocupan tienen que ser planeados contemplando la situación general del país y no en for

ma aislada en base a un ideal único, que luego, en el sistema donde se implantarán, no puede 

ser cumplido»

Otro aspecto que debe evitarse es el de la duplicación de servicios de nodo que cada uno 

de ellos recubra a los otros parcialmente con sus funciones, lo que encarece la prestación 

y dispersa los resultadosaEn lo posible, debe tenerse en la mira, la centralización de los 

servicios sin más limitación que la que se deriva de la extensión territorial, ya que es 

imposible y oneroso hacer viajar miles de kilómetros a los educandos y a los docentes que 

residen lejos del servicio único.En estos casos, la fuerza de loe hechos, implica el esta

blecimiento de pequeños Institutos, además del Central, teniendo en cuenta la extensión 

geográfica, la densidad de la población etc»

La organización de los Instituto de Psicopedagogía es por tanto, compleja, con funciones 

de diagnóstico y pronóstico, con funciones de orientación, puesta al servicio de la comunidad 

a que sirve»

Desde el punto de vista netamente educativo, los Institutos de Psicopedagogía, auxiliar®8 

de la educación tienen una función general orientadora; en ellos no se dan clases y por 
tanto, no duplican la obra del sistema educacional propiamente dicha» 

Fundamentos prácticos»—

Los Institutos de Psicopedagogía tienen como objetivos prácticos 
fundamentales:

a) la prevención, orientación y en ciertos casos tratamiento de los problemas 
que presentan los educandos en su desarrollo en los niveles Primario, Medio y Técnico»

b) la contribución desde el punto de vista psicopedagógico al nance de las 
técnicas educativas

c) la investigación sobre la$ cuestiones anteñores»
La finalidad señalada en a) implica que todo educando que escape en forma a precia ble en 

au desarrollo mentak, psíquico, emocional, social, a la norma, debe ser atendido en el Ins
tituto de Psicopedagogía, para corregir o mejorar su situación, así como también para ser 
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orientado hacia el tipo de establecimiento educacional, dentro del sistema, al que debe con- 

ciurrir.Con respecto a los educando normales, que no presenten tales tipos de problemas, los 
Imstitutos de Psicopedagogfa, tienen una función orientadora hacia el campo del trabajo o 

hsacia los niveles adecuados posteriores a la Enseñanza Primaria, a que deben encaminarse los 

-diversos educándose

La segunda finalidad se refiere a la contribución que pueden hacer los Institutos al progre

sa) de la técnica docente, en su más amplica acepción, comprendiendo a la vez la educación 

jiropiamente dicha, la orientación y colaboración a los docentes y la muy importante educación 

■de los padres para la tarea que les compite desarrollar frente a sus hijos.

La tercera finalidad es esencial.Todo Instituto de Psicopedagogfa si no quiere caer en la 

Turbina, tiene que investigar en los problemas de su área, no solo para mejorar sus servicios 

siino también para contribuir al progreso del proceso educativo.

La extensión en que en la práctica pueden llegarse estas finalidades depende en primer lugar 
de los recursos que a él de destinen y del propio sistema educacional en que está enclavado. 

Laas funciones de tales Institutos pueden ser enormemente ampliadas, pero sería utópico pro

yectar un Instituto que luego en la práctica fuera un simple remedo de lo planeado en el papel. 

A este respecto, por tanto, cada comunidad tiene que decidir primero la extensión que quiere 

y puede darle, de modo que lo placeado pueda ser efectivamente llevado a la práctica.Como ya 

heemos dicho no vale nada transplantar sistemas que funcionan perfectamente en países altamente 

deesarrollados, con recursos amplios, si luego en la realidad nacional nada de esto tiene vi— 

geencia.Esto implica que previamente a la instalación de tal servicios se haga una correcta 

BWaluación de las principales necesidades educativas y al mismo tiempo de las posibilidades 

prrácticas de su implantación.Los recursos aducativos de la comunidad son fundamentales en tal 

consideración: si ella cuenta solo con un sistema muy simple que no contempla o contempla solo 

ntuy parcialmente a los que podríamos 11 amar educandos de desarrollo atípico (débiles mentales, 

cilegos, sordos, lisiados, retrasados pedagógicos, problemas específicos de aprendizaje) sería 

imdtil crear dentro del Instituto, Secciones que luego de su trabajo no pudieran encontrar 

soluciones de ubicación para los alumnos diagnosticados y pronosticados .Esto crea más bien 

mna frustración en padres y en docentes la que a la postre recae sobre el propio Instituto, 

cuiyo trabajo en este aspecto, resulta en la práctica inútil y altamente decepcionante, cuando 

3e pasa a las soluciones prácticas.Por tales razones los Institutos de Psicopedagogfa no pueden 

juiedar aislados de la propia organización educacional y de los recursos que ella posea, pues 
ara caso contrario y por mucho que lo lamentemos, su trabajo cae en gran parte en el vacío 
f se convierte de un servicio realmente útil, en uno "de lujo" para lucimiento ante los visi

tantes, pero sin proyecciones reales en la obra educativa.
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Organización de los Institutos de Psicopedagogía,-

Suponiendo cumplidos todos los requisitos 

que hemos indicado anteriotmente, encararemos la organización de los Institutos de forma 

que puedan cumplir la función específica de auxiliares de la educación en modo eficiente» 

Forzosamente, dada su complejidad y especialización, deben estar oganizado en Secciones» 

Tales Seccionew podrían ser las siguientes:

1»~Sección Clínmca Psicológica.-Aunoue óste es el título más comínmente aceptado, reconocemos 

que por razones de diversa índole a veces se hace necesario utilizar ottas denominaciones, 

pero en lo que sigee se dará cuenta clara de su finalidad, aunque el nombre utilizado fuera 

otor.Esta Sección tiene funciones de diagnóstico, pronóstico y orientación en su ubicación 

de los educandos atípicos.

Es corriente la idea de que los docentes pueden señalar por sí mismos cuáles son los 

educandos atípicos, pero en la realidad no es así.El educando atípico que más fácilmente 

puede señalar el docente es el que tiene problemas de aprendizaje porque está intrefiriendo 

en su labor»Para que el docente esté en condiciones de llevar a cabo esta tarea, en su pre

paración como tal tienen que haber figurado los cursos necesarios para ello, lo que no siempre 

se cumple en los distintos planes de su preparación.Incluso cuando figuran no siempre le es 

fácil al educador señalar las rabones y las causas por las cuales el educando no está apren

diendo a la par de sus camaradas, particularmente en los aspectos bastante más sutiles de 

diferenciar si se trata de un retraso mental global o parcial y específico o si se trata 

de un mero retraso pedagógico.Los que trabajamos en el campo de las dificultades específicas 

del aprendizaje conocemos demasiado bien dos situaciones:el caso del niño con dificultades 

específicas para aprender que ha sido considerado por los docentes— especialmente en los dos 

primeros Grados de Primaria- como siendo un retrasado mental y el de que ha sido considerado 

como teniendo una dificultad pasajera de desarrollo que se corregirá por sí sola, con el 

tiempo.Esta; dos confusiones son altamente agobiantes para el educando; en el primer caso 

suele ser transferido a una clase para retrasados mentales, cuando no lo es y en el segundo 

no se toma ninguna providencia y se dejan correr los años, solicitándose la intervención del 

técnico cuando ya es demasiado tarde.No olvidemos tampoco en el caso de países en vías de 

desarrollo, el retraso subcultural, muchas veces confundido con el retraso mental y por 

tanto, con soluciones equivocadas.Desde luego que tal como lo hemos venido diciendo antes, 

esta Sección tiene que guardar estrec^ja correlación con las posibilidades educativa» de la 

comunidad: si no hay establecimientos o clases estatales de tratamiento educativo para los 

problemas detectados, la actuación del Instituto de Psicopedagogía resulta enormemente 

frustrante.

En lo que respecta a los educandos con problemas emocionales, de personalidad o de adap

tación, es observación corriente conocida de tiempo atrás, que los docentes señalan fácil

mente al alumno que interfiere con su acción (rebeldes, agresivos etc»)pe ro son mucho 

Hfiíiíi ifiilñií til fii ? aquellos casos en los que existe un verdadero problema de personalidad

tarde.No
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■ijyas manifestaciones no producen tal interferencia ( niños tímidos, retraídos, soñadores etc) 

«iro al mismo tiempo para que la acción del Instituto no resulte decepcionante el sistema edu- 

sattivo debe comportar soluciones para tales casos, pues de otro modo la labor de aquél termina 

n un diagnóstico y pronóstico sin verdadera solución ulteriora

Las anteriores consideraciones sobre los docentes no implica en modo alguno un reproche para 

■i obra educacional, verdadero pilar del desarrollo, sino el reconocimiento fácil de aceptar, 

■íes el trabajo del maestro y del profesor no puede abarcar todos estos aspectos, preocupado 

zimcipalmente y justamente como lo está, en su labor de enseñanza a grupos enteros.Por otra p 

sirte, la labor de diagnóstico y de pronóstico de tales^ituaciones, con el reconocimiento de la 
suisa escapa a la teécnica docente y es la función de técnicos preparados en otras disciplinas. 

■—Sección Servicio Socialo- Cada educando atípico no puede ser totalmente estudiado y conocido 

n su realidad particular si no se cuenta con un Servicio Social que tenga por finalidad conocer 

1 entorno social del mismo.Los aspectos sociales y su influencia sobre la formación del edu— 

amdo son en estos momentos demasiado conocidos para tener que insistir sobre ellos.La situación 

aimiliar, la situación económica de la familia, su constitución regular o irregular, la influen— 

iaa del barrio etc. escapan al ttabajo netamente psicopedagógico y psicológico y solo pueden 

err llevados a cabo con eficiencia si se cuenta con la eficacia técnica de un Servicio Social 

iesn preparado y organizados. La Sección Servicio Social no solo tiene conexión con la Sección 

iffnica y con la Sección que llamaremos de divulgación y prevención, sino también muy especial— 

smte con la que expondremos a continuación.

»—Sección Orientación Vocacional.— Esta Sección tiene la finalidad bien concreta de ayudar 

líos educandos a orientarse a la salida del nivel Primario.En los países en que la Enseñanza 

Media y Técnica no es obligatoria y aún de serle en lae leyes hn lo es en la práctica, una 

pireciable proporción de al umnos deja la Escuela Primaria para alejarse para siempre de los 

Lweles educativos .Incluso en este caso, muchos escolares que han terminado su primaria, tienen 

Jcesidad de solicitar ayuda para encontrar el camino a seguir.

Sea o no sea obligatoria la prosecución de la preparación más allá de la primaria, este ser

bio es siempre imprescindible .Si se trata de ingresar a los niveles de la Enseñanza Técnica, 

i Orientación Vocacional tiene que invervenir muchas veces así como cuando los alumnos terminan 

i Enseñanza Secundaria.A dicha terminación muchos alumnos ignoran para qué tienen gustos y ap- 

-ttudes ni saben tampoco en esencia, qué trabajos emisten en la comunidad a que pertenecen 

menos todavía cómo son tales trabajos.

Esta Sección tiene por tanto, una doble finalidad.Por un lado debe tener claro el panorama 

•H- trabajo de la comunidad para lo cual debe recurrir a los otros servicios Estatales que 
>mocen estos aspectos.De no ser así, de no conocer el mercado del trabajo del medio, estará 

«abajando en el vacío y en forma absolutamente teórica.Por otro lado, tiene que estar técnica- 

ímte preparada para aplicar los sistemas que se usan mundial «ente y que han demostrado ser 
:icientes, para conocer los requirimientos de los distintos trabajos y la forma de investí- 

lir la presencia de tales requirimientos en los alumnns a orientar.

aspectos.De
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Incluso los estudiantes que han cursado cuatro o seie años de Enseñanza Secundaria y que 

pspiran a realizar estudios de nivel universitario, no es corriente que conozcan y no tengan 

ideas fantasiosas sobre lo que son las distintas profesiones.De aquí que forme parte esencial 

de esta Sección la realización de una tarea de magna extensión que consiste en conocer y dar 

a conocer los t abajos que el medio ofrece, la forman particular cómo es realiza en el medio 
(y& eus no s^impre su realización es idéntica en todas partes), cuáles son sus exigencias de 

estudios, el tiempo real, no en los planes, que insume su preparación así como las erogaciones 

en el curso de la misma, la posibilidad de trabajo en el tiempo de la preparación y las posi

bilidades del actual y sobre todo, del futuro mercado del trabajo.No es raro que en los países 

en vías de desarrollo no haya equilibrio entre las aspiraciones de los educandos y lass nece

sidades del país y que se produíca la paradoja de que falten médicos- pongamos por caso- en el 

país, pero haya exceso de ellos en las grandes ciudades.La producción del paíe tiene que ser 

por tanto, perfectamente conocida de esta Sección, para que la orientación a efectuar sin 

distorsionar las aspiraciones individuales, encaje deltro de las posibilidades y de las ne

cesidades de la comunidad, para no Crear futuras frustraciones.En mi país aparecen siempre 

algunos adolescentes que desean dedicarse a la producción cinematográfica- para no dar sino 

un ejemplo muy grueso— desconociendo que en él no existe tal industria.Un caso igualmente 

dramático se produce cuando la elección del aspirante se efectúan en un campo de trabajo 

ya altamente saturado, que no alcanza a ver la lucha por su ubicación que tendr' que enfrentar 

una vez conseguido el título.

Igualmente una labor sumamente importante de esta Sección, es la reorientación de los 

que ya fracasaron en los estudios o la labor emprendida y tienen necesidad de una reorien

tación, lo que jamás sucede sin una alta cuota de decepción por parte del interesado.

4.-Sección Psicopedagógica.- El objetivo de esta Sección es todo lo relativo a los aspectos 

psicopedagógicos de la educación.A esta Sección le compete la creación y/o adaptación nacio

nal de las pruebas psicopedagógicas y/o psicológicas extranjeras que se considera útil 

usar, luego de cuidadosa análisis de las mismas así como la creación de prebas de rendimiento 

(conocimientos) de acuerdo a los diversos grados o niveles» con el asesoramiento de los do

centes que dictan las diversas asignaturas y de los maestros de Enseñanza Primaria.Ella 

debe ser también la encargada de aplicarlas a los distintos grupos de estudiantes.

Es conocido el sistema de algunos países de efectuar promociones a través de prohíbas de 

rendimiento y con un steftáid que muchas veces tienen el carácter de nacional^.Un toque de 

atención debe ser dado en el sentido de la dificultad de guardar la esencial reseva sobre 

tales prebas que tij^enehque ser renovadas paríódidamente para contemplar los cambios de 

planes y para evitar su divulgación.Conocido es el caso de un país sudamericano que tuvo que 

anular recientemente el ingreso universitario que se efectúa por tal sistena, al comprobarse 
que las pru&feas usadas a tal fin, habían sido vendida**^» ciertos as pirantes «Este es un as
pecto que debe ser celosamente vigilado, cuando las pruebas de rendimiento son usadas a tiñes 

profesiones.De
trabajo.No


tan trascendentales.

A esta Sección le compete temblón asesorar a los docentes sobre cuestiones psicopedagógicas 

especialmente sobre la construcción de pruebas que a veces éstos usan en sus clases, en forma 

personal, no nacional.A la Sección Psicopedagógica le compete también la mediciones colec

tivas de clases cuando ellas se forman por nivelesrmentales o en toda otra oportunidad en 

que se considere la realización de tal trabajo,

5. -Sección Médica.— Esta Sección, generalmente en su instalación y mantenimiento puede ser 

evitada con el envío de los educandos a distintos organismos estatales que ya la tengan mon- 

tada.Ella tiene que contar- cualquiera sea el sistema que se utilice- con un servicios psi

quiátrico y neuropfi/rL yátrico, para el tratamiento de aquellos alumnos que no necesiten por 

la gravedad de su desajuste.En casos más leves el tratamiento puede ser llevado a cabo por 

psicólogos anexos a la Sección Clínica.En lo relativo a la Orientación Vocacional esta 

Sección tiene que tener intsvención en todos aquellos clasos de elección o de consejo hacia 

ocupaciones para las que ciertas deficiencias físicas o de salud se convierten en impedimentos 

o resulten desaconsejables.

6, -Sección Estadística.- Es evidente que los modernos adelantos en la estadística educacional 

por un lado y la invención de los sistemas electrón$i&>s de computación, hacen que lo relativo 

a la estadística tiene que estar en manos especializadas.Pero al respecto nos parece impor

tante llamar la atención que de esta Sección tienen que formar parte no solo expertos en 

Estadística, sino también en Estadística Educacional.Por otta parte es un hecho bien cono

cido de los que hemos trabajado gn estadística educaciona, psicológica o psicopedagógica, sin 
ser expertos en estadística, qu^ía realización de tal trabajo .-¿urgen muchas ideas al mani

pular las cifras que no aparecen claras antes de someterlas a tal manipulación «Por tal 

razón consideramos imnrescindible que expertos en Estadística Educacional y incluso los

orientadores de investigaciones psicopedagógicas, estén estrechamente vinculados a estos 

trabajos que les mostrará vetas de investigación y der relaciones causales que de otro modo 

se corre el riesgo que pasen inadvertidas, cuando solo los expertos en estadística, pero no 

en educación, psicología o psicoped?gogía están abluidos de tal trabajo,

7«-Sección de Divulgación y Prevención,- Esta Sección, sumamente importante- tiene principal

mente funciones de prevención a través de la divulgación de conceptos educativos,Su tarea 

principal es la divulgación entre el personal docente y los padres, de aquellas directivas 

eddiacionales que deben ser seguidas para prevenir desajustes.

El trabajo con los docentes se hará en base a conferencias o charlas en el Instituto o en 

los centros educacionales que abarcarán todos los aspectos contemplados en el Instituto y de 

utilidad para aquéllos así como sobre cuestiones nuevas en materia de psicología, psicopeda— 

gogía o educación.

El trabajo con padres, en forma de grupos, se hará a través de la Escuela para Padres, 

institución ampliamente aceptada hoy en día y ella impondrá a los padres que tuvieron escaso 



'O ningún acceso a los niveles educacionales, sobre la forma de conducir a sus hijoe.for 
tanto la Escuela para Padres es tanto más necesaria cuanto más bajo sea el nivel sociocultural 

ide las familias.

!8,-Sección Investigación.- Es altamente deseable por las razones expuestas anteriormente, que 

,el Instituto de Psicopedagoía tenga la posibilidad de realizar investigaciones en base o no 

• a su trabajo de rutina.Debe contar con una revista propia para la publicación de tales investi

gaciones y en caso de ser esto imposible o no aconsejable, debe contar en alguna revista edu

cacional estatal con un lugar especial para dar dabida y la consecuente divulgación de sus 

trabajos.

^Personal del Instituto Psicopedagógico.- El personal den Centro además del administrativo 

estará constituido por los siguientes técnicos:

.a.-especialistas de Psicopedagogía.

b. -especialistas en Psicología Clínica, Educacional y Psicoterapia.

c. -especialistas en Investigación Educacional. x

'd.-trabajadores sociales.

e. -especialistas en Escuela de Padres.

f. -especialistas en Estadística.

g. -médicos con las diversas especialidades incluidos los Pqiquiatras y Neuropediatras, si la

Sección Médica forma parte del Instituto.

h. -docentes
i•-fonoaudiólogos

Las diversas Secciones contarán con un número adecuado de ayudantes o auxiliares.

La cantidad de técnicos depende^rá de la envergadura que se le dé al Instituto.Se hará 

imprescindible la nominación de un Director que a nuestro juicio debe ser un Psicopedagogo, 

y de los correspondientes Jefes de Sección, cada uno dentro de su labor específica.

El Instituto también puede servir de centro formador de especialistas en Psicopedagogía 

si éstos no tienen cabida en la Universidad o en las Escuelas Normales.En este Caso ellos 

pueden realizar en él su formación práctica.

En materia de personal una tarea fundamental del Instituto es la formación y mantenimiento 

al día de su propio personal, si no existe/ en el sistema educativo nacional la formación 

y el perfeccionmiento de tales técnicos.

En caso que en el país no se encutrfia técnicos ya formados en Ips diversas especialidades 

que ^inluye el Instituto será imprescindible enviarlos a formar al extrjajero por un amplio 
sistema de becas o relizar o.~ ntrataciones temporarias de expertos extranjeros para formar las 

primeras promociones de especialistas.- 

Funcionamiento del Instituto Psicopedagógico.-
E1 funcionamiento del Instituto se realizará

en la siguiente forma esquemática:
En lo que respecta a los educandos:

1.-detectando,  diagnosticando y pronosticando así como señalando la ubicación dentro del 

Instituto.Se


sistema educacional de todos los educandos que no pueden seguir los cursos corrientes (dé

biles mentales, alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, ciegos, sordos, alumnos 

con dificultades de la palabra )etc.

2., -ejerciendo acción terapéutica en los propios educandos y/o en su medio familiar cuando tie

nen aquellos problemas de conducta, personalidad, desadaptación etc. En caso que la situación

sea demasiado grade proveeré tratamiento psiquiátrico o los enviará a otros servicios esta

tales a fal fin.

5.. -orientando a los alumnos que terminan el nivel primario o el secundario según los casos,

hacia su futuro trabajo o niveles educativos más altos, teniendo en cuenta las posibilidades 

nacioanles.

La entrada de los alumnosl al Instituto se hará por medio de los docentes, de los padres

□ de los médicos especialmente pediatras.En lo que respecta a la Orientación Vocacional, 

consideramos que ella no tiene que tener carácter compulsivo, sino libre, para aquellos 

educandos que se encuentren desorientados .

En lo que respecta a los docentes-

1 «-auxiliándolos en la solución de los problemas que les presentan algunos alumnos 

2«-0yudándolos en la evaluación de los resultados de nuevos métodos y técnicas pedagógicas. 

Jw-haciendo divulgación de nuevas orientaciones en materia de educación

-ayudándolos a planeta" investigaciones o mediciones en sus propias clases

^..-poniendo a su disposición los resultados de investigaciones realizados por el Instituto. 

En lo que respecta a los padres:
I«»—Impartiendo orientación en materia de educación familiar; enseñándoles a ser mejores ob

servadores de sus hijos para que ellos mismos busquen ayuda cuando se presentan situaciones 

que no Soben resolver por sí solos o descubriendo incapacidades que pueden pasar inadve^ — 

tidas a los docentes^ fundamentalmnte debido al número de alumnos en sus clases.

2i.— consiguiendo su colaboración para el tratamiento de los alumnos vistos por el Instituto 

a Causa de sus dificultades.

A su vez el personal del Instituto trabajará en forma de Equipo multidiscipliaario en 

truanto sea posible, para considerar a la vez y globalmente los problemas y asuntos a estudio.

Finalmente volvemos a destacar que en los países de gran extensión territorial debe pía— 

tusarse la creación de más de un Jnstituto, estratégicamente ubicados para que no resulte la 

siituación paradojal que los medios socioeconómicos más altos, ubicados en las grandes ciuda

des, sean quienes puedan susfructar de los beneficios del Instituto.En caso de poder ser lle

gada a la realidad tal solución evidentemente onerosa, deberá pensarse en un sistema de moví— 

dización del personal del Instituto, de modo que pueda desplazarse a las regiones más necesi

tadas de sus servicios.
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Recomendaciones»

ti .-La educación de l?s generaciones jóvenes considerada una cuestión de "alta prioridad" 

^Declaración de los Presidentes Americanos 1967)es pecialmente en los países en desarrollo, 

no puede llevarse a cabo con total óxito, en la comnjija situación actual, si no se cuenta 

con servicios auxiliares de la obra educativa.

.—Entre estos servicios auxiliares están los Institutos de Tsicopedagogía, cuya finalidad 

general es colaborar en la obra de la educación en todos los aspectos psicopedagógicos.

»—Si bien estos Institutos rueden ser organizados de muy distinta manera y suelen tener 

finalidades mas bien de investigación, se considera que en los países en vías de desarrollo 

®n ellos debe darse prioridad al aspecto de organismos colaboradores de la obra educativa, 

sin por ello eliminarse, siempre que sea posible, los aspectos mencionados de investigación 

Como tales y reducido a términos muy simples estos Institutos colaborarán con la educación

I. -actuando con los alumnos atípicos, cuyo estudio les competerá, así como la orientación

sobre la ubicación de takes alumnos en el sistema educacional.

II. -con los alumnos normales en funciones de orientación educacional y vocacional en los

diversos niveles educacionales, Primario, Medio y Técnico.

III. -con los docentes como auxiliares de su labor

IV.—con los padres, como institutos de prevención, realizando una labor de orientación 

de la educación familiar.

>—En la planificación de los Institutos de Psicopedagogía es imprescindible tomar en cuenta 

la realidad nacional en su triple aspecto de 

ajrealidad de la comunidad en su sistema social, económico y educacional

b) recursos otorgados a la educación

c) organización del sistema educacional nacional.

.—Estos Instntutos deben contar con un plantel de técnicos especializados en las diversas 

áureas que abarquen.

>—En su planeamiento debe tomarse muy especialmente en cuenta además, el que estén al alcance 

de todos, Rwppp.íal mente de los niveles socioculturales menos privilegiados de la comuni dadl 

que son precisamente los más necesitados de estos servicios y deben porveerse sistemas 

para que sean accesibles a estos niveles y no solamente a los más privilegiados, en gene
ral, concentrados en las grandes capitales.

En consecuencia los detalles de organización y las funciones de tales Institutos no pueden 

seguir un patrón ideal único, sino estar de acuerdo con las necesidades de cada comunidad, 

las que deben ser estudiadas detalladamente, previamente a la instalación de tales Ins

titutos.

- Montevideo, abril de 1972»
^^¿ía_A.-Garbonéir dg Gjrompone,



FORMACION DE LA PERSONALIDAD

Por JOSE CARLETON CORRALES.

/ El Psicólogo Binet fue comisionado por el Ministerio de Instzuc-

ción Pública de Francia para que elaborara un instrumento que pudiera di

ferenciar aquellos alumnos que se encontraban retrasados en sus estudios 

por falta de capacidad mental, de los que teniendo dicha capacidad no esta

ban aprovechando las enseñanzas debido a otros factores. El éxito de Alfre 

do Binet al confeccionar los tests de habilidad mental inició una corriente 

ininterrumpida de contribuciones prácticas de la psicología a la educación, 

al comercio, la industria, en fin a toda actividad en la que el ser humano 

se encuentra presente. Pero no todo fué rosas en la ciencia de la conducta 

que come tal sólo tiene un siglo de existenciajel número de problemas que — 

hubo de atender, la falta de una metodología científica propia para su obj_e 

to de estudio y quizás la impaciencia de algunos de sus miembros permitió - 

que aparecieran una serie de teorías sumamente coherentes, con gran fuer

za persuasiva, incluso con muchos méritos literarios, pero desgraciadamente 

con muy poca o ninguna base experimental, peor aún, teorías que por su ni— 

vel de imprecisión resultan difíciles de comprobar o refutar en las pruebas 

del laboratorio.

En ningún campo de la psicología fué este efecto mas notorio como 

en el estudio de la personalidad. Esto tenía que ser así, pues si hay al

go sumamente complejo, interrelacionado y variable es lo que se denomina — 

personalidad. Los autores que más sistemáticamente han tratado el tema - 

son Hall y Lindzey que en su libro "Teorías de la Personalidad" sintetizan 

más de dieciséis sistemas acerca de lo que es la personalidad, quizás su — 

afirmación más oportuna con respecto al tópico es que todas las teorías tie 

nen algo de verdad, particularmente en lo que afirman y tienden a ser falsas 

en lo que niegan. Es opinión del autor que en el momento presente resulta 

inadecuado el buscar una estructura teórica que comprenda todos los fenóme

nos estudiados por la psicología pues éstos están cambiando o siendo refina 

dos continuamente por la investigación científica. Quizá resulte más útil 

revisar aquellos hechos que han sido sólidamente fundamentados y donde sea 

posible ofrecer micro-teorías que presenten en forma armónica estos datos.

Los problemas de conducta son conductas aprendidas. Durante mucho 

tiempo los problemas de conducta que los niños presentaban eran vistos como
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síntomas ele alguna causa interna. Por ejemplo, si un niño tiene tendencia 

al robo, los maestros explicaban ésto en términos de una falta de cariño c a 

mor era, común decir que el niño tenía necesidad de afecto por no haberlo - 

recibido en el hogar, esta necesidad busca su expresión en el tomar objetos 

ajenos. Esta seudo-explicación tiene muchos puntos que la hacen especial— 

mente atractiva, en primer lugar el "Problema" reside en el niño y no en el 

maestro o en la escuela, "algo anda mal en este niño". Posición que permite 

a psicólogos y educadores eludir toda su responsabilidad. En segundo lugar, 

si el robar no es más que un síntoma debemos atacar la causa en sí. Bajo - 

esta premisa se adoptaron dos direcciones, unos dedicaron gran cantidad de 

tiempo y energía en la búsqueda de esa causa, terminando en conceptos tales 

como complejo de Edipo, de castración, etc.. Conceptos que todo lo explican 

y nada solucionan. Otros empezaren a darle efecto, atención etc. a aquellos 

que mostraban estas conductas irregulares con la consiguiente frustración — 

al encontrar que lejos de disminuir, muchas de estas conductas empeoraban.

Ante esta situación la psicología moderna ha encontrado que desde - 

el punto de vista del origen, desarrollo y consecuencias no existen difereii 

cias entre las conductas indeseables del niño con personalidad irregular y 

el niño física y socialmente adaptado a la sociedad. Ambos son modelos de 

conducta que han sido producidos y sostenidos por una serie de factores am

bientales. La única diferencia es en cuanto a la apreciación que de esas — 

conductas hace la sociedad. Si ésta o los grupos dominantes consideran que 

la conducta es apropiada, ésta entrará en el ramo de lo normal, pero si su

cede lo contrario, la conducta será calificada como patológica y si es mucha 

la molestia se le retirará de la sociedad, esto es, se le colocará en una — 

institución para enfermos mentales. Lo cual nos explica que lo que en una 

comunidad es condenable, en otra no sólo es tolerado sino que apreciado. - 

Por ejemplo, es común en cierta parte de la Polinesia que las relaciones se

xuales pre—maritales sean condición necesaria para el matrimonio recibiendo 

ambos sexos la mejos instrucción sexual para su mejor ejecución. En cambio 

en algunas partes de Irlanda tal conducta merecería la ex-comunión de la — 

Iglesia y la expulsión de la comunidad. Resumiendo podríamos decir que con 

ductas irregulares son aquellas que son consideradas inapropiadas por las - 

personas claves que controlan los reforzantes en la vida de una persona.

Habiendo establecido nuestra premisa fundamental de que la mayoría 
de las conductas son aprendidas, dedicaremos algún espacio a explicar el -
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proceso mediante el cual esas conductas sen establecidas y finalmente haré 

mes mención de algunos factores que influencian el desarrolle de la perso

nalidad, Las dos formas básicas de adquisición de conductas sen: El condi 

cicnamiento de conducta respondiente y el condicionamiento de conducta opje 

rante. El primero permite que cualquier estímulo a través de un proceso - 

de asociación pueda producir una respuesta cuando originalmente no era ca

paz de hacerlo. Por ejemplo si a un perro hambriento le presentamos un tro 

zo de carne, éste empezará inmediatamente a salivar. Decimos que ésto es 

una reacción natural, pero si antecedemos la presentación de la carne con - 

un estímulo neutral, digamos el sonido de un timbre, podremos observar que 

después de varias presentaciones, el sonido por sí sólo podrá producir la 

salivación, este proceso es conocido como condicionamiento.

Gran cantidad de nuestras conductas son aprendidas per condiciona

miento clásioo, como también se le conoce, debido a que fue el fisiólogo - 

ruso Ivan Pavlov quién lo estudió sistemáticamente. El ejemplo más típico 

de este aprendizaje es la adquisición del lenguaje, o sea la asociación - 

de ciertos objetos con un conjunto de sonidos. El condicionamiento operan 

te consiste en que cualquier conducta que sea reforzada tenderá a repetir

se. Por ejemplo, el niño al saludar a la maestra y a los compañeros al en 

trar al salón de clases merecerá la aprobación de la profesora, entonces — 

es muy posible que esta conducta sea repetida. El experimento de Watson 

y Reynor demuestra que el condicionamiento opera no solamente en el ramo 

cognccitivo, sino que también en el afectivo. En apretada síntesis el ex

perimento consistió en la presentación de una serie de estímulos tales co

mo conejos, perros, ratas, algodón, etc. a un ninc de temperamento flemáti^ 

co cuya edad era aproximadamente de un año. Ninguno de estos estímulos pro 

dujo una reacción de miedo o de cualquier otra emoción. Sin embargo, un so. 

nido fuerte sí era capaz de producir reacciones de miedo, mediante la pre— 

sentación sucesiva de la rata y el sonido por tres veces se legró que ante 

la sola presencia de la rata el niño mostrara la reacción de miedo. Esta 

era la primera vez que experimentalmente se producía una emoción. Considí» 

ramos necesario señalar que estos dos procedimientos básicos se traducen - 

en una rica variedad de técnicas específicas tales como condicionamiento - 

de escape, do prevención, respuestas de afirmación, modelamiento de conduc 

tas, generalización, discriminación, etc. que han permitido a los psicólo

gos el tratamiento de una gran variedad de desórdenes tales como disturbios 
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mentales gravas, fobias, tíos, tartamudeo, alcoholismo, homosexualidad, no 

habiendo ramo de la actividad humana donde no sean aplicables.

Si bien es cierto que la mayoría de las conductas son aprendidas y 

que mediante el condicionamiento con todas sus modalidades es posible pro

ducir cualquier tipo de conducta, es necesario señalar que estas técnicas 

no actúan sobre un organismo cuya dotación es homogénea, todo lo contrario 

parece ser cierto, cada individuo trae una herencia que aparenta ser única. 

No ha sido sino hasta época reciente que se han podido aislar algunas dimen 

siones básicas de la personalidad. Gracias a la técnica del análisis fació 

rial y los modernos conceptos de la psicometría, algún orden comienza a emer 

ger en este campo. Eysenck describió una de las dimensiones de la persona

lidad la cual es denominada Introversión-extraversión. El individuo extra

vertido está orientado hacia el exterior, es sumamente consciente de lo que 

pasa a su alrededor y dirige toda su energía hacia las relaciones con los 

objetos y personas. El introvertido por el contrario se orienta hacia el — 

interior, es sumamente sensible a sus sentimientos y experiencias, dirigien 

do sus esfuerzos hacia la auto—comprensión. Antes de analizar estos concep

tos de introversión—extraversión, con los fenómenos del condicionamiento se 

hace necesario mencionar previamente dos conceptos de excitación-inhibición. 

Excitación comprende la llegada del estímulo a los receptores sensoriales, 

su recorrido a través del sistema nervioso, su interacción con centros de - 

excitación y el grado de receptividad de las estructuras nerviosas. Inhibí, 

ción es el proceso opuesto pero complementario, su acción puede deberse a 

otro estímulo más fuerte o la fatiga de algunos de los órganos o centres - 

receptores. Ya desde los tiempos de Pavlcv y Betcherev se encontró que — 

ciertos perros eran condicionables muy fácilmente, mientras otros parecían 

ser prácticamente resistentes a las técnicas del condicionamiento.

Cuando se empezaron a realizar los mismos experimentos en el hom— 

bre nuevamente se encontró la diferencia en cuanto al grado de facilidad 

con que los seres humanos eran condicionables. Pero además se puede obse.r 

var que individuos extravertidos eran condicionables con dificultad, mien

tras que los introvertidos eran buenos sujetos para el condicionamiento. - 

En toda persona están presentantes los dos procesos de inhibición y excita 

ción, pero no en la misma cantidad. Hay personas que muestran un exceso - 

de excitación, siendo por lo tanto fácilmente condicionables y aún más,la 

mayoría de estos sujetos son introvertidos, mientras que en otros la balan
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za está inclinada hacia la inhibición y son por lo tanto muy difíciles de 

condicionar, encontrándose gran cantidad de extravertidos en esta catego

ría.

El proceso de socialización implica no solamente el aprendizaje de 

conductas a través de premios o sea por medio de reforzantes sino que la in 

troyección de modos de conducta que no son permitidos, ésto puede originar 

un conflicto pues muchos casos que son gratificantes son prohibidos. A tra

vés del condicionamiento clásico, los padres y maestros asocian el miedo y 

castigo a la ejecución de estas conductas, de tal manera que el no ejecutar 

las viene a ser gratificante. Pero hemos establecido que el ccndicionamien 

to se logra con diferentes grados de dificultad, por lo tanto, padres y edu 

cadores tienen que encontrar el término adecuado entre la educación rígida 

y la educación esencialmente liberal. Debemos enterarnos que si el niño es 

extravertido, es decir que es difícil de condicionar, se requiere una disci 

plina firme si queremos evitar que se convierta en un delincuente y posible 

mente hasta en un criminal, mientras que si es introvertido, o sea que es - 

fácilmente oondicionable, se requiere una disciplina mucho más suave, para 

prevenir que se convierta en un neurótico.

Gran número de estímulos actúan sobre el individuo modelando su per 

sonalidad desde el nacimiento hasta su último día de existencia, sin embar

go, es durante los primeros años donde se dan las estructuras fundamentales 

de la personalidad. Erykson incluso afirma que si el nino durante el primer 

año no desarrolla el sentido de confianza en otros, éste nunca más se desa 

rrollará quedando su personalidad siempre afectada en sus relaciones con — 

los demás. Es imposible hacer siquiera una síntesis apretada de los estu

dios que se han hecho sobre el desarrollo de la personalidad, nos limitare 

mos a presentar algunas variables que consideramos sumamente importantes.

Necesidad de estimulación. Citaremos tres estudios que señalan — 

tres facetas de la necesidad que el niño tiene de una estimulación conti

nua. Levine (1960) estaba tratando de investigar cual era el efecto trau 

mático que el castigo tenía sobre las ratas, para lo cual utilizó el siguion 

te diseño experimental, un grupo de ratas recibió fuertes shocks eléctricos, 

otro grupo no recibió shocks pero continuó la ni tina del laboratorio, el — 

tercer grupo tampoco recibió shocks eléctricos pero fue aislado de tal ma

nera que recibiera el mínimo de estimulación, el objeto de este tercer giu 

po era servir de control, ips resultados fueron bastante sorprendentes, en 
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primer lugar el grupo que recibió electroshocks mostró una conducta tan - 

normal como el grupo que no recibió ninguna descarga pero que continuó en 

la actividad de rutina. El grupo tercero que estuvo aislado, mostró gran 

cantidad de conductas anormales tales como incapacidad de relacionarse, in 

capacidad sexual, etc.

Harlow, H.F. (1959) tenía como objetivo averiguar si en la relación 

madre_hi jo el elemento primordial es la alimentación a través del seno ma— 

terno o es la estimulación táctil a través del arrullar, la atención y el - 

jugar con el niño. Para ésto diseñó dos "madres" sustituías, una de ellas - 

hecha de alambre pero con un biberón, la otra era idéntica solo que estaba 

cubierta de felpa y carecía del biberón. Los resultados fueron bastantes 

interesantes, pues a pesar de tomar sus alimentos de la madre de alambre - 

el monito pasaba la mayor parte de su tiempo con la madre de felpa. Los - 

resultados se volvieron más concluyentes cuando el monito se enfrentó a una 

serie de estímulos que le causaban miedo, pues su reacción filé correr abra

zar la madre de felpa, una vez en contacto con ella el monito se separaba e 

iniciaba actividades de exploración.

Rosenzweig, Bennett, Diamond, (197?) deseaban investigar si distintos 

ambientes producían una diferencia en el desarrollo del cerebro, Para lo— 

grar su objetivo sometió tres grupos de ratas a distintos tratamientos, un 

grupo fue colocado en un ambiente sumamente estimulante, dotado de todo ti

po de juegos, laberintos etc. El segundo grupo fué colocado en la caja ñor 

mal de laboratorio, consistente en cuidados de aseo y nutrición} el tercer 

grupo fué colocado en una caja pequeña y oscura con muy poca estinulación 

sensorial. Las mediciones post-mortem revelaron una diferencia significati. 

va en los tres grupos, correspondiendo el cerebro más desarrollado al grupo 

que tuvo el ambiente más rico. Además de que el número de pruebas que ca 

da grupo fué capaz de resolver estaba en relación a su grado de variedad — 

ambiental. Entre más pobre era el ambiente menor número de pruebas pido - 

resolver»

Estos estudios llevados a cabo en animales permiten concluir que - 

la peor situación es cuando el sujeto se encuentra en un ambiente pobre en 

estimulación} que el castigo además del efecto nocivo puede teijer un aspe£ 

to positivo al dar alguna estimulación, que entre más rico en estimulación 

es el ambiente mayor desarrollo anatómico y fisiológico del cerebro. Aún - 

cuando no es posible conducir experimentos de esta clase con seres humanos, 
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algunas situaciones reales se asemejan bastante careciendo en este caso 

de los controles de la situación experimental.

Niños de la clase media y superior siempre obtienen resultados - 

mejores en los tests de inteligencia que los de la clase baja, arrojando 

como promedio una diferencia de 20 puntos en cociente de inteligencia. Pe 

ro cuando se comparan los niños en orfanatcrios con niños en familias no_r 

males, los primeros no sólo tendrán un rendimiento pobre en lo intelectual, 

sino que muestran mayor numero de problemas emocionales y una tendencia — 

hacia las enfermedades infecto—contagiosas. Niños de estos orfanatorios 

que son adoptados por familias con medianos recursos experimentan un alza 

en su cociente de inteligencia.

La sociedad no es una unidad indiferenciada. Dentro de ella hay 

un gran numero de grupos cuyo común denominador puede ser de tipo étnico, 

económico, social, cada uno de los cuales tiene ai propia sub—cultura, - 

costumbres, tradiciones, filosofía, sistema de valores y modos de compor
tarse. El hombre es víctima de esta sub-cultura. La primera relación es 

entre la clase social y las ocupaciones, ciertas profesiones parecen ser 

privativas de una determinada clase. Esto en sí no sería alarmante pues 

cada ocupación es necesaria en el mundo en que vivimos, pero el peligro — 

surge cuando uno observa la relación entre la profesión y el cociente de 

inteligencia, por ejemplo la carrera de ingeniena tiene individuos cuya 

inteligencia oscila entre 200 y 280 puntos en el Test 4rmy, en cambio el 

trabajador de campo oscila entre 45 y 140 en el mismo test. En general, 

podría decirse que las clases sociales altas no solo tienen las profesio

nes de más prestigio sino que los individuos más inteligentes. Las razo

nes de esta situación pueden buscarse en la movilidad selectiva que perol 

te que los mejores asciendan, pero más probable es el mayor o menor nume

ro de oportunidades que se tengan dependiente de la clase donde le toque 

nacer. Un hecho debe anotarse y es que la clase alta sólo constituye al

rededor del 5 al 10 P°r ciento, de la población total, por lo tanto la re 

serva de talento está en las otras clases cuyas potencialidades ahora no 

están siendo utilizadas.

Un último factor que influye en el desarrollo de la personalidad, 

es la relación que existe entre la clase social y el número de enfermeda

des mentales, En forma consistente se ha encontrado que entre más baja — 

es la clase social mayor es el número y gravedad de los enfenaos mentales.
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RESUMIENDO

1. - Tanto la conducta regular como la irregular son modelos de conducta

aprendidos por el individuo.

2. - El proceso básico de aprendizaje de las formas de conducta es a tra

vés del condicionamiento operante y respondiente.

3. - Cada individualidad es única, pero existen dimensiones de la persona

lidad que permiten una educación más adecuada. Individuos extraverti 

dos requieren una disciplina más firme, mientras que los introvertidos 

una educación más liberal.

4. - La estimulación es necesaria para el desarrollo normal, a mayor rique

za del ambiente un mejor desarrollo de la personalidad del individuo.

5. - La clase social determina en gran parte lo que uno llega a ser, parti

cularmente su profesión, ocupación, manera de pensar, de comportarse y 

hasta la posibilidad de padecer ciertas enfermedades.

OOOOoooOOO
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TEMA i Protección global de loa niños y adolescentes en situación 

irregular.—

2) Aspectos de educación común y especializada.-

Sub tncsas La situación irregular de los niños y adolescentes y el 

planeamiento educativo.-

Capítulo III- La formación de la personalidad.- 
■xA A*

i
sbmeralidades.-

Dentro del sub-tema ,TLa situación irre

gular de los niños y los adolescentes y el planeamiento educativo" 

este capítulo está dedicado a la formación de la personalidad.

¿ En qué medida , la formación de la personalidad está inserta en 

un planeamiento educativo?

Empezaremos por destacar brevemente qué significa "planeamiento”• 

Este término no siempre tuvo la misma acepción para diferentes au

tores. (l)-Guy Benveniste-Seminario Planeamiento Educativo-París- 
1964-

Terry da una definición formal de la planeaciónx Es escoger y 
relacionar hechos,para prever y formular actividades propuestas / 

que se suponen necesarias para lograr el resultado desead».

El planeamiento educativo,así, por deducción implica antítesis 

de improvisación,previsión sistemática y retrospección.Constituye 

un proceso dinámico que comprende sucesivamente programas ,proyec

tos ,operaciones y pasos para alcanzar las metas propuestas.

La planeación pone en claro sus objetivos propios y luego dete= 

mina qué acciones deben cumplirse para su logro,por quién, cuándo 

mediante qué medios y a qué costo. (2)-Marshall Dimock-Administr= 

ción pública.-
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Al cumplir la planificación algunos de sus pasos fundamental ar, 

tre los que se encuentra la determinación de sus objetivos,la presei 

tación de soluciones y la ejecución de operaciones, se comprende q&e 

al referirnos s la planificación educativa entendemos que=ésta tiene 

un significado más amplio que dar normas de acción.-

Es, como se le ha definido,"una organización integradora,con al

to sentido de unidad,continuidad y permanencia,a la vez que una // 

constante reorganización adaptativa sujeta a cambios,revisión,crí

tica,rectificación oportuna y delineamiento de acción que tiene los 

elementos imprescindibles para afirmar el sentido integral de lo = 

humano.-

Es decir, el factor humano ,dentro de la planificación educativa 

constituye una piedra angular, a la vez que la dirección de sus mi

ras y su campo fundamental.

El planeamiento educativo se propone la formación del educando 

o sea su perefeccionamiento, a través de diversos procesos y accione! 

que necesitan partir de un estudio integral de la educación,para 

llegar a soluciones específicas a sus problemas;promover alternati

va j/inme di atas y coordinar los diversos aspectos que involucra el / 

área de los recursos humanos y materiales con que se cuenta en un 

tiempo preestablecido y en un lugar determinado.

En nuestro país,el Plan de Desarrollo Educativo (1965) determina 

su objetivos * La educación integral para el individuo y el ciudada

no que debe actuar en una democracia donde se tienen en cuenta los 

valores de la cultura , la libertad y la tradición sih dejar de coi>- 

sideaar el papel que debe desempeñar en el plan de desarrollo econó

mico" •—

Con frecuencia el planeamiento educativo-como se destaca en el
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Seminario de Huampaní (1956)— procura en América Latina favorecer 1® 

formación integral de la personalidad,pero se reconoce que aún se / 

encuentran situaciones reales que dificultan las posibilidades de 

atender las diferentes individualidades y desarrollar todas las po

sibilidades del educando.—

Como se necesita equilibrar los aspectos formativos e informati

vos de los contenidos programáticos^e considera fundamental partir 

de un buen análisis de la situación del campo en que se aspira sea 

cumplido,previendo los mejores factores de éxito y evitanda les as

pectos limitativos,—
Por eso Piaget,considera que los planes y pregramas deben / 

surgir con el realismo sano,recto y fecunde que dan las investiga— 

cionespsicológicas y sociológicas.—

Además queremos destacar ,precisamente cómo el citado autor 

en su trabajo "El Derecho a la Educación en el mundo actual" explí

cita esta aspiración de lograr el pleno desarrollo de la personali

dad,que supone el derecho de encontrar en las escuelas,todo lo que 

es necesario para la construcción de una razón activa y de una cons

ciencia moral viva.-
Pero los medios o condicionantes que favorecen esa formación 

no son fáciles de lograr ni de manejar adecuadamente.-
En Uruguay los programas pre-escolares, primarios y secunda

rios vigentes se proponen cumplir con la aspiración del Art,4l 26 

de la Declaración de los Derchos del Hombre,al procurar ofrecer / 

oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad•-

Ea el programa de enseñanza primaria,entre sus objetivos se 

establece:

que al integrar el educando su personalidad con los valores

de la cultura, sea agente de su propia formación a través de la ac

tividad.



Son fundamentos de su contenida:

-Basarse en la realidad niña

-Aspirar a su plenitud

-Respetar su autoformación

Para ello es necesario que el niño sea considerado cono punto de par

tida y de llegada de la acción educativa. El programa gira alrededor / 

del niñ® y procura que éste viva íntegramente su infancia.

El pensamiento que le da su tónica y su. óptica dice: 

"Tratar de ir al encuentro del niñ© con lo que más vale del hombre 

para contribuir a la salvación del niño y a la salvación del hombre."

Reconoce así la interacción de la relación niño-hombre y sua fe

cundas consecuencias para el perfeccionamiento de cada uno de ellos.

¿ HITE RE ENTIENDE POR FORMACION DE LA PERSONALIDAD?

Remplein en su Tratado de Psicología Evolutiva al referirse a 

la formación de la personalidad la describe "como un producto condi

cionado por la cultura y susceptible de educación , en el cual la so

ciedad y el yo cooperan activamente".—

Y destaca que el sostener este concepto tiene sus derivaciones 

pedagógicas.

ImplicasConocer las individualidades

Promover las capacidades y compensar limitaciones 

Dar oportunidad de autorrealisacióm

Hay que partir del concepto de que al desarrollarse,el individuo, 

va siguiendo un proceso de estructuración propio delimitado por facto

res intrínsecos y extrínsecos.-

En este juego de interacción de factores, la educación tiene una 

misión en la formación de la personalidad*
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La persona se integra por un procesa natural; la persenalidad se 

alcanza cumpliendo etapas que suponen una acción formativa candi» 

donada por la cultura y se rige per «tras leyes distintas de las 

del desarrollo natural aunque exige una madurez biológica básica»

De la distribución armónica de las experiencias:

conocimientos y comprensiones 

hábitos,habilidades y destrezas 

ideales, actitudes y apreciaciones

que se ofrezcan al niño dependerá la formación de su personalidad 

independiente y madura»

"Lo que tií eres depende de tres factores: De lo que tí has hereda

do, de lo que tu circunstancia hizo de tí7 y de lo que tá, eligiendo / 

libremente ,has hecho de tu circunstancia y tu herencia» (3)-Huxley.

Es innegable que para peder formar una personalidad de debe con

tar con un cierto nivel de desarrollo,que permita el manejo de la co

municación, la integración de la imagen del mundo y poder comparar en 

el tiempo y en el espacio.

Porque el ajuste a principios y normas valorativas ideales y la 

posición de compromiso frente a las mismas que implica una persona¡- 

lidad no surge sino con el esfuerxo individual»

La formación no se logra en base a una evolución sino por una 1S 

beración promovida por 1* educación y en la que entra en juego la / 

acción comunitaria»-

QUE HACER PARA LOGRARLA. -

Si no se procura satisfacer las necesidades y respetar 

intereses del niño, si no se le prepara para vivir satisfactoriameis 

te integrado al grupo social y si no se le convierte en un miembro 

útil de su comunidad,ni se estimula su deseo natural de actividad



n» se podrá pensar nunca en la formación de su personalidad.—

La familia, la escuela,la profesión ,las características de la 

época en que vive,todo, en un compleja condicionante,circunscriben 

su radio de acción pero no lo alienan fatalmente.

No son infrecuentes los casos en que situaciones ambientales 

sofocantes incentivan una reacción oponente y estimulan la utili

zación total de la capacidad potencial individual.-

Para lograr la formación de la personalidad es necesario res

petar las etapas que aseguran su elaboración:

•-la conciencia de sí mismo

Es la primera y fundamental.

Supoiie un desdoblamiento que permite al yo juzgarse como objeto.

Esto se logra a través de la participación en la vida social que fac: 

ta una ascención en espiral de procesos de acomodación y asimilación, 

.-período de confusión

Se caracteriza per un estad® de pobre discriminación entre el yo 

y el mundo,con el que se mantiene fusionado.

Para librarse de esta situación surge un período de oposición que 

utiliza para afirmar la autonomía.

Aparece un trabajo de diferenciación entre él y los demás.

Se afirma el desdoblamiento inicial de la primera etapa.-

.-período de estabilidad relativa

El niño buaca la oposición para asegurar su personalidad,luego se 

empeña en atraer sobre él la atención y la admiración.

Necesita cubrir su necesidad de protección y adhesión y manifiee 

ta fijaciones afectivas.

Pero el medio escolar con su organización ejerce controles a tra= 

vés del grupo y a medida que va comprendiendo las exigencias escol=
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res va integrando el concepto de la relatividad de su yo.-

.-Período de la crisis de la personalidad

El equilibrio legrado en forma relativa hacig los 10 años ,se 

rompe en la pre-adolescencia con la presencia de una oposición note 

ria hacia les mayores con sus normas y exigencias.

Pero a la vez se compensa con actitudes que le suponen una libe

ración y dan posibilidades de expansión a su yo.-

.-Se llega a la personalidad madura cuando "se logra la armonía entrt 

la acomodación de sí mismo a los demás y de la asimilación de los // 

otros a sí".

Esto exige la actuación de padres y maestros. De la conducta de 

los adultos,de la forma como encaren el desempeño de sus roles—depen

derá en gran parte la formación de una personalidad incipiente.—

QUE BEBE PREVER EL PLANEAMIENTO EDUCATIVO PARA LOGRAR LA PORMACI 

DE LA PERSONALIDAD.-

A partir de un análisis exhaustivo de la situación socio—económica 

y cultural el planeamiento educativo debe procurar a través de sus 

programas llegar al logro de un equilibrio entre los ideales de au— 

torreql i zación y las capacidades y limitaciones de las personas;

"ni supervaloración de lo individual,de lo natural que limitan la / 

acción formativa, ni sometimiento a una dirección intransigente / 

que doblega y anula".

Del sentido de autoridad,disciplinare la delegación de funcio

nes que permitajdel nivel de responsabilidad 4a® ae diatribuye;del / 

grado de decisión que se admita en las actividades propuestas en 

los contenidos programáticos depende el desarrollo de la persona y 

su posibilidad de -ser" p.r su prapia desarr.ll., la raallaaei 



histórica de su "ser" persona.

Si los programas ignoran las diferencias^ de rendimientos y aptd 

tildes, si de actúa buscando la homogeneidad de intereses y de la / 

emotividad ; si no se prevé la aparición de trastornas en el desa

rrollo de las niños entre las que se destacan las perturbaciones 

por frustración de la necesidad de amor y las producidas por aban— 

don® , no se puede hablar de planeamiento educativo y formación de 

la personalidad.-

No pedemos olvidar la importancia que tiene la personalidad del 

propio maestres,pajra favorecer la madurez de su educando.

Es decir tenemos que prever que' actividades ^proponer al mismo / 

tiempo que cuidar cómo ae dirigen y cumplen.

En los programas y proyectos deben sugerirse actividades tales 

que s

PROMUEVAN LA LIBRE EXPRESION ESPONTANEA Y CREADORA

Conversaciones-redacciones-dibujo—pintura,modelados,dramatiaa- 

ciones-cantcs-danzas-colecciones,etc.

RESPETEN LAS NECESIDADES FISICAS Y EDUQUEN PARA EL OCIO Y EL 

TIEMPO LIBRE

Juegos al aire libre-recreos—campamentos—deportes—manualidadesa 

páseos,excursiones-sesiones de música y baile-lecturas,etc. 

CUBRAN LAS NECESIDADES SOCIALES DE CONVIVENCIA,COOPERACION,!

SOLIDARIDAD:

integración de equipos de trabajo-asociaciones escolares-club^ 

juegos colectivos,reuniones-festejos de acontecimientos,etc*

Mientras en el desarrollo de las actividades planificadas para la 

®ducación no se incluyan con gran énfasis las actividades formativ=
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como las antepuestas y sólo se procure dar información no se logra

rán personalidades.

Estado, familia ,escuela ,profesionales,deben también aceptar la 

necesidad de capacitación para asegurar su eficiencia.

Por esc consideramos necesario recomendar para el SISTEMA EDUCATIV 

DE UN PAIS que aspira ser forjador de personalidades:

-Procurar le ajustada selección de técnicos para formar equipos 

multi e interdisciplinarios que permitan un conocimiento integral 

del niño.

-Incrementar les equipos existentes ,dándoles constitución de ca

rácter permanente con el propósito de evitar esfuerzos aislados 

y siempre incipientes.

—Promover la integración precoz de la infancia en el sistema edu

cativo, dada la importancia del desarrollo de sus primeros años 

en la formación de la personalidad.

-Estimular la instalación de Escuelas para Padres que se propon

gan ubicar a cada miembro familiar en su rol.—

—Intensificar la capacidad profesional de los docentes que trabar- 

jan con niños que están en situación irregular.

-Apoyar las investigaciones que se efectúen con el fin de evaluar 

planes y programas vigentes.

—Integrar en programas educativos actividades que aseguren una mejor 

salud mental.- _

Tel 'rera'rera
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C? n. 111.- ba Formación de la Personalidad.

oy ',U, con crolif ración se r ubrican a nivel popular lloros 

oscrii cs f-n lenguaJe ,;u? busca ser accesible & las ruases de . a- - 

■"res, instándolos a conducirse coro tal s ec beneficio de las re- 

laciones f»&litaras y en consecu ncia en favor de -na sociedad u£ 

<irí; ¿o personalidades positivas, de seres integrados eon valoras 

-ue equilibren un tanto la» ungustius cíe ste mundo y trabajen — 

sin e-golstro por una verdadera pas.

bntrv, esos libros hty une titulado " Tu íiijo, ese Dcsconcc 1A" 

Eo es nuestra idea referirnos a su contenido sino a su titule poj 

',ue ¿ en realidad, ese hijo c;ue es <?v todos nosotros, sólo es da¿ 

conocido pero sus propios -.adres ? No hay, en todos los paisas y 

sodios sociales, una s-rle de elereentas ue tusbiín lo descunocan 

y ©eran sobro *1 a travos e una <axa ée nachos y actitudes qua - 

ven desde la indiferencia hasta la agresión, las cuales pose a la 

huella do otros factures positivos, y de acuerdo a la seos 1 bilí— 

ded infantil, hacen ex lia en el dssarrcllo noraal de la personal! 

dad»

Tomando lo anterior sólo ooao uo a le se ato do Juicio, Mi >*r* 

sitíeos agregar algunas otras considerasiones lúe nos apoyes yare
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proponer.. ómtro del presentí? trapajo, ideas tal ves obvias o ai£ 

pies, p«>ro r c- c. nte^.planúc n:.ostra v rdad contln’ntal puedan, si 

no res¿lv«r «si protleaa, si ayudarnos, leseando en cuenta la reaij 

dad de nu s^c’' recursos*

¿ /-cfíso, nc tenemos «hora el L jeóo de una historia ba - 

estudiado al hoabre y de otras ciencias que han ido a lo x£s pro

fundo '.>r 1.? entrañe de su ser, su orl<**n, su proceso, sus real1<a 

clones y c&sl 1- fer a ;r<'vis • & en ue cccstrulrfi su vida futura?

di en este •?. exento nos dedicásemos a exponer acta al Centra

se, escuelas y tecrí>(s acerca de la fortüscifin da la persoealidsd, 

reducir!;-ros los &>•■.t-s del sismo y afilo favoreceríamos el campo - 

de la dlíci no . oosseos que esc seria inútil pero tal vea — 

dlsp 'rssrlíj^os nuestra atención y no aVACaris&os problemas y ha

chos tri&s evidentes, los cuales ayudan o trastornan el correcto 

sarrollo ce i& personalidad cel verdadero futuro de Latinoamérica; 

su niñea, riqueza en coasiones desperdiciada por falta du atoa- - 

c ifin.

í or principio de cuentos, si s-penemos que existo una verda

dera filosofía que identifique los Ideales de Latlno*!'r.Srlca, o — 

los ds? cada país de acuerdo a su Historia e lólosincracla, sustefi 

tando Is trsscvnd-nclu do ser padre o a&estro, responsabillsaodo- 

a la socleñsd antera hacia el niño y la inflaae de verdaderos va

lores como ingredientes de su vida diaria para aliacatarlo, p^r - 

u* na difundirla persanente^ente a la sociedad f darle así ua — 

marco de referencia y apoyo a la obra educativa eaai a nivel ssij 

vo, inclusive para reed^oarse ella alema, fes necesario, croemos , 

extraerla de nuestras leyes, de nuestras normas y do los prlóet
elos que apoyan Irs políticas educativas nacionales y no dejarla-
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coso simple eleeiento de fundamentas16n en los Manes de Botadlos y 

Frograr^s.

;t ¿ Por qué no se examina la trayectoria y trsaeendeijela de osd- 

Filosofía para contemplar no en cifras de debe y haber, de presa— 

puestos n&t ralxonte áureontndos (insuficientes sin oebargo para •• 

atender euantitstIv^siante nsostros sillones do niños sin ásesela), 

y decir sinceráronte el resaltado de so esencia en cambios do sdt¿ 

tete de nuestros pueblos © sea en la efectividad de nuestras tareas 

no para construir criterios troquelados, sino personalidades verdg 

ñeramente moer áticas que absorban y toaran sv.yos osos ideales de

demoeracl3, Hartad e igualdad y se ojersan eotidlaaasento en ía- 

escuela, el .c*&r y el trabajo como isa cátedra diaria de Cisiona- 

pora lfe forxadfin de la personalidad de mtestros niños, toncan es

tos la fortuna de estar bajo el abrigo de un sola o la desgracia - 

de les surgiót¿as lejanías, donde exigíaos a la gesto qae caspia- 

con le sociedad produciendo para ella, p^ro le aeg&aos la 

ei&n de velar, para que sus descendientes no repite^ por ásenos dg 

ceñios mía sus primitivas formas de vida y engendren oírlo1 genera* 

clones de simple supervivencia.

Desde an ponto de vista sociológico, por la laterbóefH 4V*16>» 

cuitara del «odio familiar inmediato y do aquel formados o expre
sión do la personalidad do un pueblo, doboeoe'reeltlraoo"¿ÍÉTttM» 

al examen do la estratificación social paro •©■prender loíMÜtíBd- 

y los sutiles «se anís eos que dan lagar a psrtloñiaéiaieiaaáo’éo 

trapos ais o menos grandos,pepo qae sesadesf ornan‘ietéidaíétan 

na grao ■osaieo diga© y neéosario do estadiat» * ' '» *

Si hmmm «• r—, tuil «a^M Mil’iü MMk

«.i km. < ..i.» 1.Í1..ÍMMM
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coso s’ -le cc f^nda-tent^ción en los lañes '? Estudios y

? ropra-u s.

¿ ?or y.f no s-* ••¡Iní; 1? trayectoria y tr»•sc*»nd<,ncla do esa-

■"llosofV- m c-ntr>^plí;r no en cifres debe y haber, de rresu— 

puestos n;. t. <*■-. i-octG eu-.-r-utr.dos (insuficientes sin eebargo c&ra - - 

r cu ntlt&tlv •■-ntc nuestros millones de ni os sin escuela), 

y decir s!ncera .ente el res Itudo \e su- esencia en c rotos de actl 

tuc de t; . • ueblos o gu.m en la ef*ctiridad de nuestras tareas

no ;.?<.ra ecn? ‘ r?: ir criterios troquelados, sino personalidades verda 

derc-Ti'-nte a* accr&t icr s <■ -aosorban y h.s-gan s.yos esos Ideales de 

•b: -gc-, cí , 11 -’rtgd p i.-n rrin -. y ejerzan cotidianamente en la- 

c-se:;ple-., ri y el trabajo como n.- cít -¿ra diaria de Clvlsmo-

F-«ra ln. fi..?"-;íiciín de la ¡y-rscnsll i-d di» nttestros nl?íost tenrsn es- 

tos 1;-. fortuna de estar boje el ^.trlgo de n a la o La desiraeia • 

’fi 1 s r-'ir ;;..s lejanías, don-de rxlgiuos r- 1< fonte qoa cur.pla - 

con Ir uceí-- ' d r,roí'ucl'’ndc nlla, P-'ro 1 nofúros 1h retrlf - 

clin -:p vplnr, p. ra que sus doscendtafites no re .itan por rucho® 

ceñios sus rrí■.-.itiv.s forcüS de vida y engendren otras íen^ra- 

C icnrs do 31:iplo S»1; ’!*▼ tvonc i&.

rctS-h? n panto viste sociológico, por l<» Inter: colón de la- 

c\l‘ara uní '.c ' tc fa^ilVir in'S’dlato y de a-.-ifil fcr?i3üor o expre

sión de la persone!id&d de ■ ..n pieblo, dnnexos remitirnos sin duda- 

ai excaen óe la pstratifte ación social uars conprender los raalas- 

y los sutiles -.ccanissos ..ue dan luf&r a partlcalarlzaclones de — 

grumos más o anos grande?», poro que svnndos forean de todos aodos 

un gran sosaleo digno y necesario de estudiar*

,1 fonsar&os *n esa fora», vore»os que « oque todos los nifloa- 

del xundo ( salvo los lesionados org4nloat?ente ), estAn dotados de
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ígí- .. t s, .< r desérrollaauv en ¿iversos -.‘¿dios y con - 

factores cu i. turaLs 1 %¿s v^rlsco tipo, v-n a ¿«c ifeatóm psl- 

coló-' leu '■■■■■ nt«- un me t' r •. inn ' for,«t.s <'t> cor.cucta, c>de__G3 ú’-jcíf - 

sin .if£n s-t jescucriooFFS c..files factores nocivos 4 issaluorj 

dad, .,-3uui; kl*-n, i.. riOi o :.c íh, pobreza ), í-ulfin i»f*'Cturjuo el ¿*S¿, 

rrollo Le . rson.ll. ac, y er; q .¿> «.f.^ílda ai teñe os los iOdios- 

y csr.s i-.a-- pai <« dibujar des. e añora el posible ,.vrfll de la so— 

el-d.A-é ce esos ac-r- s, po^xus superar * reducir bachos y sltuselg 

nes ’í'cri,■■■ ^, Cvrr iilr r,¡>aoj de vida y Mitoww ¿-titubes mis 

poált ivas.

Cg . ü respunsaolGS e.i>.yor¿s o ynorw cal ..orveclr ce nuastra- 

ni.r,o ..o., ee.c., r.uo, tí-r ceneuctas Lr,sti;.' ras, .«lí.jjin niño pidió 

v-¿nir al . .udo ni oscogifi el oro o el j rgón para sa c-nat lleió- 

ur. día y est* Paire nosotros, no eoperésnúo sino reciaiun'.io -ííl oo» 

r..cho <; na vi..., yt.Jor o a retribuir nuestra innHerencia, úisfri 

Kfsda í;n ' l-.,..no5 casos ce Impotencia o solucictjada c¿n rc':--:nioa •£. 

seros j son si..; les paliativos, con una personalidad rlcna í.o - 

asiíár-r.ora y resentimiento, vertida en forniús ce con-ucta antisocial 

e improductiva, repetidor a su ve», en grao parte de loa ««sos de 

una ¡historia coso la suya, sultlplicada tantos vccgs cok© hijos - 

engendro sin amor y sin conci-cala.

Organistaifin eolítica.- í.uestro continente forma sa üLetorla- 

con un af&n permanente de democracia. Kuastrcs luenas en se Mayo

ría portan ese estandarte y con tropiesos a veces «arios, a veces 

leves, avanzados. Leioocracia implica par* nosotros algo s£s ^ue - 

la docta traducción, implica trato igual y oportunidad a todos, - 

derecho & una vida mejor donde el hombro pueda solucionarse y ooj) 

vivir. Democracia ejercida con la infancia es c o aproéis o para da£
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le un ¿oxv; nir. a Je.-jos ... 1 s pasiones políticas, no haciendo del 

niño r. instrumento de . evls :gs la oportuniduo brin

dad», blic .é -.'.-. i;, ai vsi lo cr .-.ios n:casarlo en núxeros * «ra- 

demostrmr í.f algo &staños unciendo, -re no borre .os de nuts- - 

tros plur.es q. ■' los no at entilaos tienen derecno n la dignidad de 

la p rsonfe individual. ¿maque la Je oereciu recursos para .;■•« — 

los p. r-. s brir.í G-r¡ fictos , lucho ®brigódo, cc ida sufleíante,- 

pres- rv ción < 1..; sal. .'., es «rei-i<:r.to necesario y oportunidad-

do ■ sí.-j la. ir-nLr¿.s ■ n ni. o está sin tecno, ie«esos ce seg. ir - 

consí ruy ndr-j .¡i- ñires 1& desnutrición yea la pusrta ce le suer

te y una .■>? l.s res. .súj; -.oW e li. ■ of íc lene la .-santal; elentras- 

ls • < icina no 11 a todos y se permito ■ j el ¿arazplSn o la 

t .•? ferina i .. lleno ¿ara unos i .» ro-Jodlar 1 a de.•eostruciones- 

de cwlñc y la trenquillúad de conyr^r los »«- icaxentos, y para

oíros <>1 cavar na toaba aSs ;onne cajo uas clnfiscula c&Js que - 

conti. ne al cu^rpc frío de un nlñoj mientras voaaos nidos feli

ces en lus sl- yas y otres ahí «isoo vendiendo dulo/s o periódi

cos bajo el sol ardiente, o cuerpos ti. itando y rostros pefadoe- 

£¡ las vi ri:.-.rus soñando con el Juguete 1 .posible de acariciar| • 

sil'-ntras no puedan v rso .7.illon<.8 ¿e niños en los par.jUes corre

teando tras una pelota bajo la amorosa airada -le la «adre porgue 

í-sta se encuentra en la piedra con l&s sanos rojas a atochadas - 

lavando s&bunas o ropa ajena qu«; no abrigaré a les suyos) Bien— 

tras billones de niños no tengan un asiento en las esuualas (¡te

les permita eliain¿.r por si xis&os la ceguera do la ignorancia - 

y la posibilidad de construir una sociedad sis justa y procrear- 

generaciones m&s ambiciosas; stiantras eso suceda estaremos a&oe- 

jando criterios contradictorios, por un lado «abre-sos cienttfia^ 

cíente el proceso de la forc&clftn de la personalidad, y por otro-

plur.es


-<3r
o:; v -‘.o; r' n’. ■- • ■: s.ílry cor, uso? rnos a la calle y lor ca>

pcs el r <> ! e. ’ r.to o de < fo> ■ ..•■c lór f-s° rls.o des a»
»

rrello y o .?• . c <p, : . lcr.;o ■■€ Conseco nc! s d-E'-rí. arras

trar *:« s?c! é ■ •■ y el c.

’ g os n-río •■roi-ídar •■•! ‘ nere.-'^nto trpnsfu»:>s ?•■• cl¿ 

ae .-clc-J -.ve -*11? ; lea • J.-UF5Í. ..« ec-s.Q l ...des ;u« frecen los

«?.S V: • i. ‘ ' C 3 - r i f >• S 1 í-f.. .-S J.-.StO ■ií.rl*' E 103 ni 05 ».,O —

los <iv < . !•• s y? n - ■■. 1 ; rstrectos r..ei l's, l s c. rtunX 

y-i-.- - .- 1! r r r.o o nv'»a i r ’.o c-?n Ls ria-

e el ll¡t& •, ■ ■■■■;.-■ al ¡o eo o n f olor r> rcono ta inrt -tato a

• •-, 1. ív’i :. c ■' l.v lút.ees s l. .llr<r<3 .

Prcl 1 ■ r n’rstms c'Itur s-s es r-rtc:'.c«s ” org .nisar ’1 . ¡¿

do r>n f¡ve-->•: t . i ni; o ..• nc: ■./lit ro ins .•■jo es condiciones pa

ro ■ :?,erre lio 6 tí",o “ • '..r^ no lene ¿ or eje :..to en i s esc el.*s— 

■lí' o--'-le-l!-o •-/ la ciencia pnra ó-st«rr:..r la enfemeó; d y h*- 

o-rncf' vivir -<r. .•..co vi no rroy ctar el trabajo del leo 

rs orientar o los n*cl os a su alcance íxoíIss -el e. id ¿do fls Ico- 

dol .r6;<inn rrr por rj.-.c--r, en la actitud storosa y solicita hacia 

los »: os < ■ ls iníanoí^; í;ór?f.£s de in-.’icí.r los proce j 1 -lientos difi 

ícticos ;ii?. 1 ?•>n s los padres ce la conducta pura obrar sobre el e¿ 

i'lrltu IfCrintllj la tosclogía de . nn recetajéar la 'ta<-

nltud r'e l?i responsebllld&d de ser padre.

h\3e.?,t.r&!5 legislaciones, mí» /ivnnzads» a vec«» en el texto — 

c’.ie cr, la aplicfciSn sobre el Derecho '.'e les tenores deb»n »er -• 

«r.a nerra :‘c con-T’.ucts y los res.. cns:>bles oficialas oe su aplica

ción, tor.sr un 15; is >' zurear al serien de sus artlc-. lados, para» 

nutoevcilusr su gestiín, :os signos de acierto, error y oslsl&n — 

tsl cojo un día ©1 maestro aarcafa en ?. n exa.xcn su capacidad do • 
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as 1 Bill cíón y 1 le .ei6n e¡: <1 aula. ■, ■: !<• ersl lar, rvmzar de

y construí» su porv rlr. Callft -rnse yu-?s s:.s acl-r
tos, t-cr- 7 '■ ] ■ . ' r;x el! .ínar tos óltlros y continuar-

^onrc'i. ■ntp ¿.c nso y cdifie cífin dt -rvl :cr- s públicos.

• ;'f> , .r < ’ ir p ■?••-: concebir el desarrollo de la ¡.> rsona-

lió-dS u- - n ir.-ivi ;;o í ,',u 3ft tc:.;s «1 cox© tal, cciiO uq in- 

ciivl o, ;. ■ t-, ai; ■ {■ ... arrollo a todos les factores ue cubo estf- 

-aí1~s i cturte- , uno; cc-:O alfileras y otros oo?co caricias van- 

a ir ■■ i • -j funduar-otal su ■ rson&lióud.

ningún a Itc, . -r c .1 f re f-1 ;.-a.el sedal ,.*£ desempeñe , 

r-u■•£. <■• i > 1'■:?-e-' o y d -...--cto, afín con dvirsos niveles de c Itura- 

y f..?<;a?-<-vllc, y deten ene'., rendar 1& i.-.p-rtancia de ayuoar-

al correcto dcsfcrr'.-llo infantil pura no wattlr-r, cusndo espíese - 

apenas - .bd ser, una ^ersen-. 1 k- -e quí t.. os y ^c.g r.ccj|

sití iros - e d-rus sucicd, dfs.

í * . o .-;c í*sf? • ruersc, cufil o «afilas son los -Xiv.eatGS «is-

ojrort-n- s r.;. r;. c-r.rsr ¿ Fn dónde debemos poner énfasis a Iss gcvig 

nes que perdían tr&us<.. i licitó át» un futuro desarrollo corasí y — 

nos úrjen ti.csipo, fuerzas j recursos para atender a Los que van - 

lLe.;.tndo u este r.fo ?. ¡ara cent? star est. s ínter ropa ates, sí - 

rotor-os unirnts a«>- ellas a u:. tc-ces 1?- vicia uou toa ciado la oportu- 

nlaad ce ',-oüei ser artífices - n la cooúucci¿n del individuo u»oia 

Sf-jors hor ir entes» Los .«.estros, qie no podesws reducir el ícbi- 

to ce n; estro trac Jo al aula y nuestros capacidades a la aplica

ción ce nuestros vlanvs y rro<ru.'tas.

locos los -ue se dedican al hoabre, s< oso <¡ue la etapa s&s M£ 

gente ce aterkclfín es la infancia* que de su ouidü^o ¿ep nue nues

tra propia conservación coso soeiadkd y «cao cultura, y que den— 
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tro ío esa infancia hoy :.ox--ntos cruciales con resultados tr^scej 

tientes.

El concebir ccn ??c.or y conciencia un hijo, y no el recibirlo 

coso c nsecuencia óe contacto natural o aceptación tácita da nor- 

sms religiosas o justificación social, es favorecer, antes de sa

ber si s ?■£ vnrír o ■muj-.'.-r, empleado o científico, un desarrollo - 

positivo do l,i rorsonalldad.

■ ,r, •-.•Líente f&•.•Aliar de afecto, consideración y respeto, con 

padr s t-resentes física y emoeionalrtnte, y ■ ne dinámica familiar 

sin r. ngus-.le.-; ni resentimientos es dotar con el ejemplo de roles- 

üasseviiroa y fes?.-.■ñiños indispensables p¿,ra noriales relaciones 3£ 

cióles postor loros, ce-so muestra de na personalidad constituida- 

positivamente.

La ya lx;j ostcreable atención educativa de los niños preesco- 

leres, h-.cls quienes paradójIcasente se han dirigido considerable 

cantidad :e estudios ¡-ara destacar que esos aftas sen les más tras, 

candentes para la cimentación de la personalidad, será factor de- 

soci-d^c-es futuras integrados o núcleos de confesión que al ccn— 

vertirse en adultos confundirán a su ves.

La. edad escolar, sobre la cual debe dejar de pesar ya la obll 

g&clón de absorber los sinples conocimientos profraaátieos y dedl 

carie bi§s atención & satisfacer sus intereses infantiles, dándole 

no un tratamiento aaslvo sino la atención respetuosa a sus dife— 

rancies individuales, q ,e pueda servirles de defensa para enfren

tar su crisis de adolescencia.

Y la adolescencia, tesa de dualidad, best-seller de nuestro 

tiempo, juventud que coso otras debe emprender la tarea de impul

sar los cambios históricos de su generación» Mundo de ideales • - 

ilusiones a pesar de estos «omentos do confusión y egoisao del •-
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ramiuo ; - --q ¿íg .;1g o oí» t.,.ae l<n jwo>
V i--’. . 1 / . ■■'. i, ■■ a: ■ 1O i:.;><30C —
pie ;■■ ■<■■’■ ■ 1 ,-•<? ;'•£ ... j- ■ ¿r>®~

v- ívc: >c i v rio.; iy fronte? ¿Hao©—
• o:., i- ■ •' / ;■/

;>lc*c : -■■•.e: ■
:!■ . 11 ?. : -/.ü-

'■ ■ .y /C •—
"o : á’’, - ■ cor*» fruto terreno-

í. ■ ¡ ü ,¿ ,c? y orientar :1 ú<.> aor?. olio 4a->
1 > ■ . , . g .>ul 1 á

■ . • : . ... ; p 'C 1' - - . - ■ ■ f ia-
i.:-.- •• .< ncpo-

l. .& >7. . .■ .- •■■.-j^clonar:
- ... > . > .L-r; : . .. -r loe-

. ;ü 0<X- C'/.C CÍ tUult» «Ufec V.&?¿tFT í-.^. .xO-
lí- --L.-V' .V-i." bítll»

„... . . .7 . . . 7-1 <; ■ 3 ■■ C 7 .^.í'. ;.U7 ••'. ao¿: íTUiintS^ —-
que le ■■:/■.. -i ■:< i.- h:¿ber Joceho oaa r/voll ’ .4 la iaaoc-acla* 

lo;? rn.'Oxy «ícriatr^, dtr^ro ac su> Ow^ecl: ti
¿i-os , . -ÍOí' lijo:?, ’.e .Vi-.-ÍQ de -'.íSCi'Sd, rjjpocto» oerpe-
cí',taor: •■ ■•■■■ onú. ley cík<. -4 tu i fo;. íu? ana iilítos —

- '¿ti .-.nae a iiiwensü’íouaaae projr^aaao •duü¿itiros li£ojra& 
cialeü coi. aluotíficr-e coawses pora l:e ar a la» ooan.ñd&—> 
-.o¿i re.nnltc inaootcabl» oe^ablc-aerloft e.n la fama ar^ranlB»- 
•ic t A?£n¿ ¿ei ojx; •.I»

O.sKiajÁ ROUjU) iiOo ÜS.
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XZV-CONGRESC panamericano del niño

Tema: Protección global de los niños y adolescentes en situación 
irregular-

2-Aspectos  do educación común y especializada-

Subtema:La situación irregular de los niños y adolescentes y el 

planeamiento educativo-

C ap í t u 1 o : TV - ” La educación de los padres de los menores en situ 

tuación irregular"
Realizado por: Prof, Julio C, Saettone Permuy- URUGUAY

L..1 - La. problemática de la Educación de Padres es un objetivo recurren

te en las preocupaciones del Instituto Interamericano del Niño.

L..2 - En el XI Congreso (Rogotá 1959) s® aprobó la siguiente Resolución: 

"Que se requiere una acción más intensa en lo referente a la edu

cación de los padres y que tome en cuenta el nivel cultural de la 

"familia«A tal efecto se recomiendan las Escuelas de Padres,las 

"campañas do educación integral de adultos, las asociaciones de pa 

"dres y maestros y todas aquellas otras que contribuyen a acrecen- 

"tar en los progenitores el sentido de responsabilidad para con lo 

"hijos”.- ísubrayado nuestro)

L„3 - Posteriormente esta Resolución fue ractificada en el XIII Congreso 

Panamericano del Niño (Quito 1968) e incidió en el tema Educación 

do Padres el Seminario de Costa Rica, luego el Seminario Regional 
Interamericano sobre Educación de Padres (Carezcas 1970) »“

I. - La Federación Internacional de Escuelas de Padres y Educadores por 

su Presidente Dr« Andró Isambcrt afirmaba como fundamental para 

el éxito de una educación integral en un mundo canbiante, con pro

cesos sociales acelerados y decía refiriéndose a este tópico su 

Presídante:"una acción simultánea entre los padres y los jóvenes, 

"para restablecer relaciones entre unos y otros, hechas de compren- 
"sien y confianza"

1—5 - El Director Gral del Instituto Dr. R. Sajón afirmaba en el II Se
minario Regional Interamericano de Educación de Padres (Caracas 
1970) "..«Cómo hacerlos conscientes de sus responsabilidades y de 

"stis obligaciones recíprocas y de sus deberes comunes frente a sus 

"hijos, y referirse a los problemas en los cuales se entrecruzan 

"motivaciones individuales,choques con las estructuras sociales 
"y las pautas para au adacuada • nut«

" t"ár c ontiagano i«rs- s o c i o 1 Óg icas no ya de s agradable s , s ins has ta 
"angustiosas para padres e hijos...".-
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.1,6 - Del esquema planteado emerge que el Tena ha sido abordadocon 
honda preocupación pero que en la definición de nuestra Keunion 

adquiere una profundidad mayor,No es sólo la Educación de Padres 

sino la connotación do "Protección global de los niños y adoles
centes en situación irregular y el planeamiento educativo*¡que 

promueve una complejidad y dificulatad crecirnte,-

-1.7 - La familia actual de Latinoamérica aparece inmersa en aguas agi

tadas de hondos problemas económicos, educativos y sociales.-

Í1.8 - Las últimas informaciones de UNESCO señalan un incremento de la 

alfabetización de 32,& 23,ó ha bajado el porcentaje de anal 
fabetismo, como producto de un gigantesco esfuerzo realizado a 
nivel continental con el apoyo de organismos internacionales.

.1.9 — La familia como unidad activa productora económica en Latinoamé
rica está en cris is <, Volvemos a la afirmación realizada en Diciem

bre 1965 (Chile) Conferencia Latinoamericana sobre la Infancia y 
la Juventud en el Desarrollo Nacional; o retomamos el análisis

ejecutado por el 

de en su calidad 

América Latina y 

Clinton New ¥crk

Secretario Gral de la OEA Sr. Galo Plaza cuan

do- Miembro del Panel que discutió el tema:"La 

sus perspectivas en 1970 sn Hamilton Uollege, 

l/+/sct/197O decía:"

"En muchos 

"bajadores 

"conseguir

países de la América Latina de cada cuatro tra- 

xue componen la fuerza laboral,tres no pueden 

empleo a tiempo completo.Este dato refleja un

"problema humano y social extremadamente grave...".- 
1.10- Esta inestabilidad social traduce en el seno familiar la florea-

ción de pautas axiológicas enmarcadas muchas veces poi’ la amar

gura y la injusticia, generadoras de productos humanos hondamen

te perturbados o-
1.11 —Los déficits de salud, alimentación, educación, recreación;en 

suma el "status" social agrietado ofrecen un terreno fértil para 

toda forma antisocial o irregular del comportamiento del niño

y del adolesccntc.-
1.12 —El olvido permanente de algo que se ha afirmado en infinidad 

de veces como " que una paz universal y duradera puede estable
cerse sólo si se basa en la justicia social—"Si quieres la paz 
cultiva la justicia"- ha generado en América Latina lo que lla
maríamos una "falta de serenidad,una ausencia de clima familiar

que perturba y hace necesario cimentar rápidamente para afirmar 
sobre bases sólidas el edificio de una Educación de Padres.—

1*13 -Este planteamiento pr.vi. entend.m.s «s b¿sic. para eraar el 
sentido r«al a un trabajo do Educación de Padres y*-'-«w^flrf”plan®á—,J 

miento que de otra forma flotaría en el cíele teórico de las 
racionalizaciones.El menor en "situación irregular" es la resul
tante de fuerzas internas familiares y externas sociales cen el 

k aditivo de serios desajustes v perturbaciones psico-somáticas.- 



.1.14 -Como primer elemento debemos acordar la terminología y su con
tenido es el menor un "inadaptados o está en "situación irregu
lar"; dado que resulta el objetivo de nuestro trabajo de hoy. 
En esto tipo de problemática resulta difícil y prácticamente im

posible unificar y generalizar; la idea expuesta en 19^5 en la 
Conferencia Latinoamericana. sobre la Infancia y la Juventud por 
el Dro Espíritu dantos Mendoza cuando afirmaba que "nos está 
vedado hablar de una familia sino con más prepiedad de las fa

milias Latinoamericanas" y psr ello reconocer líneas tcndencia- 
1 es que deben ajustarse en cada país a su presento histórico. - 

-1«15 -La Educación de Padres del menor en situación irregular debo 

ser atendida per Equipos multidisciplinarios (Asistente Social, 

Educador, Psicólogo,Medie o con sus especilistas por áreas) asis
tiendo a la familia dentro do la Comunidad.-

.1.16- No participamos de lu política de creación de organizas iones for

males sino que apoyamos calurosamente la idea del desarrollo e in

tegración, coordinando las agencias educativas y sociales que 
actáun en la Comunidad.La multiplicidad de Servicios dilapida 

recursos humanos y económicos y entendernos que debe racionali
zarse ajustando e incrementado en un planeamiento educativo las 

organizaciones actuales
.1,17 -El éxito del tratamiento educativo sobre un"monor irregular"

pende de una actuación paralela y sincronizada sobre la familia y 

por lo tanto con la tarca do una Educación de Padres coherente, 

dado que si al termino del trabajo el menor se inserta en una 
familia "no trabajada y asistida" no ofrece resultantes positi
vas .

1.13- Reafirmamos lo que denominamos "acción paralela" actuando sobre 

el bino-mino FAMILIA-MENOR. -
1.19- Los pudres deben sor asimilados por una organización bien estruc— 

turadajque en su aspecto exterior ofrezca la fachada mínima de la 

institucionalización, cono forma de evitar resistencias primarias 
del padre . -

1.20- Educación de Padres que debe sor vehiculizada en un Plan sistemá

tico e interesante que ofrezca logros y metas cuantificables por 

la unidad familia, como fuerza de estímulo para la continuación 
de la obra de la Educación de Padres.-

1.21» Resulta indudable que existe una marcada d if c r ■ • • • - 1 q- -r Ji '

cien de Padres y Educación de Padres en menores en situación irre
gular; esta ultima exige una agresividad creciente dado que los
productos humanos demuestran frente a la Comunidad desajustes va

riados . -



1,22- La política de un traba jo cn"m.?dlo abierto" como pn-fcrmclal

equipo cor. 1? nncosidad que aquel presenta.-

1,23- tduación de Padres a dos niveles,la general, qu encuadra y 

reafirmamos todas las Recomendaciones realizada.*; en el TZ Se

minario Regional interamcricano dohrc ¡xlucación do- Padres f Ca- 

rscas-l??^) i procurando su realización dado que- contemplan los 

aspectos básico dol problcm?. ; y lo espacial que es el tema

de esta Reunión ante la cual proponemos:

1 -Investigación y despista j e de las zonas en las cuales la pr©—

Maniática del menor presenta neyores incidencias en el País.

2- Cuatificación del problema, ilaboración de un diagnóstico de 

situación integrad©.- Unificación de terminología.-

3- Elaboración de un Plan de coordinación de Servicies do las 

organizaciones que actúe; n la Comunidad (Locuelas, Liceos, 

Asociaciones do Padres, Instituciones Deportivas y de Salud, 

etc) incrrmi.ntando el acercamiento d< los sectores Publico y 

Privad c

h- Actuación directa del Plan sobre "lo- focos detectados" con 

la metodología agresiva que la gravedad requiere.Asistencia 

directa a los Pudres; no quedar en la parto do "información" 

que lo único que hace on medios de niveles bajos os crear an

gustias y tensiones. En este tipo de acción la Comunidad debe 

aquilatar jalones precisos come ún ir ¿a forma de apoyo creciente 

al trabajo de Educación de Padres,-

5- Como producto del estudio realizado propiciar las medidas de 

orden legal que generen en la familia una elevación de sus ni- 

veles de vida, con un Estado promotor real de un m*.-joramient® 

del standard.- 

6- El propiciar una investigación 

forma de ajuste periódico y de 

intercambio de Infum.cioneM y 

rica 1 ut ina.-

7- Acrrcmi tam1 .en t .0 de la pol ftica 

del menor como forma 'lo evitar

permanente ¿¡ubre el t®ma , como 

evaluación del trabaja.A la vez 

técnicas entre loe países 'le Amó

<|r- prrv'ih 1 ón «*n la problemática

1 .-i, 111 t i p 1 I «■ uc i un de Ion elemen

tos perturbadores.-
11. Indudable resulta qu» aún la"J.<lucac i ón de Pa’res <lr m«nor®s ®n

altunción I »-r ■•«•gu 1 ar" debe < «tur inscripta en una política gral 

del Planvainiento u nivel nacional; 'lado que comprobamos que pro
blemas do desorción c r c o 1 ur , repe t 1c ión , tr* * Q pedagógico, ense

ñanza «espacial del huud 1 capeado en algón sentido reoultan situa
ciones comunes en «»l case'»(|r,i monur «n situación irregular?-



^H,25 -El planean;!cnto coherente del Sistema Educativo aportará informa

ción básica y resulta indudable que el nuevo cutido del rol de 

la Escuela posibilita un trabí jo a nivel nacional. 

Tomando la unidad escolar ceno centro de estudio o información 

puede investigarse la Comunidad con rapidez, dado que en América 

Latina constituye el nervio motor que lleca a todos los ámbitos 

territoriales. -

ZZL..2Ó- El padre del "menor en situación irregular" aparece en la mayo

ría de las veces , con un sentimiento fatalista primario que ge

nera un clima negativo que obliga a un trabajo de "ablandamiento 

y aceptación del núcleo familiar " al Equipo Técnico.Existen y 

manejan valores confundidos entre institución s por su escasa cul

tura; que obligan a los Organismos actuantes a definir en forma 

muy clara sus roles de actuación.El fomento de falsas expectati

vas en este tipo de Padres que especulan y basan su trabajo en

la coordenada tiempo; hace necesario un adiestramiento del Perso

nal pí.ra este tipo de actuación.—

1 «27- Elemento de primordial importancia para la ejecución de un tra

bajo de "Educación de Padres de menores en situación irregular"

la coordinación con las autoridades judiciales especializadas do

menores a los efectos que el Padre reciba una coherente informa-

ción de los problemas del menor.Este aspecto constituye un refuer-

zo de 1;a. seguridad del trabajo del equipo que realiza kí sobre el

binomio FAMILIA-MENOR .-

1..28-  Resuminos nuestro planteamiento sobre el tema en los diversos as

pectos :

1-Etapa Pre-Ejucutiva:

Unificación de terminología-elaboración de ficlias de investí 

gación-

Adiestramiento de personal

2-Etapa Ejecutiva;

Investigación-Cuatificación-lstudio de "focos"

Acción directa sobre la Familia

Acción paralela sobre el medio (recreación, salud,trabajo) 

Acción sincronizada al momento de toma de contacto del menor 

con la organización sobre la familia.Asistencia integrada 

Propiciar la unidad familiar y su conservación (Salario fa

miliar , subvenciones , asignación -s, compensaciones,seguro de 
salud)

3-Etapa P«et-^.jacutiva:

Evaluación- nueva' fijación de í'es
Intercambio de información a nivel de America Latina 

Propiciar medidas conjuntas continentales.-
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1ro -Promoción de las medidas necesarias para la creación de un 

mejoramiento cierto de las condiciones de vida de la FAMILIA 

como unica forma de obtener un clima sereno interno sin an

gustias y tensiones extremas.
2do~_. jccuc ión do una política laboral de ai.plio aopoyo a la FA- |L 

MILLA, can un salario real; que posibilite una acción de los 

Padres sin contar como elementos productores económicos al 

niño y al adolescente.

3rc-í'iancami en t o de una política educativa que asegure la perma

nencia de los niños y jóvenes en instituciones de enseñanza; 

apoyando toda forma que promueva una lucha frontal contra la 

deserción escolar y el analfabetismo

4to—integración de los Organismos educativos y As istenciales de 

la Comunidad, tanto públicos como Privados en una Educación 

d« Padres a nivel general elevando y asistiendo a estos en 

toda su problemática.

5to-Actuacion de los Organismos especializados en menores en 

"situación irregular” en forma paralela del momento de toma 

de contacto con el menor en una acción directa con la FAMILIA

6to-Adiestrapiento de personal p ra el trabajo con Padres en

esta situación; para poder conformar Equipos multidisciplina- 

rios de asistencia y actuación a nivel de Comunidad.
7nio-Propiciar una metodología agresiva en este tino de Educación 

de Padres dado el desamparo en que se encuentran al momento

actual o —
8vo-Uniformar terminología y comenzar una política de asistencia 

mutua c intercambio de materiales y datos a nivel de America 

Latina.-
9no-Desarrollo de una política de prevención en los problemas 

del "niño y el adolescente en situación irregular"; volcando

en ella el máximo de esfuerzos como única forma de atender 

este vasto . roblería que <*e acrecienta a cada momento •-

lOo—Ncces idad de contar c 

y la asistencia tóeni 

internaciónal para co 

nes especializadas pa 

sus características li 
rrado.-
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xiqen en quien las realiza madurez o reflexión, o una habilidad manual 

que solo pueda adquirirse al través del trabajo-enseñanza o del aprendi

zaje industrial, donde la finalidad de la relación h- de ser siempre la 
enseñanza (Deveali Mario—Lineamientos de Derecho del Prabajo—3a.Ed.—pag. 

60 6) • —

_>s decir que hay ¿os medios de lograr la educación 

o capacitación profesional:la escuela teorice práctica o la enseñanza en 

el propio medio industrial, con o sin vinculación con aquella.-

La enseñanza de taller requiere control,porque la - 

practica nos ofrece muchos.casos donde este tipo de aprendizaje disfraza 

un mero contrato de empleo de reducida remuneración,con poco o nada de - 

formación técnico o de mero conocimiento rutinario.-

Sin embargo no puede dejar de considerarse que la en 

señanza del oficio en las fábricas debe ser una obligación social que los 

industriales deben tomar a su cargo, como complementaria,por _o menos de 

la enseñanza técnica impartida en escuelas al efecto.—Usté supuesto crea 

una situación especial de contrato de trabajo y de enseñanza al propio - 

tiempo, de trascendencia económico social innegable, que puede llegar a 

considerarse eventualmente como superior a la mera escuela técnico, proie 

sional de que hoy se dispone en muchos paises.-dignifica comprender que 

la escuela y la actividad profesional no pueden estar separadas por mas 

tiempo, como se expresara yadesde la 6a Conferencia internacional de ia 

Instrucción Pública, reunida en Ginebra en 1936.-

Esta preocupación por el restablecimiento uei apren 

disaje y de la orientación profesional, se trasunta en su inclusión en - 

temarios y en la formulación de recomendaciones por la 0.1 .i‘. ,tanto en si 

reuniones generales anuales, como en las interamericanas (La Haoana,Chile 

y Sueños Aires).-Al respecto decía un informe de este organismo que la 

solución dependerá, en cada caso, de la madurez industrial del país ó de 

la industria considerada".-Pero es preciso un ensamblamiente de la ense

ñanza impartida en las escuelas, con la actividad complementaria a cum- 

plir en el taller, imprescindible mientras tales escuelas no cuenten con 

tárnicos de aprendizaje,moderno o a_o 
maquinarias de practica o elementos técnico

tualizado.- =



Es que existe una tendencia, general en las escuelas a la 
mera enseñanza teórica o inactualizada (Por no tener elementos modernos 

adecuados de enseñanza o ser sus profesores meros teóricos que desconocen 

el objetivo real de su enseñanza).—Asimismo,"porque no son suficientes en 

o -ntidad par:’, formar un número de obreros técnicos, en su grado y en las 

especialidades que lo demandan, y porque sus planes se enferman de teori. 

zación,enciclopedismo o doctorado, unido a una mezquindad presupuestaria 

para. proveer del material adecuado indispensable" .Advierto, sin embargo, 

que lo transcripto, perfectamente vigente al presente, lo decía hace mu
chos años el eminente Joaquín V.González (Obras Completas T.U pag>7C5), 

poro en verdad es lo que debe preocuparnos y es,precisamente ,1o que nos 

acerca al objetó de esta presentación.—Es precisó lograr el mejoramien

to de la formación profesional y del efectivo aprendizaje, en la indus

k

tria, o en conexión y vinculación directa con la misma.-

Será preciso también que los convenios colectivos de traj

eo ajo persigan el logro de este resultado porque tales problas, en ver

dad,conciernen no solo a las organizaciones__qficic:les,responsables re la 

orientación profesional técnica y del aprendizaje,sino tamoien a los em

pleadores y a los trabajadores.—En este sentido destaco que ia recomenda 

ción O.I.T número 60 "sugiere que se asegure la coliooracion entre las — 

autoridades competentes, activamente ocupadas en los programas nacionales 

de formación profesional de los trabajadores y la introducción ae los jo.

venes a la vida profesional, con las organizaciones ¿e trabajadores y de 
empleadores". (La O.I.T. y la Juventud pag.35,publio.oficiar ae O.I.T).— 

De allí la necesidad y conveniencia de que los convenios colectivos de 

trabajo contemplen 1?. forma como la industria (entidades patronales y si

dicales, patronos y obreros), han de contribuir a ese aprendizaje y -<
ción profesional(—Ikiartinez Vivot, Julio J.—SI convenio colectivo y al

Recuerdo en

convenios colectivo

pfendizaje-Añales del II Congreso" de Perecho de "Trabajo .Córdoba 119527".- 
sentido que en 1952, en Argentina,se dis 

, n-ro moví dos ñor el Ministerio de Trapuso que en los convenios colectivoo pronos
' i 4 r,cí de una cláusula que dispon- bajo y Previsión, se gestionara la inclusu-

, , „ „„ número determinado de egresados
■;;a quq/íos industriales deben ocupar un -

. . , „„ nnnooido que diversos oonvenios 
de las escuelas de aprendizaje.Tamoien

 ..^oniíizaie . o contienen
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disposiciones como la referidas.-Lo que pretendemos precisamente es su §e4| 
neiv..visación, con los consiguientes beneficios subsiguientes, en los •úibi-l 

tos ya señalados.-

Un ai?/; lio aprendizaje, teorice práctico.reconciliar' las 

necesidades económicas y las aspiraciones de la dignidad humana.“Solo un ;

?endizaje polivalente en sus efectos permitirá hacer frente a Izz cau-

■ 5 complejas de la carenóle de mano de obra calificada y reducirlas.—lis j 

necesario que la plasticidad profesional responda a la plasticidad técnl I 

en I e lo industria-..-¡s necesario que la polivalencia del aprendizaje res

ponda al coliteonicismo del taller mecanizadoijtransfoTmado sin cesar por 
el progreso"(—Friedman Georges,Problemas humanos del maquinismo indus

trial,pa; .315).-

Un auténtico regimen de protección le tenores debe velar 
porque pueda cumplirse la posibilidad de la educación integral que den 

tro de su contenido se de la posibilidad de una orientación vocacional,® 

portuna y realista, y de unaadecuada formíción profesional para quienes 

resulten que tienen disposiciones adecuadas;conforme a aquel.—

17o creo que pueda haber dos estructuras para arena forma 
ción profesional, según que los menores tengan una”situación reguiar o 1 

rregular", sino que deben darse los canales pora que todos los menores 

que tengan condiciones al efecto, encuentren la posibilidad real de cum

plimentarlas, en una iraplementacion educativa que vincule la escuela téc

nica a la capacitación en la propia industria y donde con sentido social 

los convenios colectivos de trabajo contemplen el cumplimiento de tal o£

jetivo.-

Con relación a los institutos de internación de menores,-

es evidente que su presencia en tal lugar no puede tener un sentido puní

torio sino reeducador en todo sentido .Junto a la instrucción general debe

o oei‘arse-le preparacrón-profesionei adecuada*—¿s-posi'oie croar

escuelas talleres, o agronómicos, o por los menos grupos monotécnico3 de

. - 1, . - j._  pricientos al plan educativo información.— .beben vincularse estos estaoiec-i-ie— w
. •, - .,-perico e inclusive financiero,dustrial general y sera posible un apoyo .ec.-icu

pnen un impuesto para la educación ¡ 
lío debe olvidarse que varios países tienen *

-1 desarrollo e incremento I
técnica, cuyo producido es precisamente



de beneficio social ;■ eneral, y •_• •rtioular de la pro 
pií industria, lograr una generación con capacit ición técnico o, por lo 

menos,formación profesional actualizada y realista.—Si menor situación 

irre ; il< r podrá encauzarse y encontrar nuevos ca linos hacia un futuro más 

prot.i lorio r„l través de la misma.-

Ccnclusiones.-
1)E1 planamiento educativo,en general, debe considerar la import neta de 

un... ¿.deouada y realista formación profesional.-

2?.■ nbc'oler acceder ... . m.ism.-*. cuantos menores tsnran condiciones al e

fecto,conforme un sistema de orientación irofesional,facilitándolo con es 

cuelas suficientes, becas, subsidios o creación le escuelas fábricas o un 

aprendizaje adecúa do en los propios establecimientos industri ..les.—Los — 

convenios colectivos de trabajo también deben proi'¡r/.’-ir a este resultado. 

3)Los establecimientos de internación de ...enores deben procurar su capa

citación técnico profesional, como uno de los medios necesarios para fa

cilitar su retorno oportuno al medio social en condiciones adecuadas,-rué 

permitan su integración al mismo coco un factor positivo, en fmcron re 

sus propias posibilidades.-
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CAPITULO V 

" IMPORTANCIA DE LA EDUCACION PROFESIONAL EN RELACION CON

LOS MENORES EN SITUACION IRREGULAR"

INTRODUCCION:

Se puede aseverar sin riesgos de pecar por exagerados que el fenómeno de 

los menores en situación irregular, constituye por su naturaleza, por sus 

proporciones e implicaciones y por las perspectivas futuras el más grave 

de los problemas que hoy afecta a la sociedad en general.

La aceptación de la existencia de un problema de la magnitud señalada, 

plantea la irrenunciable responsabilidad de actuar, primero: en el cam

po de la investigación, y segundo en la aplicación de los correctivos 

adecuados, conforme al diagnóstico.

Dentro de esta concepción, la consideración y estudio del problema de los 

"menores en situación irregular", debe plantearse en términos de la rela

ción causa-efecto y no aisladamente por cuanto se corre el riesgo de no 

atacar el malestar en su origen. El producto de un "hogar en situación 

irregular" (causa) es, por regla general, "un menor en situación irregu

lar" (efecto'

En nuestra opinión la existencia de "hogares en situación irregular" cons

tituye mayoría, o cuando menos una proporción de alta significación en el 

contexto de nuestras sociedades. Cuando hacemos esta afirmación entende

mos por "hogares en situación irregular" no solamente aquellos integrados 

por uniones que no hayan llenado los trámites de orden legal que configu

ran el matrimonio, sino también aquellos que no obstante dentro del grupo 

de los legalmente constituidos, los jefes de familia no cumplen los debe

res fundamentales que como tales les corresponden, circunstancia ésta que 

podría obedecer a: quebrantamiento de bases morales, bajos niveles educa

tivos, presiones de orden económico, ausencia de legislación adecuada e 

instrumentación que garantice la vigencia de la institución familiar y su 

normal desarrollo.
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En los párrafos que anteceden hemos tratado de exponer en forma muy com

primida las causas o factores que en nuestra opinión,generan el fenómeno 

social denominado "menores en situación irregular".

En Venezuela la responsabilidad de la protección integral de los "menores 

en situación irregular", está a cargo del Consejo Venezolano del í’iño, ins

titución oficial autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

adscrita a los Ministerios de Justicia, Educación, Sanidad y Asistencia 

Social y Trabajo, en las materias de su competencia que se relacionan con 

las atribuciones de dichos ministerios.

DESARROLLO:
*

En la búsqueda de soluciones al problema del "menor en situación irregu

lar" aparece, sin lugar a dudas, la formación profesional como uno de los 

principales instrumentos para la acción, al permitir a través de la capa

citación la incorporación de grandes contigentes de jóvenes a los esfuer

zos del desarrollo como unidades de producción y de consumo, rescatándo

los de esta manera de su situación irregular o librándolos de las posibi

lidades de ingresar a dicha situación.

Esta concepción del aporte de la formación profesional a la solución del 

problema que nos ocupa, constituyó en Venezuela una de las motivaciones 

que llevó a la decisión de crear dentro del Instituto Facional de Coopera

ción Educativa - INCE - un programa de Adiestramiento para la Juventud De

socupada. Dentro de este programa y en concordancia con el criterio ex

puesto en el párrafo anterior, el IFCE desarrolla en coordinación con el 

Consejo Venezolano del Fino, cursos regulares de capacitación para jóve

nes en situación irregular cuya readaptación está bajo la responsabilidad 

de dicho Consejo.

En 1964, por acto administrativo del Ejecutivo Facional se inició la acción 

de Formación Profesional de Jóvenes Desocupados, a cargo del Programa antes 

mencionado, con la finalidad de contribuir a la solución del problema de la 

desocupación juvenil y de sus consecuencias, impartiendo en cursos de corta 
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duración, las unidades mínimas de conocimientos necesarios para permitir 

a los jóvenes desocupados el desempeño de una ocupación remuneradora^ ya 

sea como trabajadores de empresas o sin relación de dependencia. Sin em

bargo, las exigencias del mercado de trabajo en cuanto a mejor califica

ción de la mano de obra, trajo como consecuencia el aumento de la dura

ción de los cursos a fin de brindar a los participantes la oportunidad de 

adquirir mayores niveles de capacitación. Posteriormente, en 1969, se 

institucionalizó este programa por voluntad del soberano Congreso Fació- 

nal al incorporar la formación de la juventud desocupada dentro de los 

objetivos específicos que la ley señala al IFCE.

Para cumplir esta acción, el programa ha contado con los siguientes me
dios:

1. - Centros Fijos de Formación: Tienen la responsabilidad de desarro

llar la capacitación de jóvenes desocupados en los propios centros 

del programa.

2. - Unidades Móviles: Tienen a su cargo el desarrollo de la formación

profesional de jóvenes desocupados en ciudades con una población 

menor de 50.000 habitantes y donde por diversas circunstancias no 

se justifique la construcción de centros fijos.

3. - Convenios docentes con instituciones de enseñanza para el dictado

de cursos que cumplan con los objetivos del programa y con organis

mos cuyas funciones estén vinculadas al problema de la desocupación

juvenil.

En lo que se refiere al nivel de formación se acogió como directriz fun

damental el que la formación a impartir debería limitarse a la unidad mí

nima de conocimientos en cada uno de los oficios escogidos, capaz de brin

dar al egresado la destreza indispensable para desempeñar una ocupación 

útil, prefiriéndose en consecuencia, impartir una formación básica y útil 

a muchos, en lugar de una formación intensa y especializada a unos pocos.



4.

No obstante este criterio, no impide que el egresado que desee mejorar 

su capacitación, pueda lograrlo a través de cursos complementarios en 

centros, mediante la ordenación sistemática de sus servicios en los lu

gares de trabajo.
Con respecto al método de formación se decidió adoptar el procedimiento 

internacionalmente conocido como de Formación Acelerada, del cual ya el 

INCE ha reunido una experiencia favorable. Este método consiste en des

componer los oficios en "Unidades de Ejercicio", las cuales comprenden 

tanto la destreza manual, como los conocimientos teóricos requeridos por 

cada operación. Dada su naturaleza fundamentalmente práctica, impone un 

máxime de 15 alumnos por cada instructor y la necesidad de disponer de 

un puesto de trabajo completo para cada participante, dotado de todo su 

equipo, tal como lo encontrará en el ejercicio real del oficio.

El acceso a los cursos de este programa esta limitado a jóvenes con eda

des comprendidas entre 16 y 26 años, con las excepciones que impongan 

las circunstancias. Estos contingentes de jóvenes son sometidos a prue

bas psicoorientadoras a objeto de determinar el grado de aptitud de ca

da uno de ellos para el ejercicio del oficio escogido, lo cual a su vez 

es garantía del logro de una menor rata de deserción.
Conforme a las recomendaciones emanadas de la Conferencia Internacional 

del Trabajo, sobre Formación Profesional celebrada en Ginebra en 1962, 

el programa beca a todos sus participantes, con la cantidad de Bs 5,oo 

por día completo de asistencia. También se ha establecido un acuerdo 

con el Instituto Nacional de Nutrición, a fin de obtener los servicios 

de almuerzos para los centros del programa. La política actual es que 

todos los centros tengan su propio comedor.
Además a cada participante se le suministra equipos de seguridad, uni

formes, botas, material didáctico, ayuda en la búsqueda de trabajo por 

intermedio de las Agencias de Empleo del Ministerio del Trabajo, y al 

egresar se le provee en forma gratuita de las herramientas mínimas 

requeridas para el ejercicio del oficio aprendido. Igualmente todos los 



5.

participantes de los cursos están amparados por un Seguro de Hospitali

zación y Muerte por Accidentes que pueda ocurrir en el desarrollo de los 

cursos.

Finalmente en cada curso los participantes reciben COMPROBANTES DE ADIES

TRAMIENTO consistente en una libreta que permite conocer: la indentifica- 

ción del titular, el rendimiento durante el adiestramiento, el plan y du

ración de los estudios que realizó, los cursos sub-siguientes de perfec

cionamiento que haga y, por último el seguimiento en su vida como profe

sional .

PRODUCCION;

La acción cumplida por el programa de "Adiestramiento para la Juventud 

Desocupada", medida en términos del volumen de jóvenes egresados de cur

sos de formación en diferentes oficios, durante el período 1964 - 1972, 

alcanzó a 93.724 cifra ésta que consideramos importante, no solo por su 

magnitud, sino principalmente por lo que significa como expresión de de

cisión y voluntad en la búsqueda de soluciones idóneas al gravitante 

problema de la juventud desocupada y de sus consecuencias negativas para 

el desarrollo integral de nuestra sociedad.

Las evaluaciones realizadas hasta 1970, permiten aseverar que apróxima- 

damente el 42% de los egresados gozan de pleno empleo. El remanente, 

aunque todavía no se dispone de cifras exactas, trabaja por su propia 

cuenta, por contratos temporales, como sucede en la industria de la 

construcción, o bien permanece desempleado. La conclusión lógica es la 

de organizar unidades de producción formadas por los propios egresados 

a fin de que creen los puestos de trabajos que no pueden conseguir en 

las empresas establecidas. Otros organismos del Estado, así como di

versas instituciones privadas, han venido trabajando en este último as

pecto desde hace varios años, sin embargo la experiencia permite afir

mar que estos organismos, aunque han tecnificado progresivamente sus 

funciones, no pueden todavía organizar unidades de producción en el nú

mero requerido.
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Por lo tanto, sin perjuicio de la indispensable coordinación entre todas 

las entidades que trabajan en este campo, corresponde al IFCE desempeñar 

un papel más activo en la creación de estas unidades, para lo cual, ade

más de los conocimientos en los respectivos oficios, deberá incluir en 

sus cursos el asesoramiento a los jóvenes acerca de la manera de crear y 

administrar sus propios puestos de trabajo.

RECOMENDACIONES:

En consideración de que la formación profesional constituye elementos de 

primordial importancia en el proceso de recuperación social y económico 

de los menores en situación irregular y que, paralelamente, es la tínica 

fuente segura de preparación de mano de obra calificada, el XIV Congreso 

Panamericano del Niño recomienda:

1. - Establecer una adecuada coordinación entre los Organismos que atien

den los problemas de los menores en situación irregular con las Ins

tituciones responsables de la Formación Profesional, a fin de que 

éstas incluyan, dentro de sus programas ordinarios, aquellas acciones 

que conduzcan a soluciones inmediatas y mediatas de tal situación.

2. — Imprimir la adecuada orientación y la suficiente amplitud a la for

mación profesional que se imparte a dichos menores, con el propósi

to de propiciar la oferta de sus servicios, con o sin relación de 

dependencia y, proporcionar a los egresados de los cursos, aquellas 

herramientas e instrumentos necesarios para ejercer el oficio para 

el cual fueron formados.

3. — Incorporar en el plan de estudios de los cursos de formación profe

sional, además de los conocimientos y destrezas técnicas especifi

cas de cada oficio, cursos de Formación Ciudadana y de aquellas otras 

prácticas que contribuyan a orientarlos en la búsqueda del empleo y 

comportamiento en el mismo.
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4.-  Establecer un sistema de seguimiento destinado a conocer el 

desenvolvimiento profesional de los egresados de los cursos 

de formación profesional, lo cual permitiría ofrecerles orien

tación adicional para completar su capacitación y con ello ga

rantizar su permanencia en el empleo. Y para aquellos que no 

hayan logrado colocación, encaminarlos debidamente hacia su in> 
corporación al trabajo.

AC/mrb 
03.04.73.
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INTRODUCGC ON.

El presente trabajo, se basa en la experiencia de 2 años de labor 
en el Centro de Terapia de Mujeres "José F. Soria", desde su inau
guración el 20 de Junio de 1971. Este Centro dependiente de la Junta 
Nacional de Desarrollo Social (Coname), ha sido un esfuerzo para 
solucionar los problemas de los llamados albergues de menores, que 
se'Constituían en depósitos de niños, si bien es cierto, que la fun
ción primaria de estos centros, era como su nombre lo indica "Alber
gar", dar protección física si el caso lo requería, o si el menor 
se hallaba en situación de peligro moral, emocional o conflictuado 
a nivel laboral, etc. En muchos casos estas funciones no bastaban 
por cuanto que muchas de las internaciones, se efectuaban en sujetos 
que habían incurrido en delitos de orden penal, moral y otro tipo 
de inconductas en forma reiterada, es decir los llamados reincidentes, 
y ante estos, la Institucion y los albergues, se veían imposibilita
dos de efectuar un egreso que asegurara su inserción social, en con- 
dicones tales que se evitara una nueva reincidencia: esta imposibi
lidad, se debía en parte a que la Institución c arecia en su momento 
del elemento capacitado para la difícil tarea del diagnostico y tra
tamiento, de los medios materiales que permitiesen esta posibilidad, 
de la comprensión de parte de la sociedad del trabajo de nuestra Ins
titución, en fin del apoyo moral y material que toda obra requiere.

¿Contan os actualmente con elemento capacitado?

¿Contamos con los medios materiales?

Nuestra sociedad esta sensibilizada al punto de comprender que el 
elemento con el que trabajamos es también producto suyo?

Creo pues que el objeto de este trabajo, tendrá justamente este fin, 
aclarar y sintetizar el rol que nos cupo desempeñar a quienes nos 
comprometimos en la difícil tarea de educa? y reeducar, f ormar o re
formar, plasmar en suma la personalidad de quiaaes se nos han confia
do; para hacer de estos jovenes, llamados difíciles, hombres de bien 
para nuestra sociedad.

Ahora bien, ¿Qué es lo que se entiende por jovenes difíciles, que 
es lo que entendemos por niños mal educados, perversos#o delincuentes? 
Aquí empieza la dificultad mas seria para la apreciación de los mis
mos. ¿Podremos juzgar a un menor de difícil por sus actos, por su 
carácter, por su inteligencia?. Evidentemente por sus actos, pero 
es la apreciación grosera de la ley fria que estima mas el delito 
que las causas del mismo. No creemos que se pueda continuar con 
este criterio. "Nuestros actos nos siguen", dice Robín, ellos reve
lan el temperamento, el caréete^, ellos son pruebas, reacciones, con
secuencias o conclusiones. ¿Qué factores pueden determinar estas 
actitudes para nosotros antisociales?. Para algunos la herencia ex
plica todo, para otros una enfermedad contraída; el medio familiar y 
social, el clima y el ambiente, explicara paramuchos otros; la edu
cación, su falta o sus errores, o finalmente todos estos factores t 
mezclados de forma t al que hacen difícil nuestra primera apreciación. 
Muchas veces esto que nosotros llamamos defecto es sin duda simple
mente la diferencia entre ellos y nosotros.

¿Qué es lo que pretendemos con un Centro de Terapia o reeducación? 
Apartar a los que se desvían de las normas sociales, a todos aquej.j.<^ 
que tienen una conducta diferente. ¿No responde esto a una 
de la sociedad; el hacer retomar a su seno a estos inadapt 
plano social, moral o económico?.
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"Las sociedades (Stostzel) se esfuerzan en que entren en el sistema 
social incluso aquellos,individuos que les son extraños". En esta 
situación, la reeducación históricamente se debate hace mas de 3 
siglos. La historia de la pedagogía y el psicoanálisis, nos demues
tran en que medida toda educación es normativa y por lo tanto repre
siva, lo quieran o no, lo sepan o no, la Institución y su,personal 
representan la sociedad, su ley y sus normas. Esa posición global 
represiva de la sociedad, telón d e fondo de los ensayos hechos en 
materia reeducativa, es una eterna contradicción. Todo esfuerzo de 
reeducación ha de realizarse en ese contexto general, que les propor
ciona cualquiera que sea su valor particular, un carácter paliativo 
y parcelario.

Así planteadas las cosas, con las dificultades propias de un país 
subdesarrolido, carente de medios humanos y materiales, debimos pla
nificar y llevar a cabo la realizad! on de este centro, proyectado ya 
en 1970 y realizado recien en 1971.

¿Que sistema o método habíamos de emplear ene sta difícil tarea de la 
reeducación?: Sistemas disciplinarios de tipo vertical,autoritario, 
sistemas sociopedagógicos, sistema individual centrado en el cliente, 
sistemas antropológicos cuya pedagogía debía basarse fundamentalmen
te en el desarrollo histórico del individuo, de cada menor, o un 
sistema ecléctico, donde cada niños o Joven había de recibir ayuda 
de acuerdo a sus necesidades. Optamos por este último, porque tenía
mos también conciencia de que nos iniciábamos y que iba a se£ funda
mental la información del trabajo de equipo y la interrelacion §n una 
sub o supra dependencia con relación a este todo " la Reeducación 
individual de cada menor".

Sistematización de la primera experiencia de reeducación en Bolivia.

El equipo de trabajo de este Centro, esta constituido por un Direc
tor médico de formación psiquiátrica, cuya función o rol es el de 
coordinar el equipo en tanto en cuanto es capaz de hablar el lenguaje 
de los distintos especialistas, pues de otra manera, los diversos, 
técnicos, dispersarían sus esfuerzos por falta de unidad, al margen 
de las funciones específicas de Psiquiatra. Un departamento de Psi
cología, una oficina de Servicio Social, en la que participan una 
Trabajadora Social y una sociologa, un departamento pedagógico a 
cargo de 2 maestras especializadas y finalmente de 2 regentes, ade
mas de la parte administrativa.

Antes de nuestra iniciación, se hizo una selección de personal ri
gurosa y se fuá preparando el equipo durante el lapso de 6 meses. 
Nuestras instalaciones fueron remodeladas sobre una antigua construc
ción con un criterio arquitectónico que permitiera crear un clima 
de cierta independencia fisica, así los dormitorios de las menores 
en numero de 10, tienen una cabida de 3 internadas por dormitorio, 
consta ademas de talires de corte y c onfeccion, otro de manualidades 
plásticas, y de 2 aulas donde se realizan trabajos a nivel psicope- 
dagogico y demas dependencias necesarias, como ser, campos de depor
tes, piscina, espacios para horticultura, etc.

El equipo técnico se reune una vez cada 8 dias:

Una vez remitido el caso al centro de Terapia por determi 
nación y ordenanza del Tribunal Tutelar del Menor, se es
tudiará el expediente del interno, considerando que e¿ 
equipo de diagnóstico del Centyo de Observación nos 
una primera pguta de orientación.
Para esto sera necesario:
a) Estudio del,expediente Judicial.
b) Investigación social.
c) Examen medico, 

Examen psicológico.
fil RTnlnw.nBíÁ« «alouiatrica.

Io semana.-
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2o semana, t Reuniones de pre-síntesis.- En estas reuniones, tdespués 
de la internación del menor y previa verificación de da
tos, se plantearan los problemas particulares de la pri
mera observación y se orientará a la menor dentro del 
grupo que le corresponda.

Reunión de Síntesis.- Todos los menores al cabo de un mes, deberán 
poseei^un informe detali do del informe del menor, a través de 

la observación de los distintos especialistas de forma tal, que la 
orientación psicopedagogica pueda estar orientada hacia un tratamien
to continuo.

A través del Departamento Psicológico y por la experiencia diaria, 
nos demostró que las causas mas comunes de internación pueden agru
parse en 3 categorías:

a) Inconducta, puede manifestarse en el aspecto sexual, social, 
escolar, etc. y que termina en una clasificación de la niña 
como delincuente. La etiología^ e esta inconducta, puede estar 
relacionada con una mal formación del hogar, contacto social co
rrompido, una educación deficiente o un defecto caracterial.

b) Des adaptación, tanto familiar como social, sea laboral o escolar. 
Existe un desajuste, un no halla, rse, y un tratar de escapar el 
medio que la rodea, en niñas que por el ambiente donde proceden, 
poi’ su educación posterior y por el subdesarrollo de su zona sub
urbana o rural, hallan una abierta contradicción de vidas y aspi
raciones.

c) Deficiencia intelectual, que procede ya genéticamente, ya por una 
ausencia total de educación intelectual e incentivos. Dado su poco 
desarrollo de las facultades superiores,no es raro que se busquen 
salidas para triunfar en lavida, como la vagancia, prostitución y 
delincuencia.

Todo el trabajo de este departamento, ha estado abocado a determinar 
las variables causales de internación en el Centro y poder fijar hare
mos de interpretación de los distintos casos.

En el año completo 1971-1972 de existencia del Centro de Terapia, 
se ha hecho un análisis de 47 casos. Algunos de ellos no fueron com
pletados por fuga de las niñas o por haber ingresado recientemente.
En cada acápite se haran las aclaraciones del número de casos a que 
nos referimos.

De acuerdo a lo que nos pareció una hipótesis operad onal de trabajo, 
se administraron los siguientes tests. Algunos de los'tests, hai sido 
repetidos buscando siempre la mayor exactitud y también las posible 
variaciones.

El numero de Tests totoles administrados es el Agientes
Test de Matrices Progresivas, Escala Espeial 64
Test de Matrices Progresivas, Escala General 60
Cuestionario SN-59 de E. Cerda 48
Inventario de la Personalidad de Bell 47
Test Proyectivo de la figura humana de _
Goodenough-MacJJover
Test Proyectivo T.A.T. de Murray
Total de Test Administrados 3W--
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La observación pedagógica y la clínica nos mostraron que una mayo
ría de los casos admitidos en el Centro, muestran una serie de de
ficiencias intelectuales y de incapacidad para discurrir y expre
sarse verbalmente. A simple vista el procentaje de otos casos, pa
reció sumamente elevadoj despertó inmedia tan en te e nosotros el In
teres portprofundizar cual era el porcentaje exacto de retardo men
tal y si esta era real o aparente.

Como hipótesis de trabajo presentamos las siguientes:

a) Existe en verdad un bajo nivel intelectual, debido a factores 
genéticos heredados e ijnatos; y un poco desarrollo cerebral 
debido a factores nutritivos y otros presentados antes y des
pués del parto. El C.I. seria entonces siempre bajo.

b) El desarrollo mental ha sido mínimo, especialmente en la inte
ligencia de razonamiento más abstracto por falta de atronamiento

r. intelectual, educación escolar y desarrollo físico correcto. Esta 
(■, hipótesis sostendría que una vez legada la edad del despertar in- 
v telectual hacia los 7 anos, no habiendo existido antes una posi

bilidad de desarrollo intelectual por bloqueo merfcal o carencia del 
ambiente adecuado, la inteligencia se embota y ya no hay posiüLi-

' dad de aflorarla. El C.I. llegará entonces a un punto después 
de algunos altibajos, donde se quedara estancada definitivaeñe.

c) La última hipótesis contemplarla la misma expli®cion del bgp nive. 
mental . Pero mantendría que la inteligencia no s embota total
mente, sino que forzando actividades académicas e intelectuales, pué 
de lograrse una superación de las manifestaciones inteligentes de
la persona. De este modo habría un C.I. aparentarente bajo qteen 
incentivos adecuados, podría ser aumentado hasta Llegar al real
C.I.

Para chequear cualquiera de estas hipótesis, es necesario aplicar un 
^est de inteligencia a todas las menores en e 1 momento é ingreso y 
egreso. Sobre este útlimo particular, los egresos no hansido de números 
suficientes como para que la muestra sea Significativa. En este sen
tido la desaparición de inhibiciones, incentivos conectivos, etc. etc. 
no pueden ser tanpoco del todo valorados.

La selección del test de inteligencia adecuado a nuestros propósitos 
no fué tarea fácil. Se tuvieron que rechazar todos los tests y cues
tionarios cargados de factor es v erbale s, parque, en el fondo, se che
quean no solo factores verbales sino culturales. Y todo lo que se 
prqgintar sobre conocimientos adquiridos, pone a nuestras niñas -pro
venientes de medios so^io-cultúrala muy pobres- en evidente desventaja 
Por otra parte, se debí seleccionar un test u e tomara a cuenta es
pecialmente el factor abstracto y de relación intelectuales, y no la 
vivacidad o destreza para desanpeñarse frahi Imen te en la vil.

hntre los test conocidos, dudamos por algún tiempo, entre el Test de 
Domino de Anstey(D-48) y el test de Matrices Progresivas de Raven. 
Ambos se fundan en el factor general "g" de inteligencia, y 90 tienen 
factores previos de conocimientos previos o cultural® de algún lugar 
determinado. Nos inclinamos por el Test de Raven p<r dos razones? 
1:, porque el Domino es un juego practicanente desconcido ai solivia 
y tanto los puntos de l^s figuras como las series parecen estarmea^- 
gados de factores aritméticos; 2o, el Raven tiene dos escalas 9“^ a 
permiten, no solo determinar el grado de deficiani** sino 
qué edad cronológica corresponde el puntaje cbteñido.

íntanas, el Test 
De este modo se ha administrado a todas las chicas r.rOplament e un 
de Raverjén sus dos escalas. Con ellas no obtenemo y, >elles com- 
C.I.» slno 1111 Percentil sobre 100 que nos permio de transformar 
Lavaciones y deja también la posiblidad, si se quiere, 
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el percentil^en valores T o cualquier otras, simplemente apilando 
la comparación de medias £m) y de desviaciones Standard (s). Otro 
problema para la valoración, resultó el no existir en Boiivia, tare
mos propios de comparación y tuvimos que utilizar el laremo de CÓr- 
dova (actualmente se trabaja en este objetivo).

Los resultados de estos Tests de inteligencia, en las dos acalas, son 
los siguientes:

a) Test de Raven, escala general:
Se administro a 37,niñas, el tiempo de duración media fue M-34 mi
nutos, siendo el máximo alcanzado de 69 minutos y d. mínimo de 15 
minutos.
21'Puntaje medio obtenido fue de M-2.94 (sobre un máximo de 60) 
siendo el máximo puntaje 46 y el mínimo 10. En conjunto, el pun
taje medio corresponde a un percantil de menos del í y un rango 
claramente deficiente.

b) Test de Raven, escala especial.
Se administro a 39 niñas, el tiempo medio fué de 14 minutos, sien
do el máximo alcanzado de 48 minutos y el mínimo^de 7 minutos. El ] 
punta je zmedio obtenido, fué de 19.33 (sobre un máximo de 36), sien
do el máximo puntaje obteneido de 32 y e 1 mínimo de 11. En ©n- 
junto, el puntaje medio corresponde a un desarrollo mental termi
no medio, 50$ de una niña de 8 años y 3 meses de edad cronológica. 
Si consideramos la edad media de las inérnadas de 17 años, 2 meses 
y 24 dias, con la edad mental obtenida por los tests, se puede 
constatar que como promedio existe un retzaso intel®tual de 8 años 
11 meses y 24 dias, prácticamente 9 años (Proyección* slides).

Test de Personalidad:

Al tratar de estudiar la personalidad de las maicres, nos#encontra- 
mos de nuevo con diversos problemas. En primer lugar, que teoría 
de personalidad adoptábamos? y como consecuencia que material ccn- 
vendría usar?.

Es evidente que la primera pregunta, debía responderse de acuerdo a 
la escuela en que uno se ha formado. Sin embargo, nos pareció que 
era mas conveniente adoptar una posición ecléctica conforme a las 
necesidades de nuestro trabajo.

Primeramente, interesa determinar si 1 s niñas seleccionadas para 
ingresar a una terapia de la conducta, tienen realmente una proble
ma de inconducta susceptible de ser mejorado o bien s trata de un 
problema clínico en el sentido estricto de la palabra, como un grave 
desequilibrio mental y emocional (neurosis, psiconeurosis,#etc.) que 
necesitan un tratamiento^psiquiátrico especial. Para un rápido y 
claro diagnosticO'Psicologico, se escogió el Inventario de la Per
sonalidad de Cerda. Este Test, consta de 50 preguntas y nos da dos 
factores: insinceridad y neurotici smo, en d os escalas, una jara un 
nivel cultural superior y otra para un nivel cultural inferior.

Cualquier Test tipo cuestionario o inventario, tiene la Asventaja. 
en el medio social tan bajo en que trabaja Coname, de realtar dífi- 
cü.para los testados. El factor verbal de las preguntas, resulta 
casi de imposible comprensión en muchos casos. Así pues, para evitar 
muchas dudas, se explicaba en forma previa, de modo personal y airee— 
to por alguno de los ccmponaites del Depto. de Psicología. 
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Cuadro 1: Tests SN-59 (N-34)

ESCAIA S RANGO DEL PUNTAJE

Significativo Algo significativo No significativo
Insinceridad (S) 1 2 31 ~~

Neuroticismol 10 3 15 16

Puede ncterse en un análisis a simple vista, que e 1 tango general de la 
niñas es normal, hallándose solo 4 casos que son significativos en los 
factores estudiados. Aun en estos 4 casos nos cabria la duda si se 
entendieron perfectamente las preguntas.

Destaca la sinceridad de las niñas al responder. El puntaj e ,'oruto medio 
(M-4.50) corresponde a un puntaje T medio (M-42.52) que esta alrededor 
de siete puntos y medio mejor que el average normal.

En la escójala de neuroticismo el puntaje medio bruto (I¿—25.47) corres- 
pondde a un puntaje T medio (M-59.20) que está completamente dentro del 
rango normal.

Así podemos afirmar que las chicas internas, en su casi totalidad, care
cen de síntomas graves de desequilibrio emocional, y están dispuestas 
a cooperar de verdad con las indicaciones del^personal. En los pocs 
casos que hemos anotado alguna anormalidad, más se refieren a inseguri
dad y ciertas ideas de referencia, que a autenticas obsesl ones. (Proyec
ción de slides).

Otro test de adaptación utilizado por nosotros, fue el áb Bell en traduc
ción española y adaptado a Bolivia. Los resultados fueron los ágiientesi

CUADRO Cuestionario Bell (N-34)

FACTCRES RANGO DEL PUNTAJE

Excelente Buena Me di a Ño satisfac. Mal
Adaptación familiar 0 0 1 4 29
S’alud en general 0 3 5 6 20
Adaptación social ""U " ü "1 17 16
Adaptación emocional "■ ■ ■ U --------- 0 Ó" 3 31
Sdaptacion/i ocupacional ■0 Ó ' 13 ------ 19
Adaptación tcte.1 0 0 0 1 33

Eun simple análisis del cuadro pudo observase que de 34 casos, 33 es^311 
mal adaptados y solo 1 tiene una adptación stmplemote no satisfactoria* 
En particular, según podríamos predecir de antemano, §xiste una isadap
tación emocional y familiar muí alta. Esto resulta mas dramáticamente® 
evidente, cuando calculamos lamedla de los puntajes de adaptación t hta 1 
de las 34 niñas y obtenemos M-85.50 cuando ya el puntat es "no sati s>ac“ 
torio".

La gráfica 6 ilustra el contenido explicatorio que vedaos badén do 
los resultados del Cuestionario Bell,
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Estos resultados fueron base para una selección de grupos para 
psicoterapia, considerando niveles de inteligencia y causas de 
internación,,se efectuaron pruebas de diagnóstico que en el ®po 
de instrucción dieron cano resultado: un 26$ de analfabetismo, 
un 13,o que asistieron a la,escuela solo algunas meses, un 6.6$ 
habían cursado el primer básico, otro 6.6$ el segundo de básico, 
16$ tercero básico, 6$ cuarto, otro 6.$ quinto, y otro 6$ primero 
de intermedio, y apenas un 3.3$ al segundo de intermedio, solo 
un 6.6$ no asistieron nunca a la escuela, pero saben leer y escri
bir por haber aprendido en su hogar u otras instituciones. La 
mayor parte de ellas, dejaron de estudiar hace un promedio de 6 a 7 
años, lo que dificultaba aún mas su aprendizaje.

En vista de esto, se tuvo que dosificar un programa de instrucaén 
mínimo que pudiera asegurar el aprendizaje de aspectosfmdamentala 
para el desarrollo de las menores. Este programa comprendía las 
asignaturas de Lenguaje, aritmética, estudios s oci ales, naturales 
y de trabajos manuales.

Una vez constituidos los grupos, se pasó a una práctica en base a 
una observación extensiva e intensiva permanente; los grupos se 
multiplicaron en función de actividades sean a nivel de instrucción, 
deportivas, s oci ale ji, culturales, ocupad onale s. A suvz, esta diver
sificación, tenía por objeto facilitar los «.nales de comunicación 
y de intercambio de experiencias a todos los niveles. En las me
nores, significaba una posibilidad más de expresión y de búsqueda 
de liderazgo, sino en una actividad en la otra, asi por ejaiplo, 
las actividades deportivas, para la mayoría de las man cr es, ,epan 
absolutamente desconocidas, en un comienzo, no existía ningún in
teres por estas prácticas, pero en la medida que interiorizaban, 
las reglas de juego, adquirían conci encia <é ¿pupo y de organización; 
una,vez conseguido esto, buscamos que estas experiencias, se vol
caran hacia el exterior de nuestro Centro, haciéndalas competir con 
establecimientos diferentes, como ser por qjemplo, establecimiertos 
de instrucción regular.

Se facilitó igualmente, el que las menores, se agruparan en Clubs 
dentro del Centro, de distinta índole, lo cia.1, requería de un míni
mo de organización al cual ligaron como conclusión después de un 
cierto tiempo de inoperancia, fue entonces que ella acudieren a no
sotros,para que canalizáramos las inquietudes que habíamos motirado 
a través de una organización que respondiera a atos requerimientosj 
De esta forma, interiorizaban el funcionamiento de toda organización. 
Estos pasos, fueron a su vez estimulando a actividades mas complejas 
como la industrialización de las labores manuales que realizaban 
en el Centro, haciéndolas a ellas partícipes responsables del mane
jo de materiales, del valor de la obya concluida, de la comerciali
zación de los mismos y de la inversión de la s utilidades. Llega
dos a este nivel, y aprendidas dertas técnicas de trabajo, algunas 
de i.s menores, fueron promovidas a entrenamientos profesionales de 
mayores exigencias que el Centro no podía proveer, debid> a ®to, en 
reuniones de grupo, se facilitó becas concedidas por las mismas me
nores, con los fondos por ellas administradas. Este ej®plo, nos 
permite comprender el desarrollo de la Institución, de un servicio 
estrictamente cerrado a un servicio abierto en ciertas circunstan
cias y para ciertas internadas, concesiones logradas pe** d p an e 
directivo y por la voluntad positiva de las menores»

Resultados: , ^ií¿ro'dLe"vns
Una valoración de los resultados obtenidos, corre a a- conaiderar 

confrontación con nuestros propios valores, si nem
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como indicador importante la no-reincidencia en -inconductas que 
motivan internación, podemos decir que sobre un total de 17 egre
sos, 11 de los mismos, en un promedio e término medido 9 meses, son 
éxitos, 2 no han podido ser seguidas por este Centro, ya que s rein
sertaron a sus grupos familiares en comunidades campesinas lejanas 
de la ciudad; y 5 fueron verdaderos fracasos. Creemosque los últimos 
se debieron fundamentalmente a la carencia y poca cooperación de 
control y ayuda familiar, en estos casos, nunca fueron cooperantes 
los familiares o apoderados. Por otra parte, el éxito obtenido en 
los otros 11 casos se deben, creemos fundamentalmente, al hecho de 
que los padres o apoderados, continúan asistiéndo a nuestro Centro
y son a su vez, controlados por la oficina de Servicio Social

Los problemas mas serios que confronta nuestra institución y que 
hace que muchas de las valoraciones y que resultados presumiblemen
te satisfactorios se tengan que posponer, en el caso individual 
de ciertas menores, son debidas a que tuvimos que lamentar frecv®tes 
cambios en la planta del personal administrativo, como técnico, lo 
que le cuita continuidad y en,nuestro medi/o, carente de recursos 
humanos, sobre todo a nivel técnico, es un constante comenzar. SI 
aspecto económico juega también un papel importante ya que muchos 
de los proyectos iniciales, como ser talleres ocupacianales diver
sificados, no pueden ser aun realidad, esto trae ademas, problemas 
a nivel de las internas que una vez superados los conflictos de 
orden individual y motivadas suficientemente, Ementan su nivel,de 
aspiraciones, creándoles involuntariamente una nueva frustración.

CONCLUSIONES:
A dos años de la fundación de el Centro de Terapia "José F. Soria",y 
a pesar de,las dificultades con que hemos tropezado, vamos que nues
tra posición, ecléctica a nivel de reeducación, ha ádo,positiva, taito 
a nivel de egresos como fundamentalmente en la firmacion de maestros 
especializados, en quienes vemos actualmente una mayor actividad crea
tiva y responsabilidad en la continua elaboración de as observaciones. 
A este respecto creemos de suma importancia, para su f ormacion, las 
relaciones permanentes con el quehacer de otros profesionales del , 
equipo y las reuniones bibliográficas que permiten una actualización 
permanente. Consideramos de la misma,manera impar tante, ,1a asilencia 
a los padres o tutores de una forma mas regular a Á través de escueto, 
para padres de jóvenes difíciles. Las actividades de grupo y la ree
ducación a nivel de grupo, constituyen para nosotros los éxitos,mas 
importantes que nos animan a continuar en esta experiencia recien 
iniciada.
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I INTRODUCCION

En mérito a la invitación del Director General del I.I.N. Dr . Rafael 
Sajón y ajustándome al tema pi-feclso que me han asignado, intento es_ 
bozár brevemente este trabajo que se puede complementar con los a- 
nexos de La Escuela de Trabajo San José "Fontidueño".

Con los Menores incursos en hechos antisociales, mientras pueda lo
grarse con éxito un tratamiento externo hay que intentarlo; los meca
nismos para este tratamiento son motivo de otro tema. Me refiero so_ 
lamente a aquellos menores, que por determindas circunstancias, han 
de ser institucionalizados por un determinado tiempo, el mínimo que - 
exijan estas mismas circunstancias.

Para un adolescente o joven que ha quebrantado los principios funda - / 
mentales que estabilizan la sociedad, las leyes, (hayalo hecho por ig
norancia , influencias nocivas o malicia); para quien pone en jaque con_ 
tinua o periódicamente la basica motivación de las normas, relaciones 
humanas y el respeto a los derechos ajenos, y esto a veces en un plano 
de malicia audaz; para estos se impone una terapéutica adecuada que 
paulatinamente le lleve a la incorporación definitiva a la sociedad, a 
la cual pertenece y de la que solo transitoriamente es separado para 
un conveniente tratamiento psicosomático que le ayude a superar la prq_ 
blematica de conducta planteada y le sitúe luego como elemento vivo, 
pensante y actuante del conglomerado humano.

A esto va y debe ir dirigida toda dinámica de reeducación y readapta - 
cion. Y a esto nos queremos referir en la ponencia que colocamos 
a la disposición de ustedes y de todos aquellos que gastan y emplean 
las horas de sus días en bien de los otros.
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IÍ LA FICHA EIC-PSICOPEDAGOGICA

2.1, Observación

Los centros de observación son planteles o grupos dedicados ex
clusivamente al estudjo de los menores, sus antecedentes, situa_ 
cion actual, capacidad de recuperación y de adaptación , etc. con 
miras a ubicarlos en instituciones o grupos adecuados para su 
tratamiento.

Los establecimientos de Reforma de los Religiosos Terciarios 
Capuchinos están organizados de acuerdo a las mas modernas 
técnicas psicopedagógicas . Tan pronto el joven inglesa eh el es_ 
tablecimiento, es colocado en el período de observación que sue_ 
le tener una duración de tres meses. Durante este periodo, se 
realiza una evaluación exhaustiva de todos aquellos aspectos de 
la conducta, que han podido iritidir en su comportamiento ante
rior , y se señalan las técnicas a Segdlr para una efectiva y ga
rantizada readaptación, Al frente de estos grupos de observa
ción y como director de los mismos se encuentra el psicólogo 
del establecimiento, quien se encarga de consignar los datos 
más interesantes del alumno. Estos grupos, aun dentro de la 
disciplina general del establecimiento , gozan de un clima de 
mayor esponteneidad, a fin de que los alumnos se manifiesten 
como son . (1)

2.2. La Ficha

Para una mayor precisión y objetividad en los datos, se cuenta 
con una ficha biopsicopedagogica, que cubre las distintas areas 
de la personalidad, pero que se integra en un diagnostico unita
rio y con anotaciones practicas sobre la educabilidad del alumno. 
De esta ficha se valen los educadores para lograr la readapta - 
ción del menor, individualizándolo, como seres que se condu
cen a un ritmo propio y personal ( 2)

2.3. Partes de la ficha

2.3.1 . Informe Social. Son valiosos para poder justipreciar las ac_ 
tuaciones del menor los informes de la trabajadora social, cq_ 
mo también para saber como proceder en el futuro. Saber si 
la familia es buena, deficiente o nociva. Si la casa y el barrio 
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si el ambiente y la escuela y las condiciones en que se desen_ 
volvía forman un ambiente sano, difícil o pernicioso.

2.3 ¡ 2 Examen mgdico : Los transtornos físicos siempre repercuten en
la conducta' ^ello la ficha cuenta con un apartado especial que com 
prende una serie de cuestionarios elaborados por médicos espe
cializados con los cuales se averigua, ademas de la actual salud 
del menor, los antecedentes, herencia^, taras, etc. y todos aqie_ 
líos trastornos físicos que de una o utra manera pueden influir 
en los trastornos emociohales y de conducta de los alumnos.

2.3.3 .Capacidad mental: SI nivel intelectual, condiciona, casi deter
mina , lá conducta general del individuo. Surge la necesidad de 
conocer ese nivel intelectual y estudiar la capacidad mental del 
niño. Nos servimos para ello de distintos tests, siendo el mas 
empleado VERME YÍfEN -RAMOS, reactivo analítico-sintético , 
que mide las diversas areas de la inteligencia y nos proporcio
na el coeficiente intelectual (C.l .), la edad mental (E.M.) y el 
tipo psicológico (T.P.), que van desde los niveles de genio has_ 
ta la deficiencia mental profunda (3).

2.3.4 Examen psicotécnico: Como la readaptación de los adolescentes 
y jóvenes debe mirara» al futuro, y en este, tiene mucho qie ver 
la integración personal en las áreas de trabajo, la ficha contine , 
también, un apartado correspondiente al examen psicotécnico; es_ 
te examen nos precisa la capacidad del individuo en los aspectos 
de acción práctica. Nadie puede ignorar la importancia que factq_ 
res como la agudeza visual, la memoria motriz el sentido espa - 
cial, la destreza manual, resistencia a la fatiga, capacidad de 
reacción ante diversos estímulos etc. tienen en el diagnostico 
diferencial del educáho y en las recomendaciones practicas que 
se dan para el aprendizaje de las artes manuales (4).

2.3.5 Examen caracterológico: La caracterología es una de las cien
cias desligadas de la psicología pedagógica. Por el examen ca- 
racterologico, se establece científicamente el modo básico de 
reacción individual ante los diversos estímulos, que proporcio_ 
nan las circunstancias y la# vida de relación. Por la conviven
cia y por técnicas experimentales, los alumnos nos proporcio
nan la clave de su tono temperamental . Este examen es punto 
importante de partida para la formación (5).
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2.3.6. El reloj moral: e s clave en nuestra ficha. Por medio de la ob_ 
servacion directa y por cuestionarios ya establecidos y adminis_ 
trados por el observador, se establece de manera precisa la ca_ 
pacidad inhibitoria interna y externa del educando, lo mismo que 
las influencias ambientales y las posibilidades de superación y 
potencialidades intimas.

2.4. Educabilidad

Por lo tanto, a través de diversos medios de exploración cientí
fica de la personalidad, se obtiene y se consigna para la ficha,un 
cumulo de datos que, integrados coordinadamente por el psicólo
go, producen la impresión de una verdadera fotografía psicológi
ca del alumno .

La ficha tiene una finalidad eminentemente práctica: de los datos 
obtenidos se deduce un tratamiento y unas normas para los educa_ 
dores, como también la ubicación del menor, habida cuenta de la 
organización del plantel o planteles. Este tratamiento se inicia en 
el momento en que los estudios de la personalidad han terminado,

III CLASIFICACION DE ALUMNOS Y SUS CRITERIOS

Se habla mucho en estos tiempos de la necesidad de clasificar, de la ne_ 
cesidad del deshielo de grandes masa,s de alumnos que existen en las Ins_ 
tituciones, para que no pierdan su personalidad. En esta inquietud coin
ciden todos.

Principiemos por decir que no es suficiente una separación por grupos 
todos sujetos al mismo régimen con el fin de facilitar la vigilancia; di_ 
vidir para dominar, no es el todo.

3.1. Clasificación por defectos

Hay quienes hablan de clasificación según los defectos de los Me
nores de manera que sitúan en cada grupo a los de fisonomía mo
ral mas parecida y que hayan cometido infracciones analogas. Pe
ro esto tiene el gran inconveniente de formar un ambiente anor - 
mal donde determinado vicio, por haberlo practicado todos, pare_ 
ce común y corriente, sin exigencias íntimas para superarlo.
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3.2. Clasificación por profesiones El grado de cultura es un factor ( • 
determinante para clasificar los alumnos, como también la prq_ 
fesión o el oficio que están aprendiendo y en ello pueden haber 
ventajas de estímulo y esfuerzo. Pero no es suficiente esta cla_ 
sificacion; pueden haber alumnos de la misma cultura y de muy 
diferente edad, educabilidad y malicia.

3.3. Clasificación por edades:
■

Contra todo lo que digan y piensan alguncs pedagogos, el primer 
factor que debe intervenir en toda clasificación es la edad, pues 
no podemos aceptar su opinión de que puedan mezclarse sin peli_ 
gro , niños de 11 y 12 años con jovenes de 14 a 18; es verdad que 
la edad mental puede teJKnerse en cuenta para cambiar hasta en 
tres años la edad cronológica. La clasificación por edades es ne_ 
cesaria, pero no suficiente; hemos de buscar aún otros criterios.

3.4. Clasificación Teleologica

Que tiene como criterios: la edad y el grado de corrigibilidad ; 
en cuanto a la edad ya hemos hablado anteriormente.
En cuanto al grado de corrigibilidad, hemos de pensar que el 
menor debe ser el ciudadano honrado del mañana, corregido de 
sus defectos y superadas sus debilidades. Se busca en cada me
nor el factor finalista que debe predominar en su educación, y 
el regimen al cual debe someterse. Por lo tanto se hace esta 
clasificación según los grados progresivos de corrección de los 
menores, su capacidad de responsabilidad y buen uso de la liber_ ' 
tad, su afirmación en la moral y los principos del bien, su capa 
cidad de digno comportamiento con o sin vigilancia.

Las instituciones deben ser de un regimen familiar y múltiple: 
Familiar porque esta establecida la conveniente separación 
cualitativa y cuantitativa de los alumnos. Múltiple, puesto que ca_ 
da grupo forma como una Institución aparte con sus peculiares 
características, reuniéndose solamente en los actos sociales co_ 
mo son trabajo y estudio, piedad y determinados deportes. (6)

IV TRATAMIENTO EN EL INTERNADO 

4.1 .Necesidad del tratamiento en el internado

Una vez terminada la observación se impone el tratamiento, so 
bre todo para aquellos menores que así lo indique la ficha. Las 
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Casas de Menores o Escuelas de Trabajo son establecimientos 
donde se internan aquellos menores de conducta irregular para 
su readaptacion como regimen educativo más o menos rígido 
de acuerdo con suá necesidades.

Este tratamiento se individualiza lo más posible, mediante la 
distribución en secciones o familias como a continuación se ex_ 
presa.

4.2. Que son las familias o secciones

Con el fin de aplicarles el tratamiento adecuado e individualiza_ 
do y encauzarlos hasta el logro definitivo de su recuperación e 
integración a la sociedad se aplica la división en familias o sec_ 
cione s.

La educación ha sido y sigue siendo el resultado de dos factores 
maestro y discípulo. El problema , aun para los menores con 
problemas de conducta , escara en lo siguiente: crear las con
diciones ambientales propicias para el encuentro entre el educa_ 
dor y educando sea lo mas natural posible; que el menor se en_ 
cuentre como en su familia, que se desenvuelva libremente, pe
ro guiado y corregido por el educador, padre de la familia, que 
le suministrara la libertad a medida que sepa usar bien de ella.

Pequeñas familias 25 o 30 menores, con un educador (Padre de 
la Familia), cuya única preocupación es atenderlos hasta en los 
mas mínimos pormenores; ayudado de un auxiliar, ambos cons
cientes y capaces de leer y aplicar la Ficha para que la labor de 
los psicólogos no sea inútil. Cada familia suele tener sus pro - 
pias dependencias. En familia se hace oración, se juega, se con_ 
versa, se canta, se ríe, se preparan lecciones, se realizan com
petencias deportivas, etc. , en fin es el campo propicio para la 
labor fecunda del educador, quien estimula a unos, amonesta a 
otros y anima a todos al bien obrar (7).

4.3. Diversificación del tratamiento

Puede reducirse este a cuatro períodos: de encauzamiento, de 
afianzamiento, de rebustecimiento y de libertad vigilada, que 
corresponde a los estados en que puede encontrarse la voluntad, 
objeto principal en la educación de nuestros alumnos.
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4.3.1. Anarquía de la voluntad e imperativo categórico: son las dos 
características de este primer período. Normalmente el esta 
do del menor es de diversión y anarquía de la voluntad, es de 
resistencia a la Ley, de rebelión al mandato. Impera el capri
cho y la conducta viene dada sin razón, sin orden ni medida.

En este periodo es preciso obligar a esta voluntad a que discu 
rra por el cauce moral. Necesitamos el imperativo categórico 
presente, mandar y exigir la obediencia inmediata, pero con 
un mandato racional y humano. Cualquier falta se sanciona, 
disciplina severa, el alumno debe estar siempre a la vista, y 
las pruebas de confianza deben ser raras para no exponerle 
al abuso.

En el modo de mandar de este primer período diríamos: haz 
esto; exigimos todo el acatamiento. Debemos mandar y casi 
imponer el reglamento, en cierta manera no se les debe dar 
oportunidad de faltar. Período de encauzamiento.

4.3.2. Estado de esfuerzo e imperativo prolongado: En este según 
estado de esfuerzo el menor ha visto la ley moral, conoce su 
deber y por una especie de violencia prolongada y sostenida se 
dirige al cumplimiento de ese deber. La voluntad se ha adheri_ 1 
do a la autoridad que ejerce el gobierno y ordena . Ama el bien í 
pero duda mucho de sus fuerzas, se decide a seguirla, pero no 
siempre lo logra.

Es el segundo periodo de afianzamiento y de esfuerzo, en el 
cual es preciso seguir los dictámenes de su conciencia, de la 
Ley. Nos debemos ya fiar del alumno, pues ha dado nnnuestras 
de enmienda y usamos con el el imperativo prolongado. Es ya 
la confianza la que inspira nuestros mandatos, los cuales mi
ran no el momento presente , sino a un futuro próximo; no es 
el reglamento, sino el deber que nos impone el mandato. El 
buen educador durante este período debe dejar de ver muchas 
faltas, no debe sancionar todo lo que ve, debe usar las repren
siones y exhortaciones particulares. Observar y preservar de
ben ser las normas de conducta del educador en este periodo.

En el modo de mandar de este imperativo prolongado diríamos 
debes hacer esto. Se exige la adhesión y el alumno debe colaba 
rar. Se les toleran faltas a sus obligaciones? entrar en juego 
costumbres y convicciones.
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4.3.3. Estado de perseverancia e imperativo psíquico: Necesita
mos el tercer estado de perseverancia en la ley moral. No 
es solo la adhesión y el entusiasmóos el coronamiento y 
firmeza de voluntad. Los actos buenos han de realizarse 
espontáneamente, sin coacción, con rapidez casi instantá
nea y con facilidad casi inconsciente.

En este periodo debemos usar del imperativo psíquico con 
sus llamadas al honor, patentizando la mala acción , no so 
lo por el desorden ocasionado sino principalmente por el in
cumplimiento del deber. Aquí se aplica el autogobierno del :• 
alumno, pasando a un segundo plano la vigilancia y la preser_ | 
vacion; aquí se impone la autocrítica y la autocorreccion.

i 1 

En nuestro moco de mandar nos expresaríamos de la siguiente .; 
manera: conviene que hagas esto. Es el período de la compren, 
sion, de la orientación y los alumnos tiene derecho a equivo - i 
car se y a usar de su libertad.

4.3.4. Estado de libertad y tratamiento de consejo: Poco habremos 
conseguido del alumno sino lo ayudamos a incorporarse nue- i 
vamente a la sociedad, con un trabajo digno que asegure su 
porvenir. Es un nuevo estado de conllevar dificultades de a- 
daptación total al ambiente y de superación permanente de an
teriores dificultades. Para esto están en función las residen
cias, donde , en un regimen de casi total libertad, se le vincu
la a la sociedad definitivamente.

1
Los alumnos trabajan durante este periodo o estudian. No exis
ten reglamentos sino un ideario que impulsa y orienta. Lo mis 
mo el educador es un consejero, buen amigo, que vela por su 
bien.

La actitud del que aconseja se expresa en estas palabras: Te 
aconsejo que,sería oportuno que, pero dejando al alumno que 
se determine y asuma la total responsabilidad de sus acciones. 
Su permanencia en la residencia es totalmente voluntaria.
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4.4. Los tratamientos y nuestras secciones o familias:

El sistema de reeducación de Mons, .Amigo con lo que se relacio 
na a la formación de la voluntad se basa en el siguiente principio: 
La libertad es el mayor bien de una persona, que hay que sumiflii^ 
trarla al Menor en la medida en que sepa usar bien de ella, por
que su abuso se convierte en libertinaje. Es lógico entonces que 
se de mas libertad a mas años, más libertad a mejor conducta, 
mas libertad a mas responsabilidad, mas libertad a su mejor uso.

En lineas generales se corresponde los tratamientos y las secciq_ 
nes. Se agrupan en las mismas secciones, y, de acuerdo a su edad, 
alumnos cuyas condiciones psíquicas y fuerza de voluntad deba ser 
sometida a idénticos tratamientos, para que la educación se indivi_ 
dualice . Paulatinamente van pasando de uno a otro estado y por con_ 
siguiente son trasladados de una a otra sección o familia. Cada una 
de estas familias tiene un regimen propio y a medida que se adelan_ 
ta en el tratamiento se va acercando mas a la vida familiar despo
jándola de reglamentos y exigencias. Por la brevedad del espacio 
no podemos entretenernos en describir la peculiaridad de cada una 
de las secciones en sus antro períodos.

4.5. Adelanto y retraso en el tratamiento

Nuestro método señala el ascenso o descenso en los períodos de 
corrección y por consiguiente el paso de una a otra sección, como 
el mejor premio y el mayor castigo. El alumno puede progresar y, 
en la medida en que cambie la posición de su voluntad , y el grado 
de corregibilidad, debe cambiar también el regimen al cual debe 
someterse, el reglamento, los estímulos y la libertad y confianza 
a que se hace acreedor. Pero, determinadas circunstancias hacen 
que un alumno se descuide, afloje en su voluntad, se canse de lu - 
char, vuelva atrás y lógicamente desciende también de sección y 
de tratamiento .

Cuando , se trata de retroceder, el temor sirve de acicate para 
grandes esfuerzos, que van formando la voluntad de los alumnos. 
El criterio de los educadores que saben objetivamente la sitúa - 
cion de cada uno de los alumnos, y las notas de conducta, aplica
ción y trabajo, que exteriormente indican el esfuerzo de cada alur=: 
no, son las pautas para hacer estos traslados, con la autorizacioez 
del Director del Plantel.



V RECURSOS PEDAGOGICOS

Educar es coger al alumno tal cual es para hacerlo tal cual debía ser. 
Para esto se impone un bien estudiado sistema de recursos pedagógi
cos, que complementen el tratamiento y ayuden a los educadores para 
exigir amablemente el deber, pero con constancia y eficiencia. Enum ■ 
ramos los más importantes : 

Aunque algunos psiquiatras afirman que el 90% de los MenorL 
de conducta irregular se deben a psicopatías, la experiencia nos 
enseña que es la falta de etica el principal motivo de Xa delincuen
cia juvenil. Por esto es nuestro gffin empeño educar la personali
dad del alumno, e inculcarle criterios de moralidad y rectitud. 
Como no puede haber moral que no sea religiosa ( y para nosotros 
que no sea cristiana) de aquí también nuestro interes en educarlos 
en principios religiosos, bien asimilados y vivos.

5.1. Religión y moral

Fidelidad a la conciencia, amor a la verdad, respeto a la dignidad 
de la persona humana, amor al prójimo como a nosotros mismos, 
fé en Dios, actos de piedad vivos y con máxima libertad, claridad 
de espíritu y confianza en el hombre , etc. , son otros tantos prin_ 
cipios y normas de sumo interes.

5.2. Series metódicas y control de talleres.

Los programas de cada uno de los talleres se llevan a cabo por 
medio de series metódicas previamente establecidas y ordenadas, 
reducidas y unidas en número de 36, para poder ajustarse a los 
TABLEROS DE CONTROL. Con las series metódicas se han con_ 
seguido los siguientes objetivos: De orden técnico: rapidez, eco
nomía; de orden educativo: sentido de responsabilidad, amor a la 
profesión, conciencia social, facilitar el trabajo del profesor, pa 
trocinar el proceso de ejecución, atender a las iniciativas del a 
prendiz, formar el hábito del trabajo con el método ; de orden 
reeducativo: formación de la voluntad, trabajo con rendimiento, 
costumbre de esfuerzo personal, fácil control, orden.

□.ariamente se les califica el trabajo en hojas que quedan expues_ 
tas en el taller y que miden el tiempo empleado. En las 
dividuales de operaciones se anota al finalizar cada una 
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las calificaciones en precisión y rapidez. Mensualmente en los 
tableros de control se pasan las calificaciones de la hoja de ope 
raciones; De esta manera quedan perfectamente controlados 
los trabajos prácticos de los alumnos. Algo semejante se usa co 
mo sistema para el estudio, con el fin de que sea activo y diná
mico. (8)

5.3. Regimen de notas y de vales

Diarian® nte se califica a los alumnos en conducta, aplicación y 
trabajo. Cada semana se saca la nota media en estos tres apar_ 
tados. Cada semana se hacen en familia la publicación de estas 
notas, con su correspondiente comentario cada uno de los alum_ 
nos. Mensualmente el Director lee publicamente el resumen de 
estas notas y otorga el Cuadro de honor y las menciones honori_ 
ficas a quienes lo hayan merecido. Para conseguir Cuadro de Hq_ 
ñor se requiere haber sacado durante 12 semanas consecutivas bue
nas notas en conducta, aplicación y trabajo. De este modo se con
sigue la constancia base de todas las virtudes.

Todas las buenas y malas notas son sancionadas por medio de 
VALES, moneda interna de la Institución , que el alumno puede 
gastar libremente en su propio gusto. Con los Vales se conse - 
guen cosas en la tienda, permisos, paseos, gustos enseñan_ - 
dolé prácticamente, que para ganarse la vida honradamente se im
pone constantes sacrificios. Puede también hacer sus ahorros, 
para su salida. Maravilla el grande esfuerzo de que son capaces 
muchos alumnos, que con ello se preparan para ser activos ciuda_ 
daños del mañana ( 9).

5.4. Premios y castigos

Entre los principales estímulos, se cuentan los siguientes:

a) Buenas notas en conducta, aplicación y trabajo

b) Cargos de confianza.

c) Progreso en el tratamiento educativo*. En este progresar y re  

troceder de una a otra sección está el éxito de no pocos resultas 

dos y el mayor premio o castigo de la Institución.
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d) Paseos extraordinarios y salidas semanales,

e) Aumento de vales, que el alumno puede gastar libremente

f) Dosificación de la libertad

- Los castigos son:

a) Malas notas

b) Perdida de vales,

c) Retroceso en los periodos de educación,

d) Reprensiones privadas del Director

e) Amonestaciones en publico

Los estímulos son necesarios para imponer un ritmo activo a los alum_ 
nos de la Institución, para sacudir la inercia, la indolencia y la vagan
cia, para no caer en un falso paternalismo que tanto mal hace. Nuestros 
alumnos merecen ayuda y exigencia del deber y no solo compasión.

VI SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

6.1 . Las Leyes referentes a Menores serán cada día de un carácter 
más pedagógico, para que no impidan la ejecución de los siste
mas que la moderna pedagogía señale

6.2. La Ficha biopsicopedagogica es urgente en todas las areas para 
individualizar el tratamiento del Menor, como ser que se condu
ce a su ritmo propio y personal.

6.3. Con los Menores incursos en hechos antisociales, mientras pue
da lograrse con éxito un tratamiento externo hay que intertarlo

6.4. Cuando las circunstancias precisen el internado se requiere en es_ 
te personal compente, lógica clasificación, tratamiento familiar 
individualizado, dinámica de trabajo y recursos pedagógicos bien 
establecidos.

6.5. Se urge la fundación de residencias y organizaciones que ayuden 
a integrar al Menor en la sociedad, como elemento activo, en el 
periodo post-institucional.
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6.6. Urge la creación de cursos especializados para educadores,ha 
bida cuenta de las necesidades más urgentes de cada nación.

NOTAS

J Gabanes Vicente T.C. Observación psicológica y reeducación 
de Menores Bilbao 1940

2. González Fidenciano T.C. Nueva edición de la Fecha-Alborada Nú_ 
mero extraordinario, Medellín 1964

3. Ramos Jesús T.C. Método de exploración mental-Centro de 
Estudios psicopedagogicos Mons.Amigó 
Medellín 1964

4. Clapered Eduardo Como diagnosticar las aptitudes de los 
escolares Madrid 1954

5 . Le Gall André Caracterología de la infancia y de la ado 
lescencia- Barcelona 1954

6 Serer Vicente T.C. Pedagogía Correccional-Medellín 1970

7. Alborada- Revista Ilustrada de la Obra de Reeduca 
ción de Menores Nos. 158 -1969

8. Blanco Sánchez Rufino Teoría de la educación Madrid 1964.

«< Z~ *'*j’’’ JsS

.... «w



ENCUENTROS DE PROMOCION JUVENIL
BOGOTA, D. E.

hNombre y apellido Edad;  

Dirección   ______________________Teléfono

hNombre del Padre Profesión  

bNombre de la Madre Profesión  

Hermanos mayores Hermanos menores 

Lugar y fecha de nacimiento ____________________________________ _______

. Estudios que cursa Año 

Donde estudia ___ ____________________ __

■ Tirabaja, en donde 

: Frecha o número del Encuentro en que desea participar: 

Quienes presentan al solicitante Teléfono 

 _____________________________________________________________________Teléfono

Frecha Fi rma 

 

 

Observaciones



ESO 1_A DE TRABAJO SAN JOSE
PADRES TERCIARIOS CAPUCHINOS

'/O-' ;' SOOW003© "BELL©- ( ANTIOQUÍA)

Alumno ....... ______  Cuno   

A « É A S

Educación ftaUgtoa y Mersl

Síar. Ahr, [®97. | Jan. = -
Agos•' Sep. Nov.j eo% | <0« NOTA DEFINITIVA

Castailano y l&oíEtoa
CnuaMca, Ortografía, Cctsp. y Laetan

Matemáticos
Aritastósa y Nociones de Gesmesríh

Estudios Socidc-s
Hútosia, Gcegrafiñ y Cávíea

i
—— ~— —

Ciencias Naturales
Iníxod. s Las Biología Vegetal

L—......
I

1—-----------  .... ■■ ........ •< *

Idiomas Esponjaros
laglit

Artes Industriales
Teoría del Taller

______ ---------------- — —

i

—

1
---- j1 ----------------------------------------- ---------- -------

Educación Estética
Coros, AprecificiÓD musical, Dibujo y Calágref*

Educación Física
Giaarwia Educativa y Deportes

Actividades Coprogramática?

Conducta y Disciplina

-- J ______

1
i I

" -■ —r 
i

i -----r

---- -——. .......   ■ -J... ■

Observaciones 

Aprobó el Curso 

 

Director



160

155

180

72

135

OPERACIONES H. E3feb5. H. EeRs.No-
Conocimientos en general 1891

Composición, práeba y corrección í-9l

Distribución jé despagteácién ■ ®JS3

Parangonar

Encorchetado5

6

20 í

20 |
---- j-...
§5

S - ' •
%t, ■.»

Cuadros y catálogos

Paginación, folios, signatura 35

- 8 Márgenes, títulos, subtítulos 25
1

9 Iniciales 10

Particiones en la paginación

Frontispicio, portada

55

10

Paginación en grabado en varias c<L

Paginación de periódicos

14 Revistas y obras clásicas

15 Trabajos comerciales

16 Trabajos con fondos

Trabajos en varias tintas

Tecnología

Observaciones 

'■ "'*■'WM ' «I lattír í ' :

No. ... APURACIONES H. Estaba. H, Empa ’Calif

1 Asear y lubricar máquinas 14 1
2 Limpiar rodillos 22

3:i Colocar papel 83 •

4 Vigilar impresión 50

5 Acondicionar cilindros 30 ■ e. . >•

C Preparar formas 50

7 Colocar moldes 65

8 Disponer cintas y cordones 24
1~ ‘

l2 Nivelar tinteros 32 • i ■
10 Aplicar barnices y secantes

11 Usar numeradoras |
¡ 20

12
i

Arreglar clisés í

— . ...... .............. .......... i
50

i 13 Formar tintas ¡
.. ....__ ___ ___ ______  . ......  _1

48

1
Imprimir tricornias ¡ 125' ( . .i

15
■ ■ ■ —.....................    r
Imprimir sobre materias especiales .

i
30 I

16 Conocimientos de distintas maquináis 150 i

Tecnología ¡



ESCUELA ÚE TRABAJO SAN JOSE
PADRES TERL'IAñ/ÜS CAPUCHINOS

P9NTI0UEN0 -BELLO- (ANTIUQUIA)

Obsei vaciones

Aprobó ol Cur»o

Director
Secretario



^4 Pí INGRESO AL TALLER.:.

N<> O P E R A C 1 0 N E S Morar 
bfeclths Horas 

Empleado
Ca/'fcacñiflí

^dobladillas b máqumas
•'T' "Dobladillas a mano 50
.. 8 " kpticwe solución 20 ' II
"4 Formar lengüetas 20

"5 Chiripiar lengüetas 20
Forrar palas 2»

"7 Colocar ganchos 20
" 8 Colocar ojetes M
"*9 Rebajar bordes 100

10 Marcar con compás 20
11 Pruebas de dobladillos 20
12 Pruebas de lengüetas 10 —
13 Conocimientos de pieles 10
14 Cortar forros 80 ----- -
15 Cortar pieles 200
16 Troquelar cortes 20 ....... ....
17
18

Perforar punteras 20
Manejar desbastadora 50

...
19
20

Cortes zapato hombre
Cortes zapato mujer

100
80 ............................ 1

21 
"22

Conocer máquinas
Lubricar máquinas

20
10 -----

23 Coser forros 4U
24 Coser cascos 50
25 Coser Tiras 40
26 Coser vistas 30 1
27 Coser puntas fuertes 30
28 Ensamblar cortes 100 ’
29 Ensamble hombre 50 i
30
31

Ensamble mujer
Conocimientos hormas

100
20

Sacar modelos 200 j
33 Manejar pantógrafos 60 . ..............4
34 Reducir modelos 100 |
35 Descomponer modelos 100
36 Terminación serie de moldes 50 1 1 1

1
«

Observaciones

fEOtU DE INGRESO AL TALLER___ _

No. OPERACIONES ¡Horas
[b/ectá

Estol Hora; >calificacl6n 
as Empleador

1 Maae,f¿ de herramientas *> |
2 Figurar palmillas | 3t 1
3 Desbastar contrafuertes 20 1
4 1 Desbastar punta inertes 20 1
5 Ensamblar cortes guayo 1M ...i......6 Ensamblar cortes mujer 100

|

7 Ensamblar cortes zapatillas 100 i I
8 Entallar 80 ¡ |
9 Cortar viras 40 T ' í

10
11

Chiviar 50
Preparar relleno 20

12 Preparar entresuela 30 [
13 Preparar suelas 30 í
14
15

Poner relleno y cambrlóa 20 j
Pegar suela 20 ¡ !

16 Figurar suela 50
17

-- Asentar suela 20 1
18 Armar tacones 100 1
19 Colocar tacones 54) I
20 Zejuelar 30
21
22

Pulir plantas
Pulir tacones

20
40

~ J-

23 Desbocar tacones 50 j
24 Picar cerquillo 30
25 Entintar 20 1
26 Lustrar 20 ! I
27 “t Descalzar 20
28 ; Troqueladora 100 I
29 Emplantilladora 200
30 Prensa 30
31 Desbastadora de suela 40
32 Brocheladora 30
33 Fresadora 50
34 ! Destroncadora 50

35 i Punteadora 200
36 Plantisuelera Elak 150



ESCUELA DE TRABAJO .SAN JOSE
PADRES TERCIARIOS CAPUCHINOS

FONTIDUEÑO - BELLO - (ANTIOQUIA)

Alumno:  _____________________________ . Curso   _  Año-----------------------------

AREAS Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct I Nov NOTA DEFINITIVA

Educación Religiosa

Castellano
_________

Matemáticas

Estudios Sociales

Ciencias Naturales
_______________________________ _________

Educación Estética
.. —

Educación Física

....
1

___________ —----- -

Conducta y Dic plína

1 j

   

Observaciones 

Aprobó el Curso

SecretarioDirector



Carpintería
fecha de inSre,° ialter

H. Estabs H. Emps Cal í.N«>-
10

de milano cubierto

20
30
20
25
25
40
30
00
25
25
30
30
80
30
30
50

24 '
25

'■ 26
’ 27 '
' 28 "
' 29 "

30
31
32
33

’ 34....

Ensam. de cola de 
Cajón en cola de 
Pieza entallada 
Silla para niño 
Ensamble de cola
Ensamblar y escoliar con boquilla 
Ensamble de horqu lia 
Atezada y pulimento de madera 
Aplicar barniz a tapón 
Aplicación de pinturas 
Rectificación de maderas 
Mesa para niño 
Ejercicios varios

Espigas
" ” Énsa. mediamadera en coja d 

Ensamble de espiga abierta 
Ensamble de espiga con talón 
Ensamble por espiga simple
Ensamble a inglete con espiga o clavija 
Ensamble de tableros
Ensamble de pico de flauta
Ensamble a mediamadera por el canto
Repisa
Chaflanado
Ensamble a 45’
Marco en inglete con espiga
Gramil
Ensam. de cola de milano descubierto 

milano semicubierto 
milano

15 ’
milaü 25

25
25
20
30
20
30
50
25

'""í 
"i 
"T 
“T 
"T 
"f 
~"g 
'" 9 
"10“ 

11
Tí” 
"13" 
“14" 

15 ' 
“16“ 
' 17” 
”18 
“19 
” 20 

21 
22”

"Entalles
Atornillad»
"Cruceta a mediamadera
Escoptaduras

OPERACIONES
Clavado
Codal y ÉscEaára 80

30
” 80“
“30“

'venaciones

ebanistería
Fecha de ingteio al taller

Nro. ____ OPERACIONES H. Estab i H. Emfis Ca if.
i 
2

, Máquinas para afilar Jo - -

~ 3
.....4

Máquinas para aserrar 39....
yepwadora y regruesadora 30 -

__ Taladradoras mecánicas 30'

6
7
8
9

10
11
12
13
14

”15
16
17
18

' 19
20 "
21

23
24
25
26
27
28
29
30
31.....
32
33
34
35

Espigadora mecánica 39 " ——

Máquina tupi 3^-
A entana de dos hojas 30
Puertas de dos hojas con montaje 30
Pupitre de escuela .......................................20
Banco de iglesia ”........  —
Comodín 30
Armario ropero
Conocimientos sobre ¡a madera 30
Pulimento esuecial de la madera 30

T“- --

—
Cobertura de los poros de la madera 30 
Diversos ejercicios de taponado 50
Emplees de cera causticable 50
Empleo de bicromatos 50
Dibujo y construcción de poltronas 50
Dib. y cons. de un escritorio moderno 50 
Dib. y const. de un escaparate moderno 60 
Dibujo y const, de cama moderna 70
Aplicación de barniz a tapón 50
Aplicar bases " 50 f
Ejercicios de talla 50
Incrust. mad. blanca en mad. oscura 40 
Dibujo y proyección de un tocador 10 t
Costrucción de un tocador moderno 60 1
Dib. y proyección de muebles de sala 10 
Construc. de unos muebles de sala 70
Proy. individuales para ejer. de talla 20
Ejer. de incrustaciones de madera 50       i 
Proy. para incrustaciones en madera 20
Ejer. individuales íncrus. en madera 50
Proy. de mueble de pintura al duco 10

.....

......
.....

..... i
. ” J

zz

■

...........i

36 Ejercicios de pintura al duco 40 —



ESCUELA DE TRABAJO SAN JOSÉ
PADRES terciarios capuchinos -7 J 

Fontidueño - Bello - «antioquia»

¡1

Alumno:
ArtoCurso

AREAS 1 Feb-
Mar. Abr. ! May Jun, Jul, 1 Ago. Sep. ‘ Oct. ■ Nov. 1

NOTA DEFINITIVA j
Educación Religiosa

1
H—

Castellano
r ■■■■■■!■ mi

1
Matemáticas 1
Estudios Sociales 1
Ciencias Naturales

_________ j
i

Educación Estética
1 i 1

¡ i

Educación Física
1 1 i

1
I
1
1

1 1
Conducta y Disciplina

i
i i I

1
1 i

1
I 1

Observaciones '

Director Secretare



AJUSTE

OPERACIONES No.
50
50
504

'5

60

Horas Eo 
tabl&eldao

i 
í

' ,-ua DE INGRESO. AL TÁLLERÚ.

Ajuste en cola de milano reversible
Cola de milano con semicírculo

50
50
70
60
60

"8 
T” 
T 

9
lo' 
11

-Ajúste ■■■¿e’exáedro 
"ÁjústT'de’tíiáiBSo
"AjústTde exágono

 

“Ajústede cola de milano
Ajuste dobie rectangular
Ajúste en T.
Ajuste en chavetas
Ajúste en cruz

Horas ÍCaJffltacfón
Empleadas! •

70
12" ' Ajuste de cuadrantes 50 ’
13 Ajuste mixto 50 1
14... Ajuste exagonal compuesto .1___
15 Ajuste cuadrado compuesto 38 |
16“ Engatillado 40
17 Ajuste cuadrado con sectores 60 |

18 Ajuste de la pajarita 60 i

19 " “j. .
20 ___1..—

TORNO

1 Centrar entre puntos 60
2 Desvastar y pulir 60 1
3 Reírentar y perfilar 60 ; j
4 Sangrar 60 |

~ 5 " Tornear cónico exterior e interior 60
6 Abrir roscas triangulares y cuadradas 60 ¡
7 Centrar en la cepa y brequear 70.......... ...... i
8 ' Rectificar en el torno y escariar 70 | ___ i
9 Roncar con más ele una entrada 50 i

10 50...... : i
11 Parta barde a 12 1
12 i Plomada 8

 Observociones ____
      

 

CERRAJERIA

t FECHA DE INGRESO AL TALLER..

No. O PER A C IONES
Doblar y curvar en trio

2 Limar aristas recta y curva | 60
Cortar aristas con cincel

i 60
60

60

80

20
21 Trabajos en perfiles en L. T. y ü.

159

13
14

40
Limar aristas y superficies curvas 50

Hora. Er I Hora» ÚalWeaefón 
tabheMa»

13
16
17
18

“ 19

9
"10
jf—

SO
SO

■ 40

30
60
80

22
23
24

' 25
26

~ 27
28 .
29 Armazón dé cant. y lám. Frías córr.
30
31“

80
80 
80~~ 
80

Herramientas de ¿ foé. grap. y tor.
Trabajes con láminas
Cortar y poner al mármol láminas 
Sold. por pts. con soíd. blan. y fuerte 
Trabajos con plantilla de dif. trazos
Ejercicios: Herramientas, caja

12 ¡ Abrir ranuras con herram. apropiada í
13 Preparación del fuego y doblar I

Alargar y hacer per. euad. y redondo ’

3
4
5

.... 6
.... 1
... 8' Limar espigas rectangulares....................

Hacer diferentes clases de doblados.......
Recortar láminas
Hacer herramienta y ejercicios de hiel 
rro y latón

40....
“50

Abrir roscas con maches 
Hacer uniones y cruces 
Unir hierros perfilados 
Armazones, fogones, cerraduras 
Hacer diferentes clases de cordones | 
Temples y endurecimiento >

' Ejer. de cons. soldada y remachada j
80

Ccnstruc. sold. con soldadura eléctr. ; 80
Construcción con tubos ; ^0 

: ¡ Escúad. en hierr. plano, cant. y tubos1 30
! ' Puertas pantográlicas y cor. onduladas; 50
i i Trabajos con diferentes boquillas de ;

¡ soldadura cxidoacetilénicas

Trazar y cortar con segueta  
Limar superficie plaña y chaflanes 
Limar perfiles 

60
80“

60 '
60 “
80
50

“80



Escuela de Trabaja “San José“ tecnología
FONTIDUEÑ O 

Pr f-snr 

Taller,

Mes



Escuela de Trabajo «San José

Alumno.__

OPERACIONES

CERRAJERIA

1 Doblar y curvar en frió 80

2 Limar aristas recta y curva 60

3 Cortar aristas con cincel 40
4 Limar aristas y superficies curvas 50

j Trazar y cortar con segueta tb

6 Limar superficie plana y chaflanes 60

< Limar perfiles 60
8 Limar espigas rectangulares 60

Hacer diferentes ciases de doblados 80
10 Recortar láminas 50
11 Hacer herramienta y ejercicios de

Iberio y latón 60
12 Abrir ranuras con horra, apropiada 40
13 Preparación del fuego y doblar 50
14 ¿Alargar y hacer per. cuad. y redondo 30
15 Herramientas de h. for. ¡ ran. y tor,

15 Trabajos con láminas

1* Cortar y poner al mármol láminas

18 Sold. per pts. con sold. idan. y fuerte

:.9 Trabajos con plantilla de dif. trazos I

20 '.jercicics: Herramientas, caja

21 Trabajos en perfiles en I.. T. y II.

22 Abrir roscas con maehos

23 Hacer uniones v cruces
21 Unir hierros perfilados

25 Armazones, fogones, cerraduras

26 Hacer diferentes clases de cordones

60

80

60

80

80
80

80

40

80

80

80

80

Horas Esta 

blecidas



OPERACIONES

CERRAJERIA

’37 Temples y endurecimiento 40

28 Ejer. de cons. soldada y remachada 100

2J Armazón de cant. y lám. prtas corr. 80

30 Construc. sold. con soldadura eléc. SO

31 Construcción con tubos 89

32 Escua. en hier. plano, cant. y tubos 80

33 Prtas pantcgráficas y cor. onduladas 50

34 Trabajos con diferentes boquillas de

soldadura oxidoacetilénicas 150

Horas Esta 

blecidas



Escuela de Trabajo “san jóse” 

taller de ZAPATERIA grupo GUARNECIDA
J¡uinno_. ingresó al Taller el de de 19

<to. ' OPERACIONES Horas Esta 
biselóos Principió e 1 Acabó e 1 Horas 

empleado. Rapide z precisión MedíQ 1 Repetí
1 ción

1 Dobladillas a má^niaos 20

2 Dobladillas a snaito 100

3 Aplicar solución 20

4 Formar lengüetas 20

5 Chiripiar lengüetas 2» 1

6 Forrar palas 20

7 Colocar ganchos 20

8 Colocar ojetes 20

9 Rebajar bordes 50

| 10 Marcar con compás 20

1 11 Pruebas de dobladillos 10 ______ ■
« 12 Pruebas de lengüetas 10 4
[13 Conocimientos de pieles 10

T
t

Cortar forros 80

Cortar pieles 200hr

Troquelar cortes 20

Perforar punteras 20
F

Manejar desbastadora 100

19 Cortes zapato hombre 100

20 Cortes zapato mujer 80
±r

Conocer máquinas 20

22 Lubricar máquinas 10

23 Coser forros [ 40 _____ i_
i-



Segundo Examen: Previa: Definitiva:

OPERACIONES

50

40

30

30

100

50

100

20

200

60

100

100Descomponer modelos35

50BTerminación serie de moldes

INSTRUCTOR

Rapidez! prpcisicn Medio epe" 

cion

30 Ensamble mujer

28 j Ensamblar cortes

29 9 Ensamble hombre

32 Sacar modelos

31 Conocimientos hormas

33 Manejar pantógrafos

34 Reducir modelos

Hotos Estol- Horo¿
blecidos ! pr'ncipió el Acabó el 
oieciaos : empleados

26 Coser vistas

25 Coser Tiras

24 Coser cascos

27 Coser puntas fuertes

Primer Exámen;

Mro.



 

Construc. de anos muebles de sala
Proy. individuales para ejer. de talla

" 10
J"60
T10

J 70
tío'

50
20
50 
10 
40*

¡T 50   
li 24 Aplicar bases '  
I 25 Ejercicios de talla 80 

26 Incrust. mad. blanca en mad. oscura 40  
I 27 Dibujo y proyección de un tocador 

28 Construcción de un tocador moderno 
 

29 Dlb. y proyección de muebles de sala
30 = ‘ 

' 31 
32 Ejer. de incrustaciones de madera 

17 Empleos de cera causticabie
: 18 Empleo de bicromatos
' 19 '.Dibujo y construcción de poltronas |

20 iDib. y cons. de un escritorio moderno F
21 |íDib. y const. de un escaparate moderno T 00

22 Dibujo y const. de cama moderna
23 Aplicación de barniz a tapón

33 Proy. para incrustaciones en madera
"~34~Ejer. individuales incrus. en madera j

35 ~ Proy.' de mueble de pintura al duco i

l 36 Ejercidos da pintara al duco i

TALLER ©E CARPINTERIA - GRUPO EBANISTERIA
Alumno

Ingrasó al taller el

 

de 19 

 

Pretúii, ■'
ll»rn o

Hudn
» i. I&e¿ia Ke^eUctM ¡¡

 13 'Armario ropero l¡ 60  
13 Conocimiento sobre la madera |T~30
14 ^Pulimento especial de la madera ’ 30
15 Cobertura de los poros de la madera 30
16 Diversos ejercicios de taponado 1 SO  

PihájB <| Acató d
Deroa
Estó.

11 Comodín

OPERACIONES

Taladradoras meeásfeag 
Eapifadora meeáaiea   

paira afilar 
MágsíEias para assraap 
lCe¡rfDa«tora y regracsafisS"

7 ii Ventosa fie á®a fea>jas ~~
8 -'Puertas á® áoa Easjas e©a raeatoje 
9 'Pupitre de ©sécala

  10 '¡Banco de iglesia



TALLER DE CARPINTERIA • GRUPO CA
Alumno   

Ingresó al taller a] da  

No.

1

OPERACIONES
Bcras

Estafe.

i
PriBÚfió d | Aató «1 Hwa» m- 

desdai

Rápi
da

Premié

' 1 Clavado 10
2 Codal y Escuadra 30
3 Entalles 30
4 Atornillado 30
5 Cruceta a mediamadera 30

6 Eseopladuras 20 -
7 Espigas 15

8 Ens. a mediamadera en cola de milanc 25

9 Ensamble de espiga abierta 25 _______
10
11

Ensamble de espiga con talón
1 Ensamble por espiga simple

_ 25 J_____________
20 -4

12 Ensamble a inglete con espiga o clavijt 30

13 Ensamble de tableros 20

14 Ensamble de pico de flauta 30 !
15 Ensamble a mediamadera por el canto

16 Repisa
17 Chaflanado
18 Ensamble a 45’

50
25 ______________
15
20

—

------------------- i---------------

33 Mesa para niño  

19 Marco en inglete con espiga ¡I 30 ||

20 Gramil 20 •

21 Ensam. de cola de milano descubierto!; 25
____________________________  

, 22 Ensam. de cola de milano semiciibiertg; 25 

23 Cajón en cola de milano 40 

24 Pieza entallada 30

25— Silla para niño 60 _________
Ensamble de cola de milano cubierto ; 25 ______ _____________________

-------------
27 Ensamblar y escoplar con boquilla 25 _______________

28 —Ensamble de horquilla 30

29 Atezada y pulimento de madera 30

30 Aplicar barniz a tapón 80

31~” —Aplicación de pinturas 30 ___________ —

32 , Rectificación de maderas_______ ; 30
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ItDEAS - FUERZA Y JUICIOS DE VALOR

a) Moralmente ¡lustrado o ignorante
b) Juicios morales lógicos o erróneos
c) Princ. BIEN y MAL con fuerza efectiva o 

NO-
d) Motiva o no sus actos, religiosamente

P°ODER EJECUTIVO DE LA VOLUNTAD
a) Resuelto o Indeciso
b) Enérgico o débil
c) Tenaz o inconstante
d) Independiente o ■=-n-'s'

3.1. FACTORES EXOGENOS  AMBIENTALES

AMBIENTE FAMILIAR

a) Padres capacitados o ineptos para educar
b) Buenos o malos ejemplos de los padres
c) Vigilado o abandonado
d) Condición Económica satisfactoria o NO

. .AMBIENTE SOCIAL
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PRIMER ESQUEMA
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*LA importancia de la recreación organizada»

Trabajo elaborado por BORIS SIROKI • 
Director de la División ¿Le Recreación 
Dirigida del Consejo Venezolano del - 
Niño e YRMA PINERO M., Coordinadora - 
Nacional de Programas de la misma Di
visión, para su presentación en el - 
XIV Congreso Panamericano del Niño a 
realizarse en Santiago de Chile, del 
13 al 19 de mayo de 1973.

Caracas, marzo de 1973
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LA IMPORTANCIA DE LA RECREACION ORGANIZADA

I, - Generalid ades :

LA RECREACION en su función de ocupación del 
"Tiempo Libre" u "Ocio" es, sin duda, uno de 
de los aspectos básicos en la vida del hombre 
contemporáneo, en cuanto se refiere a su equi
librio físico-espiritual, a su adecuada incor
poración al progreso y bienestar de la socie - 
dad y a la complementación de su preparación 
para el logro de una mejor "formación integral". 
En todas las épocas y en todos los pueblos el 
hombre ha buscado una salida a su auto-expre - 
sión a través de distintas manifestaciones de 
esparcimiento, aunque no siempre ha logrado - 
el disfrute libre y placentero de su asueto. 
Por esto podemos considerar a la "Recreación", 
actividad que se caracteriza por el espíritu - 
y la actitud particular del ser humano, que le 
produce satisfaciones íntimas de una auténtica 
felicidad y posibilidades inagotables de una - 
recuperación total y una renovación creadora,- 
como una herencia común de los hombres y de - 
los pueblos, aún cuando su expresión toma for
mas diferentes en el transcurso del andar his
tórico de la Humanidad.
El tiempo libre ha venido a ser hoy una "rea - 
lidad universal". De allí que todos los pue - 
blos se hayan dedicado -una vez surgido el fe
nómeno de la industrialización y, sobre todo,- 
de la máquina- a orientar y planificar la uti
lización del tiempo que deja el trabajo ordina 
rio y/o el proceso de instrucción en lo que — 
se refiere, especialmente, a los niños y jóve
nes. Este anhelo se justifica plenamente debido 
al acelerado aumento de las horas libres que - 
disfruta activamente el hombre, gracias, en — 
primer lugar a las facilidades que le propor - 
ciona el progreso tecnológico; precisamente - 
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por éste, la Recreación se está convirtiendo en 
uno de los factores esenciales del armónico de
sarrollo de la sociedad moderna. Sin embargo, 
aunque es necesario que las programaciones re - 
creacionales sean esencialmente organizadas en 
base a una previa planificación técnica, deben 
mantener siempre una estructura suficientemente 
flexible y dinámica para atraer el interés, pr« 
servar la libre iniciativa, asegurar la partici 
pación y el disfrute directo de todas las mani
festaciones del esparcimiento,facilitando la - 
cc'ncientización del ser humano y su activo con
tacto con las estructuras y valores más repre - 
sentativos de la comunidad en que le correspon
de vivir y actuar. Por esto es preciso crear - 
una nueva mentalidad al hombre, en todas las la, 
titudes terrestres, capaz de entender plenamen
te cuán inmenso valor en su vida puede tener un 
buen aprovechamiento de su tiempo libre.
Este criterio hay que establecerlo de manera - 
diáfana y llevarlo a la práctica de modo preci
so y sistemático para que la humanidad entera — 
no siga exponiéndose a malgastar sus mayores y 
mejores energías en un camino de ocio inútil y 
pernicioso.

II.- Planteamiento Básico:

"LA IMPORTANCIA DE LA RECREACION ORGANIZADA", 
tema que nos ocupa en esta Reunión lo analiza - 
remos tomando -naturalmente- como patrón elemen 
tal a Venezuela, donde actualmente se hacen va
liosos esfuerzos para el logro de una canaliza
ción positiva del ocio, debido principalmente - 
a que todavía confrontamos serios problemas so
ciales y una profunda desorientación en la in - 
fancia y juventud. Como casi todas las nació - 
nes(Venezuela también ha tenido que enfrentarse 
al fenómeno de un margen más amplio de tiempo - 
disponible para actividades extra-obligaciones, 
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abocandose a elaborar programaciones e instala
ciones que ofrescan la posibilidad de un sano - 
esparcimiento y una ocupación constructiva del 
tiempo libre, principalmente para los niños y - 
jóvenes, estrato que forma más de la mitad de - 
su población.
En este renglón la División de Recreación Diri
gida del Consejo Venezolano del Niño, entidad a 
la cual representamos,cumple un programa estric. 
tamente organizado en la materia -cubriendo du
rante el año 1972 a unos 150.000 menores en es
cala nacional- que ha dado -después de 14 años 
ininterrumpidos de trabajo- resultados altamen
te positivos en los campos de la cultura, el ar 
te, los deportes, los juegos y el desarrollo so 
cialo En base a nuestra experiencia nos permi
timos exponer ante esta Asamblea los factores - 
teórico-prácticos que han animado la creación y 
funcionamiento de la programación que denomina
mos RECREACION DIRIGIDA, elementos comunes a to 
das las sociedades americanas y que pueden ser
vir para la elaboración de patrones que conduz_ 
can a la realización de una RECREACION ORGANIZA 
DA, justificando los esfuerzos humanos y mate - 
riales que deben hacerse: los niños, los ado - 
lescentes y los jóvenes constituyen para todas 
las naciones la seguridad futura, su vigencia - 
y su progreso. A la vez este promisor y diná - 
mico caudal humano constituye la parte inaliena, 
ble de un núcleo familiar que debemos defender 
por sobre todo, razones que obligan a proporcio. 
narle el uso de su derecho al disfrute de las - 
formas de vida, cultura, arte, deportes y espax 
cimiento general, así como a crear instalacio — 
nes y programas susceptibles de propiciar la - 
unidad de la familia, célula básica de cualquier 
sociedad organizada, agrupando a todos sus inte, 
grantes e interesándolos en actividades comunes 
de ocupación del tiempo libre y de iniciación - 
en diversos quehaceres.
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Por otra parte, tal como lo apuntamos anterior
mente, los avances tecnológicos y científicos y 
otros factores de progreso colocan al hombre 
actual en situación de disponer de un mas am — 
plio margen de ocio a lo cual podemos agregar - 
que insistentemente se adelantan campañas ten - 
dientes a la reducción en las horas de trabajo, 
se ejecutan sistemas de vialidad que hacen más 
rápidos y efectivos los desplazamientos y los - 
procesos educacionales se están tecnificando - 
en función de obtener un mayor rendimiento, a 
la vez que se aligeran los horarios y labores. 
Asimismo, es indispensable considerar la explo
sión demográfica junto con la solución improvi
sada de los problemas secundarios que ella con
lleva; la escasez de instalaciones escolares - 
y la abultada cifra de niños que requieren de - 
esta asistencia; la falta de planificación - 
del tiempo libre que deja la escuela y sus labo_ 
res regulares; la incorporación del niño y ado
lescente a los mecanismos de producción a tra - 
vés de rudos y desproporcionados trabajos y en 
horarios inadecuados física y mentalmente para 
el menor, creándose una situación que se hace 
reprochable desde todo punto de vista ya que va 
en evidente detrimento tanto de la formación - 
sico-somática como de la escolaridad del niño, 
adolescente y joven» Si a estos factores añadí, 
mos otros como son los problemas urbanísticos, 
con la abusiva explotación comercial de las zo
nas verdes; poca atención en el fomento y mante. 
nimiento de parques públicos y de categoría na
cional; falta de elementales instalaciones y - 
otros recursos para desarrollar las actividades 
recreativas y sus múltiples facetas, es eviden 
te la urgente necesidad de dirigir acciones con 
cretas hacia el logro de una conciencia auténti. 
ca por parte de la opinión pública y de las - 
autoridades competentes sobre la importancia de 
la ocupación constructiva del tiempo libre y la 
natural motivación a fin de que la colectividad 
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produzca líderes voluntarios que cooperen en - 
la realización de programas y actividades re - 
creacionales» 
Los antes citados factores han influido en la 
estructuración general de nuestra programación, 
estando seguros de que los mismos son comunes 
a muchas naciones de América Latina y que - 
-efectuando un estudio riguroso- tendrían, en 
gran parte, que ser contemplados a la hora de 
programar objetivamente en virtud de una sana, 
constructiva y futurista programación de alean 
ces sociales, culturales, deportivos y cívicos, 
en cualquier país» También r.03 b.cmoa detenido a 
estudiar la existencia de los medios de comuni 
cación social los cuales -por razones obvias- 
estarían llamados a realizar una importante la 
bor dentro de programas de esta índole, siem - 
pre y cuando se logre ejercer una orientación 
efectiva y el control necesario -por parte del 
Estado- sobre el cumplimiento cabal de las ñor 
mas que reglamentan su funcionamiento en lo - 
que se refiere a salvaguardar la infancia, 
adolescencia y juventud -en primer lugar- de - 
la influencia negativa de programas,espectácu
los y emisiones regulares de radio y televi — 
sión»

III „ - Beacripción y Balance de las Programaciones 
Organizadas de Recreación Dirigida del C.V.N. 
Creemos oportuno señalar ante ustedes algunos 
aspectos resaltantes de nuestras actividades, 
así como los procedimientos técnicos y adminis
trativos que logramos crear en función de un - 
sistema de trabajo propio, adecuado a la dinámi 
ca social de nuestro país y a los recursos de -<£ 
que disponemos» Estamos mejorando este siste - 
ma progresivamente por considerarlo imprescin - 
dible para la orientación y formación integral 
de la infancia y juventud venezolanas y, en - 
cierta forma, de la comunidad en general, la - 
cual -como veremos más adelante- también disfru 
ta de nuestras programaciones. Es importante - 



indicar que todas las actividades que se real!, 
zan en los 88 Centros Recreativos son mixtas - 
(Educación integrada) y completamente qratui - 
tas o Un análisis o recuento somero incluye - 
los tres renglones básicos de la RECREACION - 
DIRIGIDA del Consejo Venezolano del Niño: Ex - 
tensión Cultural, Educación Deportiva y Pesa - 
rrollo Social Recreativo, grandes rubros que - 
debidamente desglosados hemos aplicado tanto a 
las zonas urbanas como a ciertos núcleos rura
les del país, con las adaptaciones necesarias 
en cada caso» La mecánica del procedimiento - 
para lograr un Programa Nacional se basa, jus
tamente, en la elasticidad de las pautas y el 
estudio indispensable de las condiciones de ca 
da región y comunidad en particular; a nivel - 
técnico dictamos los lincamientos generales y 
la teoria que debe animar todas las activida - 
des, pero corresponde a cada institución (Cen
tro Recreativo, Colonia Vacacional o Bibliote
ca Pública)la adecuación de estos lincamientos 
y esta teoria»

-Educación Deportiva:

En lo que se refiere a EDUCACION DEPORTIVA, 
podemos destacar que esta Unidad de Trabajo - 
desarrolla actividades dentro de los campos - 
de los juegos y el deporte, cuyos alcances - 
concretos pueden calcularse por medio de las 
estadísticas que se llevan de las distintas - 
disciplinas deportivas que se practican a tra_ 
ves de los torneos y competencias que de ma - 
ñera sistemática y progresiva se realizan en 
cada uno de los Centros Recreativos. La par
ticipación activa de la población atendida - 
se logra por medio de la organización de equi 
pos y demás grupos deportivos, todos los cua
les parten de un elemento indispensable en - 
nuestra organización: las fases de desarrollo 
en las cuales se incorpora a todos los niños 
adolescentes y jóvenes que reciben la forma - 
ción basica en una u otra especialidad, de — 
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acuerdo a sus edades e intereses, complemen
tándolas con las actividades lúdicras y de - 
orientación deportiva» En las mismas inter
vienen diariamente grandes núcleos de la po
blación infantil y juvenil que asiste regu - 
larmente a los Centros calculándose que ac - 
tualmente más de 100 mil niños, adolescentes 
y jóvenes venezolanos tienen la oportunidad 
de recibir a través de este moderno método - 
de formación pedagógica su primera vincula - 
ción deportiva. Este aporte del Consejo Ve
nezolano del Niño en el campo de la auténti
ca popularización del Deporte a nivel de su 
promoción masiva en nuestra infancia y juven 
tud -precisamente en las comunidades mas ne
cesitadas de esta sana formación física y sc> 
cial- aunque todavía limitado por razones - 
tanto técnicas como de carácter económico, - 
es sin duda una contribución significativa - 
que fomenta las inquietudes y estimula a man 
tener el espíritu de superación de esta im - 
portante manifestación de la vida humana.

El balance de la labor realizada por la Re - 
creación Dirigida del C„V.N. durante los - 
tres últimos lustros en el campo de la popu
larización del deporte en su función de pro
moción educativa para la infancia y juventud 
venezolanas, podría estimarse en las siguien 
tes cifras parciales, las cuales no incluyen 
la participación masiva de los grupos de me
nores en las primeras fases de iniciación - 
deportiva: 5 Juegos Nacionales Recreativo- 
Deportivos Inter-Instituciones del C.V.N.; - 
45 Competencias Nacionales en 11 disciplinas 
deportivas, además de miles de Torneos a ni 
vel de instituciones, intercambios zonales, 
estatales y regionales, con integración ac — 
tiva de más de MEDIO MILLON de niños adoles
centes y jóvenes organizados en grupos de - 
portivos y equipos.
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Extensión Cultural:

Bajo la denominación de EXTENSION CULTURAL, 
se encierran todas aquellas actividades co - 
rrespondientes al arte y la cultura, hacien
do que los niños, jóvenes y colectividad par 
ticipen activamente o simplemente disfruten 
como público de los programas. Folklore, Tea. 
tro, Titeres, Artes Plásticas y Aplicadas, - 
Biblioteca, Música, Radio, Televisión y Cine, 
fundamentan la programación en esta materia, 
cimentando siempre nuevas iniciativas en la 
vinculación e incorporación de nuestros usua 
rios, cubriendo todos los aspectos del queha 
cer humano. Simultáneamente con los campos 
antes citados, se estructuran otras activid_a 
des de extensión que van desde la Visita - 
Guiada y descubrimiento de la comunidad, has. 
ta la celebración de fechas importantes na - 
clónales e internacionales. Numerosos meno
res han pasado en Venezuela a engrosar las - 
filas de conjuntos representativos en dife - 
rentes disciplinas o han ingresado a escue - 
las superiores,motivados y guiados precisamen 
te por esta iniciación que están recibiendo 
desde muy temprana edad.

Por medio de los diversos programas recreati 
vos que desarrolla el Departamento de EXTEN
SION CULTURAL, que promueve y orienta dichas 
programaciones, se tiende a asegurar el de - 
recho que tienen los niños, adolescentes y - 
jóvenes a participar de la cultura, estable
ciendo un legitimo contacto con la sociedad 
y sus valores más representativos,a la vez - 
que se contribuye al enriquecimiento de la - 
personalidad, despertándoles -igualmente- 
el sentido de responsabilidad y haciéndoles 
conocer el justo valor del esfuerzo colecti
vo. Disfrutar de la cultura al mismo tiempo 
que la realizan -en base a las expresiones 
y creaciones más puras y significativas- abre 
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en ellos la posibilidad de un mejor y más efe£ 
tivo logro del aprendizaje artístico, espiri - 
tual y vocacional, objetivo fundamental de los 
Postulados de Recreación Dirigida del Consejo 
Venezolano del Niño en este campo.

También en este renglón de Recreación Organiza, 
da por nuestro Organismo, podemos citar logros 
concretos como son: 1 Bienal Internacional de 
Pintura Infantil 5 7 Festivales de Teatro Juve
nil; 11 Festivales de Teatro Infantil; 10 Ex - 
posiciones Nacionales de Pintura Infantil Moti 
vada, 11 Festivales Folklóricos; 10 Festivales 
de Titeres y 2 Muestras Nacionales de Cabezas 
de Titeres; 13 Salones Nacionales de Arte In - 
fantil; 61 Participaciones en Exposiciones In
ternacionales de Arte Infantil; decenas de Ci
clos de Conciertos de Música; varios años con
secutivos de programas de Televisión Recreati- 
vo-educativos para los niños, etc. A estas - 
realizaciones se suman miles de otras activi - 
dades artísticas y de distinta Índole cultural 
que de manera constante se realizan a nivel de 
los Centros Recreativo y de la comunidad.

Desarrollo Social Recreativo:

Este campo constituye,dentro de la programa - 
ción general, el aspecto complementario de to
do lo antes dicho, canalizador y orientador de 
la labor conjunta a través del trabajo de gru
po; su equipo técnico estudia y analiza la si
tuación en los distintos factores de la comu - 
nidad elaborando encuestas e investigaciones. 
A través de múltiples actividades sociales, - 
esta Unidad de Trabajo se proyecta como valio
so recurso para contribuir al mejor ajuste del 
individuo en su adaptación y desenvolvimiento 
dentro del medio en el cual le corresponde vi
vir desde su ingreso al Centro Recreativo has
ta su egreso como miembro del Club Juvenil, 
el menor recibe una atención integral ,hacién - 
dose énfasis en aquellas etapas fundamentales 
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que manifiesta en el desarrollo de sus intere
ses y necesidades individuales y de grupo. - 
Los procedimientos pedagógicos y una metodolo
gía especial, aplicados en cada una de las ac
tividades que se realizan, se basan en el de - 
sarrollo bio-psico-social del niño, adolescen
te y joven, en busca de estructurar una perso
nalidad capaz de comprender los cambios y pa - 
trones de la actual sociedad. Es importante - 
la experiencia que en el campo de la orienta - 
ción vocacional se logra a través de programa
ciones que se realizan a ese nivel técnico.

- Centros Recreativos o Parques de Recreación 
Dirigida:

El desarrollo de toda la actividad antes seña
lada se instrumenta a nivel de los CENTROS RE
CREATIVOS o PARQUES DE RECREACION DIRIGIDA, - 
como los denominamos al comienzo de sus funcio 
nes, de acuerdo con una planificación por eda
des, lo que facilita -indudablemente- la prác
tica y proporciona una atención más justa en - 
todos los terrenos. Cada Centro Recreativo - 
dispone de las. necesarias instalaciones para - 
desarrollar las actividades deportivas (pisci
na, canchas de Basquet y Voleibol, campos de - 
Fútbol o Béisbol, pistas de Atletismo, zonas - 
verdes) así como culturales y sociales (salo - 
nes de uso múltiple, manualidades, lectura y 
otros) de acuerdo a la programación planifica
da. Están dirigidos por un personal capacita
do técnicamente, contando asimismo con la cola 
boracion de lideres juveniles y voluntarios de 
la comunidad.
-Clubes Infantiles:

Atienden a los niños hasta los 15 años de edad, 
estableciéndose las siguientes categorías: 7, 
8 y 9 años; 10, 11 y 12 años; 13, 14 y 15 años. 
Estos menores, de acuerdo con su capacidad, in 
tereses y edades, participan de todos los pro
gramas.
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-Clubes Juveniles:

Atienden a los menores de 15, 16, 17 y 18 -
años, edad esta última en que egresan para 
formar parte de los lideres colaboradores. - 
Esencialmente, la permanencia del muchacho en 
esta categoría se hace propicia para despertar 
y fomentar sus capacidades para el liderazgo, 
lo cual permite que posteriormente pueda con
tinuar en un disfrute pleno del programa y, - 
en consecuencia, de la oportunidad de ocupa - 
ción constructiva del tiempo libre.

-Líderes Colaboradores:

Bajo esta denominación se agrupan los jóvenes 
que han superado la edad de 18 años y que por 
interés y aptitudes quedan siendo parte acti
va de su Centro Recreativo, en calidad de co
laboradores de todas las actividades. Este - 
logro es posible debido a la vinculación es - 
trecha que establece el menor con su Centro,- 
balance -en gran parte- de la positiva labor 
educativa y de concientización que sistemáti
camente se realiza a través de toda nuestra - 
programación y de la dedicación que se le da 
cuando adquiere la categoría de miembro del - 
del Club Juvenil.

-Club de Madres;

Se considera que este sistema, aplicado desde 
la creación misma del Centro, es uno de los - 
instrumentos más importantes en la realiza — 
ción de la labor orientadora y de formación - 
integral que desarrollamos. A través de él - 
se trata no solamente de sensibilizar a la s£ 
ciedad con respecto a nuestro programa, sino, 
más aún, de lograr una cooperación mutua, di
recta y eficiente que redunde en beneficio - 
de toda la colectividad y particularmente de 
sus estratos más necesitados de recursos re - 
creativo-educativos. Dentro de nuestros obje 
tivos generales está previsto que los Clubes 



13

de Madres constituyen un eslabón fundamental 
en el trinomio Consejo Venezolano del Niño- 
Menor-Comunidad; de allí que su funcionamien 
to se base en el propósito de facilitar una 
mejor integración del núcleo familiar a las 
actividades recreativo-socialss que se orga
nizan en los Centros Recreativos.

-Programación Vacacional:

Debemos mencionar también la programación - 
vacacional que se desarrolla permanentemente 
a través de 4 COLONIAS RECREATIVO-VACACIONA- 
LES que funcionan en zonas de montaña y mar 
y pueden atender simultáneamente a unos 600 
menores; además durante las vacaciones esco
lares anuales, se organizan actividades al — 
aire libre, excursiones y campamentos vaca - 
clónales en escala nacional, programación - 
especial que permite una masiva incorpora — 
ción de grupos infantiles y juveniles a núes 
tro sistema de formación social y disfrute - 
placentero del sano esparcimiento. Es inte
resante señalar en este aspecto la activa co 
laboración que prestan los equipos técnicos 
de Recreación Dirigida del C.V.N. en la pla
nificación, organización y realización del - 
PLAN NACIONAL RECREATIVO-VACACIONAL que hace 
4 años patrocina la Fundación Festival del - 
Niño, magno programa al cual se incorporaron 
ya 65.000 niños de todo el país cuya meta pa_ 
ra este año es de 40.000 nuevos niños vaca - 
cionistas procedente de todo el territorio - 
nacional.

IV.- Consideraciones finales;

No obstante este balance teórico de los resul 
tados que sabemos se han obtenido en tres lus_ 
tros de trabajo empeñoso, no serla posible - 
precisar los resultados prácticos del mismo, 
ya que el carácter propio de las actividades. 
su utilidad, lo que significan en formación,
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es bastante subjetivo y, sólo a medida que los 
niños y jóvenes van alcanzando las edades adul 
tas, se irán sintiendo en la sociedad los efejc 
tos de nuestro Programa. Asimismo, al lado de 
todas estas consideraciones que estimamos pos_i 
tivas para nuestro país, estamos seguros de - 
que todavía falta mucho por hacer, de que Vene 
zuela necesita aún de mayores y mejores progra^ 
maciones en esta dirección y de que la labor - 
es ardua y precisa de técnicos, y -en consecueri 
cia- de una organización cada vez más científi
ca de la ocupación del Tiempo Libre, respetan
do siempre el principio básico en el cual se 
fundamenta el mismo para el cumplimiento de su 
función elemental de espontánea recuperación 
espiritual y física del ser social: SU LIBER - 
TAD.

Dejamos a esta Asamblea el estudio de nuestra - 
breve exposición, esperando que ella merezca - 
todo el interés de sus ilustres integrantes, - 
especialmente en lo que se refiere a nuestras - 
inquietudes y experiencias en este campo y so - 
bre todo al planteamiento inicial de los proble^ 
mas que confrontan los pueblos latinoamericanos 
y de la urgente prioridad que debe darse a la - 
creación de sistemas de RECREACION ORGANIZADA, 
con el propósito de abrir cada vez mayores opor. 
tunidades en la formación de ciudadanos útiles 
y capaces de crear progresivamente sociedades - 
más justas y mejores.

A
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V.-  POSTULADOS DE LA DIVISION DE RECREACION DIRIGIDA
DEL CONSEJO VENEZOLANO DEL NIÑO

- Defensa de los derechos del niño venezolano al 
libre goce recreativo, al arte y la cultura, al 
deporte y a su incorporación social efectiva.

- Llevar hasta los niños venezolanos de todos los 
niveles sociales, la técnica, procedimientos y 
medios instrumentales en los aspectos fundamen
tales de la cultura universal contemporánea.

Ello permitiría:

- Ampliar y enriquecer las bases sociales y huma
nas de la cultura nacional.

- Incorporar socialmente los grandes núcleos de - 
la población infantil, a través de su partici - 
pación directa, continua y regular, en las di - 
versas manifestaciones de la cultura.

- Estimular la iniciativa y la inquietud humanís
tica de los niños, a través de la búsqueda de - 
formas propias de expresión, que favorecen, ad_e 
más, el desarrollo y afirmación de las bases de 
una cultura de auténtico arraigo popular.

- Velar por el desarrollo integral y progresivo - 
de la personalidad del niño, procurando ampliar 
les sustentos humanísticos, la libre iniciativa 
y expresión, la conciencia cívica y social.

- Propiciar la formación de líderes sociales jóvjs 
nes que conduzcan sus grupos en forma adecuada, 
seleccionando así valores sociales, culturales, 
morales y espirituales, afines y apropiados para 
mejorar, ampliar y cambiar -si fuere necesario- 
los niveles socio-económicos y culturales de - 
las comunidades donde viven.

- Estimular el sentimiento de solidaridad en los 
niños, a través de los juegos y realización de 
actividades colectivas, cultivando la amistad - 
entre los muchachos.
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Enseñar a través de prácticas sociales democrá
ticas el aprecio a las normas e instituciones - 
sociales„

Planificar, organizar y asesorar el establecí - 
miento de grupos artísticos y deportivos en los 
Centros recreativos y en las asociaciones y gru 
pos de las comunidades.

Llevar hasta la opinión nacional la necesidad - 
de una comprensión y defensa de los postulados 
y propósitos de la Recreación.

Ofrecer a los sectores recreativos públicos y - 
privados la colaboración, coordinación y orien
tación necesaria para el más efectivo aprovecha 
miento de les recursos en pro de la formación y 
realización de centros recreativos, deportivos 
y culturales dirigidos a la infancia y juventud.

Garantizar el g^ce recreativo de los niños en - 
forma gratuita. Hacer cada vez más consciente a 
las comunidades y al Estado Venezolano la obli
gación de financiar los medios recreativos.
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La singularidad .e las tareas que uesenpeha el personal cae traba

ja en la "protección global de los niños j adolescentes en situación 

irregular” y 1 diversidad de áreas que debe atender, para afrontar 

la problemática infanto—juvenil, constituye un "nuevo estado profesio

nal", que .Lesee hace algún tiempo, esta reclamando su ubicación en el 

campo técnico, administrativo y docente de la minoridad.

El Asistente Social, el Pediatra, el Magistrado Judicial, el Psico- 

pedagogo, el Psicólogo, y el Psiquiatra, contando obligadamente con el 

Docente, el preceptor, el Policía Juvenil, el personal de recreación 

y el de capacitación profesional, constituyen el polifacético espeotme--

interdisciplinario que convergen en la particular y delicada tarea de 

reeducar al menor en situación irregular.

Este "nuevo estado profesional”, que ya comienza a perfilarse con 

características propias, incluye a todas aquellas personas que de una 

u otra manera, mediante una debida capacitación atienden al menor irre 

guiar en cualquiera de sus diversos aspectos.

La adquisión de este "nuevo estado profesional", deviene ya sea de 

una especialización en alguna de las disciplinas que atienden la pro

blemática minoril: derecho, medicina, psicología, asistencia social, 

psiquiatría, etc. o de una profunda y globalizadora preparación,que 

hace de los agentes que atienden a menores excepcionales, idóneos en 
todas las ramas, transformándolos, hablando en términos médicos, en / 

Clínicos en Minoridad.
En los últimos tiempos esta pro f esionaliz ación alcanza y brinua, / 

mejores remuneraciones, posibilidades de actualización y perfecciona 

miento y reconocimiento a nivel de,la comunidad en sus tareas»
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Refiriéndonos específicamente a "los docentes de los estableci

mientos de internación”, en la República Argentina, en especial en 

le. Provincia de Córdoba, el régimen profesional ene fija sus fun

ciones y ubicación, adquiere cierta relevancia y jerarquía, posibi

litando un eficaz y efectivo trabajo.

La Ley Provincial 4873, Estatuto de la minoridad, en su artícu- :■ 

lo 66, determina el carácter de la tarea docente del personal que 

se desempeña en los Institutos de Henores,destacando que es el que 

"fiscaliza, imparte, dirige u oriente la educación general y la en- I 

“señanza sistematizada, así como a quien colabora directamente en 

"tales funciones.. .sujetándose a normas pedagógicas y reuniendo los 

"títulos y requisitos exigidos por esta ley"

El artículo siguiente, establece los deberes y derechos docentes, < 

y al precisar los títulos y antecedentes requeridos para el ingreso 

a la carrera resulta sumamente significativa la exigencia de haber 

cursado estudios en disciplinas relacionadas con los problemas de 

la minoridad y haber efectuado trabajos o publicaciones vinnuuladas 

con la especialidad.

La Ley 4873, importó un instrumento legal de innegable valor, / 

luego de muchos años de improvisación en la tarea proteccional de 

menores. EL requisito de poseer título de Maestro Normal, para el 

personal "que asume La tarea de permanecer en eL hogar de menores 

"durante eL horario estipulado, haciéndose cargo de La conducción 

"total de la personalidad del internado...", establece una conquis

ta verdaderamente revolucionaria, a partir de la' cual se supera la 

participación de personal inidoneo, la intromisión de los intereses 

k
de la política partidista en las designacciones y el acceso ue agen 

tes descalificados en el campo de la minoridad*
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A partir de la puesta en práctica ue la ley 4Ó73, por imperio 

de la participación docente en la conducción educativa de los me

nores en situación irregular, los req.uerinien.tos de la prolesio- 

nalización, capacitación y especialización en esta materia, adquie

ren una creciente importancia.

En iyóy, mediante el convenio suscripto

Provincia de Córdoba, -República Argentina

cano del Hiño y la Universidad nacional de

íJu D n •tóí’lSvI.il'i^ASxOi. líi- --.IñüiíIjJAD" y COCIO

entre el Gobierno de La

el Instituto Interameri-

Gordooa, se crea el "CUR-; 

consecuencia re la acción;

de esta Escuela, se hace necesario incorporar a la legislación vigen

te ei "nuevo estado profesional” que irrumpe en el campo de la ree

ducación, o sea el de ''Educador Especializado en Minoridad". -

El anteproyecto de reforma a la ley 4o73, dispuesto por ley 5287 

del ano iy71, elaborado por la Subsecretaría del Menor y la Familia, ■ 

incorpora en su art. 51, grupo B a ”E1 personal comprendido en el / J 

"escalafón de "EUUUADOR ESíEuI».iiii5ÁD0 Eñ mlHCR LOAD", o sea el agen- 

"te con título habilitante ” y en el art. 54, me. 2° le impone como ; 

requisito "Haber completado el Curso de Minoridad de la Universidad ■. 

"nacional de Córdoba, otra equivalente en el país o en el extrañóe- 

"ro..."

En capítulos subsiguientes se determinan los deberes del perso- ¡ 
nal, ios derechos, sus estabilidad , el régimen de calificaciones, j 

ascensos, y el sistema preferencia! en las remare raciones atendiendo ,, 

a su espeíiialización y capacitación, tecnico-docente •

Entre sus exigencias transitorias, el comentado anteproyecto, re— 

quiere al personal en i'unniones, cumplimentar la exigencia ae coaple4 

tar el Curso cíe Especializad ón en Minoridad, que dicte la Un i ve r si-w 

dad Nacional de Córdoba, en un plazo no mayor de tres años, a de | 

ser confirmados en sus cargos. 1
Tanto la ley 4873, como el anteproyecto de reforma a la misma, / 

oxean un verdadero "régimen profesa oral para los docentes de los s ¡ 

ta ble cimientos a» -i n tw -n.» H ón ”. destacando La progresiva
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zafo en l.jinoriaaa** • Otro tanto respecto z. la exigencia le contar con 

título habilitante (Cácente), por parte ¿el personan que leae conau—

o ir las tareas ¿e reeducación.

Como conseca.: ■.cía le la experiencia relata .a y los fundamentos ¿a-
¡ 

¿os, esta comunicación pretenue arrimar algunas conclusiones, que es

timo constituyen un efectivo aporte para la labor ¿e los Señores Con- 

oi-esi s tas.

En tal sentido, el 1¿IV Con reso Panamericano del lino, al conside

rar el capítulo referido al régimen profesional de los docentes de los 

establecimientos ¿e internación, deberé tener presente la necesita! 

.. e que los países ¿e américa , incluyan en su legislación:

1) El requerimiento ¿e que el régimen profesional para los do cents 8^ 

de los establecimientos de internación, contemple un "nuevo estado / 

profesional", el del*’EJUüñOOh .CSPEOIAl-lZAhO BU EHOñlDAD’’

2) Que la inclusión de este nuevo profesional en minoridad, presu

ponga el requisito del título habilitante, especialización y califíca

.ci ónbilí

ció

rea ae

;ue todos

lares
"nuevo e s «ali:

do p ro fe s io nal "
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orales y técnicos

gislación míe determine la nrotecciÓn
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g DE L»
UN'.*

CENTRO 
de rm:" s .. —, ■ -t-.cion

.4 ¿ .U2AD c

Í.\¿UAb

JílA'-- O
C1R0O3A-

le-. ;..o r



w^




