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Al abordar a la desnutrición calórico proteínica en nifios mexicanos como 

un problema de salud pública,referimos sus repercusiones en las 6.reas i~ 

telectual, visomotora, afectiva y de interacción social. Entre loa fact~ 

res que influyen en &u origen enfatizamos los de tipo psicológico desta

cando que todas las personas que en algún momento se encargan de la criB.!_ 

za de los nifios tienen que ejercer, lo deseen o no, alguna forma de auto_ 

ridad. Para superar la categorización general que frecuentemente se hace 

sobre las formas negativas de aplicar &ata, se consideró que la forma en 

que se ejerce, al igual que las acciones humanas en general, se deben a

la estructura de carácter¡ y se intentó dar un paso más sobre tal categ~ 

rización al investigar la orientación de carácter de la autoridad de dos 

grupos de madrea de una misma comunidad sobre sus hijos desnutridos y n~ 

tridos, a travás de sus expresiones caracterológicaa de orientación im -

productiva (rasgos improductivos). Se utilizó un cuestionario cuyos rea~ 

tivoa contienen los aspectos basicamente negativos de las orientacionea

de carácter improductivas que sefiala Fromm. Se encontró que solamente el 

5.21 % de los mismos arrojaron diferencia aignificativa,correapondiendo

principalmente a las orientaciones explotadora y acumulativa. Esto se i~ 

terpretó en t&rminos de que con los datos obtenidos no ea posible marcar 

diferencias amplias en el grado de irracionalidad con que ambos grupos -

de madres ejercen la autoridad sobre sus hijos. Aunque no se pretendía -

investigar el carácter social, se discuten estos hallazgos en base a la

teorla de Fromm acerca de que ciertos aspectos de la estructura de cará~ 

ter de las madres de ambos grupos, surgieron de experiencias compartidas 

por conformar un grupo,por su clase social, por su nivel económico o cu! 

tural, Indicamos una tendencia del grupo de madres de los nifios desnutr! 

dos a ser más explotadoras y acumulativas en el ejercicio de su autoridad 

y proponemos el trabajo a trav&s de grupos operativos -donde se analicen 
• 

los rasgos irracionales de la autoridad- como complemento de programas -

de tipo m&dico. 



INDICE GENERAL 

I• troi uc c16n . .•....•••••.•••..•.••.••••••..•..•••..••• • • •• • • • 8 

I. LA DESNUTRICION EN HEXICO: REQUERIMIENTO DE UNA MAYOR PAR-

TICIPACION DEL PS!COLOGO ••.•.•• , •••••• , ••••••••••••• ,..... 13 
Nutrici6n. Desnutrici6n. Efectos !isicos y bioqulmicos de la

desnutrici6n. Caracteristicas de nutrición de diferentes zo

nas de nuestro pala. La desnutrici6n calórico proteinica. T~~ 

nicas para conocer el estsdo de nutrici6n. Grados de desnutri 

ci6n. Efectos de la desnutrici6n en las Areas motora,intelec

tual,a!ectiva y de interacci611 social : base para proponer u-

na mayor participaci6n del psic6logo en el problema de la de! 

nutrici6a. 

II. FACTORES QUE PARTICIPAN EN EL ORIGEN DE LA DESNUTRICION •• 24 

Enfoque social en el estudio del proceso salud-enfermedad 

!laica y mental. Factores que afectan la disponibilidad,la u

tilización y el consumo de los alimentos. Uno de los eslabo -

nes de la cadena alimentaria : la forma en que los alimentos

se distribuyen a los diferentes miembros de la familia. El 

significado simb6lico del alimento. 

III. FAMILIA Y SALUD ••.•••••••••••••. ·• •• •· •• ·•••••••·•·••••• 45 
Importancia de la familia en el estudio del proceso nu -

trici6n-desnutrición. Metas y !unciones especificas de la fa

milia en el crecimiento y desarrollo de sus integrante&. La -

salud y la enfermedad bajo el enfoque m~dico y psicol6gico. -

El papel central de la madre dentro de la familia y en el cr~ 

cimiento y desarrollo del niño, Algunas características de -

las madres de niños desnutridos. La necesidad de ejercer algE 

na forma de autoridad en la crianza de los niños. La autoridad 

racional e irracional. La alimentaci6n en diferentes periodos 

de vida y su relaci6n con aspectos emocionales. 
• 



IV. MARCO TEORICO •••••••••••••••••••••••• , , , , • ••••••• , • • • •.. ?4 
La teor1a psicosocial del carActer propuesta por Erich -

Fromm, Las necesidades existenciales. Formaci6n del carActer: 

los procesos de asimilaci6n y socializaci6n, Las orientacio
nes de carActer : receptiva,explotadora,acumulativa,mercantil 

y productiva. 

V, METODO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• ,...... 99 

Problema. Variables. Objetivos especificos. Hip6tesis. PQ 

blaci6n de estudio. Sujetos. Definición de términos. Diseño

de investigaci6n. Materiales. El cuestionario de orientaci6n 

de carActer de la autoridad materna. Procedimiento. 

VI. RESULTADOS ••• ,,,.,,., •••••••••••••••• •••., ••••••••••••• , 119 

VII. CONCLUSION Y DISCUSION ••••• ~ ••••• :.~·····: •• ~ •• - 1?6 

205 

• 



11 No conocemos las respuestas que entrecruzan el 

ca111po de la salud mental. Sabemos que muchas de

nuestras impresiones son frA~iles. Reconocemos -

el valor de lo objetivo y del estudio tra.nquilo

y ordenado. Sabemos que la investigaci6n es una

combinaci6n fascinante de corazonadas,especula -

ci6n,subjetividad,imaginaci6n,esperanza y sueños, 

mezcladas precisamente con hechos recogidos de -

manera objetiva y atados a la realidad de una 

ciencia matemAtica". 

(Axline,V.M. DIBS en busca del yo, Diana,M~xico, 

1987) 

,,_, 

• 



Los que •OS dedicamos a la psicología somoa

impacientes. Al parecer,creemos que las unifo~ 

midades de la conducta humana tienen que poner

se muy pronto al descubierto,con sólo mover 

nuestra varita mAgica estadística y revolver 

bien nuestros datos con el modelo mAs reciente

de una "licuadora matemAtica". 

(Megargee,E. I. METRICA DE LA PERSONALIDAD. 

Trillas,M~xico,1971 ) 

• 
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INTRODUCCION 

El problema de la desnutrición calórico proteinica en los ni 

fios d~ México -al igual que varios fenómenos que normalmente la acompafian

como son las inhibiciones y deficiencias de tipo intelectual,visomotor,a -

fectivo y de interacción social-,representan un problema de salud p6blica

y un área extensa y dificil de abordar, Esta dificultad aumenta si se in -

tenta observar solamente uno de los aspectos de la cadena alimentaria,ya -

que existe el riesgo de que el problema no sea concebido en todas sus di -

mensiones y con la complejidad que implica la participación de los m6lti -

ples factores que influyen en su origen y agravamiento. 

Enfocando a la desnutrición como un padecimiento,más que simplemente

biológico,como un fenómeno en el que participan factores de tipo geográfi

co,histórico,cultural,económico,social y psicológico,en la presente inves

tigación se mencionan los diferentes factores que influyen en el origen de 

la desnutrición; que influyen en que el organismo no reciba la cantidad m1 

nima necesaria de calorias o de proteinas,como son aquéllos que obstaculi

zan la disponibilidaj de alimentos,su utilización y su consumo. Al inten -

tar hacer un paralelo entre el enfoque social para el estudio de los proc~ 

sos salud-enfermedad orgánica y mental,se enfatizan entre todos estos fac

tores a los de tipo socioeconómico ya que,por un lado,como se ha venidos~ 

fialando en diversas investigaciones (Cravioto,J. 1983; Villalpando,S. 1989) 
es una de las causas primordiales para que dentro de nuestra población e -

xista un grupo que tiene tanto los conocimientos,como un ambiente privile

giado y los medios necesarios para darle a los nifios una adecuada aliment~ 

ción y estimulación; y otro grupo -la mayoria- que no alcanza a satisfacer 

sus necesidajes básicas. Por otro lado,el factor socioeconómico es utiliz~ 

do dentro de nuestro marco teórico para explicar una existencia social o -

práctica de vida que propicia experiencias comunes entre los individuos,la 

cual no sólo determina la conciencia sino también la estructura de la vida 

interior,profunda; que influye en la formación del carácter y nos muestra

que los males del individuo,de la familia y de la sociedad forman un cont1 

nuo. (Estrada,!. L. 1989). Entre los factores que se interrelacionan en -

forma compleja para producir la desnutrición,enfatizamos en uno de los va

rios que influyen en el consumo de los alimentos como es la autoridad que

ejerce la madre sobre el niño la cual,consideramos,se encuentra vinculada

ª la orientación de carácter de la progenitora, Consideramos q~e todas las 

personas que en alg6n momento de su vida se encargan de la crianza de los-

niños tienen que ejercer,lo deseen o no,alguna forma de autoridad como re~ 
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puesta a los diversos tipos de necesidades -por ejemplo,fisiológicas,afecti

vas Y educativas- que el niño presenta por su natural inmadurez física y psic2 

lógica ; se reconoci6 tambi~n que la autoridad puede asumir formas totalmen

te distintas,como son la autoridad racional e irracional. (Fromm,E. 1976) A

simismo, tomamos en cuenta que,si bien,a nivel colectivo el consumo de alime~ , 
tos en cantidad y calidad insuficientes es la causa prllllaria de la desnutri-

ci6n,y resulta clara la necesidad de analizar las relaciones entre la produ~ 

ción,la transformaci6n y la comercializaci6n que conducen a una disminución

en la cantidad o calidad de los alimentos que se ofrecen a la poblaci6n,a su 

vez,en el ámbito individual podían ser otros los factores que condicionaran

e influyeran en la desnutrici6n. 

Bajo tales consideraciones,y reconociendo el significado simb6lico que

tiene el ali.mento -como cuidado,seguridad e inter~s para el niño que lo re

cibe ,y de descuido,desinter~s y sentimiento de no ser amado para quien se ve 

privado del mismo-,intentamos abordar el fenómeno de la desnutrici6n bajo un 

marco psicol6gico centrando nuestra atenci6n en el maneju de la autoridad. -

Al estudiar el ejercicio inadecuado de ~sta y sus repercusiones en trastor -

nos y daños físicos y emocionales,observrunos que la mayoría de las veces ha

cemos referencia a una categorizaci6n general que toca los extremos: por un

lado,el llamado autoritarismo,y el otro polo constituido por la autoridad c2 

nacida como" dejar hacer". Ambas formas de autoridad, por descuidar el creci -

miento y desarrollo del niño,en escencia,poseen características irracionales, 

Pero considerando que las formas que tiene la autoridad -al igual que los 

pensamientos,emociones y acciones humanas en general-,guardan una estrecha~ 

relaci6n con la estructura de carActer de quien la ejerce,creimos convenien

te intentar un paso mAs sobre dicha categorizaci6n por medio de un estudio -

que,primeramente,nos permitiera saber si existían rasgos irracionales en la

autoridad que aplican sobre sus hij_os un grupo de madres de niños que pade -

cen desnutrici6n primaria,que es aqu~lla ocasionada por el aporte insuficie~ 

te de calarlas o de prote1nas debido a una dieta pobre en las cantidades re

queridas de tales elementos; conocer la orientaci6n de carActer -receptiva , 

explotadora,acumulativa o mercantil- que subyace a dicha autoridad,para ens~ 

gida comparar ~stos con los probables rasgos irracionales que existieran en

la autoridad que ejercen sobre sus hijos las madres de un grupo de nifloa nu

tridos ,as! como la or1entaci6n de carActer predominante en tales rasgos, 

Si bien,en esta 1nveatigaci6n,el hecho de centrar nuestra atenc16n en -

la·orientaci6n de carActer que tiene la autoridad de las madres,n~ implicaba, 
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por un lado,que ae restara importancia a otra serie de factores que en dife

rentes ocasiones han mostrado su intervenci6n en el surgimiento y agravamie~ 

to del problema,por otro lado,nos permitirla en caso necesario,de acuerdo a

loa resultados obtenidos,. propoaer alguna acción o medida de interveación: ,en 

una de las varias condiciones interpersonales que pueden predisponer a su -

frir desnutrición y los trastornos que generalmente la acompañan,mismos que

previamente fueron indicados, En este caso,intervenir en la relación entre -

el hijo y la madre,ya que ésta ~ltima,qui~ralo o no y consciente o inconscie_!! 

temente,o sin importar las diversas explicaciones biológicas o sociocultura

les,ha mostrado que juega un papel fundamental en el crecimiento y desarro -

llo del niño;que es con quien se tiene una relación m!s intima y las experi~ 

cias m!s significativas en la formación de la personalidad;y que es una fig~ 

ra de gran importancia como medio de crecimiento,estancamiento,alegr1a,tris

teza,salud y enfermedad, 

Se dió importancia a este objetivo,aclarando que es solamente una min~_!! 

cula parte del extenso campo de estudio del proceso nutrición-desnutrición,

con el fin de recolectar algunos elementos que pudieran favorecer,en caso de 

que se requiriera y desde esta particular perspectiva,una parte de la recup~ 

ración de los casos estudiados y,en un futuro,la prevenci6n de otros grupos

de niños de la población estudiada que,de acuerdo a ciertas condiciones de -

vida,se encuentran propensos a sufrir desnutrici6n y las inhibiciones y lim! 

taciones personales que generalmente la acompañan. Esta probable intervenci6n 

psicológica se cree conveniente debido a que se ha encontrado que las accio

nes enfocadas exclusivamente al establecimiento de una dieta adecuada,en C8;!! 

tidad y calidad de nutrientes,requieren de condiciones medioambientales y de 

interacción social que,por medio del refr!n "no sólo de pan vive el hombre", 

apoyan la necesidad de los imprescindibles estimulas de tipo socioafectivo,

Esta posición se ve respaldada con datos que muestran que la desnutrición e~ 

lórico proteínica no es en todos los casos la ~ica causa de los efectos de

teriorantes en aspectos psicológicos del individum,aunque si son fenómenos -

que no,rmalmente se presentan juntos,ya que como fu~ señalado,la desnutrición 

no se d~ como un fen6meno biol6gico aislado,sino que se acompaña de una se -

rie de factores surgidos del ambiente social,mismos que la causan y que,a su 

vez,tienen la capacidad de producir cambios en la conducta similares a los -

que produce la desnutrición, (Cravioto,J, y De licardie,E, 1971) • 
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Cabe hacer la aclaración de que el o~jetivo central de este trabajo no 

era investigar ni profundizar en problemas actuales de nuestro pa1s como el 

desempleo,inestabilidad económica,concentración de la riqueza,analfabetisr.o, 

etc. Ni tampoco fu~ investigar el carácter social de la población de la que 

fueron tomados los sujetos,ya que ~sto requiere de una considerable canti -

dad de conocimientos psicoanal1ticos y recursos humanos y temporales de 106 

cuales,por diferentes causas,nos velamos privados. Se pretendi6,más bien,c~ 

nocer los rasgos básicamente improductivos-y que subyacen como orientación

de carácter-a la autoridad que ejercen sobre sus hijos dos grupo• de madres 

de niños que viven en condiciones socioecon6micas similares ,pero que pre -

sentan diferentes estados de salud. 

Con tal propósito,al no incluir la orientación productiva en el plan -

de trabajo,intentamos no considerar las variaciones que pueden existir en -

la estructura caracterológica &e las persona6 al combinarse los rasgos de -

alguna orientación improductiva con el grado de productividad que existe en 

su sistema de carácter. Sin embargo,sabemos que nadie es totalmente impro -

ductivo o productivo y que ésto se refleja en su conducta,por lo cual,cree

mos que este estudio puede,en cierta forma,ser considerado como una investi 

gación de la orientación de carácter de la autoridad materna sobre niños -

desnutridos y nutridos a trav~s de sus expresiones caracterol6gicas de orie~ 

tación improductiva (rasgos improductivos). As1,cada vez que en el desarro

llo de este trabajo hablamos de la autoridad con rasgos básicamente impro -

ductivos,nos estamos refiriendo a la autoridad irracional. 

Con este objetivo,decidimos utilizar un cuestionario que nos diera in

formación sobre la orientación de carácter subyacente a la autoridad mater

na. La manera en que fu~ construido este instrumento se describe en el cap1 

tulo que trata sobre el m~todo. En este mismo cap1tulo,y para conocer algu

nos datos personales del niño y de sus padres,se cita un cuestionario que -

fu~ aplicado no con el fin especifico de hacer una correlaci6n estad1stica

entre los datos obtenidos con ~l,sino para tener una idea más amplia de los 

sujetos de estudio. En el capitulo que se refiere al marco teórico Ge pre -

senta la teor1a psicosocial del carácter planteada por Erich Fromm. Poste -

riormente se dan los resultados y se hacen algunos comentarios intentando -

explicar,de manera muy general,la continuidad que existe entre sociedad,fa

milia e individuo; señalamientos,propuestas y sugerencias a manera de con -

clusión y discusión. 
• No quedaría completo el presente trabajo si faltara la mención ae va -
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I. LA DESNUTRICION EN MEXICO: REQUERIMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACION DEL 
PSICOLOOO, 

La desnutrici6a •• la.i; persoa1U1 •• tul pals o regióa represeata uno de
los aayore• obst!culos para el desarrollo pereoaal y el progreso social,el

cual se auestra al recoaocer que uaa aliaentación adecuada constituye,en 

gran parte,la base para que los individuos crezcB.ll y se desarrollen aoraal

mente,para que tengan buenas defensas contra las infecciones y cuando se e~ 
!ermen se recuperen con facilidad,as1 coao tambi6a,para que sean activos en 

su producción !laica y mental manteniéndose en las mejores condiciones pos~ 
bles, 

Para los estudiosos del proceso nutrición-desnutrici6n,el estado te ·~ 
trición es coasiderado,en res6men,como un balance determinado por la rela -

ción entre el consumo de nutriaentos y el gasto de los ai&mos,o bien,como -

la suma de alimentación,aetabolisao y excresión, (Ramo•,G. 1989). Alguao& -

autores eoaplementan estas ideas y de!ia•n de •B.llera m!s amplia el proceso
nutrición-desnutrición ,colaborando a que ~ste muestre m!s claramente su 

gran complejidad y,consecuentemente,deje de parecer un !en6meno biológico -

individual aislado,al aceptar que son m6.ltipl.es los !actores participantes
en el mismo, As1,se considera a la nutrición,históricamente determinada por 

la formación económica y social,como el proceso que incluye desde la produ~ 

ción,circulación,industrializaci6n,distribuci6n y consumo de alimentos,a -

partir de los cuales,el or~anismo metaboliza los nutrimentos necesarios pa

ra su crecillliento,desarrollo y mantenimiento, (S.S,A. 1981) Bajo este mismo 
en!oque,a la desnutrici6n se le considera como la expresi6n de todas las 

condiciones f1sico-patol6gicas en las que existe una deficiencia de ingesta, 
absorción o aprovechamiento de los nutrimentos. (S,S.A, 1981) 

Sobre estas bases,actualmente,con el término desnutrición •e hace ref~ 

rencia a toda p~rdida anormal de peso del organismo,desde la m!s ligera ha~ 

ta la m!s grave,ain prejuzgar en s1,lo avanzado del aal,pues igualmente se

llama desnutrido a un niño que ha perdido el l' por ciento de •u peao,que -
al que ha perdido 60 por ciento o m!s,relacionando estos datos siempre al -

peso que le corresponde tener para una edad determinada seg6n las constan -

tes conocidas. (G6mez,F, 1987) • 

Los efectos negativos de la desnutrición en nuestro pa1s no son reciea 
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tes: en diferentes momentos se ha reconocido que el equilibrio deseado,sub_ 

yacente al estado de nutrición,no siempre puede conseguirse ya que,por una

parte ,existe un cierto grupo dentro de la población que tiene tanto los co

nocimientos como loa medios necesarios para darle a los niños una adecuada

alimentación; pero por la otra,la gran mayor!a no alcanza a satisfacer esta 

necesidad por diferentes causas. Este contraste es notorio en la ciudad de

M~xico,donde las clases media y alta representan una nota excepcional en -

los aspectos referentes a mortalidad infantil y nutrici6n,mientras que para 

el resto de la población estos incidentes representan casi una constante. -

(Villalpando,s. 1989) 

Desde el principio de la d~cada de los años treinta de este siglo,en -

las primeras encuestas que buscaban averiguar el estado nutricio de la po -

blación,se obtuvieron datos acerca de que muchos pobladores adultos de cier 

tas regiones de Hidalgo,Michoac!n y YucatAn no mostraban manifestaciones -

sensibles de avitaminoeis,pero s1 un menor desarrollo fisico y mental. Una

cantidad considerable de niños también ten!an falta de peso y en ocasiones

mor1an debido a la deficiente alimentación. (ZubirAn,s. 1987) Años despu~s, 

en 1948,se identificó a la desnutrición como causa,en cuando menos,el 75 -

por ciento de las enfermedades y muertes de los nifios (Ramos,G, 1948),y de~ 

de mediados de la década anterior (1975)se ha observado el efecto de la de~ 

nutrición en la muerte de niños y adolescentes,de las cuales,casi el 40 por 

ciento fu& de menores de 15 años; de tales defunciones,118 968 fueron en m~ 

nores de un año; 36 922 en niil.os de 1 a 4 afios; y 16 398 en escolares de 5 

a 14 años. Entre las diversas causas de estas defunciones se encontr6 en o~ 

tavo lugar la desnutrición manifiesta, (O.P.S, Las condiciones de salud en

Las Am6ricas,1973-1976,Washington,1978. Referido por Ossorio,A.M.E, 1986) -

Sobre este aspecto,no debemos dejar de lado el hecho de que muchas causas -

de mortalidad infantil que pueden ocupar un lugar anterior al de la desnu -

trici6n -infecciones gastrointestinales y respiratorias,o infecciones en g~ 

neral-,tienen como causa subyacente a la desnutrición. (ZubirAn,s.; Ch!vez, 

V.A.; Bourges,H. 1987) 
Sin embargo,la mortalidad 1.nfantil ha dislllinu1do en los filtiltos 20 a -

fios,de tal manera que,por ejemplo,en 1970 hab!a un 33 por ciento de defun -

ciones entre los menores de un afio; en 1978 el porcentaje aescendi6 al 22 -

por ciento,y hoy en d1a se habla de un 11 por ciento, De esta d~tilla cifra-

44 nifios de cada mil pertenecen a grupos marginados urbanos y ruralea,en --
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coatraste coa 105 10 o 15 casos por cada •il entre grupos no aarginado5. 

(Villalpando,s. 1989) 

No obstante,aqu! no ter•i•a el problema ya que la desnutrición infan -

til no fmicamente conduce a la muerte. Quieaes logra. sobrevivir a ella 11~ 

g!lll a presentar desde edades teapranas una estatura y peso aenores a los -

que deber!an tener, Recientemente se ha señalado que,en M6xico y en otro5 -

paises en desarrollo,el peso que registran muchos niños al nacer es de 

2.200 Kg,cifra que corresponde a alrededor de 21 millones de infantes,y que 

representa del 20 al 30 por ciento de la población total. Tales aiños pade

cen graves enfermedades o eatlui propensos a ellas,por lo que pueden morir -

fácilmente. Por ejemplo,se ha encontrado que la desnutrición es una condi -

ción constante que,junto con el antecedente de enfermedad viral reciente,d~ 

termina la inmunodeficiencia en niños donde prevalecen complicaciones pleu

ropulaonares de las infecciones respiratorias,el emplema pleural,el absceso 

pulmonar,la bronquiectasia y •l ~lbrot6rax. (P6rez-Fernluidez,L. 1989) 

En nuestro pa!s,espec!ficamente,el promedio de niños con peso deficie~ 

te al nacer ea de 18 por ciento; aunque se calcula que en las zonas rurale~ 

este promedio alcanza el 27 por ciento,e incluso,en algunas localidades 11~ 

ga al 40 por ciento,mismos que en la mayor!a de las veces comienzan con una 

madre gestante desnutrida. Sobre este mismo aspecto,las estad!sticas de pe

so y talla de los niños mexicanos indican que solamente el 22 por ciento de 

las mene~ee da. auatro afios en las zonas rurales y el 40 por ciento en las -

zonas urbanas, tienen estatura y peso adecuados para su edad. Mientras en 

los paises desarrollados la estatura promedio va en aU1J1ento,en M6xico se ha 

visto que no sólo permanece igual en varios sectores marginados o del cam -

po,sino que incluso llega a descender. As!,se ha encontrado que la estatura 

media de la mujer mexicana se ha reducido 1 cm cada seis años,y que ciertos 

grupos del medio rural tienden a una estatura m!nima de 1.32 m en promedio. 

(Ramos,G.R. 1978,citado por L6pez Acuña,D. 1981) Mientras en paises desarr~ 

llados como Holanda y los Estados Unidos se ha logrado en 70 a.fice aumentar, 

entre 11 y 17 ca,el promedio de estatura de los niños de 11 años,los niños

mexicanos de clase media han tenido,en 50 años,incrementos ie 1 cm a los 

cinco afios,4 cm a los diez años,4.5 cm a los once affos y 6 cm a los catorce 

años de edad. As1mismo,se ha observado que los hijos de habitantes •el CRJIG 

po y las ciudades perdidas no han tenido en ese periodo ning6.n ~ncremento -

en la estatura promedio. (López Acuiia,D. 1981 ,p. 45) 
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Si tomamos en cuenta que los nifios representan el futuro de una na 

ción,no podemos dejar de reconocer los efectos que los niños desnutridos 

causan en la vida de la comunidad a la que pertenecen ni olvidar que,por su 

inmadurez flsica y psicológica,dependen del cuidado de los adultos. Debido

ª ésto,los datos obtenidos sobre las caracterlsticas de nutrición de las di 

ferentes zonas de nuestro pals cobran mayor importancia en el sentido de -

permitir una mayor comprensión en la magnitud de este padecimiento: Existe

la zona de "buena nutrició~',que comprende la región fronteriza del norte,

noroeste y noreste del pa1s: Baja California Norte,Baja California Sur,Son2 
ra,Sinaloa,Cbihuahua,Coahuila,Nuevo León,Durango y casi todo Tamaulipas, La 

alimentación de estos lugares es la mAs completa del pals,con un promedio -

de 2330 calarlas por persona al d1a,y en cuanto al consumo de protelnas to
tales ,de 70 gramos per cApita al dla y 20 gramos de protelna de origen ani

mal. 
La zoaa de "regular nutrición" ,que abarca la regi6n central ti.el norte d.el -
pala: Zacatecas,Aguascalientes,perte d.e Durango,de Chihuahua,de Nuevo León, 

GuaJ1ajuato,Querétaro y la región costera integrada por parte de de Veracruz, 

CSJ11peche,Nayarit,Jalisco,Coli.Jia,Michoacrui y Guerrero. La alimentación d.e t~ 

les lugares se caracteriza por el consU110,en promedio,de 2 124 calarlas por 

persona¡ de proteinas totales 60 gramos y de proteinas de origen animal 15-
gramos. En esta zona se ha encontrado que el 1 por ciento de los preescola

res manifiestan desnutrición de tercer grado,que es cuando el organismo ha

perdido el 40 por ciento o ~As de su peso normal. 
En la zona de "mala nutrici6a'',que comprende las regiones del centro del -

pais -San Luis Potosl,parte de Guanajuato,de MichoacAa,de Quer&taro,Estado

ti.e México,Morelos,Puebla,Hidalgo,parte d.e Veracruz,Tabasco y Chiapas-,las -

deficiencias nutricias se reflejan en un consumo de calarlas de 2000 por -
persona al dla; 50 gramos de protelnas totales y 10 gramos de proteinas de
origen aaimal. En estos lugares se ha detectado desnutrición de tercer gra

ti.o en el 3,5 por ciento de la población. 

La zona lle "au;r mala nutrici6n11 ,comprentl.e princ.1.palmente lu regiones ti.el -
ceatro,eur ;r eureete del pa1e: Yucat!n,Oaxaca,parte de Guerrero,de Cbiapas 1 
de Hidalgo,de Puebla,de Guallajuato 7 Tlaxcala. Su dieta deficiente se obse~ 

va en el consumo pronedio,por persoaa al dia,de 1800 calor1as; 40 graaoe ti.e 

prote!.nas totales y 8 gramos ti.e protoinas lle origen animal. En ~atoe luga -

ree ee ha encontrado que el 4.1 por ciento lle la poblaci6a padece tl.esnutri-
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ci6n en tercer grado, (Instituto Nacional de la Nutrici6n,referido por L6pez 

M,J, 1984) 

Entre los diversos trastornos nutricioa,la desnutrici6n cal6rico prote1 

nica constituye uno de los mAs graves proble•as de salud pdblica en M6xico.

Bajo este nombre se agrupa toda una ga.ia de estados de deficiencia nutricio

nal: desde el niño simplemente delgado o con peso inferior al que le corres

ponde para su edad,hasta s1ndromes muy graves como el marasmo o el s1ndrome

pluricarencial de la infancia, Tal desnutrici6n estA condicionada por facto

res como la edad del sujeto,principalmente en función de la mayor o menor v~ 

locidad de crecimiento propia de una edad determinada; por la duraci6n y gr~ 

vedad de las deficiencias nutricionales y por la predominancia en ~atas de -

calorias o de prote1nas, De esta manera,cuanto mAs j6ven es el individuo es

mayor su rapidez de crecimiento y,por lo tanto,una deficiencia de calor1as o 

de prote1nas act6a mAs rapidamente en la presentación de s1ntomas y signos -

cl1nicos visibles. 

Si la deficiencia principal es de calor1as y leve o de corta duraci6n,enton

ces,los s1ntomas se manifiestan a trav~s de un simple adelgazamiento. Si ea

grave o de larga duraci6n,pueden presentarse estados de emaciaci6n,como el -

marasmo presentado con mayor frecuencia por niños menores de un año,en el -

que ~ate pierde totalmente la grasa subcutánea y todo su sistema muscular se 

atrofia. El resultado de ~ato es que la piel se muestra seca,arrugada y flo

ja,se hacen visibles las protuberancias 6seas y el cabello se cae facilmen -

te,es ralo,delgado y seco. 

Cuando la deficiencia predominante es de prote1nas y de grado leve,las cona~ 

cuencias se reflejan principalmente en la velocidad de crecimiento. Si es ~ 

tensa y prolongada se manifiesta en cuadros cl1nicos con edema del tipo del

s1ndrome pluricarencial de la infancia,frecuente en menores de un año de e~w 

dad,e incluso en niños mayores,con la caracterietica cl1nica principal que -

es un edema localizado en los miembros inferiores y superiores y parte infe

rior del tronco y de la cara. (Icaza,s.J. y B~har,M. 1983) 

La etiolog1a de la desnutrici6n ca16rico proteinica,coneiste ea que el

organismo no recibe en sus tejidos la cantidad m1nima necesaria de calor1a -
• 

que son fuentes de energ1a-,o de prote1nas que son elementos eecenciales pa-

/, 
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ra la formación,mantenimiento y reposición de las calorias, 

Cuando el aporte de calorias o de proteinas es insuficiente debido a

una dieta pobre en las cantidades requeridas de tales elementos,la desnu -

trición es clasificada como de origen primario o diet~tico. Es de origen -

secundario o no diet6tico cuando ciertas enfermedades o estados del orga -

nismo no permiten la utilización adecuada de los alimentos ingeridos (pro

cesos diarreicos crónicos,sindromes de malabsorción),hay demandas exagera

das de ellos (en el caso de lae enfermedades consuntivas como en la tuber

culosis o los neoplasmas),o existen p6rdidas exageradas de estos nutrien

tes (hipertiroidismo para el caso de las calorias,o enteritis exudativa. e~ 

el caso de las proteinas). 

La desnutrición calórico proteinica puede presentarse en forma espor! 

dica o end6mica, Es esporádica cuando su prevalencia en una comunidad no -

es constante o es muy baja, Se presenta principalmente en niños y,aunque -

participan otro tipo de factores,generalmente sus causas son individuales

'(enfermedades orgánicas o mentales),o familiares (prejuicios,temores y ta

bdes,ignorancia,desorganización f8llliliar y pobreza), Ataca sólo a uno o a

varios miembros de la familia,la mayoria de las veces es de intensidad mo

derada y se puede curar dentro de su mismo ambiente,por lo cual puede ser

transitoria si se atacan las causas que la originaron. Bajo esta forma la

desnutrición clórico proteinica es mucho máe frecuente que en su forma en

d6mica o crónica,por lo que tiene tanta trascendencia en la salud y biene~ 

tar general de la población. 

Las causas de esta desnutrición en su forma end~mica son,generalmente, 

de orden colectivo,ecológicas,económicas y politicas. Es com6.n que proven

ga de generaciones anteriores y dure toda la vida,que ataque a la mayoria 

o a todos los miembros de la familia y a una proporción grande de los 

miembros de la comunidad, Los casos severos deben recibir atención aspe -

cializada debido a que es dificil curarla en el seno de la propia familia 

y comunidad, En quienes han sufrido el efecto intenso,se han podido com -

probar alteraciones de car!cter irrevereible en el crecimiento y desarro

llo posteriores y serios daiios a las neuronas; tlllllbi6n se ha observado -

que el cr!neo ha quedado más pequefio. (López.M,J. 1984) 

Creemos necesario señalar que para co•ocer el estado •utricio•al ••

ui indiviAuo o grupo,actualmente se utiliza u.a serie te t6caicae que,• -
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su vez,pos1b111tllll una idea aprox1aada de loe !actores que en dif~rentes 

casos lo determ1•an. Los datos obtenidos con la aplicaci6n de estas t6nnt~ 

cae se comparan con loe "patronee normales" o medidas obtenidas de indivi

duos eanos,y que han sido adoptados como patro•es de normalidad del €rupo

social en cueeti6n, De estos tipos de entuiio,generalaente eoa tres los -

m6.s empleados: 

- Directos,que incluyen investigacioaee cl1nicas,antropom6tricas y bioqu1-

•icas,ae1 como el consumo de •utrimentoe del grupo estudiado, 

- Iniirectos,basadoe principalmente en cifras de mortalidad y aorbilidad -

(estad1sticas de salud) de uaa comunidad, Dichas eetad1sticas son elabora

das normalmente a nivel nacional y se basan en registros oficiales que son 

interpretados en t'rminos nutricionales, Por ejemplo,bajo este tipo de es

tudios se ha observado que en Am~rica Latina las muertes entre 1 y 4 años

est!n relacionadas con la desnutrici6n calórico prote1nica, (Icaza,S.J. y
B6.har ,M. 1983) 
~Ecol6gicos,que incluyci~ investigaciones sobre producci6n y distribuci6n de 

alimentos,patrones sociocultu.rales relacionados fundamentalmente con hltbi

toe diet,ticos,situación econ6mica,factores ambientales,comercio y todas -

las circunstancias que determinan la disponibilidad de alimento ,prltcticas

de alimentaci6n infantil y destete,alimentación de embarazadas y madres -

que amamantan y,en general,las prltcticas de selecci6n,preparaci6n,distrib~ 

ci6n y consumo de alimentos. 

Con los resultados obtenidos a trav6.s de estos tipos de estudio del -

estado nutricional,se ha confirmado que la desnutrici6n puede aparecer co

mo un trastorno inicial ~nico,acompaftado de varios s1ntomas.de diversos -

grados. Puede aparecer tambi~n en forma eecundaria,como un s1ntoma injert~ 

do a lo largo de padecimientos infecciosos o de otra 1ndole,lo que permite 

localizar y precisar mAs claramente sus eintomas y manifestacioaes. Sobre

este aspecto,ei bien existen diferentes clasificaciones sobre los distin -

tos grados que la deenutrici6n llega a alcanzar,en·nuestro paie tiende a~ 

captarse la clasi!icaci6n propuesta por el Doctor Federico G6mez,quien ha

ce aproximadamente cuarenta años intent6 reordenar loe conceptos y clasit~ 

cacionee distintas de deenutrici6n,venidas principalmente de Europa,coa el 

fin ie orientar de manera.homogenea las experiencias cotidianas con nifios

aexicanoe, Dicha clasiticaci6n es generalmente aceptada y en ella ae ubi -

can en el primer grado de desnutrici6n a toda p6.rdida de peso que no pase-
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del 25 por ciento del peso que el paciente deberla tener para su edad¡ de~ 

nutrición de scg\lndo grado a la p~rdida de peso que sufre el niño y que -

fluc tda entre el 25 y el 40 por ciento; y finalmente se llama desnutrición 

de tercer grado a la p~rdida de peso del or5anismo m!s all! del 40 por --
ciento. 

En t~rminos generales,el cuadro cl1nico del niño que presenta desnu -

trici6n de primer grado se caracteriza por el llanto y descontento conti -

nuo,que contrasta con el buen sueño,buen humor o felicidad que antes tenla; 

este paso es insensible para las madres poco observadoras,quienes es prob~ 

ble que ta11poco noten el adelgazamiento y peso estacionario que muestra -

desde hace cuatro o seis semanas. No se observa diarrea,sino por el contr~ 

rio,una ligera constipación; tampoco hay vómitos ni algdn otro trastorno -

visible de las vlas digestivas; adn existe cierto grado ie capacidad orga

nicamente defensiva que le permite soportar las probables infecciones. De

esta manera,el dato principal que se observa,y sólo que se explore,es el -

estacionamiento del peso o una ligera baja del mismo que persiste a lo 111!. 

go de las semanas. Aunque aumenta la edad,el peso del niño continua igual

o avanza en m1nima cantidad. 

En el cuadro cl1nico de la desnutrición de segundo grado &e observa -

un acentuamiento de la p~rdida de peso. La fontanela se hunde,al igual que 

los ojos; los tejidos del cuerpo pierden su elasticidad y se hacen flojos; 

es frecuente que duerma con los ojos entreabiertos y que adquiera f!cilme~ 

te resfriados y catarros¡ se acentda su irritabilidad y hay trastornos di~ 

rreicos. El final de esta segunda etapa es alarmante 1 ea cuando,por lo c2 

mfm,los padres llevan a su hijo a recibir atención especializada. Si suce

de que en estos casos el m~dico orienta i preescribe algftn medicaaento,só

lo para la"infeeci6n",Y no realiza una bdsqueda cuidadosa en la dieta del

niño para analizar la calidad y rendimiento energ~tico,la desnutrici6n 

avanza pudiendo mostrar intolerancia a toda clase de alimentos y a las di

versas cantidades que se le dan. Tal intolerancia obliga a CB.lllbios frecue~ 

tes en la dieta -y a nuevos intentos de acomodación digestiva por parte -

del organismo-,que implican tiempo,en el cual las reservas continuan •le • 

truyendoee y el peso del niño se aleja m!s del que es necesario para ser -
considerado normal respecto a su edad. 

Ea la desnutrición de tercer grado se exagerSJl todos los a!\itomaa pr~ 

viaaente descritos. Esto se debe ao Cmicamente a algfi.n inadecuado manejo -
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m~dico,sino también a ignorancia o falta de recursos económicos,así como -

también a que la célula y sus mecanismos metabólicos se encuentran ya en ~ 

na fase de desequilibrio anabólico que impide el aprovechamiento en mínima 

parte de las sustancias nutritivas. Se presenta el hundimiento de los ojos, 

empequef\ecimien to de la cara ("cara de viejo") y se ven prominentes los -

huesos de la cara. Los mfisculos de los miembros muestran notable flaccidez; 

la piel de los brazos y del tórax se observa arru~ada y sin elasticidad. ~ 

na gran cantidad de nifios con desnutrición de tercer grado,a diferencia de 

los grajos anteriores,no muestran edemas en sus piernas,dorso de las ma.~os 

y pArpados,debido a eu carencia protéica y carencia vitamlnica. Sin embar

go,su cuadro es muy delicado pues hay intolerancia absoluta a los alimen -

tos,mismos que la mayoría de las veces son tomados con voracidad por parte 

del niño; hay vómitos fAciles e infecciones frecuentes del aparato digesti 

vo¡ las células solamente pueden transformar en alimentos de consumo los ~ 

minoAcidos extraídos de las mlnimas reserva& protéicas que existen en los

m6sculos. Ligado a todo ésto,el catabolismo aumenta su curva y desecha to

do lo poco utilizable que va quedando de moléculas protéicas,de reservas -

glucogénicas,de reservas de gra$a,sales minerales y agua,favoreciendo éstos 

6ltimos la aparaici6n de una po&ible anhidremia ag6da que se implanta deb1 

do a a1g6n accidente diarreico. De esta manera,los accidentes digestivos ~ 

g6dos,o bien,las infecciones enterales o parenterales que causan una dive~ 

ea sintomatologia,caracterizan y apresuran la finalización de estos cua -

dro11 con la lllUerte· .del &11Jeto. (Gómez,F. 1987) 

Como podemos observar,cuando la alimentación estA mal balanceada o es 

deficiente,el organismo sufre alteraciones físicas 7 bioquimicas en el pe

riodo inicial y,posteriormente,en estados m!s avanzados,se agregan cam 

bios patológicos con evidentes manifestaciones clínicas. Pero la& coa&e 

cuencia& de la desnutrición calórico prote1nica son no 6nicamente de tipo

org!nico ,como las mencionadas anteriormente o como lo ejemplifican comfui -

mente un insuficiente' desarrollo tisular,baja producción de mecanismos or

gfmicos de defensa,dificultad de absorción y asimilación de los ali.aentos, 

etc.sino que tambi~n acarrea consecueacia& que cotidianamente eacuentra el 

Paic6logo en su pr!ctica profesional, tales como inhibición o liaitación de 

actividades de tipo motor,intelectual,afectivo y social. 
• Entre los datos que ejeaplifican estos sfectos,existen los que se han 
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encontrado a trav~s de exAmenes neurol6gicos,de las pruebas de Gessell y -

de estudios de comportamiento intersensorial,los cuales reflejan que niños 

sobrevivientes a la desnutrici6n cl1nica avanzada han sufrido retardo en -

el desarrollo del lenguaje; que una parte de este retardo parece estar re

lacionado con la deficiente est1.mulaci6n que reciben los niños en su hogar 

y otra parte estA asociada con aquéllos !actores,diferentes de la estimul~ 

ci6a,que modulan el crecimiento en talla. (Cravioto,J, y De licardie,E, 

1976) As!mismo,existen datos que muestran la influencia de este tipo de 

desnutrici6n en edades tempranas de la vida sobre el desarrollo del siste

ma nervioso y,coao consecuencia de ello,sobre la conducta en general,ejem

plificada en un aprendizaje deficiente y un coeficiente intelectual menor. 

(Coll,P,P,E. 1976). Por medio de exAmenes neurol6gicos se ha encontrado 

qse los nil\os se retrasan en varios reflejos como consecuencia de la desn~ 

trici6n,principalmente en las edades de mAxima necesidad de nutrici6n como 

es la gestaci6n,primer afio de vida y periodo preescolar, El retraso no al

canza un grado de anormalidad franca,pero s1 funciona como obstAculo de -

ciertas !unciones como son las de los reflejos y como posible afecci6n de

otras !unciones mAs finas. (Ch!vez,A. y Mart1nez,C, 1979.) En esta misma -

11nea,se ha descubierto que niños pertenecientes a comunidades rurales de

nuestro pa1s,en las cuales la desnutrici6n es frecuente,han llegado a te -

ner coeficientes de desarrollo superiores a los encontrados en niños euro

peos y norteamericanos,se ha visto que los valores de tales coeficientes -

han caldo entre los 12 y 18 meses de edad,y que sus posibilidades de recu

peraci6n estaban en funci6n de su edad. Es decir,mientras mAs pequeños e -

ran los niños al sufrir el retraso,era mAs limitada su recuperaci6n, (Cra

vioto,J. 1982) Se ha observado también que,frecuenternente,el retardo en -

el habla,marcha y control de los esf 1nteres llegan a estar relacionados -

con factores nutricionales,aismos que dejan secuelas que no neceáariamente 

pueden provocar retardo mental,pero s1 dificultan el aprendizaje en la es

cuela. (Mac!as-Valadez,1987) Las repercusiones también han sido vistas en

el retraso e incapacidad que muestra el niño para trasladarse,aprender en

general,explorar,comunicarse e interactuar con otros seres humanos; ea el

grado de confianza que en si mismo tiene,en su sentido de identidad y en -

el retardo de la pubertad; en el surgimiento de conducta apAtica,indi!ere! 

te y aislada. (Ma.rt!nez,P.D. 1985) • 
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Estos datos llaman la atención debido a que,a pesar de .que muchos tra~ 

tornos aparecen antes o simultAneamente que las manifestaciones clinicas más 

visibles de la desnutrición,no obstante son vistos sin la debida importancia 

o pasan desapercibidos para muchos padres de familia. De ir,ual manera,tales

datos representan uno de los motivos por los cuales en la presente investiga 

ción se enfatiza la necesidad de participación del psicólOEO en el problema

de la desnutrición para la prevención o recuperación del niño cuando se en -

cuentra en el primer grado de desnutrición o está propenso a ella,evitando -

la desnutrición de segundo grado -p~rdida de peso entre el 25 y el 40 %- ,y

de tercer grado -pérdida de peso más allá del 40 %-+ ,las cuales,por el cua

dro clinico que presentan dificultan en gran medida las actividades de recu

peración dentro de la familia o comunidad. Si bien hasta el momento,antes de 

nombrar los diferentes tipos de factores que influyen en el origen y agrava

miento de la desnutrición,las funciones del psicólogo parecen ser,entre otras, 

participar en la recuperación del enfermo por medio de tratamientos que per

mitan,hasta donde es posible,aumentar su aprendizaje,marcha,equilibrio emo -

cional y mayor participación social,el campo de acción de este profesionista 

se amplia al reconocer lo necesario de su participación en medidas preventi

vas para el deterioro que sufren varias capacidades simultáneamente con la -

desnutrición calórico proteinica. 

En el siguiente capitulo se describen los principales factores partici

pantes en el origen de la desnutrición,que se han identificado y agrupado a

través de los diferentes tipos de estudio -directos,indirectos y ecológicos

y que nos permiten proponer una de las diferentes áreas en las que el profe

sional de la psicologia puede actuar como agente de cambio de ciertas condi

ciones ,-otras están más alejadas de su intervención directa,tal como se de -

cribe en el capitulo sobre conclusión y discusión- mediante el planteamiento 

de medidas de primer nivel de atención a varios factores emocionales,manife~ 

tados en la relación que se establece con el niño,y que de alguna manera co~ 

sideramos que influyen en este padecimiento y en sus efectos negativos en el 

desarrollo de diversas habilidades. 

+ Resulta conveniente aclarar que si bien la clasificación que citamos de 
F. Gómez sobre los grados de desnutrición ha tenido notable utilidad desde 
hace más de 40 años,no ha quedado excenta de criticas (como,por ejemplo,las 
de Gueri,M. y Cols.),acerca de que los limites que propone tienen grandes
limitaciones por basarse principalmente en el peso.A pesar de basarnos en
la detallada,extensa y potencialmente universal ficha de crecimiento que,
~ntre otras opciones presenta la O.M.S. -utilizada en este estuc¡io-para el 
estudio de nutrición por peso y talla en meses (eR este caso entre los 48-
y 59 meses),no dejamos de considerar la utilidad de la clasificación de Gó 
mez. 
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II. FACTORES QUE PARTICIPAN EN EL ORIGEN DE LA DESNUTRICION, 

Si bien durante mucho tiempo la desnutrici6n,como toda enfermedad,fue 

conceptualizada como un problema biol6gico individual,desde el siglo pasa

do las investigaciones han mostrado que la salud y la enfermedad son mani

festaciones del proceso hiet6rico-aocial. Se los enfoca como fen6menoe co

lectivos que se interrelacionan con el reato do loa procesos sociales, Si

eu manifeetaci6n concreta ea un fen6meno biol6gico •n el individuo,6sto no 

niega su carActer social. So contempla a la enfermedad no como resultado de 

procesos en el organismo individual aislado,siao como respuesta biol6gica

a illpulaos exteriores que actuan sobre 61,mismos que,a un nivel general -

son producto de la relaci6n que establece con la naturaleza,c6mo se apro -

pia de 6sta y como en fst• proceso la transforma;y en forma especifica son 

producto de su interacción coa los demAs. (Lauroll 1 A.C, \9?5) 

Este enfoque social para el estudio del proceso salud-enfermedad org! 

nica tiene un paralelo en el estudio del proceso salud-enformodad mental.

Ea este campo Erich Froam,entre otros autores,~nfatiza las formas de rola

ci6n entro las porsoaas como base para la formación de la personalidad y -

de la consecuci6n u obstaculización del logro de la salud mental(Fromm,E.-

1966). Para este autor la salud mental no puede estudiarse con alg(in sent! 

do como una cualidad abstracta do una persona abstracta. Si queremos estu

diar el estado actual ~. la salud mental de un individuo,especificament• -

de la cultura occidental,debemos investigar qu6 factores d• est• tipo ie -

vida contribuyen al desequilibrio mental y qu6 otros conducen al equili -

brio, tenemos que estudiar la influencia ie las condiciones especificas de

nuestro modo de proiucci6n y de nuestra organización social y pol!tica so

bre la naturaleza humana. En ol desarrollo de toda su obra,Froam deja ver

la premisa fundamental de que la existencia social, experiencia social o -

prActica ie vida no s6lo determina la conci•ncia,sino incluso la estructu

ra •• la vida interior profu.da •n general;que hay Ulla relación dia16ctica 

eatr• la vida profunda y las reglas y presiones eociales,ya que se det•r•! 

•l!-Jl,s• influenciaa y se generllll una a la otra. • 

E• base a 6sto,y considerando que la estructura ecoa6aico-social de -
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aueetro pala ejerce Ul\a iafluencia determinante sobre los estados te ealut 

Y enfermetad flsica y nental a• loe pobladores,ea el presente estudio e• -

abortó el fenómeno de la desnutrición coacibi,ndolo aás que como un simple 

padecimiento biológico,como un feaómeno •• el cual participaa factores te

difereates tipos: geogrbfico,biológico,histórico,cultural,•coaómico y so -

cial ligando estrechamente estos ~ltimos a factores de tipo psicológico ya 

que,ei bien acept81iiOS que a nivel colectivo el cons\ll10 de alimentos insuf~ 

ciente es la causa primaria de la deenutricióa y resulta clara la aeceai -

dad de analizar las relaciones entre la producción,la transformación y la

coaercialización que conducen a una disminución en la cantidad o calidad -

de los alimentos que se ofrecen a la población,a su vez,•n el ámbito indi

Tidual pueden ser otros los factores condicionantes te la desnutrición. 

El objetiTo fundamental de este trabajo no fu• profuntizar en los pr2 

blemas actuales que sufre auestro pala en general,o sus grandes ciudadee,

tales como teseapleo,inestabilidad económica,inflación,concentración te la 

riqueza,B.llalfabetismo,etc.,los cuales sin duda• igual que •l fenómeno te

la desnutrición,están relacionados coa nuestra actual estructura socioeco

nómica. Más bien,se deseó señalar este panorruaa como algo compuesto te el~ 

mentos básicos que conforman una gran parte del fenómeno que estudiamos,ya 

que las crisis que experimenta nuestro actual estructura económico-social

siempr• trae como consecuencia una agudización te los daflos correspondien

tes a la esfera sanitaria. 

No obstante,tebemos aclarar que la expresión colectiva de salud y en

fermedad -o nutrición y desnutrición- no surgen como reflejo mecánico y a~ 

temático de la estructura económico-social,sino que estos elementos se co3 

binan a las caracterlsticas de la naturaleza humana,a la naturaleza !laica 

intocada y transformada que está presente en un !Abito especlfico,a la ti

nlunica social y a los patrones culturales que te ella surgen, 

Si como fu6 se5alato previamente,consideramos el estado te nutrición

como un balance tetermiaado por la relación entre el consumo te autri•e• -

tos ~ el gasto te los mismos,reconoceremos el origen complejo te la tesau

trición calórico protelnica y el motiTo te que no la enfoquemos tomo un -

simple fenómeno biológico ya que,por ejemplo,aola.mente en el patrón te co~ 

euao te los alimentos -sia tomar en cuenta los factores que teterminan el-
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gasto &e nutrimentos-,influyen to&a una serie &e factores qu• lo muestrrui 

como un proceso históricamente &etermina&o. En 11 influyen,•ntre otras c2 

sas,la &ieponibilida& local &e alimentoe,el conocimiento &e t&cnicas cul! 

narias,la facilidad para almacenar alimentos en el hogar,disponibilidad -

de tiempo y posibilidad de realizar los platillos en casa,el pod•r adqui

sitiTo y la forma &e &istribuir los alimentos dentro de la familia. Auna

&o a 6sto,ciertas condiciones ambientales como el hacinamiento,la contaa! 

nación biológica de los alimentos y el agua,la falta &e servicios bAsicos 

de agua potable y de &isposición &e excretas,constantemente estAn originB.!!, 

&o una infección permanente de gran importancia para el estado &e nutri -

ción de.muchas personas, Sobre este aspecto,hace poco tiempo(1980)ee ide~ 

tificaron en M&xico mAs de 450 colonias con falta total o parcial de agua 

potable y alrededor de 1040 colonias que no disponen de drenaje.Asimismo, 

la Subsecretaria de Mejora.miento del Ambiente de la Secretaria de Salubr! 

dad y Asistencia reportó que el 46 por ciento de la población del pais no 

tiene servicios de agua potable,y que el 59 por ciento habita en cuencae

pluTiales notablemente contaminadae¡panora11a que se agrava al reconocer -

que,solamente en forma oficial,son 39 000 toneladas de basura las que no

reciben un manejo adecuado,(López,A.D. y Col. 1979). 

Existen ciferentes tipos de clasificaciones sobre los factores part! 

cipantes en el fenómeno de la desnutrición.Los que en este estudio fueron 

abordados ce manera esquemAtica claeificAndolos,haeta cierto grado,en fo~ 

ma artificial,eon los que con mayor frecuencia han sico citacos por los-

especialistas &e esta Area. Si bien son descritos superficialmente y en -

forma,al parecer,independiente,debemos tomar en cuenta que to&os se en -

cuentran interrelacionados aunque en ciertos casos es posible i&entificar 

algunos &e ellos por la &ominancia que muestran en relación a los demAs. 

A). FACTORES QUE AFECTAN LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS. 

La disponibili&ad ce alimentos a nivel nacional es afectada primor -

dialmente por la pro&ucción,a la que debe sumarse la importación y restll;!: 

se la exportación y las p&rdidas. 

La producción ce alimentoe,a su vez, depende de la ecologia cel lu -

g&r(tipo •e eueloa,clima,cantiCad &e agua,topograrla,etc.);tel g;ado i• -

tecnificaci6n utilizado(uso de maquinaria agricola,de .1rrigación,de fert! 
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lizantes,pesticidas,semillas seleccionadas,etc,); y de la demanda de los al,! 
mentes, 

La tecnificaci6n agricola y la demanda de los alimentos depende de las

condiciones socioecon6micas de la poblaci6n,sobre las cuales tambi~n influye 

la pol!tica de exportaciones e importaciones, 

En este estudio no intentamos profundizar en el an!lisis de todos yc~a 

uno de estos factores,pero tampoco podiamos dejar de mencionarlos para tener 

una idea m!s clara de la complejidad del fen6meno de la desnutrici6n. 

En lo referente a la producci6n,parece que el problema principal deriva 

de una pol!tica econ6mica que no ha permitido hacer rentable la producci6n -

de alimentos b!sicos,lo que a su vez ocasiona que se prefieran otros culti -

vos m!s rentables,aunque no bAsicos. Algunas de las causas de estos sucesos

ser!n citadas m!s adelante de manera breve. 

Otros elementos que obstaculizan la producci6n provienen de las relaci2 

nes desiguales de intercambio entre el sector rural y el urbano industrial,

asi como de la reasignaci6n de las !reas de cultivo y la disponibilidad de -

insumos y tecnolog!a para la producci6n de alimentos destinados a la ganade,..' 

ria, Ligado a ~sto,la transformac16n de los alimentos -almacenamiento,proce

samiento industrial y empaque- obstaculiza la disponibilidad de aqu~llos,ya

que en los !U.timos afios han surgido empresas que controlan ciertas ramas pr2 

ductivas que han subordinado a los productores primarios a sus necesidades -

y,mediante la publicidad de alimentos caros,han alterado la demanda, 

Centrando nuestra atenci6n en la menci6n hecha acerca de que un obst!c~ 

lo para la producci6n de alimentos ha sido la reasignaci6n de las !reas de -

cultivo para la producci6n de alimentos destinados a la ganaderia,hemos de.!: 

clarar que no se est! afirmando que sea negativo impulsar la producci6n y el 

consumo de alimentos de origen animal,sino que su consumo,casi exclusivo de

la poblaci6n de m!s altos recursos econ6micos ha repercutido de la siguiente 

manera en la mayor parte de la poblaci6n,que es la de menores ingresos: antes 

del afio 1965,el rebaño vacuno no ocupaba los 80 millones de hect!reas del t~ 

rritorio nacional que hoy ocupa. Lo que sucedi6 es que Los Estados Unidos, -

principal productor y exportador de carnes rojas en el mundo,desde hace m!s

de tres d~cadas,desarroll6 avances cientificos y tecnol6gicos capaces de pe~ 

mitir un mayor control sobre el proceso productivo de tales carnes,generando 

lo. que hoy conocemos como ganadería industrial. Esta hace hincap.J,.~ en acele

rarrar los ciclos productivos y reproductivos del hato,asi como en mejorar -
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las especies para obtener mejores dividendos,alta eficiencia y superioridad

tecnol6gica sobre competidores y productores dependientes, Al aportar este--

pais importantes sumas de capital a otros paises necesitados,ee buscaba que

impulsaran sus recursos respecto a sectores pecuarios,en especial,la ganad~ 

ria vacuna. De esta manera,se cumple el fin de satisfacer la demanda mundial 

de alimentos,pero también,por otro lado,se controla la producci6n y distrib~ 

ci6n de productos asropecuarios. Aunque la politica fué buena,ha resultado -

una forma m!s eficaz de dominaci6n politica y econ6mica,ya que México no ha

mejorado su situaci6n alimentaria; por el contrario,la expansi6n ganadera ha 

puesto en crisis la producci6n de cultivos b!sicos como el maiz,el frijol,el 

arroz y el trigo,provocando que se importen estos productos y acrecentando -

la dependencia de las naciones industriales,que son los grandes exportadores 

de granos b!sicos. (Granillo,V,S, 1985) Aunado a ~sto,y respaldando la idea

da quienes creen que M~xico si es capaz de incrementar la producci6n de ali

mentos y que lo que ha faltado es capac.idad para distribuir racionalmente

los recursos (Urquizo,G. 1988),la estructura de producci6n del campo ha ten1 

do que sufrir cambios,ya que en las filtimas d~cadas los cultivos b!sicos han 

dejado su lugar al ganado y a forrajes y granos como el sorgo,que sirven· pa

ra la al1mentaci6n del ganado. Debido a ésto han surgido declaraciones acer

ca de la incongruencia de recibir "beneficios11 por créditos altos para benef,! 

cio de unos pocos,ya que la tercera parte de la poblaci6n est~ desnutrida,no 

puede pagar los productos animales,pero debe pagar los préstamos otorgados -

por las instituciones de crédito internacionales. (Congreso del trabajo,1980) 

Pero,adem!s de ésto,en las carnes disponibles,existe una notable cantidad de 

p~rdidas en la filtima etapa de industrializaci6n -transporte y sacrificio-,

ya que el stress y los sistemas de matanza a que son sometidos los animales

ocasionan la obtenci6n de carne de mala calidad,(Herrera,N. 1985) Esta dismi 

nuci6n en la disponibilidad de alimentos mustra indices muy altos también en 

la captura de pescados y mariscos y en productos vegetales.(Casanueva,E,1980) 

Centrando su atenci6n en el problema de la producci6n de alimentos,alg~ 

nos paises desarrollados,utilizan como estrategia para atacar el problema a

limentario el procurar una mayor producci6n de alimentos por parte de peque

fios agricultores,para mejorar,a su vez,el estado de nutrici6n de sus fami -

lias. Supuestamente,~sto elevará sus ingresos,la actividad econ6mica crecer! 

y se crearAn nuevas fuentes de empleo en las !reas rurales, Lo que se busca

es no tener que importar alimentos y,mAs bien,estar en la disponibilidad 
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ie exportarlos. 

Pero al parecer en MAxico no ha poiiio confiraaree este supuesto y ha 

proTocado una dura critica a acciones tomaiae sin el enfoque debido o el -

anAlieie pertinente. En 1971,CONASUPO exportó algunos excedentes ie aa1z y 

frijol que le hablan quedado de la cosecha anterior. Se cre1a que lo mejor 

era que el pa!e se concentrarA en la producción ie loe art1culos en los que 

tenia Tentajae en relación con otros y que,con loe ingresos que obtuvieee

adquiriera en el exterior lo que otros pod1an proiucir con mayor e!icien -

cia. Se señaló,incluso,que MExico ya hab1a dejado atrAs el problema ie pr~ 

iucción de aliaentos,que era capaz de generar ~stos y las divisas que ha-

c1an falta y que,por tamto,podia ya dedicarse a resolTer los problemas que 

subsist!an referentes a la distribución del ingreso, Despu6s de una serie

de incidentes entre los cuales figuran el reconocimiento de que la aitad -

de los aexicanos carec1a de acceso a una dieta m!nimamente satisfactoria,y 

la importación de 25 millones de toneladas de alimentos,a fines de la d6c~ 

da anterior y en relación con la puesta en marcha del Sistema Alimentario

Mexicano (SAM) ,que sólo duró tres años y fu6 sustituido por el Programa Na

cional de Alimentación(PRONAL),se dió absoluta prioridad a los empeños por 

lograr,primero,la autosuficiencia. AdemAs,se puso 6nfasis en los campesi -

nos como protagonistas del cambio.(Esteva,G, 1987). 

Ante esta problemAtica de la carencia suficiente de producción de al! 

mentos,existen diversas medidas aceptadas por M6xico que,a juicio de algu

nos,tienen ventajas mientras otros llaman la atención sobre sus puntos ne

gativos, 

Tales medidas son llamadas ayuda alimentaria o alimentación compleme~ 

taria,y comprenden todos aquéllos programas cuya caracter!stica principal

es completar la dieta de algún grupo de población. Como ejemplo de tales -

prograaaa,en mayo de 1987,una delegación de Naciones Unidas ofreció enT!ar 

alimentos y recursos con un costo alrededor de 1 117.millones de pesos pa

ra promover el bienestar de las comunidades indigenas de nuestro paie. O -

tro caso ea que de acuerdo con las previsiones hechas en marzo de 1987 por 

loa directivos del Sistema Nacional para •l Desarrollo Integral de la Fa.a1 

lia(DIF),a lo largo de 1987 aproxiaadamente cuatro aillones de mexicanos -

habrian obtenido loa beneficios de la asistencia alimentaria,graciae a una 

inversión ae 1 518 aillones de peeos,cantidad que significaba a!s ae la -
tercera parte del presupuesto total del DIF para ese año.(Casanueva,E.1987). 



,• .. 

29 

de exportarlos. 

Pero al parecer en M&xico no ha podido confir•aree este supuesto y ha 

provocado una dura critica a acciones tomadas ein el enfoque debido o el -

anAlisis pertinente. En 1971,CONASUPO exportó algunos excedentes de aaiz y 

frijol que le hablan quedado de la cosecha anterior. Se creia que lo mejor 

era que el pais ee concentrarA en la producción de loa articulos en los que 

tenia ventajas en relación con otros y que,con loe ingresos que obtuvieee

adquiriera en el exterior lo que otros pod1an producir con mayor eficien -

cia. Se señaló,incluso,que MExico ya habla dejado atrAs el problema de pr2 

ducción de ali•entos,que era capaz de generar éstos y las divisas que ha-

clan falta y que,por tanto,pod1a ya dedicarse a resolver los problemas que 

subsistian referentes a la distribución del ingreso. Deepu&s de una serie

de incidentes entre los cuales figuran el reconociaiento de que la aitad -

de los aexicanos carec1a de acceso a una dieta m1nimamente satisfactoria,y 

la importación de 25 aillones de toneladas de alimentos,a fines de la déc! 

&a anterior y en relación con la puesta en marcha del Sistema Ali~entario

Mexicano(SAM) ,que sólo duró tres añoe y fu6 sustituido por el Progra.11a Na

cional de Alimentación(PRONAL),se dió absoluta prioridad a los empeños por 

lograr,primero,la autosuficiencia. Aaea!s,se puso énfasis en los campes! -

nos como protagonistas del ca.11bio.(Esteva 1G. 1987). 

Ante esta problemAtica de la carencia suficiente ae producción de ali 
mentos,existen diversas aedidas aceptadas por M6xico que,a juicio de algu

nos,tienen ventajas mientras otros llaman la atención sobre sus puntos ne

gativos. 

Tales medidas son llamadas ayuda alimentaria o alimentación compleme~ 

taria,y comprenden todos aquéllos programas cuya caracter1stica principal

es completar la dieta de alg~n grupo de población. Como ejemplo de tales -

programas,en mayo de 1987,una delegación de Naciones Unidas ofreció enviar 

alimentos y recursos con un costo alrededor de 1 117 millones de pesos pa

ra promover el bienestar de las comunidades ind1genas de nuestro pais. O -

tro caso es que de acuerdo con las previsiones hechas en aarzo &e 1987 por 

los directivos &el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral &e la Faa! 

lia(DIF),a lo largo &e 1987 aproxiaadamente cuatro millones de mexicanos -

habrian obtenido los beneficios de la asistencia aliaentaria,gracias a una 

inversión de 1 518 millones &e pesos,cantidad que significaba mAe &e la -
tercera parte &el presupuesto total &el DIF para ase afio,(Caeanueva,E.1987). 



Dentro de las acciones de los programas,extranjeros o nacionales,de al! 

mentaci6n complementaria,no todos tienen como objetiTo "curar" la desnutri -

ci6n causada por una deficiente o mala alimentaci6n,sino que tambi6n existen 

programas educativos que buscan establecer h!bitos correctos de alimentaci6n; 

progrrunas que pretenden proteger la salud y la vida del niño antes de que 

nazca y durante la lactancia,por medio de una buena alillentaci6n de la ma 

dre;y progrrunas que intentan producir prestigio,o bien,cierta satisfacci6n -

emocional a quienes los organizan. 

En nuestro pais se ha observado que medidas extranjeras de alimentaci6n 

complementaria han llegado a emplearse para otros fines mediante comerciali

zaci6n clandestina.Hace 20 años se marcó un gran embarque de leche en polTo

con tintura reactiva y al poco tiempo la "marca" se detect6 en practicamente 

toda la leche industrializada,en parte de la leche "fresca" y en auchos o -

tras productos industriales~como helados y cajetas.(Ch!vez,A. Referido por

CasanueTa,E. 1987). 

Varioe especialistas sobre nutrici6n consideran que,a excepci6n de los 

casos de cat!strofe,es m!s recomendable establecer una cuota simb6lica,que

regalar los alimentos en tales programas. A juicio de otros,es necesario c2 

nacer si la mayoría de los programas alimentarios que se realizan en nuestro 

pala organizados por agencias internacionales que donan alimentos,toman en

cuenta los h!bitos alimentarios de los pobladores pues ésta acci6n obedece

ª motiYos tales como proteger los precios de su propio mercado,fortalecer -

su mercado internacional,satisfacer sus intereses particulares en el aspec

to político y obtener prestigio en el seno de la comunidad internacional. -

(Kartinez,P.D. 1987). Adem!s,como la mayoría de los alimentos donados por -

paises extranjeros provienen de excedentes,se considera oportuno averiguar

sus condiciones sanitarias. En relaci6n con ~sto,ha habido quejas de que 

los granos irradiados presentan alteraciones en su digestibilidad y ocasio

nalmente se han encontrado lotes con salmonellas.Por ejemplo,se ha plantea

do la hip6tesis de que la variedad de salmonella que caus6 la epidemia de -

tifoidea resistente a la cloromicetina que se inici6 en el estado de Hidal

go hace aproximadamente 15 años,pudo haber Yenido en leche en polTO de don~ 

clones internacionales.(Ch!vez,A. Citado por Casanueva,E. 1987).• 

Por todo lo anterior,algunos especialistas recomiendan que todos los -
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programas te ayuda alimentaria debieran tener las siguientes caracter1sti -
cae: 

a) Antes de acceder a recibir donativos internacionales,evaluar los riesgos 

económicos y pollticos que se corren al aceptarlos. 

b) Diseftar los programas de manera tal que coincidan con actividades de ed~ 

cación y salud. 

c) Asegurar que sean limitados en tiempo y espacio. El solo reparto de ali

mentos no corrige el problema te rondo y,mAs bien,las medidas deben ser

un medio para fomentar y favorecer las actividajes de atención primaria

ª la salud, Si despu~s te un plazo razonable no se han alcanzado los ob

jetiTos propuestos es poco probable que alg6n dla se logren. 

d) Llevarlos adelante de com6n acuerdo con la comunidad beneficiada,con lo

que se asegura su participación activa, 

e) Disponer de sistemas eficientes te control de calidad para evaluar las -

condiciones sanitarias de los alimentos. 

!) Beneficiar a toda la familia y no a un solo miembro. 

g) Asignar,te com6n acuerdo con la comunidad,alg6n tipo de cuota te recuper~ 

ción. (Chlvez,M.de R.;ChAvez,A.;Arnould,J.;Bourges,H.;Mart1nez,P.D. Cita

dos por Casanueva,E. 1987). 

En relación con estos aspectos,un factor participante en la aenor pro-

tucción te alimentos y,que por lo tanto, incide en el origen de la desnu

trición,al cual no podemos restar importancia por toda la serie de efectos -

que tiene,es el ya sefialado referente a las condiciones económicas de una -

gran parte de la población mexicana caracterizada por la tesigual distribu-

ción del ingreso. 

Esta situación ha sido continuamente comentada y publicada en revistas

y periódicos donde se llama la atención acerca de que,actualmente mAs de 40 

aillones de mexicanos viven en condiciones de pobreza y 15 millones de ellos 

en pobreza extrema,con apenas la satisfacción del 50 por ciento de sus nece

sidades aAs ele~entales. Son varias las causas provocadoras de esta situa -

ción destacAndose,entre las ala importantes,el crecimiento tesmedido te la -

población y las restricciones propias de la crisis en un modelo de crecimie~ 

to económico que constituye,a juicio de algunas personas,la gran frustración 

y"el fracaso mundial de esta segunda •itad del siglo X.X. (Gómez,~. 1989.p.11) 

Se afirma también que la precaria econom1a de las clases populares ha -
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generado,incluso,un problema ae abasto de los productos alimentarios.Al 

concentrarse el ingreso y al deprimirse el salario real,los patrones de co~ 

sumo popular decrecen y se alteran,de manera que la demanda de productos b! 

sicos pierde dinamismo. Esto ocasiona que los productores vendan muy lenta

mente sus mercanc1as,pierdan motivación y prefieran enviar cantidades meno

res y mAs caras al mercado,lo cual eleTa los precios de los productos debi

do a su escasez y al aumento del costo de transportación,almacenamiento y -

comercialización. (Labra,A. 1987). 
Esta situación es confirmada tanto por los mismos agricultores como -

por ganaderos y avicultores quienes han declarado públicamente que existen

amenazas próximas de desabasto de lecbe,carne y huevo sobre la ciudad de M! 

xico debido a la caida en el consumo y a lo incosteable que les resulta a -

ellos como productores generar~sos alimentos a costos superiores y a los -

precios de venta autorizados.(Rocha,V.M.A. 1989). 

Este problema de abasto,que es acentuado por el crecimiento de la po -

blación y el impulso que dan algunas personas a la exportación de productos 

agricolas,es afectad.o taabHln por la influencia notable de la publicidad e1t 

los h!bitos de consumo,pricipalmente en el Distrito Federal y en otras gr~ 

des ciudades,lo cual ser! abordado con mayor amplitui posteriormente e1ttre

los factores que influyen en el consumo ie los alimentos, 

Continuando ccn el aspecto económico,si bien las familias con mayores

ingresos tambibn padecen cuando el poder adquisitiTo de su ingreso disminu

ye,la Terdad es que no aminoran su consumo alimentario,sino otro tipo de -

gastos. Las clases media y baja son las m!s afectadas por la crisis,princi

palmente en la zona aetropolitana y en otras concentraciones urbanas ionde 

se resiente m!s el desempleo y la inflación. Como consecuencia se han a -

bierto otras nuevas fuentes alternativas de ingreso principalmente ie tipo 

comercial conocidas como "econoaia subterr!nea". A lista la ejemplifican 

los Tendedores ambulantes o semi instalados a las puertas del Sistema de -

Traasporte Colectivo (aetro),paradas de autobuses,estaciones o bases de -

las lluadas "combis11 ,entradas de las escuelas,uniTersidades,instituciones 

•~ salud y,en general,en calles y rumbos ie la ciudad bien cono~dos por -

los capitalinos y gente de otros lugares. 

Esta economia sbterr!nea,conformada por actividades de todo tipo de -
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comercio,evita toda una serie •e tr!mites administrativos como la solicitud 

de permisos,reporte de ingresos,pago de impuestos,etc. y en algunos casos,

incluso,contribuye al delinquismo y a la contaminación,ya que lugares como

los sefialados previamente se han trans!ormado en centro de reunión no sÓlo

•e vendedores ambulantes,sino también de carteristas y timadores. 

Pero este hecho llama mayormente la atención debido a que los miles de 

vendedores que hay en el Sistema •e Transporte Colectivo declaran que los -

mismos o!iciales de la policia bancaria industrial,adscritos a las diferen

tes estaciones,les piden en la actualidad(l989) •e tres a cinco mil pesos -

diario is por no molestarlois y darles el "permiso" para vender. (Barranco Ch,! 

varria,A. 1989). 

Estos incidentes que para muchas personas son ya una historia demasi.! 

•o com6n,observada en !orma personal o indirectamente a través de !otogra

!ias donde algunos guardianes del orden esquilman la mercancia de vendedo

res ambulantes(NarvAez,B.J. 1989),representa un eslabón en el fenómeno de -

la creación ae la economia subterrAnea tanto por parte de los vendedores -

como te las personas de investidura juridica, 

Ilustrando este a!!!pecto critico de la gran mayoria iie las familias ID.!!. 

xicanas,el banco te México in!ormó que,durante 1986,loa indices •e precios 

para las familias que perciben haeta una vez el salario minimo se elevaron 

en 112,5 puntos,mientras que el indice general !ué de 105,7 puntos. (Info~ 

me anual 1986,Banco de México. Referi•o por Labra,A. 1987). 

Todo ésto ha teniao repercusiones para la~imentación de las !amilias 

que a!ectan su estado nutricional. Asi,se ha encontrado que de las familias 

con ingresos de 1,5 a 3 veces el salario minimo han tenido que sustituir -

ciertos alimentos por otros mAs baratos;por ejemplo,carne de res o pescado 

por carne de pollo,embutidos por huevo,carne te pollo por menudencias,p&D

por tortilla,pan tulce por pan blanco,cortea •e carne sin hueso por otros

con hueso,etc, (Bourges,H. 1987), 

Otros estudios indican que auchas familias ai siquiera han podido ha

cer este tipo te sustituciones te aliaentos ya que,por ejeaplo,te las faa! 
lias con ingresos de hasta 1.5 veces el salario a1nimo en el Distrito Fed.!!. 
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ral,60 por ci,ato coapra menos cnrll.9 do rea; 51 por cieato coapra aeaos po

llo; y 30 por cieato coapra menea carne «e puerco, El 9 por cieato coasU11e

menoa arroz; el 15 por ciento menos paa blaaco; el 11 por ciento aenoa pas

ta para sopa y el 8 por ciento meaos tortilla, Ha aejado de comprar fruta -

el 23 por ciento¡ frijol el 6 por ciento y verduras el 11 por ciento. As1 -

tambi6a,el 11 por cieato de las familias se vea obligadas a comer menos hu~ 

ve; aenos leche el 12 por ciento y aenos pescado el 45 por ciento, De igual 

manera dejaron de comprar pescado,en forma absoluta,el 12 por ciento. (La -

bra,A, 1987) 

Aunque ao podemos negar que existen otros factores ligados a un escaso 

iesarrollo econ6mico como participantes en el origen de la desnutrici6n,al

gunos de los cuales por su notoria manifestaci6n se encuentran citados en -

el presente estudio,de igual forma debemos resaltar el efecto directo de 

loe pobres ingresos de las clases populares de M~xico y el impedimento con

secuente para la disponibilidad de alimentos. Si bien,a trav~s de di!ere•~ 

tes estudios se ha descubierto que en el Distrito Federal las familias que

obtienen de 2,5 a 3,5 veces el salario a1nimo,so~ las que reqa1erea mayor -

informaci6a sobre la manera de optimizar su compra de alimentos (Casanueva, 

E. 1987),no podemos negar que,a pesar de la forzada y relativa defensa del

presupuesto familiar que hacen las familias de menores ingresos,la crisis -

afecta su compra de alimentos en cantidad y calidad y no les basta la sill -

ple orientaci6n sobre qu~ alimentos deben comprar y c6mo prepararlos. 

B). FACTORES QUE AFECTAN LA UTILIZACION DE LOS ALIMENTOS, 

Considerando la posibilidad de que en una familia existan los medios -

necesarios para conseguir los alimentos disponibles en el medio en que vive, 

lo cual es motivo de reflexi6n por los sefialamientos anteriores respecto a

las limitaciones econ6mic.as de una gran parte de la poblaci6n mexicana,la ~ 

tilizaci6n de los alimentos nutritivos que se ingieren puede ser modifica

da por aiversos !actores propios de las caracteristicas de 6stos,como tam -
bi6n por aqu6llos que corresponden al individuo, 

En este trabajo se mencion0.11 en general algunos factores de ¡mo y otro 

caso,aismoe que,lejos de cubrir en su totalidad los que pertenecen a esta -

categorla,pretenden ilustrar el papel que juegan en el problema de la desn~ 



35 

trici6n, 

Como muestra de los factores que se refieren a las caracter1sticas de -

los alimentos y que modifican su utilizaci6n,algunos autores (Mart1nez,P.D,) 

hablan de aqu6lloe qua por su baja digestibilidad o porque contienen substa~ 

cias determinadas,obstaculizan su aprovechB.lliento. Pero principalmente citan 

aqu6llos alimentos que por sus caracter1sticas afectan en general al indivá 

duo si su consumo no es restringido. 

Si bien muchas personas consideran que el sar humaao es alguien capaz -

da coaer todo lo que lo pueda nutrir sin ningún daño aparente,durante los 61 
tiaos 20 años,con el rApido desarrollo del conoci.llliento cient1fico,se ha de! 

cubierto que no es verdad que pueda consWllir iapunemente toda clase de ali -
mentos,y que algunos de ellos,principalmente en dosis excesivas,le producen

daños a mediano y largo plazo y le acortan la vida. 

Aunque este consumo indiscriminado de ciertos alimentos no forzosamente 

acarrean desnutrici6n,como uno de tantos resultados,sino otro tipo de enfer

medades,se llegan a poner como ejemplo de factores propios de los alimentos

que afectan la asiailaci6n que de ellos hace la persona y que,en general 

afectan su nutrici6n. Entre los casos m!s comunes se encuentra el consumo de 

grasas el cual,como se recomienda,no debe ser m!s del que aporten del 25 al-

30 por ciento de la energ1a cotidiana. Tamb16n aqu6lloG alimentos cuyo cona~ 

mo recomendable es limitar la 1ngesti6n diaria de colesterol a 300 miligra -

mos,que es lo que contiene una yema de huevo. Para lograr 6sto,y debido a -

que solo el uno o dos por ciento de individuos parece ser inmune por heren -

cia al tipo de dietas lesivas que provocan una mala nutrici6n,se recomienda

que el consumo de huevo no rebase ie tres piezae por semana,ingerir cantida

des moderadas de carnes rojas,comer queso una sola vez al d1a,restringir o -

suprimir la manteca de cerdo y la mantequilla,evitar el exceso de sal y de -

azúcar refinadas sustituyéndolas por granos,frutas y vegetales. Junto con t~ 

les medidas se recomienda elevar proporcionalmente el consumo de vegetales,

procurando incluir los ricos en fibra y el pescado. (Mart1aez,P.D. 1985) 
En la categor1a 'e las caractar1eticae del individuo que afectan la ut! 

lizaci6n de loe alimentos,se agrupan totoe aqu6llos padeciaiantos de or1ge•

infeccioeo,diarré1cos,parasitar1oe o de otra 1ndole que sean obsticulo para

la digestión,la absorción o el metabolismo de las substaacias •utritivas, A

s1;por ejemplo,si bien la mayor!a de la población mundial padece la 1nfecci~ 

nea parasitarias que afectan su autrición,ea auestro pa!s •• ha observado --



que ciertas infecciones han afectajo el estado nutricio de muchas persa -

nas,como la infección por uncinaria y su influencia en la determinación de 

la anemia. (Solomons,N.W, y Rosales,F. 1986). 

Recientemente se han descubierto factores hereditarios que afectan 

el estado ie nutrición debido a que no permiten la utilización adecuada de 

los nutrimentoa,y que determinan la presencia de fenilcetonuria e hipoti -

roidismo congénito. La fenilalanina que ea un amino!cido componente de las 

protelnas es necesaria para la salud,e incluso,para la vida¡ae encuentra -

en los alimentos de origen animal. Los niñoe,en particular,elaboran las -

protelnas a mayor velocidad debido a las necesidades que impone su crecim!· 

ento y si existe en ellos un trastorno que no lea permita elaborar la fen! 

lalanina se presenta la enfermedad conocida como fenilcetonuria,la cual 

llega a provocar retraso mental y a afectar la maduración del individuo o~ 

serv!ndose,entre otras cosas,retraso en la marcha,en la capacidad para ha

blar y para sostener la cabeza. 

En el hipotiroidismo congénito,la ausencia de la hormona tiroidea ne

cesaria para que el cerebro alcance su maduración,o la malformación cong6-

nita de la gl!ndula tiroidea,producen retraso mental en los niños y otras

anormalidajes caracterlsticaa que dan lugar al cuadro conocido como creti

nismo. 

El aumento paulatino de la presentación de estos casos en México ha -

dado lugar a investigaciones por parte de la U.N.A.M. e instituciones que

integran el sector salud,mismas que han encontrado,hasta el momento,doa p~ 

cientes con renilcetonuria entre 36 000 recién nacidos y cuatro bebés con

hipotiroidismo cong6nito de casi 4 000 recién nacidos. (Vel!zquez,A.A. 1987). 

Asi también,se han descubierto ciertos efectos que causa la incapacidad de 

absorción de la lactosn,debido a factores del organismo como es la inacti

vidad de la enzima llamada lactasa. La función de esta enzima es partir la 

lactoaa,que ea un azúcar complejo presente solamente en la leche,en dos ·

componentes facilmente absorbibles. Se supone que los seres hUD1anos y el -

reato de los mamiferos tienen la información genética para proaucir la la~ 

tasa durante el periodo de la lactancia,en el cual resulta m!s necesaria.

Nt>rmalmente,después del destete y aproximadamente entre loa dos ' los seis 

años &e edad,la actividad que realiza la lactasa va desapareciendo y se -
pierde la habilidad para •baerber la lactosa. El gene que tiene el campar-
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tamiento de que la habilidad de la lactasa desaparezca se llama "gene sil

vestre" y determina que,en la mayoría de las poblaciones,cerca del 80 por

ciento de los individuos sean no absorbedores de lactosa,mientrae que el -

20 por ciento restante sí la absorbe. Estas frecuencias guardan relación -

con el hecho de que después del destete practicamente ning6n mamífero con

sume leche en forma natural. Se ha observado que cuando sujetos que han -

perdiio la habilidad bilógica de absorber lactosa consumen leche,presentan 

molestias intestinales tales como cólicos,diarrea o abultamiento del vien

tre por acumulación de gases en el tubo digestivo. (Lisker,P. 1983). 

Como fu6 indicado anteriormente,la descripción de solo algunos facto

res que afectan la disponibilidad de alimentos o su utilización,tiene como 

finalidad ejemplificar la influencia de tales categorías ie factores. El -

objetivo de esta investigación y el espacio disponible representan dos de

los motivos que determinaron estas acciones,mismas que regirful la manera -

de presentar la siguiente categoría de los factores que debemos analizar -

cuando se estudia el proceso nutrición-desnutrición. 

C). FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS. 

El consumo de los alimentos estA determinado fundamentalmente por los 

hAbitos alimentarios. Estos son una parte importante de la cultura de una

población y,aunque pueden llegar a ca.mbiarse,en general,son bastante fijos 

y no se les puede modificar substancialmente en forma rApida. 

El consumo de los alimentos también estA determinado por la manera ie 

seleccionarlos y comprarlos,por la forma de prepararlos y servirlos y por

la distribución que se hace de ellos en la población y dentro de la !ami -

lia. Cabe anticipar que en este estuaio el significado simbólico que tiene 

el alimento,especialmente en edades tempranas,como seguridad cuidado,inte

res y sentimiento ae ser amado para quien lo recibe,y ie descuido,aesinte

res y eenti.lliento de falta de amor para quien se ve privado de 61,constit~ 

ye uno ae los motivos por los cuales fué realizado enfatizando l¡is relaci~ 

nea entre el nifio y los adultos que lo rodean. 

Al abordar los hAbitoe y las costumbres alimentarios como uno ae los-
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que éstos han merecido siempre una especial atención de parte de los expe~ 

tos en nutrición. Con el término hAbito se refieren a la destreza que se -

adquiere por la repetición de un acto;y le dan una connotación individual, 

El t~rmino coatumbre,que en realidad es un sinónimo de hAbito,es aceptado

con una connotación colectiva:prActica que se adquiere a fuerza de ley, A~ 

boa términos contienen cierto automatismo que sugieren elementos precon 

scientes o inconscientss,pero también conscientes. 

Huchas de las características de la alimentación tienden a repetirse

con tanta frecuencia que dan lugar a hAbitos y costumbres,que a su vez,in

fluyen en la forma posterior de alimentación del individuo o grupo. Esta -

es la razón por la cual se dice que los hAbitos y las costumbres son tanto 

el producto de la conducta alimentaria como también parte de ésta ya que -

la determinan, 

Es adecuado aclarar que no todos los hAbitos y costumbres alimentarios 

son perjudiciales,ya que también hay algunos benéficos y otros intrascen -

dentes. Aunque lo recomendable es favorecer y reforzar los de tipo benéfi

co,se presentan elementos gsogrAficos y económicos que dificultan esta ta

rea. AdsmAs muchas campafias que intentan colaborar en el cambio necesario

dentro de esta Area,dan información que no toma en cuenta las motivaciones 

de las personas,usan una terminología que no comprenden los receptores o -

se abocan a Areas que no tienen una relación directa con el hAbito que se

desea cambiar. 

Si la educación en general debe tomar en cuenta los determinantes profun -

aos de la conducta humana,la educación alimentaria exige este mismo an!li

sis. Al parecer quienes si se basan en estos aspectos psicológicos son los 

publicistas,extranjeros o nacionales,que buscan lograr una mayor venta;nos 

referimos en especial a quienes disefian mensajes para los niños. AdemAa de 

amplias y costosas campafias utilizan para ejercer una presión de compra 

los colores de moda,bolsas y paquetes novedosos o ae lujo que,en escsncia

son innecesarios. Llama la atención el hecho de que esos productos,que sn

su mayor1a son transnacionalss,son nocivos para la salud o deforman los p~ 

tronas de consumo de la población pues no toman en cuenta sus n~ssidadss

rsalss y actuan en contra de la misma,ds su cultura y su desarrollo.Con el 
fin de que estos señalamientos no parezcan as tipo provinciano as puede -
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ilustrar lo anterior con un anuncio de refresco que recientemente reeeñó -

un diario: "nombrei mirinda ; fabricante: Pepe! Cola; agencia: Leo Burnett, 

empresa tamb16n transnacional; modelo: bailarina y actriz estadounidenee;

realización: en Los Angeles,California ; y mlsica: instrumenta~a en Chica

go ,grabada y mezclada en Los Angeles", (Citado por Huerta,W, y Salinas,A.-

1983. ). 

Los anuncios comerciale~e protuctos que modifican loe h!bitos alimen 

tarios mexicanos se presentan a trav6e de diversos medios. En un estudio • 

realizado por alumnos de Peicologla de la U.N.A.M. en diciembre de 1986, -

quienes analizaron la cantidad y caracterleticas de los anuncios "especta

culares" que habla en el tramo comprendito entre San Jerónimo y la avenida 

Conetituyentee,circulando por el perif6rico,se encontraron 161 anuncios de 

Aste tipo en el recorrido de ida y vuelta. De 6stoe solo 26 perteneclan a

compañlae nacionales y el resto a tranenacionales;60 marcas tenlan nombres 

extranjeros;de loe 161 anuncios el 7 por ciento era de refrescos y el 37 -

por ciento correspondieron a tabaco y productos alimenticios "chatarr~'. -

(Sarquis,G.F. 1987). 

Las repercusiones de estos tipos de publicidad no son solo de tipo e

conómico ,y aunque algunos publicistas declaran que a nadie obligan a com -

prar un producto,que cada quien sabe lo que hace y se sabe defender por sl 

solo(Garcia Patto,s. 1983,citado por Huerta,W. y Salinas,A. 1983),no pode

mos desatender las repercusiones que tales mensajes publicitarios tienen -

en el estado de nutrición y en la esfera emocional de muchas personas fru~ 

tradas por no poder adquirir los protuctos o servicios que,aparentemente,

ae ponen a su alcance como sinónimos de prestigio,seguridad,6xito y amor -

en general. 

En diversas investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de ~ 

la Nutrición se ha encontrado un aumento en el consumo de friturae,pastel! 

lloa y refrescos,principalmente,y una disminución en el te alimentos trad! 

cionales ,lo cual ha dado lugar a una mala nutrición que puede resultar en 

obesidad o desnutrición.(Moreno,o. Citado por Huerta,W. y Salinas,A. 1983) • 

• 
En algunos lugares del interior de la Rep6blica Mexicana sea ha ob•

aervado que los refrescos son el protucto televisivo que •!s compran los -
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niños de sexto grado de prirnaria,seguidos de chicles,dulces,nieves,chocola

tes,botanas,pastelillos y galletas,todos categorizados como productos chat~ 
rra, 

Pero ademAs de los efectos que estos productos de la publicidad tienen 

en la modificación de los hAbitos alimenticios, también se temen modificaci~ 

nes en el sentido de realidad de los niños,en quienes es común que pasen v~ 

rias horas frente al televisor. De los niños referidos de sexto grado el 14 

por ciento estaba seguro de que todos o casi todos los programas de televi

sión,los cuales como es de esperarse tienen cortes comerciales,muestran la

vida real; un 5.6 por ciento creyó que los programas estadounidenses de 

aventuras muestran mejor lo que sucede en el mundo; y el 5.3 creyó que las

pel1culas son las que mejor muestran tal realidad. El 15 por ciento de los

niños declaró que todas las telenovelas presentan problemas iguales a los -

que la gente enfrenta en la vida real y una gran mayor1a señaló que también 

reflejan los problemas de México. Un 36.9 por ciento de los niños declaró -

que para enterarse de algo importante le tendr1an mAs confianza a la televi 

sión y no a un libro o personas significativas como papA,mamA,hermanos,ami

gos ,maestro o sacerdote; el 12.1 por ciento eligió a la mamA y el 7.7 al 

maestro. (Romero,O. 1987) 
En relación con estas cifras parecer1an contradictorias los datos en -

contractos en ciertas zonas de la República Mexicana,donde muy pocas madres

de niños desnutridos tienen contacto con el mundo externo a través de la t~ 

levisión (9.8 por ciento),la mitad de la población tiene contacto con lar~ 

dio y el 70 por ciento no lee periódicos ni revistas. (Cravioto,J. 1982) 
Sin embargo,es muy probable que el sentido que tienen estas cifras indicad~ 

ras de una disminución de contacto con medios de comunicación de masas,sea

el de una escasa estimulación que tiende a agravar la inhibición y obstacu

lización de diversas capacidades del niño desnutrido; y que los datos indi

cados lineas arriba ejemplifiquen el extremo opuesto,es decir,la enajena -

ción que se sufre cuando se adoptan dichos medios de comunicación como el -

criterio único y mAs confiable para ubicarse y dirigirse en el mundo. Sobre 

este asunto,existe gente especializada que declara que es un error creer -

que los anuncios comerciales que aparecen en los medios de comunicación de

masas, induzcan compulsivamente al consumismo de determinado producto,ya que 

la.publicidad no es un proceso lineal causa-efecto sino que depel14ie de mu -

ches y variados factores; que deben estudiarse como un todo interconectado-
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con el cual nos relacionamos -actividades de tipo educativo,social,económi -

co,politico y cultural-,y tener en cuenta que las personas que pasan mAs ho

ras frente a la pantalla televisiva son,en primer lugar y contrario a lo que 

suele creerse,los ancianos; a ~atoa les siguen los escolares,los preescola -

res,las mlijeres mayores de 18 años,los hombres mayores de 60 años y,finalme~ 

te,los adolescentes. (Rayek,E. 1988) Sin duda alguna,enfocar de manera dis -

tinta a ~ata el fenómeno de los anuncios comerciales,programas televisivos,

etc. y sus' repercusiones en los hábitos de alimentación,seria un error ya -

que ,si bien,no se niegan ciertos beneficios a nivel educativo que ofrece la

televisión,tampoco podemos ignorar los efectos psicol6gicos y en el patr6n -

de consumo de la poblaci6n mexicana que tiene la publicidad infantil o adul

ta dirigida a nivel consciente,y desde hace varios afios,a nivel inconsciente 

(Key,B. 1979),la cual ha subordinado el valor de uso al valor de cambio. 

Este punto de vista es acorde con las declaraciones de los estudiosos -

sobre nutrici6n,qu·ienes afirman que,si bien,la comida "chatarra",constante -

objeto de publicidad,sirvi6 alguna vez para cubrir algunas necesidades caló

ricas de los pobladores del medio rural,en la actualidad ~so ya dej6 de ocu

rrir: ademAs de perjudicarnos en otros sentidos,nos estA metiendo en otro -

problema,ya que no podemos depender de esos alimentos en el futuro pr6ximo,

no podemos esperar que el campesino,como cualquier otra persona,siga depen -

diendo energ~ticamente del pastelito y del refresco. Aunque hubo un momento

en que los gansitos y las cocacolas llegaron hasta la selva lacandona a un -

costo de 60 centavos,~so se debió a los enormes subsidios que tuvieron el a

z6car ,las grasas o los transportes. Además,no se niega que esos productos aJ, 

tararon hábitos alimenticios,en cierto modo en forma positiva (porque la to~ 

tilla y el frijol son alimentos llenadores que inhiben el apetito),pero no -

fueron una solución nutricional y ya no serful una alternativa, (SubirAn,S¡ -

Chávez,V.A.; Bourges,H. 198?) 

Otra lirea que muestra diversos factores que afectan el consumo de los ! 
limentos,debido a que a su vez inciden en los hábitos alimentarios,es la que 

se refiere a los hábitos de lactancia en nuestro pais. Aunque existen datos

de muchas regiones europeas que indican la sustitución de la leche materna -

por productos industrializados,en Máxico las cifras que indican esta prácti

c~ tambián son notables. A partir de la revoluci6n industrial la.,mujer se e~ 

pez6 a integrar de manera formal al trabajo remunerado fuera del hogar,lo --



cual propició mfiltiples transformaciones económicas y sociales entre las que 

se encontró el abandono de la prActica de amamanta.miento. Posteriormente,du

rante la primera mitad de este siglo,en la mayoria de los paises industrial! 

zados se produjo un considerable descenso en las tasas de mortalidad infan -

til,mientras que en otros paises no industrializados el indice mencionado s~ 

guia siendo elevado, Este dato fu~ erróneamente interpretado como una evide!!. 

cia de que el mejor m~todo para alimentar a los pequeños era el biberón y,cQ 

mo consecuencia,se empezaron a producir fórmulas industrializadas sustitutas 

de la leche materna,biberones,chupones,esterilizadores y otros objetos con -

el mismo fin. Sin embargo,se hablan descuidado otras variables visibles y -

verdaderas responsables de la disminución en las tasas de mortalidad infan -

til,como son los avances sociales y económicos de los paises industrializa -

dos reflejados en mejoras sanitarias de las viviendas,introducción de drena

je y agua potable,y los servicios de salud materno-infantil. 

En M~xico,entre 1960 y 1966,se detectó la tendencia a la disminución de 

la prActica de alimentar al seno materno durante los primeros seis meses de

vida del niño, Los resultados de investigaciones inmediatas en comunidades -

rurales indicaron que sólo el 73 por ciento de las madres había amamantado a 

su fil timo hijo por mAs de seis meses. (Berg ,A. "The crisis in Infant Feeding 

Practises". Citado por Cerqueira,M.T. 1987) Esta conducta de no a.mamanta.mie!!. 

to se ha manifestado abiertamente en las grandes ciudades,y se ha indicado -

como principal factor que lo causa el trabajo asalariado de las madres. As!, 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),indic6 que sola.mente el 37.8 

por ciento de las derechohabientes encuestadas recientemente en el Distrito

Federal di6 pecho a su hijo a lo largo de cuatro meses o un poco más.(Bole -

t!n de la Oficina Sanitaria Panamericana 84: 5,1978. Referido por Cerqueira, 

M.T. 1987). Datos proporcionados por esta misma fuente,en 1981,indicaron -

que el 64 por ciento de las mujeres interrogadas en Guadalajara no a.ma.mant6-

a su hijo mAs de tres meses. Entre los !actores que influyeron en su deci -

si6n ambos grupos de madres señala.ron: la falta de leche; el rechazo del ni

fío,la enfermedad de la madre o del pequefio¡ que el nino "no se llenaba"; y -

que el personal m~dico mismo les hab!a recomendado la sustitución de la le -

che materna por productos industrializados. 

Relacionados con estas cifras,existen datos obtenidos en !reas margina

d~s de la ciudad de M~xico,y que indican una tendencia similar y~ que el 45 



.. • .. 

43 

por ciento de las madres entrevistada no amamantó a su hijo,por lo menos,du

rante seis meses. (Salud P6blica de Mhxico. 19:2,1977, Citado por Cerqueira

M.T. 1987). 

Sin negar la importancia de ciertos factores o causas de los hábitos de 

la lactancia en Mhxico -necesidad de trabajar,de ejercer la profesión para -

sentirse bien,o de otros como los que comentaron anteriormente algunas ma -

dres de familia-,podemoe considerar con cierto grado de seguridad que entre

los factores más relevantes de este cambio de hábitos se encuentra,en primer 

lugar,el jesconocimiento o falta de información sobre las caracter1sticas y

ventajas -nutricias y afectivas- de la lactancia al seno materno,ya que en -

Estados Unidos,Suecia y otras naciones industrializadas,son precisamente las 

mujeres con un nivel de instrucción más elevado quienes están regresando a -

la práctica de amamantar y aprovechar de esta manera las ventajas biológicas 

y afectivas que se provocan a través del contacto madre-hijo. 

En relación a las ventajas nutricias que brinda la lactancia al seno m~ 

terno y la cercan1a afectiva que ello implica,desde hace muchos años se han

hecho una serie de señalamientos psicoanáliticos que ilustran el significado 

simbólico,humano,que tiene la experiencia que rodea al acto de alimentación

no 6nicamente al inicio de la vida. De esta manera Lehman,E. (1950,citado -

por Klein,S,L. 1963),en un estudio hecho sobre los problemas alimentarios y

el significado de la lactancia y el comer,recopiló las ideas que consideró -

más importantes de varios autores que se han dedicado al estudio de este te

ma, A manera de resumen señalamos las siguientes como uno de los fundamentos 

de la presente investigación,ya que proporcionan datos que muestran que "no!: 

malmente ser querido es ser alimentado"(Maserman),"consecuentemente,un rech_!! 

zo del niño a la comida puede ser una reacción de rechazo a la madre" (Moul

ton ,R. y Deutsch),pues,"la comida puede llegar a ser un veh1culo de 8.lllOr y -

castigo" (Lorand). 

As1mismo,se ha declarado que,si bien,el apetito de un niño es "influido 

por su estado emocional como cuando es infeliz,tiene miedo,está enojado o e

xcitado,lo que provoca que coma menos"(Davia),tambihn se han observado los.!!. 

fectos de las actitudes de los padres ya que "en el inconsciente el alimento 

equivale a vida,salud,crecimiento y,especialmente,amor". (Roase); que "el a

limento es el medio por el cual la madre expresa su carifio y devoción" (Seen, 

1'1-.J.) y que "las madres que son incapaces de querer o amar a sua.nifios o que 

no desearon a sus hijos antes de su nacimiento,pueden desarrollar grandes --
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sentimientos de culpa y ansiedad acerca de la alimentación del niño,y por lo 

tanto ponen una excesiva preocupación en los procedimientos alimenticios". -

(Rosee), Esta idea es respaldada por opiniones similares en el sentido de -

que "otras ansiedades inconscientes y conflictos en la madre pueden ser ex -

presadoa como ansiedad acerca de la comida del niño. (Lipman). 

Abordando el significado simbólico del alimento y la importancia que -

para el crecimiento del individuo tienen las interacciones entre la madre y 

el hijo,dentro de esta misma categoria de factores que afectan el consumo -

de los alimentos,hacemos referencia a este aspecto de la vida del sujeto ea 

fatizando,m~s que la asimilación de loa alimentos materiales com~nmente co

nocidos,la de aqu~llos que forman el contenido de la mente del niño,de su -

desarrollo personal y cultural, 

• 
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III. FAMILIA Y SALUD 

De acuerdo a la forma en que concebimos en este trabajo a la desnutr1-

c 16n -como un fen6meno mAs que un simple padecimiento b1ol6gico,en el que -

participan factores de tipo geogr!fico,biol6gico,hist6rico,cultural,econ6m1 

co,social y psicol6gico-,si bien aceptamos que a nivel colectivo el consumo 

de alimentos en cantidad y calidad insuficientes es la causa primaria de la 

desnutrici6n,y resulta clara la necesidad de analizar las relaciones entre

la producci6n,la transformaci6n y la comercializaci6n que conducen a una -

disminuci6n en la cantidad o calidad de los alimentos que se ofrecen a la -

poblaci6n,a su vez,en el !mbito individual pueden ser otros los factores -

que condicionan el origen complejo de la desnutrici6n. 

Sin restar importancia a la situaci6n econ6mica y a los demAs factores 

nombrados durante el desarrollo de este trabajo,y que integran las catego -

rias de factores que determinan el origen de la desnutrición -disponibili -

dad,utilizaci6n y consumo de los alimentos- nos situamos en uno de los esl~ 

bones de esta cadena alimentaria,que es los factores que influyen en el co~ 

sumo de los alimentos,especificamente,en la forma en que ~stos se distribu
yen a los diferentes miembros de la familia. Si lo hemos abordado en un ca

pitulo especial,es con el fin de lograr mayor claridad en la exposici6n de

este tema dentro de la desnutrici6n,el cual hace necesario que dentro del -

amplio campo del tipo de relaciones existentes dentro de una familia,haga -

moa referencia a la relaci6n entre la madre y el hijo,ya que adem!s de las

necesidades fisiol6gicas,el nilio requiere respuestas para aqu~llas necesid~ 

des de tipo afectivo y educativo,en las cuales,mAs que cantidades absolutas 

de alimento y otro tipo de atenciones materiales,depende de la cantidad mi

nima necesaria de nutrimentos y de la cualidad de la relaci6n materna,es d~ 

cir,de la forma de demostrar su afecto. Precisamente estos mismos elementos 

favorecen en el principio de la vida la consecuci6n de la confianza b!sica, 

que es fundamental en la formaci6n de la personalidad del niilo. (Erickson,E. 

1970) Consider1111os illlportante hacer referencia,aunque brevemente,a la fami

lia y a la relaci6n madre-hijo,debido a la dependencia de ~ste en los prime

ros años de su vida,y porque de acuerdo a su comportamiento,la familia en -

geberal,y la madre en particular,coneciente o inconscientemente d\ibren o -

frustran la satisfacci6n de las necesidades org!nicas,afectivas y educati -
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vas del niño,favorecen o deterioran su crecimiento y desarrollo, 

Probablemente la instituci6n familiar es la forma m!s com6n de dar so -

luci6n a la necesidad existencial de pertenecer a aleuien o a algo,y los ti

pos de relaci6n entre sus miembros -dominio,swnisi6n,indiferencia o aleja -

miento y amor- constituyan las formas de solucionar la necesidad existencial 

de relaci6n. Esta instituci6n es tan antigua como la especie humana,con todo 

y las diferentes formas que en distintas ~pocas ha adoptado y que correspon

den a las condiciones de vida predominantes en un lugar y tiempo determina -

dos, Aunque,en realidad,debido a su permanencia, frecuentemente se descuida -

su influencia, De los estudios realizados en diversos momentos,han surgido -

diferentes puntos de vista acerca de los elementos necesarios para la forma

ci6n de la familia,y del papel que dentro de ~sta han desempeñado tanto el -

hombre como la mujer. Hay quienes,como Westermarcy.,estAn convencidos de que -

ha habido un desarrollo uniforme de la familia,desde los antropoides hasta -

la civilizaci6n,en forma predominante y mon6gama en donde el padre es el du~ 

fio del lugar mAs importante, Briffault y sus seguidores,en cambio,consideran 

que la organizaci6n de la familia ha tenido una base maternal,y que el padre 

ha tenido un rol transitorio,relativamente superficial e intrascendente. Kl! 

neberg,desde el punto de vista de la psicolog!a social,sostiene que si el -

hombre cuida a sus hijos es porque la sociedad le impone este deber como una 

forma de retribuir los derechos que tiene sobre su mujer;que algunas formas

de familia se han estructurado como una unidad econ6mica y se han ligado po

co a su ~atriz biol6gica; que la presencia de padre,madre e hijos no siempre 

ha significado una familia,ya que a veces ha representado el funcionamiento

complicado y unitario de una casa compuesta de todos los que viv!an bajo el

mismo techo,o que se somet!an a una autoridad o grupo de personas unificado

con el prop6sito de regular eficazmente el aspecto social; que los vinculos

familiares se hacen a trav~s de una combinaci6n de varios factores,entre los 

que destacan los de tipo biol6gico,psicol6gico,social y econ6mico, (Citados

por Ackerman,W. 1971) 

Aramoni,A. (1974),en este mismo sentido,ubica a las familias de las so

ciedades modernas dentro de la forma monog!mica que Korgan describi6 en el -

siglo XIX. Menciona que,tal vez,lo que condujo a la integraci6n de una fami

lia y a su conservac16n,fu4 principalmente la presencia de factores econ6mi-

cos,. aociales,legales y utilitarios. • 
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Desde el enfoque biol6gico,la familia sirve para perpetuar la especie, 

(Ackerman,1971),psicológicamente,con el fin de satisfacer sus necesidades

afectivas,los integrantes del grupo familiar estAn ligados en interdepende~ 

cia mutua;económicamente est§n unidos recíprocamente para lograr satisfacer 

sus necesidades materiales. Socialmente se dictan,expl1cita o impl1citamente 1 

una serie de normas que deben cumplir los miembros de las familias,estableci 

endo alg6n modo de relación entre ellos. Este tipo de relación tiene un sig

nificado primario que consiste en permitir que la familia transmita los val~ 

res y demAs patrones culturales al nifio y,en los adultos,asumir una función

b!sicamente reguladora y facilitadora del manejo de las consecuencias de pr~ 

siones diversas provenientes del exterior. La acción conjunta de los diver~

' sos factores mencionados que establecen los v1nculos familiares tienen com~
propósito asegurar la supervivencia f1sica de las personas y aprovechar las

potencialidajes humanas que existen en el hombre. 

En base a 6sto podemos decir que,a pesar de las diversas concepciones -

que se tienen del origen de la familia y de la mayor o menor importancia que 

se adjudica a sus componentes,de lo que surgen distintas clasificaciones,no

podemos negar la influencia de esta institución como unidad b!sica de subs1~ 

tencia y de relación en la sociedad,en la cual se imparten ensefianzas prima

rias de las normas y valores de la cultura,as1 como de la conducta esperada 

y aprobada. Podemos entenderla como la organización fundamental de la socie

dad que provee oportunidades b!sicas de relación para la mujer y el hombre;

podemos observarla como el medio escencial de crecimiento,estancamiento,ale~ 

gr1a,tristeza,fracaso,salud' enfermedad. Como uno de tantos casos,en el as

pecto de las influencias que tiene el medio familiar en el estado emocional

y la conducta en general de las personas,se ha encontrado que ciertos irupos 

de niños con coeficiente intelectual normal,pero que presentan bajo rendimi

ento acád6mico ,perciben que en su n<icleo familiar ,constituido b!sicamente --·-·· 

por padres e hijos,existe una atmósfera emocional de poca afectividad y mu -· 

cha agresión,con predominio de paternidad irresponsable y de poco contacto -

!laico. (God!nez,L.M.;Korones,B.R.M.;Portugal¡C.E,C,1988). 

Después de todo,la influencia determinante que tiene para la salud y -

1-a enfermedaa no es rara si tomamos en cuenta que la familia tiE!he varias ·~ 

tas y funciones especificas para un proceso eecencial en la vida: crecimien
to y desarrollo. 
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Respecto al desarrollo de sus integrantes,entre las metas y funciones

especificas que tiene se encuentran el cuidado de los nifios asegurando su -

subsistencia fisica a través de la satisfacción de las necesidades materia

les de abrigo,alimento y protección fisica;promover lazos de afecto y de u

nión social,que son la matriz de la capacidad de relación con otros seres -

humanos;facilitar el desarrollo de la identidai personal,que va ligaja a la 

identidai familiar y a la identidad del grupo social,lo que permite establ~ 

cer integridad y fuerza fisica para enfrentar nuevas experiencias y situa -

ciones externas;proveer satisfactoriamente a las necesidades reciprocas y -

complementarias ,y asi,al mismo tiempo,satisfacer la libre relación de sus

miembros y permitir la individuación a través del respeto y reconocimiento

de cada uno de ellos;dar oportunidad para que los miembros se entrenen en -

las tareas de participación social e integración de los roles sociales: és

to incluye el rol sexual,que estA condicionado por la imagen que los padres 

dan a los hijos de su propia integración y madurez sexuales;promover el ie

sarrollo y la realización creativa de cada uno de los miembros en forma in

dividualizada ;mantener la unión de la familia con un sentido positivo de la 

libertad, (Ackerman,N.W. 1969). 

La frustración o deformación de cualquiera de estas funciones de la -

familia representan una agresión al sujeto;agresión de la cual no est! ex

cluido el niño sea cual fuere su edad,ya que en ciertos casos ha llegado a 

observarse un elemento agresivo hacia éste,en la etapa posnatal inmediata, 

por parte de los padres,evidenciado en el descuido de la alimentación de -

su hijo -dAndolo poco o en exceso-,de abrigo y de suefio,y en no cuidar el

mantenimiento de un buen nivel fisiológico. (Adelson,L. Referido por Macias, 

R. y Chagoya,L. 1973-74). 

Ante la mayor frecuencia de este tipo de agresiones,diversos autores

han decidido profundizar en el tema. Alguno:i denominan "maltrato" a este -

tipo de conductas y lo ubican dentro de la forma llamada "negligencia" o -

maltrato pasivo,distingui6ndola del "abuso" que es una forma activa. Defi

nen al abuso en términos de comisión,y a la negligencia como una forma ie

onisión, (Giovannoni. 1971). Otros identifican el abuso con alg6.n nivel ie 

p~icopatologla presentado en el comportamiento ie los padres;y l~ neglige~ 

cia con factores socioeconómicos. (Chesser,1952;Zalba,1966;Kaduehin,1974). 

TBlllbién se han prpuesto definiciones de ambos tipos de maltrato,en bsee 
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a los derechos y responsabilidaies inherentes al rol del padre: as1,definen

el abuso como una forma de explotación de los derechos de los padres de con

trolar, disciplinar y castigar a sus hijos¡y a la negligencia como la repre -

sentante del fracaso en la realización de las responsabilidades o deberes p~ 

ternales,en relación a las necesidades del niño,mostrando abandono por perio 

dos de tiempo prolongados,falta de alimentos,de asistencia educativa y médi

ca,asi como exposición a situaciones de peligro. (Giovannoni.1971. Citado -

por Laureano,O.I.I. 1980. p. 16,17). Mientras el abuso seria considerado co

mo una desviación activa en la forma de ejercer la paternidad que puede lle

gar a ocasionar intencionalmente daño fisico,la negligencia puede ser consi

rada como un ejemplo de indiferencia emocional. 

Como rué señalado,este tipo de conductas agresivas no son dirigidas ex

clusivamente hacia los niños muy pequefios,sino que adquieren estilos distin

tos de acuerdo,entre otras caracteristicas,al periodo de desarrollo en que -

se halla el hijo,al tipo de orientación de car!cter del padre o de la madre

y a los valores y actitudes educacionales predominantes en el medio en que -

se vive, 

El aspecto de crecimiento y desarrollo del nifio,en el cual la familia -

tiene las metas y funciones especificas anteriormente aeñaladas,répresenta -

un proceso continuo y resulta de la interacción denAmica y cambiante que se

da entre la constitución de 61 y su ambiente, De acuerdo al momento particu

lar de deaarrollo!el sujeto y a las caracteristicas de su constitución y de

au ambiente,se presentan los efectos distintos en naturaleza y grado. El mi~ 

mo aujeto,en forma reciproca,influirA en la calidad e intensidad con que lo

afectan loa eat.tmulos ambientales. Cuando ~ata influencia ea reciproca,ae da 

en forma completa y normal,entonces se cree que el proceso de crecimiento y

desarrollo se mantendrA en un grado 6ptimo,miamo que permitir! al niño adqu! 

rir progresivamente las caracteriaticas fisicas,paicol6gicas y sociales -y -

le posibilitar! adaptarse a su medio ambiente y circunstancias personales-,

que normalmente se sintetizan e identifican con el nombre de estado de salud 

fisica o mental. 

Como ya se mencionó,en el proceso de crecimiento y desarro:J.1.o la fami -

lia desempeña un papel fundamental,y al estudiar su influencia,resulta nece-
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sario aclarar que en medicina a la salud y a la enfermedad se les define co

mo !asee de la vida que expresan en un momento dado el esfuerzo del organis

mo para mantener el equilibrio entre la exigencia de satisfacer eus necesid~ 

dee y la de controlar las situaciones internas y externas que se oponen a e

llo. 

La respuesta adaptativa es considera1a la finalidad de la conducta del

organismo ,y cuando 6ste trapasa los limites de sus capacidades fisiol6gicas

Y aparecen alteraciones,comúnmente en simultaneidad con transformaciones es

tructurales,anat6micas ,suele designarse a este estado con el t~rmino m~dico

de enfermedad o inadaptación,el cual,debe ser atacado para que el organismo

pueda seguir viviendo y funcionando. Desde este punto de vista la salud re -

presenta el 6xito en la adaptación,por lo que se acepta que en un nifio la s~ 

lud se representa por el crecimiento y desarrollo adecuados;y que la enferm~ 

dad puede expresarse,ya sea por trastornos de crecimiento y desarrollo,o bien 

por trastornos en el funcionamiento de alguno de los sistemas del orsanismo

o de 6ste como un todo. 

La salud f1sica,representada por el crecimiento,puede ejemplificarse 

con hechos visibles: a) incrementos en el peso y talla. b) desarrollo,con a~ 

quisición de habilidades y destrezas,del lenguaje,de funciones motoras y de

adaptaci6n social. Tales incrementos y adquisiciones constituyen hechos que

suceden en forma secuencial y ordenada,a una velocida3 y ritmo propios. 

El proceso de crecimiento y desarrollo abarca tanto la magnitud como -

la calidad de los cambios de maduración del organismo,que comienzan desde la 

concepción y trascienden hasta la edad adulta,aunqua los cambios no son uni

for~es en todas las etapas de vida. De esta manera,si la condición fundamen

tal para el crecimiento es la nutrición,cuyo objetivo final es alcanzar el -

m~ximo crecimiento que permitan las caracter1sticas constitucionales o here

ditarias que se traen,los efectos de la desnutrición var1an de un individuo

ª otro ya que las afecciones dependen tanto de la susceptibilidad del indiT! 

duo,de la intensidad y duración de la carencia alimentaria,como tambi6n de -

la edad en que se presenta esta carencia. 

• 
Desde el punto de vista psicológico la definición del proceso salud-en-

fermedad mental cobra mayores dimensiones N d. 
• o po emos emplear el t&rmino -
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inadaptado para denominar,indiscriminadamente,en~armo a un individuo que

no se adapta aciertas condiciones sociales, No podemos dejar de lado la -

posibilidad de que la mayor parte de los sujetos que pertenecen a un grupo 

social cuenten con ciertas pautas de conducta defectuosas -defecto social

mente midelado (Fromm,E. 1976. p. 20)-y que aquél individuo que no compar

ta dicha caracteristica llega a ser llamado,por este hecho,anormal o ina -

daptado. No obstante,la posibilidad de que el filtimo sea sano y el grupo -

social transforme sus defectos en virtudes,debido a que son compartidos por 

la mayoria o por todos,nos ilustra sobre lo antes comentado respecto a la 

mayor vigilancia que debe tenerse al analogizar,en psicologia,los términos 

salud y adaptación o enfermedad e inadaptación. 

En base a ésto,algunos autores prefieren emplear como sinónimo d.e -

salud mental el término bienestar emocional,pero señalan que encuentran d! 

ficultades si intentan definirlo "cientificamente",ya que en su definición 

se reflejarian los valores éticos que sustente el d.efinidor;aceptan,incluso, 

que estas dificultades también d.ebieran tomarse en cuenta en medicina,donde 

los datos cientificos se aplican con el fin de alcanzar fines "deseables".

(Singer,E. 1975). Otros investigadores prefieren utilizar el término madu -

rez. Se refieren con él,tomando en cuenta el periodo de vida en que se en -

cuentra el sujeto,al punto en que el individuo es capaz de realizar funcio

nes independientes y eficientes,la naturaleza de las cuales puede variar de 

cultura a cultura y segfin el momento histórico. (Diaz del castillo,E. 1978). 
Asimismo,existen quienes,basfuid.ose en la filosofia humanista y a partir de~ 

una concepción del hombre como un sistema axiobiopsicosocial en continua -

contradicción ,evolución e interacción dialéctica consigo mismo y con el me

dio ambiente,definen a la salud mental como el "proceso sujeto a fluctuaci.e, 

nes d.ebido a los factores biol6gicos,psicol6gicos,sociales,axiológicos y e

cológicos que capacitan a la persona para satisfacer sus necesidades insti~ 

tivas que so.n -potencialmente conflictivas- en armenia con su medio ambien

te ,también para establecer,mantener e integrar vincules amorosos,para ejer~ 

cer el propio liderazgo y para participar activamente en los cambios cona -

tructivos de si mismo y d.e su entorno fisico y social11 ,(0.M.S. con modific~ 

cianea d.e Lartigue,M.T. 1984). 
• 

En estas concepciones existe gran afinidad. pero,de cualquier manera,1a 

sea que DOI e·11~t.1110l!Fl'ef'iriend.o a la salud o enfermedad !laica o mental, la -
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familia constituye uno de los ambientes fundamentales para la presencia de

~stas. En el seno de tal institución y de acuerdo al tipo y grado de rela -

clones productivas o improductivas,el niño encuentra las condiciones deter

minantes para la formación e integración de la personalidad,su primer marco 

de referencia,las diversas respuestas para la satisfacción o insatisfacción 

de sus necesidades fisiológicas,emocionales y educativas;aqu1 encuentra di~ 

tintos valores y metas. 

Es necesario recordar que las familias reflejan en la atención a las -

necesidades del niñ2~ en su conducta general,la situación social y cultural 

del medio en que viven;que aqu~llos valores,actitudes,enfoques y prohibici2 

nes que los padres han incorporado en si mismos -temor a ser diferentes de

los demAs,anhelo desmesurado de poder y prestigio,desempeño de roles que se 

consideran exclusivamente propios ie los hombres y negación de roles ''feme

ninos~como aseo de la casa,alimentación de los hijos,etc.- act6an todos de~ 
de un principio en el niño influenciAndolo en su formación, Estos valores y 

actitudes prevalentes en la cultura no s6lo act6an directamente sobre el n! 

ño,sino tamb16n en forma indirecta a través de la selección del sistema ed~ 

cacional que los padres aplican. 

Acerca de los roles masculino y femenino que en la sociedad mexicana -

desempeñan tanto el padre como la madre,hemos de señalar que,aunque el ac -

tuar como padre y como madre representa adaptarse a roles recíprocos molde~ 

dos por la configuración del grupo familiar y de la sociedad en cuestión,r~ 

sultan evidentes ciertas repercusiones en mayor beneficio de uno de los mie~ 

broa de la pareja. As1,al asignar a los hombres ciertas actividades fuera de 

la casa,la sociedad determina,en parte,la división de trabajo dentro de la -

familia. En M6xico,al igual que en muchas otras partes del mundo,a6n existe

la tradición de que sea el padre quien se ausente para conseguir el sustento 

material. Muchos hombres,como producto de 6sto y de otros factores -orienta

ción de carActer predominantemente improductiva,por ejemplo-,se sienten con

derecho y poder suficientes para exigir atención y obediencia incondiciona -

les,y para mantener una relación escasa y superficial con su esposa e hijos, 

Pero,despu6s de todo,para la persistencia de este tipo de relaciones famili~ 

res,se ha llegado a precisar de la aceptación consciente o desapercibida ie-- . 
la mujer,de manera que ninguna modificación podria esperarse si ella perman~ 

ciera como subalterna, 
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mo en el sentido autoritario cuando asumen alg6n rol de autoridad,el cual -

puede llegar a tener manifestaciones sAdicas en sus relaciones con las per

sonas. Todo este panorama se presenta teniendo como trasfondo la ya mencio

nada fijación materna en grado elevado y la pobre relación con la figura -

masculina; condiciones que forman,en circulo vicioso,~n tipo de dinAmica fa

miliar que no permite un cambio positivo hacia un desarrollo de crecimiento 

y autonomía. (D1az,C.M. 1974). 

Pueden existir diversas explicaciones,biológicas o socioculturales,del 

por qué la madre ocupa una posición preponderante dentro de la f amilia,pero 

los hechos la muestran como la figura con quien se tiene una relación mAs -

intima y,por ello,con quien se tienen experiencias cruciales en la vida. 

Desde el momento mismo de su nacimiento,y durante un periodo mucho mayor 

que en los demAs animales,el niño permanece unido a su madre y depende to -

talmente de ella para la satisfacción de sus necesidades biológicas y afec

tivas. Posteriormente,a medida que el hijo va creciendo,se va abandonando -

la dependencia materna y cobra mayor importancia la necesidad te relacionar. 

se con otras figuras,entre las cuales la del padre es de suma importancia -
' pues con su modelo,adecuado o inadecuado,le muestra el vinculo con una de -

las primeras y fundamentales autoridades y guias que encontrar! en la vida. 

!·aunque no podemos negar la influencia que realiza el padre sobre su hijo

ª través de su comportamiento con su mujer,y de la conducta de ésta para -

con su hijo mostrAndole como la trata el hombre(Sandoval,M.D. 1984),hemos -

de aceptar que generalmente el nifio depende menos del padre que de la madre, 

por lo que experimentar! sentimientos negativos de menor intensidad a los -

que puede sentir por su madre. También hemos de tomar en consideración los

sentimientos de hostilidad y rechazo,declarado o o encubierto,que puede se~ 

tir el padre hacia el hijo cuando éste interfiere en sus deseos de comodi -

dad,diversiones,placer,pasatiempos,trabajo o ambiciones. 

Probablemente depido a la dependencia que se tiene a la figura materna 

y a la satisfacción o frustración que da a las diversas necesidades del hi

jo,sea la figura m!s expuesta a sentimientos amorosos y hostiles por parte

~l niño. La importancia de la madre en la satisfacción de los d.i.stintos r~ 

querimientos del nifto se muestra con distintos ejemplos: existen casos te -

niftos que han sito alejados por largo tiempo te sus madres,o han sido inte~ 
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nados en hospitales,y han llegado a ser considerados débiles mental~a,han -

sufrido depresiones severas o visto afectaio su potencial para tareas en la 

vida,desarrollando,como opción alternativa,conductas destructivas. (Spitz,A. 

y Ribble,H. Referido por De la Fuente,R. 1974), Después de todo,tales con -

ductaa opcionales no son raras si tomamos en cuenta que existen diferentes

rormas de dar solución a la necesidad existencial de relación,o a la de efe~ .. 

tividad,es decir,a la de sentir que lo que se hace tiene un impacto,un efes 

to en los demtis. 

Con estos elementos resulta importante preguntarnos el papel de la ma

dre en el origen de la desnutrición, Sobre tal interrogante se ha llegado a 

observar que muchas veces la madre ni siquiera ha sabido o creido que su h! 

jo esté desnutrido. Este es el caso de loe resultados de un programa educa

tivo realizado a nivel del hogar sobre técnicas de alimentación infantil. -

Fué el caso de una comunidad rural,donde las madres declararon,en el si --

guiente orden de frecuencia,los diversos factores causantes del est~do nu -

tricional de sus hijos: 

1) Las madres,durante el embarazo,parto o lactancia, tuvieron enfermedades -

problemas emocionales o no se alimentaron bien. 2) Algunos alimentos, -

principalmente frutas -melón,capulin y sandia- le hicieron daño al niño. --

3) Accidentes del nifio o enfermedades,sobre todo sustos,ca!das y "debilida

des congénitas del nifio". 4) Falta de alimento.(solamente dos madres eligi~ 

ron esta opción). Una gran parte de las señoras atribuyó la enfermedad a 

causas m!gicas o a acción del ambiente, Los nombres dados al estado que su

fría el niflo fueron "mal de ojo","sustos","tricia","perlecia", Se lleg6,1n

cluso,a pensar que el médico o sus instrumentos de trabajo podian hacer da

ño a los niños,como sucedi6 concretamente en dos casos en los cuales tal e

recto fué atribuido al estetoscopio. (Ch!vez,A. y Cola. 1968. p. 154). 

En otros estudios se ha encontrado que el 70 por ciento de las madrea

tenian un coeficiente intelectual abajo de 60 puntoa,y que a medida que a -

medida que éste d1sminu1a,la alimentación que proporcionaban a sus hijos e

ra peor.(Monckenberg,F, y Cola. 1972), También se ha observado sn tales ma-
• 

drea un alto indice de analfabetismo as! como un nivel muy bajo de escolar! 

dad,como consecuencia del cual,se tenian métodos inadecuados te planeaci6n-
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Y preparación de alimentos. (Christiansen,N. y Cols. Citado por Cravioto,J.-

1974), Son reportados,as!mismo,datos acerca de que una de las principales c~ 

racter!sticas que diferencian a las madres de nifios desnutridos de otras,es

el contacto que mantienen con el mundo externo a trav~s de la radio. Despu~s 

de la comparación se ha encontrado que en las madres de nifios desnutridos es 

menor la frecuencia con la que escuchan radio. (Cravioto,J. 1982). 

Tomando como fundamento estos pocos datos puestos a manera de ejemplo,

podemos decir que se han conocido valiosas caracter!sticas de las madres de

nifios desnutridos y sus diferencias con madres de nifios nutridos. Pero pens~ 

mos que profundizar en ciertas caracter!sticas de la personalidad de un gru

po de ellas brinda la posibilidad de proponer y ejecutar medidas de recuper~ 

ción o prevención de ciertas conductas maternas ligadas a la desnutrición,ya 

que,por ejemplo,si la conducta de escuchar radio con menor frecuencia puede

deberse a distintos factores,entre los cuales podr!a encontrarse el no con -

tar con ~l debido a la falta de recursos económicos,etc.,es importante tam -

bi~n tomar en cuenta que el car!cter de la madre puede ser uno de los moti -

vos fundamentales de tal conducta y de muchas otras,ya que las ideas,juicios 

y acciones de un individuo son el resultado de su car!cter. Al parecer,si se 

logra un acercamiento a ciertos elementos caracterológicos,podemos conseguir 

un mayor contacto con alguno~ de los verdaderos motivos de la conducta huma

na y estamos en posibilidad de intervenir e intentar,de una manera m!s firme 

y confiable,un cambio en ciertas pautas de conducta materna ligadas a la de~ 

nutrición. 

Sobre éste aspecto,consideramos que en el intento por dar respuesta a -

las necesidades fisiol6gicas,afectivas y educativas del nifio,la madre ejerce 

alguna forma de autoridad -forma de relación interpersonal en la que una pe~ 

sona se considera superior a la otra. (Fromm,E. 1980)-,y que dicha autoridad 

puede adquirir diferentes modalidades que son producto no 6nicamente de un -

coeficiente intelectual bajo o un nivel reducido de escolaridad,sino que pu~ 

de tomar formas relacionadas con el car!cter de las madres,es decir,con la -

forma peculiar que ella tiene para relacionarse con los dem!s,con los obje -

tos y consigo misma; formas racionales por favorecer el crecimiento y desa -

rrollo de su hijo,o formas irracionales o "agresivas" porque no lo permiten

y puede manifestar su impedimento a través de dominio,posesividad,sW!lisi6n,

fijaci6n incestuosa,indiferencia,destructividad y otras conductas•neur6ticas 
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alejadas de la relación deseable que es la autoridad racional,misma que con~ 

tituye la base para el crecimiento y desarrollo adecuados; formas de ejercer 

la autoridad que son productiva o improductiva por estar relacionadas con la 

orientación de carácter de la persona que la ejerce.+ 

En este momento haremos un espacio con el fin de abundar sobre el tema

de la autoridad y,enseguida,sobre varios periodos de crecimiento y desarro -

llo del individuo,ya que consideramos que las actividades que implican el eE 

tablecimiento de una relaci6n productiva con el niño asi lo requieren. Post~ 

riormente regresaremos para revisar el planteamiento de el propósito que tu

vo esta investigación,asi como nuestro marco teórico • 

• AUTORIDAD RACIONAL E IRRACIONAL 
Al referirse a diversos trastornos de conducta en relación al manejo de 

la autoridad sobre el niil.o,generalmente se dan ejemplos que pueden ser colo

cados en dos grandes categorias,las que a su vez indican la manera en que -

los padres acostumbran ejercer la autoridad sobre sus hijos: una se refiere

al maltrato,amenazas,agresión verbal o fisica,etc. identificada como autori

tarismo; y la otra, conocida como"dejar hacer" ,caracterizada por una falta de 

involucramiento en la relación o una permisividad exagerada. A pesar de las

diferencias aparentes de ambas formas de relación interpersonal,en escancia, 

por descuidar el desarrollo del niño,ambas poseen caracteristicas irraciona

les. 

Erich Fromm es uno de los autores que más profundamente ha estudiado el te -

+ En la presente investigación se utilizaron como sinónimos los t6rminos ! 
rracionalidad,al referirnos a un tipo de autoridad,e improductividad,al
hablar de rasgos básicamente improductivos de las orientaciones de car!~ 
ter que Fromm cataloga como improductivas. La misma relación guardan los 
t6rminos racional,abocándonos a un tipo de autoridad cuyas fuente y base 
son descritas en este apartado,y productividad al hablar de un tipo de -
carácter que posibilita a la persona a emplear sus fuerzas y realizar 
sus potencialidades cong6nitas. • 
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ma de la autoridad,por lo que sus aportaciones fueron tomadas para fincar 

las bases del presente estudio. 

Para Fromm, hablar de" autoridad" no es hablar de una cualidad que posee

en el sentido material un individuo,sino que es una relaci6n interpersonal -

en la que una persona se considera superior a otra. (Fromm,E. 1977) Casi to

dos ejercemos la autoridad,al menos durante una ~poca de nuestra vida, Quie

nes tienen a su cargo la crianza de los niños ejercen la autoridad,lo deseen 

o no,para protegerlos y darles ciertas recomendaciones que,a su juicio,les ~ 

yudarfui a actuar en diferentes situaciones. Pero,para comprender la autori -

dad es necesario reconocer que la "autoridad" es un t~rmino amplio con dos -

significados totalmente distintos: puede ser "rae ion al" o "irracional". La -

autoridad racional se finca en capacidades genuinas que posee una persona, -

qlle ayuda a desarrollarse a quien se apoya en ella. Su fuente es la compete.!! 

cia que muestra en las tareas que le asignan quienes la consideran superior

Y no necesita impresionarlos con cualidades mAgicas o sobrenaturales. Quien

e jerce este tipo de autoridad estA mAs cercano a SER autoridad que a TENER -

autoridad (Fromm,E. 1980),ya que ha logrado un mayor desarrollo e integra 

ci6n como ser humano,por lo que no necesita amenazar ni sobornar. La base de 

esta autoridad es la igualdad entre quien la ejerce y quien es sujeto de 

ella,mismos que difieren 6nicamente en el grado de conocimientos o destreza

en alg6n !rea de actividades;permite que los sujetos la examinen y la criti

quen; es siempre temporal y la aceptaci6n que tiene depende de su buen o mal 

funcionamiento y no por designaciones externas y sin participaci6n de quien

es sujeto de la misma, En el caso de los padres,dicha autoridad se funda en

la inmadurez del niño y en su necesidad de ser alimentado,orientado y dirig1 

do. Es v!lida solamente mientras el hijo necesita de ella,y tender! a dismi

nuir conforme ~l crezca y se desarrolle. Su propósito es favorecer el despl1 

egue de las potencialidades del niño,asi como el fortalecimiento de su volu.!! 

tad. 

Por otro lado, la autoridad irrac ion.al se basa en la necesidad neurótica 

de poder. Su fuente es el poder fisico o mental sobre la gente; poder real o 

producto de la ansiedad del sujeto. No permite la critica y su car!cter es -

de permanencia. Su base es la desigualdad,por lo que se consideran distintos 

los valores de quien la ejerce y de quien es sujeto de ella. Cuando los pa -

dres la aplican su prop6sito es supeditar al hijo y obstaculizar •u desa 
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rrollo, 

Fromm cree necesario enfatizar sobre el aspecto 6tico y las distincio

nes en el mismo que hay entre ambos tipos de autoridad,ya que considera que 

la contusión tan !recuente sobre este tema se debe a la creencia equivocada 

de que nuestra alternativa es,o no tener autoridad irracional o no tener a~ 

toridad alguna. (Fromm,E, 1980. p. 21). Señala que al emplear el tfrmino 6-

tica autoritaria se estA refiriendo a la autoridad irracional ajustA.ndose -

al uso común del t6rmino "autoritario",como sinónimo de sistemas totalita -

rioa y antidemocrAticos;y que la 6tica humanista euarda compatibilidad con

la autoridad racional. 

De esta manera hace notar los dos aspectos -formal y material- en que

difieren la 6tica humanista y la ftica autoritaria, Formalmente la ftica h~ 

maniata se basa en el principio de que sólo el hombre por s1 mismo puede d~ 

cidir lo que es virtud y pecado,y no debe hacerlo alguien o algo externo,d~ 

positario de sus capacidades y poderes. Materialmente,se funda en el princ! 

pio de que· es"bueno" aqu6llo que beneficia al hombre y 11 malo"aqu6llo que -

obstaculiza o perjudica su desarrollo. De ahl que el bienestar del hombre -

sea concebido como el 6nico criterio de valor 6tico,el cual no denota ego1~ 

mo,aislamiento o falta de relación con los demAs,sino confianza en las cap~ 

cidades del propio hombre,en los poderes que 61 tiene y a trav6s de los cu~ 

les se vincula con el mundo y lo convierte en algo realmente suyo. Esto úl

timo no podrla ser de otra manera ya que una de las características de la -

naturaleza humana,que es su necesidad primordial,es relacionarse con el mu~ 

do,con las personas y consigo mismo. Pero si bien el hombre encuentra feli

cidad relacionAndose y solilarizAndose con sus semejantes,amar al prójimo -

no es un fenómeno que esté fuera de sus llmites,no es un poder que algui~n -

le imponga ni un poder que se le otorgue del exterior,sino que es algo que-

61 posee en potencia y debe encargarse de desarrollarlo. 

Por el contrario,la ética autoritaria,!ormalmente niega la capacidad -

del hombre para saber lo que es bueno o malo. Enfoca al hombre como un ser

en-ajenado de sus capacidades ya que no es capaz de decidir y quien lo hace 

es una autoridad ajena,que estA fuera de los limites del individuo y cuyas

decisiones no pueden ni deben refutarse. No se basa en la razón ni en la e~ 

bidur!a,eino en el temor a la autoridad y en el sentimiento de debilidad y

d.ependencia que tiene el individuo sujeto a ella. En relación con'el conte

nido,la ética autoritaria dectde lo que es bueno o malo,no toma en cuenta -
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los intereses del sujeto. Si bien,en cierta forma ~ste obtiene beneficios 

ps1quicos,tal autoridad es,en esencia,un sistema de explotación que acarrea

considerables perjuicios al subordinado debido a la ventajosa y convenencie

ra actuación de quien la ejerce. De esta manera,en el caso de un nifio someti 

do a la autoridad 1rracional,lo que sea del agrado de sus padres serA calif1 

cado como "bueno" ,y serA "malo" lo que consideren que sea malo para ellos, -

a6.n cuando en el niño "bueno" haya temor,inseguridad y retraso en su desarr2 

llo y en el niño "malo" existan intereses genuinos, voluntad propia y despli~ 

gue de sus potencialidades. 

El motivo de que la autoridad irracional no permita que se le critique

radica en que sus intereses estAn siempre en juego,y si llegara a estimular

e! juicio y la critica racionales estar1a en riesgo de que quedara al descu

bierto su incapacidad. De ah1 que para ella la obediencia sea considereda c2 

mo la mAs alta v1rtud,y la desobediencia sea algo grave,penoso,el principal

pscado. Nadie puede ni debe revelarse,ninguna persona puede poner en duda el 

derecho de la autoridad para establecer normas,ni tampoco dudar que estas ~· 

aor21as las ha establecido en beneficio de quienes se encuentran supeditados

ª las mismas. Si alguien llegara a cometer tal "pecado" ,el 6.nico medio para

reivindicarse es someterse al castigo y sentirse culpable,ya que de este mo

do expresar! su aceptación de la superioridad que tiene la autoridad. 

Pero debido a que el nifio,por su natural inmadurez,necesita la autori -

dad,reacciona ante ~sta con gran avidez; de alguna forma manifiesta sus rea~ 

cienes tanto a las presiones,el descuido o el "exceso de cuidado" de lama -

dre -y de otras personas- que muestra con su conducta que no ha hecho los e~ 

fuerzos que ~l espera que hagan,como tambi~n sus reacciones a la autoridad -

racional,hacia el tipo de relación productiva que la madre,por su car!cter,

ha establecido con 61 y cuya expresión afectiva es la relación amorosa; rel~ 

ci6n diferente al t~rmino mercantilizado de amor que es objeto de publicidad 

y que implica varios elementos: cuidado,inter6s,respeto y aceptación. (Fromm, 

E. 1974) Es dec1r,cuidado y protección a las necesidades de cada periodo del 

desarrollo del niño; 1nter~s en lo que hace,en sus 1ndesiciones y en sus fr~ 

casos,en logros que a los ojos del adulto pueden ser m1nimos y para 61 repr~ 

sentan la consecución de mayor seguridad en sus capacidades; conocimiento de 

sus limitaciones,necesidades y capacidades espec1ficas,de sus talentos y de

bilidades; aceptación y respeto de su 1ndividualidad,sus interese~ y deseos. 
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Todos ellos elementos escenciales para el crecimiento y desarrollo del niño. 

y reflejo de la actitud que la madre tiene hacia la vida. 

Las reacciones que el niño tiene hacia la autoridad y el compromiso de

establecer con él una relación racional y productiva,hacen necesario el cono_ 

cimiento de ciertos periodos de crecimiento y desarrollo. Aunque &atoa en c~ 

da sujeto estfui gobernados por leyes,debemos tener en cuenta que cada quien

tiene sus propias experiencias que van a determinar su propio estilo de vida. 

Sin embargo,cualesquiera que sean las vivencias de un sujeto,normalmente su

desarrollo se realiza a trav~s de periodos que hacen un continuo,aunque para 

facilitar su comprensión sea presentado en aparentes cortes. Cada uno de ~a

toe comprende necesidades peculiares que se deben satisfacer,conflictos esp~ 

clficos que se requiere resolver y determinadas habilidades que es preciso -

adquirir. Las experiencias que se tienen en un determinado periodo no quedan 

en el vaclo,sino que de alguna manera repercuten en los periodos siguientes. 

Asl como cada persona est~ sometida en su desarrollo a los factores de su dQ 

taci6n genética (herencia) que es ~nica,de igual manera son exclusivos los -

factores de su propia experiencia,a<m en hijos que tienen los mismos padres

Y que se han desenvuelto en el mismo ambiente fisico o que han sido sujetos

de la misma autoridad y de cuidados similares. 

De acuerdo a los objetivos que tuvo la presente investigación,y consid~ 

rando las edades en que los seres humanos demandan mayor cantidad de alimen

tos -materiales y psiquicos- debido a su mayor velocidad e intensidad de cr~ 

cimiento1presentamos un panorama general y breve 6nicamente de los periodos

prenatal,natal,preescolar y escolar,centrando nuestra atención en las necesi 

dadas y conducta del nifio,en la relación que establecen con ~l las personas

que lo rodean,asi como en elementos que se refieren a la alimentación y su -

relación con aspectos emocionales. 

• 
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LA ALIMENTACION EN DIFERENTES PERIODOS DE VIDA. 

El destino genético de una persona queda sefialado en el 

momento en que el espermatozoide se une con el 6vulo y lo fecunda. Desde e~ 

te instante nos encontramos ante una individualidad en crecimiento que re -

quiere una nutrici6n adecuada pues tiene ya la capacidai !isiol6gica para -

transformar el alimento en energia y tejidos nuevos que influyen en su sa

lud para toda la vida. Dicha individualidai se encuentra,as!mismo,expuesta

a las influencias de un ambiente -el 6tero- donde el embrión se va a desa -

rrollar con rapidez notable y donde recibe ya la influencia de las reaccio

nes fisiológicas y emocionales de la madre. Se ha llegado a observar que la 

fatica de ~sta produce un aumento de la actividad fetal,y que su tensión e

mocional influye al feto al menos en periodos cortos de dicha actividad te

niendo posteriores repercusiones en la dificultad de alimentación del nifio. 

(Sontag,L.W. "The significance of foetal enviromental differences". Citado

por Lemkau,P. 1984). 

Adem~s de las enfermedades endocrinas y de otras de tipo infeccioso c2 

mo la sífilis y la rubeola,en la actualidad no se duda que algunas de las ~ 

nomal!as fetales pueden estar relacionadas con el estado de nutrici6n de la 

madre. Se cuentan tambi6n influencias ambientales que afectan al feto,como

las drogas,el alcohol,el tabaco,la aspirina,los barbitfiricos,as! como otras 

drogas comfinmente usadas. Estas substancias,junto con las diferencias cons

titucionales dan un indicio de las diferentes reacciones fetales;reacciones 

que significan un proceso de conducta que termina hasta la muerte. (Lemkau, 

P. 1984) 

El nacimiento,que no es el inicio de la conducta,presenta al nill.o con

ciertas facultades lo suficientemente desarrolladas para permitirle vivir -

separado de la madre aunque,por su inmadurez,la sigue necesitando y,proba -

biemente ella lo necesite a 61. Este .proceso de nacimiento es mu.y importante· 

porque,por un lado,puede tener un significado notablemente psicol6gico Y la 

actitud de la madre respecto al mismo puede úi!luir sobre el tipo de rela -
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ci6n que ,posteriormen.te,mantenga cori su_ hijo; P·or otro lado,durante el par

to pueden presentarse accidentes que iriflu~yan ·en· las relaciones del nii'\o -

con su ambiente. 

El momento del nacimiento se considera el inicio del peri~ 

do de la lactancia,mismo que finaliza cuando el niño promedio empieza a ca

minar. En esta fase prelocomotriz del desarrollo el nifio sigue dependiendo

de su madre.Al" inicio crece con enorme rapidez complementando el crecimien
to y desarrollo alcaJ1.zados duraate la vida intrauterina. 

Pero la desnutrición de la madre es un factor desfavorable no sólo por 

aumentar la mortalidad materna y perinatal,por incrementar la proporción de 

recién nacidos de bajo peso y con desarrollo fisiológico deficiente o por -

contribuir a la creación de un circulo que resulta en nuevos casos de desn~ 

trición,sino tambi~n porque,probablemente,el niño desnutrido tarde más en ! 
dentificar a la madre o lo haga deficientemente y ~sto tenga consecuencias

posteriores ,como la dificultad para adquirir confianza en s1 mismo. 

La alimentación del lactante ha sido siempre un p'Unto de análisis para 

los especialistas en nutrición. Consideran que la leche materna,además de -

los anticuerpos que lo protegen de muchas enfermedades,cubre por completo -

las recomendaciones de nutrimentos para el bebé durante los primeros cuatro 

o seis meses ie Tida. Algunas veces,solo aconsejan un suplemento de vitami

na C y exposiciones diarias al sol para cubrir sus requerimientos ae vita.m! 

na D. (Kaufer,M. y Pérez,A.B. 198?). Entre las ventajas que señalan del con . -
sti'mo de la leche materna se encuentran su fácil digestión,la presencia de -

lactoferrina(protelna que refuerza las defensas orgánicas del niño y tiene-
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afinidau con el hierro,que protege contra alergias y trastornos gastrointe~ 

tinales),el establecimiento de la flora bacteriana gastrointestinal y la f! 

cilitación del proceso de la digestión. Se ha observado que los niños ali -

mentados con leche de vaca o sustitutos lácteos -formas de alimentación ar

tificial-, son más susceptibles a infecciones y que los indices de morbili -

dad y mortalidad entre ellos son significativamente más altos. (Lopez Meri

no,J. 1984. p. 144), 

· En el proceso de alimentación la conducta de la ma~re es percibida por 

el niño. Independientemente de si la madre emplea biberón o da de mamar a -

su hijo,su posición fisica y actitud tienen repercusiones. La tensión emo -

cional de la madre surgida de diversas fuentes provoca reacciones en el la~ 

tante,observadas con frecuencia en trastornos digestivos. La tensión muscu

lar de la progenitora es también un estimulo que,se ha visto,influye sobre

la alimentación del niño. (Fries,H. "Factors in character Development,neur~ 

ses,psychoses and delinquency". Referido por Lemkau,P. 1984). Algunos paic~ 

analistas han reconocido también la importancia de la madre en la alimenta

ción del niño para la formación del carácter de éste. Señalan que cuando p~ 

ra un nifio,debido a factores maternales -y constituc.ionales- la aucci6n fué 

demasiado placentera,retiene para el resto de su vida la convicción optimi~ 

ta de que todo ha de resultarle bien en la vida¡que siempre habrá de encon

trar personas o sustitutos maternales que lo cuidarán y satisfacerán sus n~ 

cesidades. Estos individuos son demasiado confiados y optimistas,tienden a

la pasividad y a la receptividad. Cuando durante el periodo de lactancia el 

niño se ve frustrado en la obtención de plac_er siempre estará requiriendo -

algo de los demás,y si no lo recibe estará dispuesto a tomarlo agresivamen

te. (Abraham,K. "Selected Papers". Citado por De la Fuente,R. 1974). 

Relacionado concéto,hacia el sexto o séptimo mes de vida,la dieta del

lactante llega a estar constituida por otros alimentos,además de la leche,

ya que paulatinamente se afiaden de modo que,en condiciones normales,al año

de_ vida su alimentación sea ya completa y el niño esté más cerca del deste

te. Este acontecimiento representa algo muy importante para el crecimiento

Y desarrollo por sus repercusiones nutriológicaa,psicol6gicas y sociales. -

En la decisión del destete intervienen factores biológicos socioculturales

y psicológicos. En México,los estudios realizados con el fin de conocer los 

factores que provocan la decisión de realizar el destete a una ~eterminada

edad,señalan la intervención fundamental de los valores prevalecientes en -
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el grupo social al que pertenece la familia, (Langer ,A. 1983). 
Desde el punto de vista psicológico hay quienes consideran que,debido 

a que la alimentación al seno es el modo fundamental de establecer v!ncu -

los afectivos entre la madre y su hijo,el destete es por consecuencia una

etapa potencialmente traumAtica¡el nifio puede sentirse abandonado y recha

zado porque siente que le "niegan"el alimento,contacto y calor que antes -

se le dió.Asi,opinan que el destete debe ser,en gran parte,decidido por el 

niño. Otras personas opinan que existen m6ltiples modos de transición de ~ 

se amor,seguridad y contacto fisico que ofrece la alimentación al seno o -

biberón y,por tanto,no se requiere de una lactancia prolongada, 

Desje el enfoque psicoanalitico el momento del destete se ha llegado

ª considerar como un evento crucial con distintas repercusiones emociona -

les y de causas profundas, Hay quienes señalan que las madres nour6ticas -

demoran el destete por largo tiempo,ya que el amamantar les proporciona 1~ 

tensas sensaciones de placer f!sico;y que son mujeres,generalmente con fr! 

gidez genital. Se considera que tambi~n el mismo niño puede ocasionar dif! 

cultades en el destete,ya que mientras unos se acostumbran del cambio del

pecho a la mamila,y lo prefieren,otros se resisten .a tal cambio. Se 111enci2 

na,as1mismo,que los niños predispuestos a las neurosis,reaccionan ante el-_ 

intento del destete,ingiriendo muy poco alimento de tal manera que la ma -

dre se ve obligada a hacerles el gusto por el momento¡y que normalmente -

despu~s de ser destetados,tienden a chupar cosas.dulces,y que en los neur~ 

tices muy reprimidos en su libido se ven tambi~n intensos deseos por cosas 

dulces. (Abraham,K. 1959). Se ha considerado,de igual manera,que el niño -

puede reaccionar al destete con sentimientos depresivos o hasta con princ! 

pies de melancolia,ya que el objeto que estA siendo deplorado es el pecho

materno y todo lo que ~ate y la leche han llegado a significar para el in

fante: cariño,bondad,seguridad. (Klein,M. 19 75 ), 
Desde el punto de vista de las relaciones sociales y su importancia ~ 

para el desarrollo de la personalidad,podemos creer que,sin negar la .impo~ 

tancia intr1nseca del alimento que brinda la madre en forma directa rela -

clonada con el crecimiento y desarrollo del nifio,el destete puede cobrar •' 

diferentes dimensiones de acuerdo al ambiente familiar y al tipo de rela -

cienes -productivas o improductivas- predominantes entre la madre y el ni
fl.o. ooa r•percusioae• directalil e.». el ,siguiente pel'.iodo ;,e v,j.d.a~ ••l pre 

8lilCOlar. 

Este periodo del desarrollo,al igual que todos los -
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demAs,es parte de un continuo de manera que,con su mayor maduración neurol~ 

gica el niño estA en posibilidad de caminar. Este hecho señala el inicio -

del periodo preescolar el cual terrnina cuando,de acuerdo a ciertas normas -

de nuestra sociedad y cultura,el niño ingresa a la educación formal. 

La rapidez del crecirniento mAs intensa al nacer,generalmente disminµye 

en forma notable durante el primer año y alcanza su punto mAs bajo durante

el tercero. Sus funciones motoras se encuentran en pleno desarrollo,y aun -

que el control de sus m6sculos no es total,intenta lograrlo continuamente.

Hay muchos niños en nuestro medio que desarrollan una enorme energ1a en es

tas edades,mantienen la atención en un objeto o actividad sólo por poco tie~ 

po y sus actividades cambian continuamente,de manera que disminuyen notabl~ 

mente la atención que le dan a los alimentos. 

Su crecimiento cognoscitivo se ubica,de acuerdo con Piaget,en el perlo 

do preoperacional,caracterizado principalmente por la aparición de la fun -

ción simbólica que se refiere a los verdaderos sistemas de representación,

como es el lenguaje. Freud ubica aqu1 una parte de los periodos anal y fAl! 

co del desarrollo de la personalidad, 

A través de su capacidad para trasladarse y co~unicarse,el niño estA

en posibilidad de ampliar su descubrimiento del mundo,lo cual facilita su -

desarrollo intelectual,cognoscitivo ; emocional y verbal,su orientación es

pacial y su capacidad de decisión,que culminarA con el sentido de confianza 

que luezo se traducirA en capacidad para establecer relaciones intimas con

los demAs. Durante este proceso es indispensable el crecimiento neuromuscu

lar -el cual sufre retardo y debilitamiento en caso de desnutrición-,adem!s 

de un ambiente familiar estimulante y seguro. Hay quienes respaldan la hip~ 

tesis sobre la desnutrición como obstAculo que impide que los niños desarr~ 

llen en forma adecuada el sentido individual de confianza y,por lo mismo,e~ 

cuentren dificultades para relacionarse con los demAs. (Mart1nez,P.D. 1985). 
Durante este periodo el niño se descubre a s1 mismo y adquiere,ademAs

los patrones de conducta y de interacción social propios de su mundo fami -

liar,mismos que modelarAn su carActer,su estilo de vida durante toda su 

existencia. Recibe también en estas edades,en forma marcadamente sensible,

ª trav&s de sus padres y sus métodos de disciplina,las normas y demAs ele -

mentes provenientes de su grupo social que lo harAn adaptarse a su familia

y .que despu~s lo adaptarAn a las tareas que debe ejecutar en la .ida social. 

Es muy probable que los sujetos desnutridos encuentren dificultades y-
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vean afectado su estilo de vida para poder realizar algunas de las mhs e

scenciales tareas dentro de su grupo,rnanifestAnJose &ato desde las edades -

mAs tempranas. 

El niño preescolar no ha logrado a6n someter a su voluntad una gran -

parte de sus impulsos, AdemAs de sus explosiones de irascibilidad,con fre -

cuencia se encuentran resistencias para su alimentaci6n debidas en su nayo

r!a a su interés por el juego,y otras veces a un· intento de intervenir act! 

va o pasivamente en una situaci6n familiar o de relaci6n con la madre,ya que 

como rué señalado en la parte final del capitulo sobre los factores que afe~ 

tan el consumo de los alimentos,las tensiones emocionales de los miembros -

de la familia y el tipo de relaci6n que mantiene con la madre repercuten en 

el hijo, 

La no aceptaci6n o el rechazo del niño por parte de la madre,en forma

abierta o encubierta,es un factor que afecta también el crecimiento y desa

rrollo del sujeto, Puede ser un rechazo pasivo o activo manifestado a tra -

Tés del descuido de sus necesidades fisiol6gicas y afectivas,o bien,a tra -

vés de conductas que intentan compensar el abandono de aquél a través de s~ 

brealimentaci6n,juguetes y otros objetos materiales. En el rechazo activo,~ 

demAs del descuido sefialado,existen otros factores inconscientes por parte

de la madre que la estimulan a seguir con una relaci6n improductiva con el

hijo: identificaci6n del niño con el marido que se detesta;envidia de su d~ 

pendencia;celos porque el niño o la niña absorbe el inter6s del padre,etc.

De manera contraria a lo que podr!a suponerse,este tipo de conductas des -

tructivas rara vez son mostradas abiertamente en todas las situaciones, Lo

mAs frecuente es que se emplee la racionalizaci6n y se muestre protecci6n y 

cuidado exagerados,de manera que la destructividad puede ser percibida s6lo 

en forma subyacente, 

Cuando el niño sale de su hogar para ingresar a una esfera 

social m&s amplia,como es la escuela,se inicia lo que,artificialmente,denom,! 

namos periodo escolar,cuya finalizaci6n llega con la aparici6n de los cara~ 

teres sexuales secundarios. Gessell lo llama "periodo de los cinco a los -

diez años",y Freud ubica en estas edades al periodo de latencia ~l desarr~ 

llo de la personalidad, · 



•'.• 

68 

Al inicio de la edad escolar el crecimiento fisico comienza a ser mAs

rApido, hay un aumento gradual que culmina con el surgimiento de la adole -

scencia. El nif'lo escolar es en gran parte independiente -vestirse,desvestir_ 

ee,etc- cuando inicia a 1r a la escuela. Coordina en mayor grado sus movi -

mientoe musculares,su cabeza y tronco que al nacer componian las dos terce

ras partes del cuerpo,siendo las piernas la otra tercera parte,son ahora la 

mitad del cuerpo y las extremidades inferiores componen la otra mitad. 

Piaget sef'lala que en este periodo el desarrollo cognoscitivo llamado de 

las operaciones concretas se ve caracterizado por un progreso lento de las

actividajes simbólicas del nif'lo,que el surgimiento de las operaciones con -

cretas le permite dedicarse a un razonamiento elemental de la variedad sil2 

gistica,y que su capacidad para manejar clases,relaciones y n6meros es muy

limitada. 

Sin embargo,como el niño manifiesta cierta capacidad para trasladar su 

concepción de las formas abstractas a figuras y estructuras,por tanto,a los 

seis af'los ya estA apto para iniciar la educación formal. Otra caracteristica 

es que el promedio de aumento de peso de los seis a loa diez años es de tres 

a cuatro kilogramos por af'lo;y la talla crece alrededor de seis a ocho cent! 

metros por año. Estas edades constituyen también una época de vigorosa act! 

vidad f isica por lo que la alimentación es de suma importancia. 

Debido a que en estas edades el niño es muy impresionable los especia

listas recomiendan hacer énfasis en.los buenos h!bitos de alimentación eh! 

giene;y desde el punto de vista de los padres,cuidar el tipo de modelos que 

desempeñan,ya que los nif'los realizan una gran cantidad de aprendizaje a tr~ 

vés del ejemplo. 

Durante este lapso suele descubrirse el valor social del fisico y del

sexo. Tiene interés en adquirir nuevos conocimientos,incluyendo los de tipo 

sexual,pudiendo llegar a experimentar en este campo tanto con palabras alu

sivas como con ciertas prActicas. De igual manera,se vigoriza el desarrollo 

de los valores éticos,del reto tecnológico(afAn de realizar) y se inicia la 

vida en un grupo ajeno al conocido hasta ese momento. Esto le permitir! ad

quirir disciplina,capacidad de adaptación a las reglas sociales y lealtad,

entre otros factores que facilitarAn una vida armónica con su ambiente y su 

Apoca. 

Enmedio de todos estos requerimientos y capacidades que es preciso ad

quirir,la aesnutrición dificulta todo el periodo de la vida escolar,tanto -
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cioecon6micas similares,pero que tienen diferentes estados de salud; de igual

manera,nos permitir1a lograr mayor profundidad en el estudio del tema de la~ 

utoridad,e ir mAs allA de la categorizaci6n general que hacemos frecuentemente 

al hablar de autoridad racional o irracional,posibilitAndonos a través del co

nocimiento de la orientaci6n de carActer que tiene la autoridad,un mayor con -

tacto con una de las varias condiciones interpersonales -relaci6n madre e hi -

jo- que pueden predisponer a sufrir desnutrici6n y otros trastornos,ya señala

dos,de tipo intelectual,visomotor,afectivo y de interacci6n social, Si bien,la 

predominancia de rasgos improductivos de cualquiera de las orientaciones de c~ 

rActer improductivas,subyacentes a la autoridad que se ejerce,tiene de cual -

quier manera efectos negativos en el sujeto,el hecho de conocer cuAl o cuAles

de tales orientaciones predominan facilita de alg6n modo la elaboraci6n y eje

cuci6n de medidas mAs especificas que,en lo posible,intenten modificar tales-

rasgos improductivos, Debemos advertir que no estamos afirmando que todas las

madres de los niños desnutridos de México tengan una forma improductiva de e -

jercer la autoridad sobre sus hijos,o que si lo hacen éste sea el finico factor 

causante del problema, Estamos señalando que la forma en que ellas ejercen la

autoridad pueden constituir una de las condiciones mAs frecuentes para que los 

niños sufran desnutrici6n y las dificultades e inhibiciones anteriormente des

critas. As1,de acuerdo a los resultados obtenidos,se desea favorecer en caso -

necesario y desde esta particular perspectiva -otras estAn fuera de nuestro -

control- la recuperaci6n de los casos estudiados y,a largo plazo,intentar la -

consecuci6n de una meta mAs ambiciosa,como es la prevenci6n de aquéllos niños

de la comunidad estudiada que,de acuerdo a ciertas condiciones ambientales,se

encuentran propensos a la desnutrici6n y a sus efectos adversos del orden men

cionado, 

Incidir en este problema desde la perspectiva psicol6gica,tiene como fun

damento el hecho de que las acciones enfocadas exclusivamente al establecimie~ 

to de una dieta adecuada en cantidad y calidad de nutrientes,requieren de con

diciones ambientales y de interacci6n social que,por medio del refrAn "no s6lo 

de pan vive el hombre",apoyan la necesidad de los imprescindibles estimulos de 

tipo socioafectivo,como se ha mostrado en la rehabilitaci6n de niños que,incl~ 

so,al nacer tienen una alteraci6n orgAnica o funcional.. (Aridjis,P.P. 1989) E~ 
ta posici6n se apoya en datos que muestran que la desnutrici6n no es en todos

los casos la dnica causa de los efectos deteriorantes en aspectos psicol6gicos 
• 

-aunque son fen6menos que se presentan juntos-,ya que el estado de desnutri 

ci6n no es un fen6meno que se presente como una entidad biol6gica aislada , 
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sino que se acompafia de una serie de factores surgidos del B.l!lbiente social, 
mismos que la causan y que,a su vez,tienen la capacidad de producir cambios 

en la conducta similares a los que produce la desnutrici6n. (Cravioto,J. y

De licardie,E, 1971), Precisa.aente debido a que la desnutrici6n,al igual -

que la privaci6n de ostimulaci6n,se presentan juntas dentro de un panorama

en el que intervienen diversos factores,varios investigadores han decidid.o

utilizar,entre otras denominaciones,las de 11 privaci6n nutricio ambiental" -

(Chase,H, 1976,reforido por Escobar,B,C. 1984) ,y "s1ndrorae d.e privaci6n so
cial", (ChAvez,A. y Hart1nez,C. 1979) 

En base a estos comentarios,si aceptarnos que en el medio aabiente donde 

hay mayor incidencia de desnutrici6n existen condiciones sociales que por .;" 

s1 mismas son deteriorantes de diversas capacidades del individuo,podemos -
considerar la necesidad de complementar con los resultados de este estudio

las medidas de tipo m~dico o de ayuda alimentaria,a trav~s de acciones que, 

en caso necesario,favorezcan la relaci6n de autoridad de la madre con su -
hijo, 

El abordar este aspecto aumenta la necesidad de que el profesional de

la Psicolog1a participe en actividades comunitarias destinadas al mejora -
miento del estado emocional de las personas,ya que se ha encontrado que,ha~ 

ta el momento,tant.o en los sectores p6.blico,privado y universitario todav1a 

es insuficiente el servicio destinado al desarrollo de la comunidad corres

pondiente al prilller nivel de atenci6n a la salud mental,o prevenci6n prima
ria de la salud. A nivel nacional a6.n predomina la concepci6n tradicional -

de que los pacientes deben acudir a las instituciones y no los profesiona -
les de salud mental a la comunidad,a colaborar con ellos dentro de su medio 

ambiente en su desarrollo integral como personas y en la transformaci6n del 

entorno social. (Lartigue,M.T, 1984) En actividades destinadas a la aten -
ci6n de nifios desnutridos,desde hace varios afios se viene sefialando la nec~ 

sidad de que,en las instituciones de salui del sector oficial,ae aumente el 

ntimero de psic6logos cl1nicos paralelamente al incremento de la poblaci6n,

ya que la cantidad de 6stoa y su ntimero de horas de trabajo asignadas resuJ:. 

tan insuficientes para las personas que de ellos requieren. (Garibaldi,CH.

E,J. 1978) As!.mismo,desde hace alg6.n tiempo (1984) se ha observado que la -

cantidad de estos profesioniatas dentro de instituciones del sector salud -

es de 1000 a 1250,y qne su actividad ea desempeñar el rol de anx'iiiar t6ca! 

co del m6dico contribuyendo en m1nimo grado en el aspecto de la prevenci6n. 
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Ante ésto,se sugiere la redefinición del concepto de salud,en la que se d6-

un mayor énfasis a la prevención que a la curación ya que esta medida,ade -

m!s del conocimiento por parte de las autoridades de las alternativas de as 

ción del psicólogo y del beneficio que representa para mantener un estado -

de salud de la población,le brinda a éste una mayor relevancia como profe -

sional. (Rodri~uez de A. G. 1984). 

Si bien,no podemos dejar de destacar la labor que desde hace varios a

ños realiza el sector universitario -aunque gran parte de ella en forma ex

trainstitucional-,con el fin de lograr el desarrollo de comunidades margin~ 

das (Cueli y Biro,1975; Biro,1979,1980; Lartigue,1976,1980; Cueli,1977,1980, 

1983; Emmite,1980; Biro,Lartigue y Cueli,1981),ni tampoco pueden dejar de -

mencionarse los grupos de psicólogos que manifiestan cierto interés por de

sarrollar cursos y programas de capacitación para diversos profesionales -

del campo de la salud mental (Puente-Silva,1984),o aquéllos que buscan un -

acercamiento al car!cter social,sueños y estilo de vida de ciertas comunid~ 

des (Me Gregor-Valenzuela,1984),no obstante,en México,al parecer siguen pr~ 

QOminando los progra~as de salud mental que se orientan primordialmente a -

reintegrar al enfermo al sistema de producción y sigue prevaleciendo en los 

servicios de una orientación individualista y curativa (Torres,P, w. 1984), 

lo cual,creemos que hace necesario llamar la atención del psicólogo para 

que participe aún m!s en actividades de primer nivel de atención o preven -

ción de la salud mental. 

Tomando como marco estos datos,se buscaba que los resultados logrados

en esta investigación sirvieran de base para ser utilizados,en caso necesa

rio,como una propuesta o sugerencia para planear desde la particular per~ 

pectiva psicológica ciertas medidas que sirvan como complemento de un pro -

grama de recuperación para los casos estudiados y,en un futuro,de preven 

ción para otros grupos de niños de la población estudiada que,de acuerdo a

sus condiciones de vida,se encuentran propensos a la desnutrición y trasto~ 

nos e inhibiciones acompañantes; programa en el que,adem!s de las medidas -

de tipo médico,se utilice el trabajo de grupo como medio escencial para el

an!lisis de los aspectos o rasgos b!sicamente negativos que pudieran encon

trarse como subyacentes a la autoridad que ejercen sÓbre sus hijos las ma -

dres de niños desnutridos;medidas "no nutricionales" m el sentido material P.!!. 

• 
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ro,donde despu~s del an~llsis que se haga,del mismo grupo de sujetos surjan 

las alternativas de acción pertinentes para favorecer,en lo posible,las co~ 

diciones que permitan el mejoramiento de la relaci6n entre madre e hijo, 

De acuerdo a los objetivos de la investigación,nos apoyamos en la teo

r1a psicosocial del car~cter que plantea Erich Fromm,misma que constituyó -

nuestro marco teórico, 

• 
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IV. MARCO TEORICO. 

Conai&erando que las diversas creaciones que se han logrado

•n &i!erentes momentos del desarrollo de la humanidad encuentra su base en 

el concepto que el autor tiene de lo que es la naturaleza humana,creemos -
necesario analizar el enfoque que tiene Erich From• sobre esto aspecto pa

ra entender el origen y repercuciones de su teor1a del car&cter. 

Froam considera que no existe un instante especifico que señale d• Ull 

momento a otro el nacilliento de la especie huRana,sino que es un proceso ~ 
volutivo que le di6 or1gen,el cual pudo durar centenares de miles de afias, 

A partir de entonces,el animal aqu~l que estaba ligado a la naturaleza por 

aedio de instintos,por tipos espec!ficos de acci6n hereditariea,trascoAdi6 

el papel b!sicaJJente pasivo e hizo que la vida tomara consciencia de s! 

misma. 
Esta aparición del hombre en el mundo,Froma la finca en una menor de

terminaci6n instintiva del coaportam1ento y en el paralelo desarrollo del

cerebro,especialmente el neoc6rtex,lo que produjo la aparición de capacid~ 

des espec!ficamente humanas como son la autoconciencia,la raz6n y la imag! 

naci6n,y con ellas,la capacidad para darse cuenta de sus alcances y l1m1t~ 

ciones,de su grado de conocimientos e ignorancia. 
Estos acontecimientos hicieron que la existencia humana,a diferencia

del resto de los animales,se halle en un estado de desequilibrio constante 

e inevitable ya que no puede regresar al estado pre humano y tiene que se

guir desarrollando su razón con el fin de lograr ser dueño de la naturale

za y de s! mismo; y 6sto lo lleva a tener que enfrentar la primera dicoto

mia o contradicción de su existencia: no poder librarse de su mente aunque 
lo deseara y no poder librarse de su cuerpo mientras viva,y su mismo cuer

po le produce el deseo de seguir viviendo. 

Este desequilibrio exiateDcial surgido de las mismas condiciones de -
la existencia humana,llega a alcaDzar una relativa estabilidad cuando cie~ 

tas conticiones de la cultura en que se vive permiten encontrar un modo, -

aAa o menos apropiado,de resolver los problemas provenientes de la existe~ 
ci.a humana. Sin embargo,desde su origen el hombre ea un ser que se encuen

tra frente a dos alternativas: retroceder o progresar. Pero,si bien,todo • 
• intento de retroceder es doloroso y conduce inevitablemente a la enferme -
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dad mental,a la muerte flsica o a la locura,las acciones hacia adelante t8!!! 

bi6n causan temor y son dolorosas hasta que se llega a un punto en que 6s

tos disminuyen en cierto grado. 

Esta polaridad de retroceGo y progreso determina todas las necesidades 

del hombre,desde las fisiol6gicas hasta aqu&llaa surgidas de la adquiaici6n 

de capacidades especlfican1ente humanas. Con 6stas 6ltimas Fromm se refiere

ª una serie de necesidades,dicotomlaa o contradicciones existenciales que -

trascienden a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y que no le -

permiten permanecer pasiTO en su b6aqueda de adaptación a la naturaleza. 

Todas las pasiones e instintos del hombre,mentalmento sano o enfermo,

son intentos para encontrar solución a su existencia a6.n y cuando siga o se 

aparte del camino que en su cultura se ha modelado para lograr ciertas sol~ 

cienes y,en consecuencia,ciertos impulsos y satisfacciones. Tales pasiones

e instintos son un intento para evitar el desequilibrio mental,aunque en el 

caso del hombre mentalmente sano las soluciones adoptadas permiten un des -

pliegue m~s favorable de sus capacidades,en comparación con la persona are~ 

tada mentalmente. 

Frol!lll realiza una dietinci6n radical entre las dicotomlas existencia -

lee y las contradicciones históricas en la vida individual y social. Las 

contradicciones históricas no son ~ntPlnsecas a la existencia hWllana,sino -

que son obra del hombre y pueden ser resueltas ya sea mientras ocurren o -

en un periodo posterior de la historia hW11ana, Un ejemplo de este tipo de -

contradicciones es la situación actual de abundancia de medios técnicos pa

ra la satisfacci6n material y,al mismo tiempo,la incapacidad para utilizar

los para el bienestar de grandes grupos de personas con aenos privilegios.

Esta no ee una contradicción neceearia,sino debida a la falta de valor y s~ 

bidurla del hombre. (Fromm,E. 1980. p. 56). 
Ante el cuestiona.miento acerca de cu!les son esas ineludibles necesid~ 

des y pasiones que nacen de la existencia hwaana,Froam sefiala las siguien -

tes: 

- Necesidad de relaci6n. 

Al perder el hombre la uni6a primitiva con la natu

raleza,y al adquirir la capacidad de razonar e illaginar,puede darse cuenta

•• au aoledad,apartamiento,impotencia • igaorancia ante el aundo. S• encue.!. 

tra,entonces,ante la necesidad de encontrar nuevos vinculas con ~u pr6j1.ao

que sustituyan a los lazos instintivos,ya que la simple satisfacci6n de aus 
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neceeidadee f isiol6gicas lo dejarlan insatisfecho y propenso a trastornoe -

emocionales. La necesidad de relaci6n puede ser solucionada por medio de d! 

ferentos formas de uni6n con los dea!s: soraeti6ndose a alguien o a algo,o -

estableciendo dominio o poder sobre el mundo, Pero si bien estas pasiones -
son formas de vencer el aislamiento y,al fin y al cabo,dar una respuesta a

la necesidad de relaci6n,la misma naturaleza aimbi6tica de tales pasiones -

hace perder la integridad y la libertad a las personas implicadas, Ante &s

to,Fromm indica el amor como la ~nica paei6n capaz de satisfacer la necesi

dad que tiene el hombre de unirse con el mundo,manteniendo al mismo tiempo

la sensación de integridad • individualidad de las propias potencialidades. 

El aaor,que es un aspecto de la relación activa y creadora del hombre con -

su pr6jimo,consigo mismo y con la naturaleza puede tener diferentes obje -
toe -a uno mismo,a iguales,a los padres,a los hijoa,a personas del sexo co~ 

plementario,etc.-,los cuales determinan la intensidad y la cualidad de este 

sentimiento, 

Aunque en la parte que se refiere a la orientación productiva de car!~ 

ter profundizaremos sobre el amor,como un aspecto de la relaci6n productiva 

con el mundo,por el momento estos comentarios permiten darnos cuenta de que, 
si bien,la ausencia de alguna forma de relaci6n con el mnll.dO tr4e coasecue~ 

cia.a: fatalme;lina forll.!!. de uni6n diferente a la que se establece por medio -
del amor tampoco ayuda al hombre a conservar su libertad e j.ntegridad. 

- Necesidad de trascendencia, 

Si bien el hombre,eomo cualquier otro objeto -

org!nico o inorg!nioo,lleg6 a este mundo sin su voluntad o conaenti.l!iento,

por estar dotado de raz6n e imaginación no puede conformarse con el estado

de criatura pasiva y requiere trascender tal estado. Para ello cuenta con -
diversas opciones que son crear vida,favorecer el desarrollo de loe te eu -

especie por medio de actividades productivas reflejadas en m~ltiples cosas, 

entre otras,obras. de arte,religioaas o materiales¡ o tambi~n puede trascen
der su estado de criatura pasiva eligiendo la otra opc16n que se torna doa! 

nante cuando no puede crear: la destructividad, Aunque loa resultados de 6~ 

ta ~tilla no son favorables para la misma persona ni para la hwaanidad,per

mite dar respuesta a esta necesidad surgida de las condiciones de su exis -

t9ncia¡ la aiama que lo illpulsa a hacer cualquier cosa que lo h¡fga sentir -

que es alguien para evitar el sentimieato toloroso de que no es nadie. 
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- Necesidad de arraigo, 
Perdida la patria natural con el rompimiento de sus

vlnculos naturales,el hombre se ve en la imperiosa necesidad de encontrar -

nuevas raices humanas,aunque cada paso hacia adelante implique temor,de i -

gual manera que en el proceso de crecimiento lo produce el alojan;iento res

pecto a la órbita protectora de la madre. No obstante,la dicotomia existen

cial est! planteada y las consecuencias de la elección que,consciente o in

consciente,se haga son muy distintas: permanecer enrraizado,volver a la se

guridad e identidad que brinda la simbiosis con la madre,fa.milia,raza, est~ 

do y sus simbolos,1glesia,etc, gozando las ventajas que brinda su proteccióa 

a riesgo de sufrir enajenación¡ o onepntrar una foraa nueva y humana de a -

rraigo,mediante el rompimiento del cordón uabilical,que le permita nacer y
progreear,desarrollar su razón y su amor m!e que hasta ahora,y organizar un 

mundo a base de solidaridad humana y justicia. 

- Necesidad de un sentimiento de identidad, 
Apartado el hombre ae la natura

leza,dotado de razón e imaginación,con el fin de lograr la salud mental re

quiere for•ar un sentimiento de si mismo que le permita sentirse sujeto y a 

gente de sus acciones, En el desenvolviaiento de la especie humana,el grado 

en que el hombre tiene conciencia de si mismo,coao ser independiente,depen

de del grado en que haya salido del clan y en que se haya desarrollado el -
proceso de individuaci6n para percibirse como algo aparte de su grupo; d• ~ 

gual manera que en la &poca medieval requeria superar el sentiaiento de i -

dentidad -ca.mpesino o feudal-,surgido del papel social que ocupaba en la j~ 

rarquia feudal, 
Ea el desarrollo de un .1.ndividuo,el nifio que adn se siente identifica

'º coa la madre no puede y quizi no necesita decir "yo",porque adn no conc! 
be al mundo exterior como una cosa separada e independiente de si misao. P~ 

ro llega un momento en su vida ea el que,a riesgo de hacer peligrar su sa -

lud meatal,tiene que dar alguna respuesta -en ocasiones ao tan sana- a esa
aecesiaad auchas ••ces mAs fuerte que la aecesidad de auper•ivencia flsica: 

experilllentar un sentiaiento ae 1deat1daa,aisao que ea cualquier aer h1111aJ10-

ea fuente ae los ala granaes iapuleoa; desde lograr identidades gregar~aa • 

ílusiorias que aA. bien provocan un seatiaiento de conforlllidad,~oao lo soa

el pertenecer a una nac16n,rel1g16a,cl&11e,protes16n,ocupac16n,part1do poll

tico,etc. hasta lograr un sentiaiento de ideatidad Yertaderaaente i.lltiYi -
dual, 
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- Necesidad de una estructura que oriente y vincule. 
Adea!s de las necesida

des previamente descritas,el hecho de que el hombre tonga raz6n e 1.magina -

ci6n,lo incita a formarse una eotructura intelectual que lo oriente en el -

mundo. Rodeado de toaa una serie de fen6nenos,so ve en la necesidad de en -

tonderlos,darles un sentido,inclu1rlos en un contexto que le resulte com -
prensible para poder ~anejarloe oa su pensamiento. La estructura que eaploe 

para estos fines puedo alejarae o lograr cierta aproximaci6n a la realidad, 

pero Asto no importa si le sirTe para cubrir la necesidad ya aefialada. La -

dicotomia est! plBJ1teada,7 la alternativa que se to=e depande del grado en

en que se han desarrollado la raz6n 7 los conocillientos: podr! elegir ua -
•arco en base al cual deformo al mundo y a sus acontecimientos,debido a los 

propios deseos y temores; o bien,uno que le peraita captarlo objetivaAente-

7,por lo tanto,estar ~As en contacto con la realidad y lograr aayor madurez 

para transforaarlo en bdsqueda del bien personal y de loe dea!s. 

Pero el hombro tiene que reaccionar a la dicotomia do su existencia no 
s6lo pensando,sino tambi&n con sus sentimientos y acciones. De ahi que todo 

sistema de orientación posea,adem!s de elementos intelectuales,componentes

seneoriales y sentimentales que se manifiestan en una vinculaci6n afectiva

con un objeto. Se pueden tener los m!e diversos objetos de devoei6n,ejeapl! 
ficados con las distintas religiones que ha practicado el hombre desde la -

'poca priaitiva hasta la actualidad; o dedicar todos sus esfuerzos a acwau

lar dinero,eeguir ciertas normas o ideas que lo lleven a crear vida o a de~ 
tru1rla. Todos estos objetos,recept!culos y fuentes de sus esfuerzos eimbo

lizaJ& su religi6n,si por 'eta entendemos,de acuerdo a Froma,cualquier sist~ 
ma de pensamiento y acci6n que proporciona al individuo una orientaci6n 7 -

un objeto de devoci6n. No obstante,si bien cualquiera de estos objetos,sin

importar su eontenido,responde a la necesidad existencial de tener tanto un 

sistema de ideas como taabi~n un objeto de devoci6n que explique y dA eent! 
do a la propia existencia, 11 s6lo el anAJ.isie de las tiversas formas de roli

gi6n puede revelar cu!l.es respuestas son mejores o peores soluciones de la

b~squeda por el hombre te sentido y de devoci6n 1 tomando siempre las pala -

bras "mejores" 7 "peores" desde el punto de vista de la naturaleza llel hom

bre 7 su desarrollo". (Froaa ,E. 1976. P. 61 ) • 

• 
De acuerdo a Fro111.11,estas dicotomias inherentes a la existencia huaa..a-
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son la base de la semejanza entre los hombres,pero por otro lado,el modo -

especifico en que cada quien resuelve su problema humano,con todo y las i~ 

fluencias socioculturales,representa el fundamento de que cada persona sea 

6nica y diferente a las dern!s, 

Entre los componentes de la personalidad,el temperamento -dotes y toda 

la serie de cualidades ps!quicas constitucionales- guarda diferencias entre 

las personas,pero este hecho no tiene significado ~tico, En cambio,las dif~ 

rencias en el otro componente de la personalidad,el car!cter,representan el 

verdadero problema de la ~tica ya que son la expresi6n del grado en que un

individuo ha tenido ~xito en el arte de vivir. Podemos considerar al car!c

ter corno el sustituto del aparato instintivo que determin6 en la fase pre -

humana la relaci6n con la naturaleza, Y si bien las acciones de una persona 

son criticables desde el punto de vista ~tico,tales acciones que son refle

jo de su car!cter,le brindan la ventaja de no tener que tomar una nueva de

cisi6n ante situaciones tambi~n nuevas o diferentes,ya que son producto del 

encauzamiento que,por la formaci6n del car!cter,ha tenido su energia, 

A diferencia de los psic6logos conductistas,para quienes los rasgos de 

car!cter son sin6nimo de los rasgos de conducta,Frornm propone una teoria b~ 

sada en las motivaciones profundas siguiendo a Freud en el aspecto de que -

el car!cter es un sistema de impulsos que generan la conducta,pero que no -

precisamente son id~nticos a ~sta, Pero la caracterologia Frommiana tiene -

diferencias te6ricas con la de Freud,respecto a que las zonas er6genas no -

son la causa de la formaci6n del car!cter sino que,rn!s bien,es a trav~s de

ellas que se expresa la actitud que un individuo tiene hacia el mundo, Es -

decir,considera que Freud invirti6 el proceso causa-efecto y,apoyAndose en

el progreso de las ciencias naturales y sociales,formula al igual que otros 

autores,un nuevo concepto que no est! basado en la idea de un individuo pr1 

mariamente aislado,sino en la relaci6n del hombre con sus semejantes,con la 

naturaleza y consigo mismo; plantea una teorla del car!cter con un enfoque

psicosocial en la que,para la formaci6n de ~ste,le d! mayor importancia a -

las experiencias que un nifio tiene en sus relaciones con los dem!s,princi -

palmente con sus padres, 

Retomando las consideraciones previamente hechas sobre la naturaleza -

humana,la formaci6n del car!cter se explica a partir de la necesidad primo~ 

dial de cualquier ser humano: relacionarse o vincularse con el mundo,con 

• 
-...... . 
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las parsona& y consigo sismo. Se considera que la formación de una estruct~ 

ra de car~cter que le permita al ho~bre sustituir a travAa de la humaaiza -

ción a loa instintos minizizadoe,ee una necesidad radicada exclusivruaente -

en la existencia hul!tt!.lla. 

Para Frona,la parte central del carActer de una persona surgo do tos -

procesos que ejemplificaJl las fornas como una persona se vincula con el ·~ 

do durante su vida: 

a) adquiriendo y aaillilando cosas y b) relacionAndoae con la gente y consi

go mismo. 

El primero 'e estos proceeo•,llruiado &e asiailación,ee uno &e loe n6s

elemantales y arcaicos fenómenos de la vida. Ea tanto una de las primeras -

necesidades con los que el hoabre se enfrenta,coao también un mecaaiamo geft 

aeral de la vida fundanental para lograr el crec1.llliento. Aunque Ullla persona 

no podr!a sobrevivir si no recibe e incorpora alimentos y objetos de su 811-

biente ,esta necesidad no se refiere solamente a loe alilllentos materiales p~ 

ra satisfacer necesidades priaarias,sino tambiA• a aquéllo& que forman el -

contenido de la mente,del desarrollo porsonal y cultural. Es escencial cu -

brir esta necesidad toda la vida,pero durallte las Apocas de mayor creciaie~ 

to,o sea la infancia y la adolescencia,la necesidad de alimentaci6n ps!qui

ca ea aayor y disminuye a medida que el sujeto va siendo m!s productivo y -

capaz de satisfacer sus propias neceaidades,aunque aunca desaparece este r~ 

querimiento de incorporación asimilativa. 

Puede cubrirse la necesidad de asimilación a través de diferentes for

mas ,ya sea recibiendo lo que se necesite,tomando objetos del exterior,o 

bien,produci6ndolod por aedio del esfuerzo personal. 

Por otro lado,el hombre no puede vivir solo y sin relacione&,eino que

debe reunirse con otras personas ya que esta asociación le ayuda para su d~ 

fensa,trabajo,crianza de los hijos,transmisión de conocimientos y posesio -

nes materiales,etc. Pero m§.s que reunirse con ellos,iebe sentir que perten~ 

ce al grupo,pues como se indic6 anteriormente,el pertenecer a algo o a al -

guien es una de las necesidades existenciales del hombre y el aislamiento -

eat! en contra de la salud aental. 

Al igual que en el proceso de as1.milaci6n,ea este proceso de eocializ~ 

ción el hoabre puede relacionarse de varias aanerae iRdicadas previameate: 

C'l>apitiendo o cooperando con otros,someti6ndoee o dominando a al.'guiea o a -

algo,o estableciendo una relaci6n productiva de ruaor. Pero debe sentirse r~ 
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lacionado de alguna manera,la cual ea expreeión de su carActer. 

Fromm define al carActer como la !orma,relativamente permanente,en la

que la energ1a humana es canalizada en loe procesos de asimilación y socia

lización. (1980). Lo considera el resultado de la constitución biológica y

el ambiente aocial,y le atribuye !unciones que respaldan la denominación 

"segunda naturaleza", tales cono la selección que una persona hace d.e sus i

deas y valores y la utilidad que le brinda a ~eta al servir como base para

su ajuste a una sociedad determinada, 

En el primer caeo,seftala que a pesar de que la mayor1a de la gente 

cree que sus ideas son independientes de sus emociones y deseos y que soa -

el resultado de deducciones lógicas,y no obstante sentir que su actitud ha

cia el mundo es confirmada por sus ideales,en realidad,talee ideas y jui -

cios son el resultado de su carActer,al igual que sus acciones. Esta confi!: 

mación,a su vez,tiende a estabilizar su estructura caracterológica pues pe~ 

mite que a las personae,sus ideas y juicios,le parezcan justos y sensatos. 

Al explicar la otra !unción del carActer menciona que debido a la Rec~ 

sidad de vivir en sociedad,y a que cada estructura social forma y encauza -

las energlas del hombre a su conveniencia,entonces ~eta deterainarA los m!

todos de disciplilla que los padrea utilizen para educar a su hijo de tal •! 

nera que ,al adaptarse 6ste a su !a11ilia,comparte paulatil1amente una serie -

de rasgos de carActer con los sem!s miembros de su sociedad y va adquirien

do el carActer que despu6s le permitirA adaptarse a las tareas que sebe se

sempefiar en la vida social: un "carActer social" formado por la estimula -

ción de determinados .illlpulsos y anhelos,y por represiOa de las tendencias -

que se oponen a los patrones sociales,por sedio del cual la sociedad influ

ye sobre sus integrantes haci6ndoles desear lo que el sistema necesita para 

seguir reproduci6ndose,y no permitiendo que se percaten de las discrepan -

cias existentes en el interior de 61,particularmente cuando existe conflic

to entre los intereses humanos de sus componentes y el interes de la socie

dad existente. 

Las orientaciones de car!cter de las persoDas resultllll de las actitudes 

blsicas que se asU11en en los procesos ya aencionados de asiailaciOa y soci! 

lizaciOa,al igual que el aefialaaieato hecho acerca de que tales orientacio

.-es son el p~od.ucto de la iateracciOR del n11io con sus padres: l'l puede de

aarrollar la actitud de esperar o recibir todo 1o que necesita porque •Bll~ 
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ja aejor las situaciones sio:do complaciente,receptivo y ruiable; •• otroa -
casos doade el aabieate es mAs fruatraate,puedo sentir que dnicamente logr~ 

rA lo que &l mismo toma y que el explotar a loe demAs es la 6nica forma oa
que puede tener seguridad; on casos donde el ambiente flllliliar es 9.JlSioso,

descoa!iado y dificil,puede experimentar ua sentimiento de pobreza,de esca

sez,y puede desarrollarse en 61 la caractoristica de guardar,de acuaular lo 

que tiene ya que no puede obtener nada mAs pues si pierde lo dnico que tie~ 

ae lo lleaaria &e inseguridad. 
Bajo eate en!oque,al escribir sobre los diferente& tipos de car!cter,

Froaa hace la distinción de las orientaciones iaproductivas y la orienta 

ción productiva,advirtiend.o que estos conceptos son tipos "ideales" y no -
precisa111ente descripciones del carActer de un determinado sujeto; que a pe
sar de presentarlas por separado y que en una persona predoaiaa una cierta

foraa de relación con ol mundo,podemos considerar que,en lo general,en el -
car!cter de un individuo se combiJlan todas o algunas de estas orientaciones. 

De esta aanera se distinguen cuatro tipos «e orientaciones de carActer neg~ 

tiYoa: receptivo,explotador,acumulativo y mercBlltil. 

El significado de estos aombres !u~ concebido en base a la toras ea que 

asi.mil8Jl laa personas. La manera en que se socializa.JI estos tipos es una 

consecuencia de la .iJlcoapleta euperacióa ael proceso asillilativo. En el ca

so de la orientación de car!cter proauctiva existe UJIS relación activa y -

creadora del hombre con las deaAe perscinas,consigo aismo y con la natural•~ 

za. A diferencia de las orientaciones iaproductivas,&sta tiene atributos p~ 

sitivos que predominan; pueae incluir cualidades que h8J1 permanecido desde
&pocas tempranas de la vida de la persona pero sus rasgos son deseables ya

que, por ejemplo,en lngar de ser un sujeto predominanteaente pasivo,recepti

vo,llega a ser capaz de adaptarse¡en lugar de ser explotador puede ser act~ 

vo para conseguir lo que requiere¡ecoa6mico en lugar de mezquino; y toler~ 
te en lugar de indifereate. 

Pero no hay persona en el aundo que est6 excento de cierta productivi

dad y nadie es totalmente productivo. Lo que sucede ea que el grado de 1a -

tensidad de la orientaci6n productiva y de las improductivas var1a,y ello -
es lo que deteraina la cualidad de las orientaciones improductivas,ea decir, 

ai predomilla el aspecto positivo o el negativo. Por ejeaplo,si bien la cap~ 

c~dad para aceptar y ser aodesto son algo aormal y necesario en e:!.a vida,un_ 
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alto grado de improductividad en el carActer puede transformar tales rasgos 
en pasividad y falta de orgullo,respectiva~ente; la capacidad para tomar la 

iniciativa puede tornarse en agresividad; el cuidado en suspicacia; y la t2 

lerancia en indiferencia. 

El siguiente cuadro ilustra claramente los nodos de asintilaci6n de las 

distintas orientaciones de carActer,y las varias maneras de socializarse -
que a partir do Astos se desarrollan: 

ORIENTACION IMPRODUCTIVA 

Receptiva 
Explotadora 

AcW1ulativa 

Mercantil 

ORIENTACION PRODUCTIVA 

Aceptando 

Tomando 
ConservaAdo 

Iaterca.bia111lo 

Trabajando 

P. de socializaci6R. 

Masoquista 

SAdica 

Destructiva 

Indiferencia 

Sillbiosis 

Alejamiento 

Aliando y razonando. 

Aunque en la exposición que hagamos de cada una de las orientaciones -
1.llproductivas se enfatiza el aspecto negativo de ~stas,la presentaci6n de -

un cuadro al final de la descripci6n de las mismas permitir& comprender •As 

claramente su dinW.ica. En tales cuadros son señalados los aspectos positi
vos y negativos de las distintas orientaciones,los cuales deben entenderse

ªº como dos clases separadas de sindromes,sino como un punto o lugar que se 
ocupa en una linea continua determinado por el grado de productividad exis

tente en el sistema te car!cter. Desde la misma descripci6n de cada una de

las orientaciones podremos distinguir la forma caracteristica que tienen de 

asimilar y socializarse. En la orientaci6n improductiva los aodos propios ~ 

de interacci6n con otras personas son indicados en el proceso de socializa

ci6a con el nombra de relaci6n simbi6tica,caracteristica de la orientaci6n

receptiva y explotadora; su rasgo sobresaliente e• la dependencia con otra

per•oaa,"absorb16ndola11 o peraitiendo ser "absorbido" por ella! El aleja -
aiento y la destrucci6a que ea un rasgo (e quienes eacuentraa seguri(ad ea 

el aislaaiento,es t1pico •e las orientacioaes acumulativa y aercaatil. El~ 

l&jamiento puede ser consciente o inconsciente,sieneo oculta4o e• 6ste dl.t~ 

ao caso por una aaabilidad superficial; aientraa que la destructivi(a( •• -
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el rasgo activo del alejamiento. 

ORIENTACION RECEPTIVA: 
La experiencia que la persona con esta orientaci6n 

tiene de s1 mieaa,es de alguien incapaz de conseguir por sus propios medios 
lo que desea,por lo cual espera recibirlo de los dem!s. Esto constituye la
!oraa a!s prillitiva de relacionarse,ya que la receptividad necesaria en la
aill.ez •o ha sido superada y se sigue esperando que la soluci6n a los reque
rimientos provenga del exterior,como son otras personas,s1mbolos,etc. Debi
do a que la persona receptiva depende de los dea!s,anhela siempre encontrar 
quien la proteja y su receptividad la manifiesta taAto en el pla».o aaterial 1 

afectivo e intelectual. 
Por ejemplo,en la esfera 1ntelectual,a pesar de que muchos sujetos re

ceptivos son dueños de un alto nivel de 1nteligencia,no aprovechan este re
curso por su forna caracter1stica de relacionarse que los conduce a manife_!! 
tar una exagerada pasividad para producir por s1 mismos alguna idea. De i -
gual manera, tienden a mostrar una extremada capacidad para escuchar sin in

tentar producir alguna idea,de tal manera que,si se sienten solos temen no
encoatrar la eoluci6n a los problemas que se les presentan. 

En la esfera afectiva,su mayor problema y deseo es ser amados por lo -
que no discriminan en la elecci6n que hacen en los objetos de su amor. Deb! 
do a que es incapaz de amar,tiende a establecer una relaci6n con cualquiera 
que le ofrezca algo que Al considere que es amor. Su misma actitud recepti
va lo conduce a vincularse simb6licaaente a un determinado objeto,al cual -
le adjudica z!s cualidades de las que realmente posee y al que siente que -
lo protejer! y ayudar! en todo momento. Este "auxiliador m!gico" puede ser
Dios,un principio o una persona como el padre,la madre,esposo,esposa,hijo 1 -

un superior en el trabajo o escuela,etc. 
Su exagerada tendencia a aceptar y su notable necesidad de establecer

buenas relaciones con los dem&s le impide autoafirmarse y 1 en vez de negarse 
a lo que le piden,acepta por lo que llega a hacer muchas citas o coaproa1 -
sos,tareas o actividades que no puede desempefiar,o bien,que no le intereaa
realizar pero que acept6 por su incapacidad para negarse y porque aillti6 -

que lo tomaban en cuenta. A su vez,,sto constitu,-e para la persehla recepti

va fuentes secundarias de angustia y ~oatilidad y,en ocasionea,ante la illp~ 
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sibilidad de seguir adelante abandona todo y cae ea la pasividad e indi!e -
reacia o en depresi6n reactiva. Sus estados depresivos frocuenteaente se d~ 

ben a tales compromisos y a la necesidad o amenaza de romper relaciones con 

personaa,ideae o ambientes sociales de los que depende,sinti~ndose aielado
e impotente. Esta situaci6n le ocasioaa una distorsi6n de lo que es ser ho~ 

rrado y leal y exagera estas cualidades en for~a irracional adoptando con -
ductas serviles. 

Cuando la persona receptiva llega a ligarse con alguien a quien cree ~ 
mar,inconscientemente le tiene un gran aiedo pues siente que si lo desobed~ 

ce,se enoja o intenta autoa!irmarse,entonces lo abandonar!n. Ea ocasiones -
11 coacluye" que no tiene caso seguir con esa relaci6n,pero "inexplicablemen
te" vuelve una y otra vez pues siente que necesita d.e la misaa,aunque reco

noce que son a~e los ratos desagradables que tranquilruaente vive as1, 

Debido a la relaci6n existente entre la experiencia social o pr!ctica

de vida y la estructuraci6n de la vida interior profunda,no es raro encon -

trar en las personas receptivas sueftos en los que aparecen siendo alimenta
dos ,como s1abolo de que se les ama o d! lo que necesit&ll.. 

El cuadro siguiente sobre rasgos de la orientaci6n ae carActer recept~ 

va,nos peraite entender lo comentado en las lineas anteriores acerca de que 
la receptividad es necesaria en la vida,pero que un alto grado de improduc

tividad distorsiona dichos rasgos llevAndolos a su extremo negativo y difi

cultando la utilizaci6n de las capacidades individuales y el (espliegue de
.Setas: 

ASPECTO NEGATIVO ASPECTO POSITIVO 

Pasivo,sin iaiciativa ••••••••••••••••••• Capaz de aceptar 
Carente &e opini6a y de car&cter •••••••• Conforme 

SUiaiso •••••••••••••••••••••••••••••••• ,. Devoto 

SiA orgullo •.•...••.•••••••••••••••••••• Modesto 

ParlsitO .•........•......•••.•.. , .•.•.•. Encantatlor 

Carente de principios ••••••••••••••••••• Adaptable 
Servil,si.n ~on!ianza en si aismo •••••••• Ajustado aocialaente 

Apartado de la realidad ••••••••••••••••• Idealista 

Cpbard•••••••••••••••••••••••••••••••••• Sensitivo 

Rastrero •••••••••••••••••••••••••••••••• CortAe 

Iluao •••.••••••••••••••••••••••• ; ••••••• Optim~eta 

• 



86 

Cr&dulo •.••••••.••.•••••••••••.•.•••••• Coafiado 
Se:asiblero •.•••.•..••.•.•••.•• • · ...••••. TierJto 

ORIENTACION EXPLOTADORA: 
La persona con esta orientaci6a,al igual que la re

ceptiva,siente que aqu6llo que puede cubrirle sus necesidades aateriales,e
mocionalos e intelectuales se encuentra ea el exterior de si misma. Pero,por 

otro lato,a difereacia de la orientaci6• anterior,Aata no espera recibir lo 

que desea o necesita ni se siente desvalida,sino que experi.menta una fuerza 

que lo incita a reclruiar,ex~ir o conseguir de cualquier manera lo que nec~ 
sita. El explotador intenta obtener provecho de todo lo que encuentra; es ~ 

gocAntrico y presuntuoso y,en cualquier circunatruicia,se siente inclinado a 

apoderarse de los objetos o el.e las ideas de otras personas; •anipula,os e11.

vidioso ,celoso 1c1nico y eval6a a loa den!s bajo el marco de lo que poseen y 
de que tanto puede aprovecharse de ellos. Debido a que s6lo encuentra sati~ 

!acci6n en objetos que puede plagiar,tieade a sobreesti.Jlar lo ajeno y a dar, 

le poco valor a lo que es de &1. 

En el terreno del B.llOr y del afecto tiende a robar y arrebatar, Siente 

mayor atracci6n hacia personas que se encuentran comproaetidas afectivaaen
te con otras. Al igual que las personas con orientaci6n receptiva que se.-

sienten seguras en su relaci6n simbi6tica con alguien o algo que consideran 

con fuerza,la persona con orientaci6n explotadora establece esa relaci6n p~ 
ro de aodo contrario,ya que precisamente a trav~s de quienes son receptivos 

ella se siente segura,se autoafirma y le exige amor incondicional y fideli

dad. 

Ea la esfera intelectual no aprovecha sus capacidades ya que,en vez de 

producir ideae,tiende a arrebatarlas y a robarlas directa o sutilaente. Las 

motivaciones de su conducta en el terreno material son las •isaas. 
Su forma de socializarse es a travAs del sadismo,obligando por diver -

sos aedios a que otros soporte• sufrimiento y maltrato moral o !1sico. Es -

comfln que tales accioaes sean racionalizadas declaraado que lo que hace es
por &.11or,qus solaiaente desea el bien de quien se encuentra sometido a ella, 

como es UJ1. hijo,la (el) esposa(o),la (el) novia(o);etc. Pero no se brillda -

l~ oportunidad de reconocer los •otivos verdaderos de sus accio~es: tratar

de illlpedir que el objeto de su.sadisao llegue a ser libre e i.Adependiente;

que nunca deje ae ser suyo. 
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Tal sadismo tioQe tondoacia& que var1aa en el grado de su fu9rza,de 

tal •anera que podemos observar tres especies de tales tendencias enlazadas 

eatre s1 en mayor o 11enor medida: una es la b(isqueila del so11etimionto ilia,! 

tado y absoluto de los otros, ("maleable arcilla 11n las ¡;¡anos del alfarero")¡ 
otra est! constituida por el impulso de mandarlos autoritariamente,de expl2 

tarlos,robarlos,"sacarles las entrsllaa" e incorporar en la propia persona -

lo que hubiera de asimilable en ellos,en el aspecto material,afectivo o in

telectual. Y la otra tendencia es el deseo de hacer sufrir t1sica o psiqui

camente a los sometidos,ya que sn objeto ea el de castigar de una manera a~ 

tiva,colocar a los otros en situaciones inc6modas o depresivas,de hacerloa

paaar verguenza. (Fronm,E. 1977,p.168). 
La angustia,surgida de un fuerte sentimiento de inauficieacia interior 

1 !alta de confianza en s1 mismo,provoca el desmesurado deseo de dominio y

poder1o de la persona explotadora. Como tiene miedo sentirse insignificante, 

inteata dolllinar en cualquier situaci6n exigiendo que se cumplan sus deseos. 

Aa1,una forma !recuente de dominio s!dico ea la falta de respeto hacia la -

privacidad te otras personas; como quiere saber los pensamientos y senti -
•ientoa de los dem!s,intenta esp1ar,obtener detalles y confesiones intimas, 

leer cartas,etc • 
.luaque la descripci611 de la persona s!dica,y sus observacionec"aordae

cea" acerca de los dem!s,puedell sugerir la idea de que se trata de alguien

coa apariencia agresiva y brutal,!recue11temente es alguien de apariencia -
dulce ,suave 1 seductora que explota de una manera sutil racionalizaado su -
conducta con las expresiones ya señaladas de protecci6n,ayuda o amor hacia
el objeto de su explotaci6n, Sin eabargo,detr!s de esa falsa il1ofensividad

existe11 presuntuosidad,arrogancia,precipitaci6n y falta de confianza en s1-

•ismo y en los dem!s. 
Desde el punto de vista psicol6gico,taato la forma de relaci6n s!dica

como la masoquista,nacen de una gran necesidad de uni6n surgida de un senti 

miento de debilidad e impotencia para soportar el aislamiento. La consecue~ 
cia de ~sto ea el intento por establecer una uni6n a trav~s de la cual sea

posible perder cada uno la integridad de su personalidad y los haga depen -

dientes: tal como el s!dico necesita a alguien a quien explotar,el maaoqui~ 

ta requiere de algo o alguien que lo domine. Pero si bien,las dos personas

satistace11 su anhelo de 1nt1midad,ruabas au!ren por el pago que t'1.enen que -

hacer,que es el sentimiento de !alta de tuerza e inseguridad en s! mismlllil,-
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ademAs del sufrimiento por la hostilidad,coneciente o inconeciente,producto 
de la dependencia que acarrea la relaciOn simbiOtica. 

ASPECTO NEGATIVO ASPECTO POSITIVO 
Explotador •.••.....•.••.••••.•••.••.••.• Activo 

Agresivo •..••.. , ......... , •.. , ••. , •.•••• Capaz de tomar la iniciativa 

Egoc~n tr ico •.•• , •• •••••.•••.• ,•. , , , • , • , • • Capaz de reclamar 

Presuntuoso .•••.••...•••.••.•••••...•••• Altivo 

Precipitado •••••••••••••. ·.~.· •••••••••••• Impulsivo 
Arrogante, ••••••.••••.•••••.•••••••.•••• Confiado en sl mismo 

Seductor,.,.,.,,.,.,., .• ,,.,,,,,,,,,.,,. Cautivador 

ORIENTACION ACUMULATIVA: 

Las personas con esta orientaciOn de car!cter tienen 
una notable desconfianza,pocas esperanzas y deseos -conflictivos,por cierto
en obtener del mundo externo lo necesario para vivir. Esta diferencia con -
las orientaciones de car!cter previamente descritas,las conduce,a su vez,a
realizar conductas compulsivas que les permiten obtener seguridad a trav~s
del ahorro,acumulaciOn y alejamiento del mundo exterior, 

La persona acumulativa se siente pobre 1nteriormente,o bien,siente que 
posee una cantidad estAtica de fuerza,energ1a o capacidad mental que si se
gasta o se pierde no podr! ser recuperada. Esta misma actitud existe en las 
esferas afectiva y material 1por lo cual intenta guardar sus bienes para evi 
tar quedarse pobre,pero sin lograr discriminar entre loe objetos su valor e 

importancia; siente que debe ser ahorrativo con todo y,por lo tanto,no des~ 
charlo. As1,guarda cosas que para muchas personas son innecesarias y no ti~ 

nen sentido; atesora,entre otras cosas,ropa vieja que ya nadie usa y que le 
estorba,papeles,revietas y otros objetos a loe que no les d! ninguna utili

dad y que le significan una carga. Act6a de igual forma con personas, 11 a11is
tades" ,ideas,recuerdos,emociones,etc. debido a que,para 61,amar es poseer -
al objeto amado; guardarlo,acumularlo,es su mayor seguridad.Aunque estas 

conductas de atesoramiento parecen contradictorias respecto a su conducta -
de mantenerse distanciado de las personas,el motivo sigue siendo el mismo: 
lograr la seguridad que busca evitando la amenaza que siente ea ~us relaci2 

nea intimas con otras personas. Para conseguir este fin le ayuda taabi4n el 



actuar en forma extremadamente met6dica y compulsiva,as1 como la discipli
na r!gida que establece sin que previSR!ente se haya puesto a analizar has

ta que punto su insistencia en ella tiene bases racionales. Ea ordenado,-

puntual y limpio,hace alarde de sus conocimientos y no tolera que las co -
aas est6n fuera de su lugar,ya que el tener en su sitio todo lo que le ro

dea es una forma de dominar el mundo exterior y,por lo tanto,de lograr se

guridad. Pero la observaci6n de estas personas durante un periodo prolong~ 
do de tiempo,nos permite ver continuamente que hay desintegraci6n y degen~ 

raci6n de lo que parecen ser valiosos m6todos vitales. Es comfui encontrar

que tienen grandes cantidades de libros sin leer o regalos sin disfrutar o 

todav!a sin abrir que,ademAs de sus conocimientos estereotipados y su rig! 
dez,reflejan miseria y depresi6n vital, "El polvo cubriendo un cOmulo ca6-

tico puede ser su s!mbolo". (Hinojosa,A, 1967 ,p, 70). 
En sus relaciones con las demAe personas existe negativismo y se ale

ja de lo que le proponen; rechaza invitaciones o sugerencias y pone entre-
61 y otros una fuerte barrera, Su suspicacia se muestra en algunos prover

vioa que com~mente utiliza y se han originado por parte de quienes tienen 

esta orientaci6n: "mAs vale pAjaro en mano que ciento volando" o 11111As vale 

malo por conocido que bueno por conocer". 

A pesar de las aparentes diferencias que en su foraa de socializarse

tiene con las orientaciones receptiva y explotadora -masoquista y sAdica-, 

en escencia todas ellas tienen en comfui el sentimiento de soledad e impo -
tencia. En el caso del acumulativo,su forma de socializarse tiene como fU!!: 

drunento la destructividad,real o simb6lica 1 que le permite protegerse del -

mundo y superar su sentimiento de debilidad por medio de la elim1naci6n te 

todas las 11 runenazas",como son las fuentes de comparaci6n. De esta manera,

no es raro que destruya en su mente a otra persona intentando quitarla de

su pensamiento o negando que exista realmente. 

ASPECTO NEGATIVO ASPECTO POSITIVO 
Carente de illaginaci6n ••••••••.• ,,,,,,,, Pr!ctico 

Mezquino ••••••••••.••••••••••••••••••••• Econ6mico 
Susplcaz ••••••••.•.•••..•.••.••••••••••• Cuidadoso 

Jl'r!o.. • • . . . . . • . • . • . • • • . . . • • • • • • • . •. • . . . . • Reservado 
Letlrgico .•.. .•....•.•••..•..•. , • •-• ....•• bcien.te· 

Angustiado •••.••••••.••.•••••••.•••••••• Cauteloso 

• 
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Obstinado • . , •.•..•..• •:•. ~' ... ~. _.-:_,.• .• _·/."" ~ .-· •••.••• 
Indolente • . , , ......••.. ,·:::';_.·_;~~-~-~::~-\--,~.- ,- . ~-... , ••• 

Inerte • ••.•••.••.... , •• · ~~.j~~;~~ .~:: >~·~::~\- ,: ... , ..• 
Pedante ••••••••••••••• ··.-?~'-.-.;:--'.-~--/~ •......• 
Obsesivo ••. ••.•.••••.•..• =: .• · ••••••••••••••• 

Posesivo ••..•.•..•...••..••••••••• , •.•••• 

ORI"ENTACION MERCANTIL: 

Constante,tenaz 
Imperturbable 

..,.,. 

Sereno ante los problemas 
Ordenado 
Met6dico 
Fiel 

Tomando como referencia la naturaleza de las tres o -
rientaciones anteriores y la mercantil,Fromm hace una dietinci6n entre e -
llae. Considera que en aqu~llas hay algo en comdn: ser una forma de rela· -
ci6n humana que cuando predomina en un individuo ea especifica de tal rela
ci6n y la caracteriza. La orientaci6n aercantil,en cambio,no desarrolla al

go que eat6 potencialmente en una persona,y precisamente su naturaleza es -
que no desarrolla ninguna clase de relaci6n especifica y permanente; su d
nica cualidad permanente es la variabilidad de las actitudes. 

Se considera que esta orientaci6n de car!cter se desarroll6 como norma 
predominante en la era moderna; que todos los profesionistas,ocupaciones, -
gentes de diversas clases eociales,y en tin,toaas las personas que depeaden 
para su 3xito material de la·adaptaci6n peraoaal A 1-0 que desean quienes -

emplean sus aervicios,aparecen en esta orientaci6n. 
FrolDl sugiere para comprender la naturaleza de esta orientaci6n,el an! 

lisis de la tunci6n econ6mica del mercado actual,no s6lo como algo an!logo
a esta orientaci6n de car!cter,sino como su base y cond1ci6n principal para 
que se desarrolle en el hombre moderno. 

Los mecanismos econ6micos entre vendedores y compradores se han ido -
transformando con el paso del tiempo,7 la interacci6n m!s directa y pareo -
nal de antafio se ha visto reemplazada por la moda,los convencionalismos so
ciales sobre el valor intrlliseco de los objetos,la demanda abstract~ e 1m -

personal. Se produce para el •arcado aoderno,cuyo veredicto se basa en las

leyes de la oferta y la demanda,que determ.ilian si la aercaJ1.cia puede ser -
vendida y a qu& precio. Ea este mercado no importa cu!l sea el valor •• ut1 
lidad de un determinado producto,pues si es mayor la oferta que la deaanda-

14 aercanc!a ser! se~tenciada a la muerte econ6mica. "El concepta mercantil 

del valor,el &ntasis puesto en el valor te cambio a!s que en el valor de u-



91 

tilidad,ha conducido a un concepto similar de valor con respecto a las per 

eonae Y en particular al valor de uno mismo. Llamo orientaci6n de carácter 

mercantil a la orientaci6n de carActer que estA arraigada en el experimen

tarse a uno mismo como una mercanc1a,y al propio valor como un valor de -
cambio". (Fromm,E. 1981,p.82) 

Como sucede con los objetos materiales al preferirse de ellos el valor 

de cambio,mAs que el valor de utilidad,tambi6n el valor de la personalidad

es juzgado bajo los mismor, criterios influyendo en la actitud que hacia s1-

misma tiene la persona y afectando su autoestiaa.Esto puede explicarse de -
la siguiente manera: si para conseguir un medio de vida fuera suficiente -

contar 6.Aicamente con lo que uno sabe y ea capaz de hacer,entonces,la auto

estimación estarla en proporci6n con las propias capacidades,es decir,con -
el propio valor de utilidad. Pero ~omo el 6xito depende en gran parte de ~ó 

mo vende uno su personalidad,consecuentemente se experimenta a si mismo co

mo una mercanc!a,o mejor dicho,como vendedor y mercanc!a. 

El individuo mercantilista ha aprendido desde su niliez que estar de mo 
da es sinónimo de ~xito,que para que lo busquen tiene que ser como se indi

ca en el mercado de la personalidad; debe poseer cualidades que le piden,c2 
mo son ambición,sensibilidad,adaptabilidad,etc. de acuerdo a las exigencias 

de los otros. Para lograr tales cualidades se toma como guia la op1ni6n po

pular y el ejemplo de los ~ltimos modelos del mercado mostrados por las re

vistas,el cine,la radio,la televisi6n y otros medios de comunicaci6n de ma
eas,voceros priacipalea de una autoridad anónima pero confiables para las -

personas con esta orientaci6n. 
Bajo estas circunstancias ea irremediable la disminuci6n que sufre el

valor y la identidad del individuo,ya que las condiciones de su propia est~ 

maci6n estAn fuera de su alcance; depende de los demAa para sentirse aprob~ 
do y requiere permanentemente de esa aprobación. Esto provoca que el sujeto 

se sienta impulsado a luchar en forma continua e inflexible por lograr el -
6xito,y que cualquier mal resultado sea una grave amenaza a su autoestima.

Despu6s de todo,si los jueces que deciden el valor de cada uno se encuen -
tran radicando en los caprichos y viscicitudes de un mercado,no es raro que 

se destruya el sentido de la dignidad y el orgullo; que se sientan ajena5 -

las propias capacidades. 

El mercantilista no ha tenido oportunidad de probar por si .. ismo lo --
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que realmente quiere o le satisface. E• esta s1tuaci6n influye de manera d~ 
teraiaante la manipulaci&n inconsciente que se realiza del p6blico a trav&s 

de t6cnicas propae;andisticas y publicitarias en el mercado de la pernonali~ 
dad,por lo que las decisiones del individuo,mAs que aut6nticas,son automAtl 

cae. 

La conformidad autom!tica es,tanto su forma de socialización como el -

mecanismo de evasi6n que utiliza para mitigar su angustia e inseguridad; a

trav6e de una conformidad estricta y por medio del reconocimiento y la ace~ 

taci6n de los otros busca su identidad,ya que "puesto que él no sabe qui6n

es,por lo menos los demAs individuos lo sabrAn ••• siempre que Gl obre de a -

cuerdo con las expectaciones de la gente; y si los demAs lo saben,61 tam -
bi6n lo sabr!, •• tan s6lo con que acepte el juicio de ellos. (From.m,E, 1977, 
p.230) 

La influencia irracional del medio ambiente sobre el sujeto mercanti -

lista no le d! posibilidades de desarrollar un n6cleo que 61 pueda sentir -
como propio, Experimenta sus propias capacidades como mercanc1as que son a

jenas a 61 porque lo que importa no es su autorrealizaci6n,en el proceso de 

hacer uso de ellas,sino,mAs bien,su 6xito en el proceso de venderlas. Tanto 
sus poderes como lo que 6stos creaA se vuelven algo ajeno,diferente a 61,al 

go que otros deben decir si valen o no,algo que otros deben utilizar. 

A pesar de que la conducta de la persona con esta orientaci6n d6 la a

pariencia de una total adaptaci6n social,la que de por si es necesaria en -
la vida,en 6ste caso no se trata de una adaptaci6n verdadera,sino de CB.11 -

bios compulsivos surgidos de un sentimiento de profunda inseguridad,a su -
vez producto de una personalidad inestable y sin fondo que intenta adaptar

se al aedio de mayor demanda existente en un determinado momento en el mer

cado de valores del grupo en que vive, 

El sentimiento y el pensamiento tambiEn estAn determinados por la o -
rientaci6n particular de esta persona: la inseguridad nacida de la falta de 

8.llor,sentimientos y pensamientos auténticoa,le eapujllll a realizar intentos

por asegurarse a trav6s del ajuste y aceptaci6n social; intentos que a6s -

biea •on compensacioaee y que logrB.ll hacerle apareatar una cierta seguridad 

debajo &e la cual existe .1.ndifereacia. Su pensamiento tieae coao funci6• P2 

seer los objetos,adueftarse de ellos para poder manejarlos con lxito en el -

aercato, Desde pequefto ha recibido Ulla educaci6n extensa que,si \ien lo ha

ce 1.nteligente,no le permite razonar, Tal Yacuidad y seudoadaptaci6n se 
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mueatran al di!eraaciar,de acuerdo a Froam,la iateligencia -empleo de ideas 

para la realización de los o~jetivos deseados-,y la raz6n -capacidad para -

penetrar la superficie percibi«a por los sentidos y comprender la esceacia

que e•ti detrAs de aquélla superficie-. 
En nuestro actual sistema educativo,el pensamiento de tipo mercantil -

ejerce un efecto dominante. Se busca que el alumno obtenga la mayor inform~ 

ci6n posible desde la escuela primaria hasta los estudios superiores. Tal ~ 

poderamiento del material educativo no se realiza por el saber y el conoci

•iento profundos como tale• que,en si,son el incentivo y la fuente de deseo 

para una educaci6n cuidadosa y mAs amplia; al conocimiento y pensamiento -

que buscan la verdad no se les dA mucho valor,ya que la meta del aprendiza
je es obtener informaci6n que sea de utilidad al individuo en su actuaci6n

en el mercado para que le sirva,como un objeto de moda,para elevar su valor 
de cambio. 

ASPECTO NEGATIVO ASPECTO POSITIVO 

Oportunista ••.•....•.•..••••••••••.•••• Calculador 

Inconsistente •••••••••••••••••••••••••• Capaz de cambiar 

Pueril •.••••.••.•.•••••••••••.•••• , •• ,. Juvenil 
Sin futuro o pasado, •.•••.••••••••••••• Previsor 

Carente de principios y va.lores, ••••••• De criterio amplio 

Incapaz de estar solo •••••••••••••••••• Sociable 
Sin meta ni propósito •••••••••••••••••• Experimentador 

Relativista, ••.•••••••••••••••••••••••• No do~mAtico 
Superactivo ••••••••••.••••••••••••••••• Eficiente 

Carente de tacto ••••••••••••••••••••••• Curioso 

Intelectualoide, ••••••••••••••••••••••• Inteligente 

Sin discriminaci6n ••••••••.•••••••••••• Adaptable 
Indiferente .••••••.•.••••••.••••••••••• Tolerante 

Disipador •••.••••.••.••••••••••.••.•••• Generoso 

ORIENTACION PRODUCTIVA: 
En esta orientaci6n -de carActer el ser humano se ce~ 

tra como agente de sus facultades,y tiene la capacidad para empltar sus 

tuerzas y realizar sus potencialidades congénitas. A diferencia de los ant~ 
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rieres tipos de carActer que integran la orientación improductiva,en la o

rientaci6n productiva el crecimiento y el desarrollo de todas las potenci~ 

lidades de una persona,es el fin al cual todas las demAs actividades se s~ 
bordinan. 

En el proceso de asimilaci6n,el trabajo no enajenado,sino productivo, 

es el representante principal de esta orientaci6n,la cual es concebida co

mo la relación activa y creadora del hombre con su pr6jiao,consigo mismo y 

con la naturaleza. (Fromm,E. 1976,p.34) 
Al explicar esta orientación,Fromm señala que el hombre,ademAs de ser 

racional y social tambi6n es productivo,capaz de transformar las materias

que encuentra al alcance de su mano empleando la razón y la imaginación; -
no s6lo puede transformar la materia,sino que debe hacerlo si es que desea 

vivir. La productividad en mayor o menor grado es una actitud de la que es 

capaz todo ser humano,a menos que se lo illpidan un daño mental o emocional 

graves. 
El t6rmino productividad trasciende el si~nificado que comfí.nmente se

le dA respecto a la producci6n material,mAs bien,abarca tanto las esferas
del pensamiento como del sentimiento y de los sentidos; debe ser entendido 

como una forma de relaci6n en todos los campos de la experiencia humana,c~ 

mo l.a "capacidad del. hombre para empl.ear sus fuerzas y real.izar sus poten

cialidades cong6nitas, Si decimos que 11 6l11 debe emplear "sus" fuerzas,:Lmpl_! 
camos que debe ser libre y no dependiente de alguien que control.a sus pod~ 

res, Illlplicamos,ademAs,que es guiado por la raz6n,puesto que dnicamente -

puede hacer uso de sus poderes si sabe l.o que son,c6mo usarl.os y para qu6-
usarl.os. Productividad significa que se experimenta a si mismo como la pe~ 

sonificaci6n de sus poderes y como su "actor"; que se siente uno con sus -

facul.tades y al. mismo tiempo que 6stas no est!n enmascaradas y enajeRadas

de Al", (Fromm,E, 1981,p.99) 

Una persona puede vivir o experimentar el mundo exterior tanto de =~ 

nera reproductiva,o sea copiando los eventos externos,como generativamente, 

es decir,animando,dando vida,creando en 61 mismo el material. nuevo por ae

dio •e la actividad •e sus capacidades mental.es y emocio•ales, La capaci -
dad para experimentar el mundo de ambas formas es una condic16n previa pa
ra l.a productivi•ad; l.a interacc16n de ambos polos constituye l.a fuente d,! 

•!mica para la productividad,y ai una de estas capacidades estl•obstacul.i

zada o •afiada,signi!ica en!eraedad para la persona en quien 6sto ocurre. 
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La actividad productiva se uaaifiesta ea actividados m!s especificas -

que son peculiares de esta orientación,tales como el anor y el pensaaiento

productivos,que ante la falta de unióa prillordial del hoabre con la natura
leza y su capacidad de razón e .illaginacióa,perniten lograr nuovos vinculos

con el projimo que substituyrua a loa que alguna vez fueron regulados por -

los inetilltos. Pero a<ui a!s que ~so,hemos visto que una persona puede rela

cionarse o unirse coa los don!s a trav6s del sadismo,masoquisno o la des -

tructividad y que existen consecuencias dolorosas para los dea!s y para la

misma persona.Ante tal situación,el amor parece ser la <tnica forma de rela
ción que peraite unirse con el mundo y de tener al mismo tiempo una sensa -

ción de integridad e individualidad; el dnico sentimiento que mayormente ea 

confundido con otros pero que,junto con la razón,per•ite comprender en su~ 

ecencia al mundo,mental y eaocionalmente, 
Fro1111D rechaza el lado falso de la ambiguedad de la palabra amor,menci2 

aando casos de sujetos predominantemente receptivos o explotadores que con
sideran amor al origen de sus acciones y a sus pensamientos irracionales,-

los cuales,les hacen creer que ser! o ea fAcil awiar si encuentran a su obj~ 

to,siendo que de esta manera,mucho menos que considerar al B.ll!Or como una c~ 
pacidad propia,la sit~B.ll fuera de si miemos. En base a ésto,considera que -

el amor genuino estA arraigado en la productividad y puede tener diferentes 

objetos -a uno mismo,a iguales,a loe padree,a personas del sexo complemen-
tario,a la profesión o actividad que se desempeña,etc-,los cuales influyen
en la intensidad y cualidad que alcanza este sentimiento; implica,adem!s,un 

sindrome de actitudes como son el cuidado,la responsabilidad,el respeto y -

el conocimiento del objeto de amor. "Si amo,soy solicito,es decir,me inter~ 

so activamente por el desarrollo y la felicidad de la otra persona,no soy • 

un espectador pasivo. Soy responsable,es decir respondo a sus necesidades,a 
las que puede manifestar y m!s adn a las que no manifiesta o no puede mani

festar. La respeto,es dec!r(de acuerdo con el significado originario de re

spicere) ,la veo tal como es,objetivamente,y no deformada por mis deseos y -

temores, La conozco,penetré a través de su superficie hasta el ndcleo de su 

ser y me puse en relaci6n con ella desde elnficleo ae mi ser,desde el ceatro 

-por oposici6n a la periferia- de mi ser". (Fromm,E. 1976,p.35) 
Respecto a la esfera intelectual,la persona que piensa productivamente 

Ütiliza la razóa,que implica no quedarse en la superficie sino que alcaaza

la escancia de las cosas y ae los procesos. La raz6n permite hacer uso de -
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las coeas que el hombre encuentra,pero éste no es su 6nico fin ni tampoco -

el m!s illportante. La funci6n de la raz6n es conocer,entender,captar y rel~ 

cionarae con los objetos por medio de la comprensi6n. Otra caracteristica -

especifica del pensamiento productivo se refiere a que ~ste,en una persona, 

es estimulado por una relaci6n de interés,por un objeto que le afecta,por -

el cual reacciona y al que no siente como algo ajeno; tiene como caracteri~ 

tica b!sica la objetividad respecto a lo que sucede tanto en el exterior c2 
mo en el interior de s1 mismo,se determina por la naturaleza del objeto y -

por la naturaleza del eujeto observador,quien se vincula con ~u objeto en -

el proceso del pensamiento dando lugar a la objetividad y evitando la eubj~ 

tividad en la cual el pensamiento no est! regulado por el objeto y degenera 

aa1 en prejuicio,fantas1a o pensamiento caprichoso. 

Podemos decir que la escencia de la productividad se denota por su si~ 
nificado,como un proceso de desarrollo y crecillliento constantes para evolu

cionar a partir de los aspectos negativos de las dietintas orientaciones de 

relac16n,lo que le produce a la persona la sensaci6n de fuerza y expans16n
de su vida,de alguien que se experimenta a si mismo como fuente y centro de 

ideas,emociones y acciones creativae,de alguien que puede encargarse de su

propio desarrollo,de buscar los estímulos m!s adecuados para su actividad;

de vivir y establecer por si mismo sus relaciones con el medio ambiente bu~ 

cando los alimentos -materiales y ps1quicos- necesarios para proseguir su -
desarrollo productivo y tratando de evitar,hasta donde es posible,la afee -
ci6n de su persona, 

Como fu6 indicado,con estas descripciones de las difereRtes orientaci2 
nea de car!cter se distinguen las foraas t1picas de pensar.sentir y actuar

en general de las personas que son duefias de ellas,y muestran tales orient_! 

ciones como si fuerllll ajenas entre s1. Pero,recordemos que,en realidad,el -

car!cter de un individuo jam.§.s representa exclusivamente a una de las o --
rientaciones de tipo improductivo o a la orientaci6n productiva ya que,en -

lo general,en 61 es combinan todas o algunas de estas orientaciones aunque

una ee la que predomina sieapre. Ciertas caracter!sticas de afinidad de los 

tipos illproductivoe favorece que ee coabinen entre si,y tlDlbi~n puede haber 
uaa combinaci6n de una de las orientacioaee improductivas con l~orientaci6n 

productiva; pero tambi'n las orientaciones que no son afines llegan a pre -
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sentarse frocuentemente en forma combinada,por lo que se sugiere que,ei se 
desea caracterizar a una peraona,se tome como base la orientaci6a que pre

domina en ella. 

Este proceso de combinaci6n de lae diferentes orientaciones nuestra -
mayor complejidad,debido a que nadie os totalmente iliproductivo o productá 

Yo. Lo que sucede es que el grado de inte~sidad de la orientaci6n productá 

va y de la improductiva var1a,y ello es lo que determina la cualidad do -
las orientaciones .illproductivas. Fronm nos dice que en cada 1nd1Viduo,con

siderando eola~ente las orientacion~s bAsicas descritas,se originar! un n~ 

mero infinito de variaciones de la personalidad ai,ade~!s de tener en cue~ 

ta los diferentes temperamentos y donee,veaos que las orientaciones impro

ductivas se combinan de diferentes aaneras con respecto a la proporc16n -
respectiva de cada una de ellas; que cada una cambia de cualidad de acuer

do con el grado de productividad existente,y que las distintas orieatacio

nes pueden actuar con diferente intensidad en las esferas de actividad ma

terial,emoeional o intelectual. 

Volviendo a nuestro punto de inter6s en esta investigaci6n -la orien

taei6n de carActer de la autoridad que ejercen sobre sus hijos las madres

de nifios desnutridos-,debemos advertir que con esta pretensi6n no se est!
afirmando que todas las madree de los nifios desnutridos de M6xico ejerzan
la autoridad irracional sobre sus hijoe,es decir,que haya predominantemen

te rasgos iJaproductivos en su sisteaa de car!cter reflejados en la rela -
ci6n que mantienen con el niño,ya que debeaos tomar en cuenta que,para que 

se presente la desnutrici6n son diversos los factores que propician que el 

organismo no reciba la cantidad a!nima necesaria de nutrimentos,desde los
que afectan su disponibilidad hasta los que afectan eu utilizaci6n y su 

consumo. Tampoco se est! afirmando que todas las madres que ejercen sobre

sus hijos la autoridad irracional deban tener hijos desnutridos y no con -

otros trastornos de conducta. EstB11os señalando que el tipo de autoridad,

º forma de relaci6n interpersonal donde una persona se considera superior

a la otra,en este caso la madre en relaci6n con el hijo,puede ser uno ie -

los mAs importantes factores participantes en el estado da desautrici6n. -

Pero si estamos considerando la posibilidad de que en algunos n.ilios desnu

tridos las madres ejerzan la autoridad irracional,debemos,a su vez,tomar -
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en cuenta que es posible lograr una informaci6n mAs especifica de ~sta al -

conocer cuál es la orientaci6n de carácter que,de acuerdo a su predominan -

cia en rasgos improductivos,subyace a dicha autoridad, 

Con esta base,como fu~ sefialado,decidimos,primeramente,investigar,si ~ 

xisten y en qu~ proporci6n,formas básicamente improductivas de ejercer la~ 

utoridad sobre sus hijos por parte de un grupo de madres de niños desnutri

dos; formas que en teoría son llamadas con el mismo nombre de los caracteres 

que acabarnos de describir: receptiva,explotadora,acumulativa y mercantil; -

todos ellos integrantes de la orientaci6n improductiva, Nos interes6 ense -

guida hacer una comparaci6n con la presencia de los rasgos improductivos -

que ,de tales orientaciones,pudieran existir en un grupo de madres de nifios

nutridos; es decir,nos interes6 lograr un mayor acercamiento a la forma en

que manejan la autoridad sobre sus hijos las madres de dos grupos de niños

q~e viven en condiciones socioecon6micas similares,pero que tienen diferen

tes estados de salud, Consideramos que las actividajes encaminadas a este -

fin,además de las que plantearnos como probables de realizar en un futuro,de 

acuerdo a los resultados obtenidos,forman la justificaci6n de este estudio

en el sentido de hacer una m1n1ma contribuci6n científica y social en un m~ 

dio ambiente en el que,como muchos otros de nuestro pa1s,la desnutrici6n es 

muy frecuente, 

• 
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V.- METODO. 

tl presente estudio se llevó a cabo bajo un tipo de investi,a 

ción EX POST FACTO,la cual es una investii:;ación e11plrica sister.Atica,en la

que el .investigador no tiene control ditecto de VB.!'iables independientes 

porque sus manifestaciones ya han ocurrido o porque son inherentemente no -

manipulables. De esta manera, se hacen inferencias acerca de las reladianes~ 
entre variables,sin intervención directa,partiendo de la Va!"iación concoll)i

tante de variables independient~s y depe11dien tes. (Kerlinger ,F .N. ) 985) : 
PROBLEMA: ,.;.:_~-

v. I. 

V. D. 

¿Existe diferencia SignH.icS:ú va\ell la u tiliz?ción d.e. ~al>gos":l.;pfo 
ductivos de. ca..,;Acter '~ue subyacen ·a la'. atitórida'ci que' e'jerceii;s'(g- ,; 

bre sus hijos las madres de ni.iibs/desnutrldos i·n~.tr.idos? ;:;{'. 
- -·:'.;:-(~~: ~ ).~''.~ ·.~;~~~ .. ~:;,·:_~ ... -~·:~:~f):.:-;:-: .. , .. /'~'::, :· -;:;"-;e-;;_.;;.'". 

:orientaciones de carácter ,.imtrb.c{tiJii~~s·~~~c_ji~;~:~~~C:'t6~h;~:hi~oj~i.u~~; · 
yacentes a la autoridad materna: receptivafeixplotadork,acÚmulati-

: ::t:d:e::a::~~:trición· e~ primero ys~gUndo gracdo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Conocer si existe mayor grado de improductividad en la relación de auto-
' ridad que establecen con sus hijos las madres de niños desnutridos,que -

en la que establecen con sus hijos las madres de niños nutridos. 

b) Conocer el gra:lo de probables diferencias significativas en la utiliza -

ción de rasgos improductivos de carácter subyacentes a la autoridad que

ejercen sobre sus hijos las madres de niños desnutridos y nutridos. 

c) Establecer una relación entre algunos de los diversos tipos de orienta -

ción de ca!"!cte!" improductiva subyacente a la autoridad materna y la exi~ 

tencia de desnutrición en los niños. 

d) Obtener información respecto a la orientación de ca!"Acter predominante,

en su aspecto negativo,con que se ejerce la autoridad materna sobre los

niños desnutridos,con el fin de proponer medidas que complementen la el~ 

boración de un programa médico para la recuperación y prevención de la -

desnutrición calórico proteínica. 

HIPOTESIS: 

Ho 1 En la relación de autoridad que establecen con sus hijos las madres de 
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niftos desnutridos,no existe mayor grado de improductividad que en la 

que establecen con sus hijos las madres de nifios nutridos. 

Hi 1 En la relaci6n de autoridad que establecen con sus hijos las madrea

da nifios desnutridos,existe mayor grado de improductividad que en la 

que establecen con sus hijos las madres de niños nutridos. 

Ho 2 En la autoridad que ejercen sobre sus hijos las madres de niños.des

nutridos,no existe mayor grado de receptividad que en la que ejercen 

sobre sus hijos las madres de niños nutridos, 

Hi 2 En la autoridad que ejercen sobre sus hijos las madres de niños des

nutridos ,existe mayor grado de receptividad que en la que ejercen s~ 

bre sus hijos las madres de nifios nutridos. 

Ho 3 En la autoridad que ejercen sobre sus hijos las madres de niños desn~ 

tridos,no existe mayor grado de explotaei6• que en la que ejercen-

sobre sus hijos las madres de niños nutridos, 

Hi 
3 

En la autoridad que ejercen sobre sus hijos las madres de nifios desnB 

tridos,existe mayor grado de explotaci6n que en la que ejercen so-

bre sus hijos las madres de niños nutridos. 

Ho 
4 

En la autoridad que ejercen sobre sus hijos las madres de nifios desn~ 

tridos,no existe mayor grado de acumulatividad que en la que ejercen

sobre sus hijos las madres de niños nutridos, 

Hi 
4 

En la autoridad que ejercen sobre sus hijos las·madres de nifios desn~ 

tridos,existe mayor grado de acumulatividad que en la que ejercen so

bre sus hijos las madres de niños nutridos. 

Ho 
5 

En la autoridad q~e ejercen sobre sus h~jos las madres de nifios desn~ 

tridos,no existe mayor grado de mercantilismo que en la que ejercen -

sobre sus hijos las madres de nifíos nutridos. 

Hi 
5 

En la autoridad que ejercen sobre sus hijos las madres de nifios desn~ 

tridos,existe mayor grado de mercantilismo que en la que ejercen so -

bre sus hijos las madres de niiíoa nutridos, 

POBLACION DE ESTUDIO: • 
Los sujetos que conforman nuestra muestraruero•obtenidos de entre las 
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personas que ha,bitan en una zona relativamente c~ntrica tiel Distrito F'e:leral+, 

las cuales fueron abordadas por las caracteristicas de desnutrición que pre- -

sentan los hijos de las mismas, 

SUJETOS : 

3·6 .. niÍios mexicanos, de ambos sexos, con un rango de edad de 4 años a 

4 años y once meses,con sus respectivas majres,divididos en dos grupos: 

El primer r,rupo estuvo constituido por 18 madres y sus niñoE clasi

flcadós como desnutridos por presentar el cuadro clinico que,de acuerdo a Gó

mez (Gómez,F. 1987),se ubican dentro de la desnutrición de primero o se~undo

grados,y correspondientes al tipo de :lesnutrición de ori¡;en primario o 1ietl

tico,es decir,dcbi~o a uno dieta pobre en las cantijaies requerijas dé calo -

rias o proteinas,o a=bas, 

El segundo crupo estuvo integrado por 18 madres y sus hijos denomi

na:los nutridos,por presentar peso y talla corresponjientes a su edai,es de:ir 1 

por no presentar el cuajro clinico de ·al'¡;uno de los diversos gra:los de :ie:snu -

trición.++ 

D~FINICION DE TERMINOS:. 

a) Nutrición : estado de- balance determinado por la relación entre el conswr.o 

de nutrimentos y el gasto de los mismos,observado en los niños 

a travls de la meiición de su peso en relación con su talla,mis~oscque co-. 

rresponden a los que tienen los niños de su grupo social. 

b) Desnutrición pfrdida o disn:inución anormal de peso y talla del niño.;dés

de la más lir;era hasta la rr.ás graue, relac i.onado's cciíi~_ el .. pe:.. 

so y talla que le corresponde tener para su ejad de acuerdo a las fre~~eh:.: 
cias observadas en su grupo social. (Gómez,F. 1946) 

c) Carácter : forma\relativamente permanente) en la que la energia humanaes

canali=aia· en los procesos de asimilación y socializac-i6n·clFrolm,-

E. 1980) Medida a través de las respuestas que dan las madres al cuestiona

rio de orientaci6n de carácter de la autoridad materna, 

d) Autoridaj : forma de relación interpersonal en la que una persona se consi

dera superior a la otra. (Fromm,~. 1976) 

e) Autoridad irracional : relaci6n interpersonal donde la madre se considera 

+Zona constituida por las colonias Morelos,Guerrero y Valle Gómez. Cabe aclarar 
que el n6mero de niños observajos con desnutrición es considerablemente mayor al
que reportamos aqui,y que por diversos motivos las madres de los mismos decidle -
ron no participar en el estudio. 

++ Es conveniente aclarar aue la elección de los sujetos con estas edades se reali
zó en base a la notable ·cantidad que de los mismos habitan en esta zona,y a los
resultados de investigaciones(Icaza,S.J. y Béhar,M.1983) que señalan la mayor o
portunidad de intervención en tales edades para evita:- que la desnutrición y __ 
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superior a su hijo tomando como base la necesidad neurótica 

de poder,como fuente el poder fisico o mental sobre el niño y como propó

sito mantener a éste,de alguna manera,supeditado a sus intereses e impe -

dir su desarrollo.Es medida de acuerdo a las respuestas que dan las ma -

dres al cuestionario de orientación de carácter de la autoridad materna, 

!) Autoridad racional: relación interpersonal donde la madre se considera s~ 

perior a su hijo tomando como base la igualdad entre ambos,co

mo seres humanos,y como 6nica diferencia el grado de conocimientos o des

treza que tiene en su cuidado personal y en el del niño¡ como fuente,la -

competencia o capacidad que muestra para cubrir las necesidades de su hi

jo; y como propósito favorecer el despliegue de las potencialidades de ~~ 

te y el fortalecimiento de su voluntad. Es medida por medio de las res -

~uestas que dan las madres al cuestionario de orientación de carácter de

la autoridad materna, 

g) Improductividad: pensamientos,sentimientos y acciones de la madre,cuyo o~ 

jetivo es obstaculizar el desarrollo y el despliegue de las p~ 

tencialidades de su hijo. El grado de improductividad es medido en base -

al nllirrero de reactivos del cuestionario de orientación de carácter de la

autoridad materna que,con este contenido,son aceptados por parte de las -

madres como la forrna en que ellas ejercen la autoridad sobre sus hijos. 

h) Productividad: pensamientos,sentimientos y acciones de la madre,cuyo obj~ 

tivo es favorecer el desarrollo y el despliegue de las poten -

cialidades de su hijo, El grado de productividad es medido en base al n6-

mero de reactivos del cuestionario de orientación de carácter de la auto

ridad materna que,con este contenido,son aceptados por parte de las ma 

dres como la forma en que ellas ejercen la autoridad sobre sus hijos, 

i) Orientación de carácter receptiYa:forma relativamente permar.ente,que tie-

ne una persona,de sentir que la fuente de todo bien se encuen

tra en el exterior de si misma,y de creer que la finica manera de lograr -

lo que desea -en los aspectos material,afectivo e intelectual- es reci -

bi~ndolo de esa fuente externa, (Fromm,E. 1980) 

j) Orientación de carácter explotadora: forma relativamente permanente,que -

tiene una persona,de sentir que la fuente de todo bien se en -

cuentra en el exterior de s1 misma y que no es capaz de producir nada por 

sus propios medios,de tal forma que,para obtener lo que deselt-en los as
sus consecuencias de orden psicológico avancen,ya que si no se brinda atención la 
desnutrici6n,quesigue siendo leve o moderada pero crónica,da origen a los "enanos 
nutricionales"q-;;e se 11 adaptan 11 a la baja ingestión de nutrientes. 
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_: . . '.' -

pectas material,afectivo o intelectua.'i~ u'tiliza _la yicilencia o la astui::ia • . -, -- . . . -··-· - -- -~- - . - - -· -. -- .- . - ., . ·. - -· 

(Fromm,E, 1980) 

k) Orientación de car~cter acumulativa: forma relativamente permanente,que -

tiene una persona,en desconfiar que pueda conseeuir del mun

do exterior lo que necesita,ya sea en el aspecto material,afectivo o int~ 

lectual; por lo cual basa su se~uridad en el alejamiento emocional y fls~ 

co,en la acumulación de lo que posee y en el orden,la limpieza y la pun -

tualidad compulsivas, (Fromm,E, 1980) 

1) Orientación de car~cter mercantil:forma relativa=ente permanente que tie

ne un individuo de sentir las capacidades,hahiliiades,pensamientos,senti

mientos y la personalidad en eeneral,propia y de otros,como una rnercancla 

que debe ofrecerse en venta y ser aceptada por quienes lo rodean, Su con

capto y autoestima son inestables ya que los basa no en lo que sabe y es

capaz de hacer,sino en la opinion que otros parecen tener de ~l. (Frornm,E. 

1 980) 

DISEflO DE INVESTIGACION 

Q + 
y 

MA TE:R IALES : 

- El cuestionario sobre algunos datos personales del niño,de la madre y el -

padre: se utilizó con el fin de conocer,a través de la madre,varios datos

respecto al estado de salud actual y anterior del niño bajo estudio,as1 CQ 

mo el peso y estatura que registraron al momento de nacer,tiempo en que 

fueron amamantados,edad en que fueron ablactados y se incorporaron a la 

dieta familiar¡ para conocer datos personales de salud y vida de las ma 

dres (edad al momento del estudio,edad al momento de casarse o empezar a -

vivir con su pareja,estado civil,actividades,escolaridad,n6mero de hijos,

embarazo planeado o no planeado,revisión m~dica durante el mismo,ingesti6n 

+ Desde el punto de vista de las investigaciones de tipo experimental,la 
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de medicamentos durante el embarazo,si fwn6 o bebi6 durante el mismo y tipo 

de nacimiento del hijo; y para conocer algunoo .datos eenerales de los pa -

dres,como es la edad,la edad que tenian al casarse o empezar a vivir con su 

pareja,escolaridad,tipo de relaciones con sus compañeros de trabajo,estado

de ánimo cuando llega del trabajo y si llega a requerir que alguien más ap~ 

ye econ6micamente a su familia,). ~n la siguiente p~ina se muestra ua ejem

plar de dicho cuestionario, 

- El cuestionario de orientaci6n de carácter de la autoridad materna: fu~ 

construido y aplicado con el prop6sito de identificar,a tr~ 

v&s de expresiones de rasgos improductivos,la orientaci6n de carácter que -

subyace a la autoridad materna,ya sea receptiva,explotadora,acumulativa o -

mercantil. Este cuestionario consta de 96 reactivos cuyo contenido es t!pi

camente negativo o improductivo de los tipos de carácter previamente señal~ 

dos y que postula Fromm (1980) en su teor1a psicosocial de la personalidad, 

El prop6sito de la investigaci6n era ver si las madres de niños desnu -

tridos ejercen sobre ~stos la autoridad irracional,profundizar en este aspe~ 

to a trav&s de sus expresiones caracterol6gicas de orientaci6n improductiva

(rasgos imp~oductivos),y comparar ~stos con los rasgos que pudieran existir 

en la autoridad que ejercen sobre sus hijos las madres de niños nutridos, -

Debido a que ninguna persona carece de cierto g~ado de productividad e 1m -

productividad,al diseñar en el cuestionario aseveraciones t1picas de las dl 

ferentes orientaciones en su aspecto básicamente negativo,intentábamos ex -

plorar la orientaci6n de carácter que subyace a la autoridad a trav~s de e~ 

presiones de rasgos :lltproductivos,y con ello,no estábfu~os considerando las

variaciones que existen en la estructura caract.erol6gica de las personas -

cuando se combinan los rasgos de algunas de las orientaciones improductivas 

con el grado de productividad que existe en su sistema de carácter. 

Con esta base,para la elaboraci6n del presente cuestionario se analiza-

principal deficiencia de este diseño,es que los sujetos no son asignados -
al azar a los grupos,por lo cual falta el control de las variables indepen 
dientes. (Kerlinger,F,N. 1985) No obstante estar de acuerdo en la importañ 
cia del control riguroso en todas las investigaciones experimentales,consI 
dero que resulta muy dificil superar los problemas metodol6gicos que ello= 
supone en la investigaci6n de ciertos problemas tan complejos,como es el -
estudio de factores emocionales en la desnutrici6n. Asi,apoyad~s en lo que 
señalan varios autores (Hilgard,E,R,1979) si no es posible la experimenta
ci6n,aplicamos la 16gica de ~sta utilizando variaciones concomitantes entre 
variables. 
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CUESTIONARIO SOBRE,ALGUNOS DATOS PERSONALES 

DEL N IflO, DEL PADRE Y DE LA MADRE, 

INSTRUCCIONES PARA LAS MADRES: 

Estamo• realizrutdo el preseAta e•tudio para coaocor diversos as

pectos relacionados con la desnutrición en los niños, y poder as1, 

junto con las madres, llevar a,eabo varias actividades que sean de b~ 

neficio para los niños y para sus familias. No hay respuestas "bue -

nas" o "malas" cada quien contesta co1r.o lo considera adecuado. 

La realización de este estudio no tiene nada que ver con asuntos 

co~erciales ni del gobierno. El único propósito es coaocer los diver

sos aspectos relacionados con la desnutrición de los niños. Muchas 

personas opina~ de la misma manera y otras opinan de manera distinta. 

Pero esto no quiere decir que unas y otras est~n equivocadas, pues c~ 

da quien contesta de acuerdo a como vive. 

Nosotros no hablaremos en particular bien o mal de quienes con -

tes:an, Nuestro único propósito es lograr mayores conocimientos sobre 

los niños desnutridos para poder plantear medidas que los beneficien, 

El valor del estudio depende completamente de que usted sea sin

cera al contestar. Usted puede sentirse completamente libre en el mo

mento de dar sus respuestas. Tenga en cuenta que no hay contestacio -

nes "buenas" o "malas" y le garantizamos que nadie podrá identificar

la ni sabrá quien contestó. 

Por ello le rogamos que atienda detenidamente cada pregunta y -

sea lo más sincera posible al contestar, 
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INSTRUCCIONES PARA APLICAR·EL CUESTIONARIO: 

-Leer cuidadosair.en te todas las preguntas.antes de.• comenzar el .·in -

terror,atorio. 

-Formular la pregunta tal como está. planteada; si la. entrevistada-

no la entiende, busque sinónimos y apunte iareformulaci6n, allote 

la respuesta textual, tomando lo que se relaciona. con la pregunta

y la investigac16n. 

-Si hay obserYaciones adicionales, apunte al final, preguntando 

nuevamente a la madre si ese es el sentido de lo que dijo. 

-Si no caben las respuestas anótelas al final. 

Edad (años y meses)~~~-~~-~-'---~'·Talla_'_...;.... __ ~ 

Peso al nacer Talla,al.Aa~~~-:é __ --'~--'-

Actualmente ¿se orina en la cama? ___ .._:_::¿c:o11'~·~e,Y~,f~~u~6c>tt.;.· . 

¿1e .di6usted pecho a su hijo? ________ _ 

Si no le di6 pecho ¿qué leche le di6?--------------~ 

Aparte del pecho, ¿le dio otro tipo de leche? __________ ~ 

¿A qué edad lo ablactó? _______ ¿A qué edad se incorporó a la-

dieta familiar?~------------

¿Que enfermedades de iKlportancia ha padecido el niño? (edad y fre-

cuencia)~-----------------------------~ 

¿10 han operado? (edad y tipo)~---~---------------

¿Ha estado hospitalizado? (edad y causa) _____________ _ 

¿Ha tenido transfusiones? (edad y frecuencia) __________ ~ 

¿Es alérgico a algun medicamento o alimento? ¿cuAl? _______ _ 

¿10 han vacunado? ¿Contra qu~? ------------------• 
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DATOS DE LA MADRE: 

Nombre __ _._ ____________ -'-______ Edad __ -'---~--

--------------·_>Tj_~() dé ti-ab.9.jo_•··-------

Tie11pci en transportar~e .de. s1' c;~a 'il .f~~'b'~}d> .··· 

~~~;ntas horas ai dia tra:~~:; c~¡·~rb&ii{i~?~,_t.,..{.,..·~-!-•. ~-t-\h-~:-·:"'"··e ... ::-:..,,;;n ... l;_f_s.,..~-:-ª_i_;b....,~··~-·-
,. . ·~;: _-,f'><~r.;; --~~'l; :'.;~~:Íi" -~~~~~~; ~::·i~~~- -: . '-~, ,' ·~- '\:; ~~~-~' 

pañeros de trabajo? ___ ..;__._ __ ._"'"--.-.,-"-",,¡;·;f :u:.: 'JJ )i:: 

Escolaridad _________ <.Por qu€!? e ·;:•t 

Estado civil _______ .__ ___ _ 

¿cuantos hijos tieaen? ______ Edades _________ sexo_s __ _ 

¿Que tipo de familia es?(Nuclear, Exte-ndida) ___________ _ 

Si es extensa especificar edad, sexo y parentesco de cada uno de ~ 

los integrantes---------------~----------~ 

Su embarazo fue palneado ______ _ periódicamente al m! 

dico durante su embarazo _______ __, ______ ¿A partir de que.o 

11es? __________ _ 

¿Tomo medicamentos durante su 

¿Le tomaron radio¡;rafias? ¿Tomó durante sú. embarazo? ---- .,-----.. 
¿Bebió durante su embarazo? __________ ~ 

.. 

padecido? (edid ~;<Ue'.cuencia)-<.Tuvo un parto normal o anormal? 

<.Que enfermedades de importancia h~ 
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DATOS DEL PADRE: 

tra?ajo ___________ _ 

Horas de trabajº------'-----"--·ji.k~uh'eciad ~mpizó~ trabajar? 
:::;~:.: _ _,_: .:~.~'~ ~./-."/ ,., _.·;~ :·· .. -_,, __ >~ f~:· ~ ~~/ 
,,.~··_.,,.. •• :-:':)~''., '_'.,ó··:- --, .. ~""'' ;:;~:,) !~0;.:::. ··:-::::·--· ... <· 

-----------------,.,-..,,-,-,,,;¡,,.-¡°".•~""".<~:;y ;g;, e:··· ; ' •ii e:.• .·.· .. 

¿cómo cataloga las relaciones c:Cin::;e~1o·s·\c'6iñJ;Rfie~.J .. º.·.··s·········.~ .. ·.d·~·é.·· .. -l!~.···~~.; .. ~r,.T. ·e· .. -., -.1·.~~~~-~~~)~~\~~.;;~~~ ··:~~~1:~ -. :. ,::- -· · ~., · -oo·- ·· · - ... • -

____ ¿Ha tenido ascensos en: su t:r:abajo?.\·¿De·ii' ue;;•ifípo?.ii;:;,. '.''!.. 

· .. ~.;· ··!~;11i·é;;1 ;~R~~ffl{i:f~.::': éi'· ... · 
¿11ega de mal humor a su casa pórLpr(¡~~J.·~·~+1:iei)t~0~~ajo?~;·~'c~y ;.C: .. ~; · 
Escolaridad ¿por ~hl!·F' dh ,,,,,,,,,,.,,. · :·;. : ' ''' 
Estado civil _________ _ 

Aparte del ingreso económico base de la fami,lia, ':i:~~fste· áigún i~ 

greso extra? ________ _ 

• 



109 

ron aleunos estudios llevados a cabo bajo el marco de la teoria de carActer 

de Fromm,los cuales son referidos dentro de la bibliografia consultada pa:a 

la elaboración de esta investicación. Se estudiB.!'on las respuestas que dan

los sujetos a precuntas planteada en forma 11 abierta",cuyo contenido,poste -

riorrnente,es analizado e interpretado psicoanaliticamente. FundamentAndonos 

en dicho rnaterial,fueron diseñadas aseveraciones bAsicamente negativas de -

cada una de las orientaciones improductivas de clil'Acter. Los reactivos cu -

brieron en forma repetida el n(u;iero de rasgos señalados al final de la des

cripción que hicimos de cada una de las orientaciones de carácter improduc

tivas, Al principio fueron 136 preguntas repartidas entre las cuatro orien

taciones,34 para cada una,organizadas en orden alterno: receptiva,explotad.Q 

ra,acumulativa y mercantil,y asi sucesivamente hasta completar el total. U
na vez integrado el cuestionario,se le agregaron las instrucciones,las cua

les hacen ~nfasis en la sinceridad de la persona que lo contestarA y,con el 

objeto de evitar lo mAs posible la premeditación y el intento de dar una 

buena imaeen,en la espontaneidad al momento de dar las respuestas, 

Para la validación del instrumento se aplicó a 50 señoras,madres de ni 

ños menores de 12 años de edad y de nivel socioeconómico medio,medio-bajo y 

bajo. Su edad y grado de estudios fueron: el prL~ero,dentro del rango de 25 

a 55 años,y de analfabeta a bachillerato,el otro. Del total de ellas,23 pr~ 

firieron que las preguntas les fueran leidas para poder ellas dar sus res -

puestas,y las restantes decidieron leerlas por s1 mismas y contestarlas. C~ 

da una de las aplicaciones tomó de 35 a 45 minutos. 

Con los datos obtenidos se realizó primeramente el anAlisis de frecueE 

cia,con la finalidad de descartar aqu~llos reactivos en los que,por su inc~ 

pacidad para discriminar,una misma respuesta se hubiese acwnulado en un gr~ 

do igual o superior al 80 % del total. 

Con los reactivos restantes se hizo el anAlisis factorial para encon -

trar el nfunero y naturaleza de las variables subyacentes en cada uno de los 

reactivos del cuestionario y,de esta manera,saber cuAles·pertenecian al mi~ 

mo grupo (misma orientación de carActer),es decir,cúUes median lo mismo y
cu§J.es no. 

Descartados los reactivos indicados por las t~cnicas estadisticas ant~ 

riores,el paso siguiente consistió en buscar la consistencia interna del -

instrumento que habla quedado conformado por las preguntas que reunian las-
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condiciones necesarias,para lo cual,éstas fueron agrupadas en sus respecti

vas orientaciones y poder as! aplicar la prueba alpha de Cronbach,que nos~ 

yudar!a conseguir este objetivo, 

Los resultados de esta parte del proceso de investigación fueron los -

siguientes: 

Orientación receptiva. alpha: 0.89278 
Orientación explotadora, alpha: o.845t8 
Orientaci6n acumulativa, alpha: 0.79368 
Orientaci6n mercantil. alpha: 0.82220 

Esta técnica estadística nos indic6 también que ciertos reactivos de -

b1an ser eliminados debido a la inadecuada correlación con el total de reas 

tivos de su grupo. De esta manera,repartidos en 24 reactivos para cada una

de las orientaciones de car~cter,el cuestionario definitivo qued6 integrado 

por un total de 96 preguntas,de las cuales a continuación reproducimos un -

ejemplar. 

• 
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INSTRUCCIONES 

Este estudio pretende conocer las diferentes opiniones que tienen las 
personas t1obre aspectos relacionados con loa hijos, No h.ay respuestas "bu.!!. 

nas" o "malas", Muchas parsonas opinan de la misma manera '1 otras opinan -

de forma distinta,pero 3sto 110 quiero decir que unas y otras est~n equivo
cadas,pues cada quien opina como lo considera adecuado. ~osotroa no habla

remos en particular bien o mal de quienes contesten el cuestionario. Lo -
que nos interesa conocer son las diversas opiniones que tienen las perso-

nas sobre aspectos relacionadoe con los hijos, 

El valor del estudio depende completamente de que usted sea sincera-

al contestar, Usted puede sentirse completamente libre en el moaento de -

dar sus respuestas, Tenga en cuenta que no hay contestaciones11 buenas"o"ma

las" ,ni se le pide a usted su nombre ni algo que pueda identificarla. Na -

die sabrA quien lo contest6, 
Por ello,le rogamoe que atienda detenidamente cada cueeti6n y se~ale

lo que usted piense primero: 

1.- Si estl usted en desacuerdo, 

2,- Si usted no estA de acuerdo ni en desacuerdo, 

3.- Si eatA usted de acuerdo, 

Le rogamos que sea lo m!s sincera posible, Si desea añadir algo m!s a 

las respuestas puede hacerlo con toda libertad, 

Recuerde que cada cuesti6n debe sefialarla con lo que usted piense pri

aero,ya sea 1,2 6 3, 
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1,- EN CASO DE QUE MI HIJO TENGA PROBLEMAS EN LA ESCUEL.,,EL 

PEDIRLE A DIOS QUE LAS COSAS MEJOREN ES LA MEJOR SOLUCION, 

2,- AUNQUE MI HIJO CREZCA YO SIEMPRE DEBO HAHDA.~LO. 

3.- LA EDUCACION QUE LES DABAN A LOS NI1WS DE MIS TIEMPOS, -
ERA MEJOR QUE LA DE AHORA. 

4.- CUAUDO MI HIJO ME DESOBEDECE DF.LANTE DE LA GENTE,ME MO -
LESTO PERO NO LE DIGO NADA. 

5.- LOS PROBLEMAS QUE PRES'!:NTA MI HIJO"BE DEBEN A CAUSAS QUE 
SON SUPERIOREB A MI,Y NO ES MUCHO LO QUE YO PUEDO HACSR
PARA RESOLVERLOS. 

6.- LO PEOR QUE PUEDE HACERME MI HIJO ES PONER EN DUUA MI C_! 
PACIDAD PARA EDUCARLO. 

7 • - LA PUNTUALIDAD DE MI HIJO EN LA ESCUELA ES MAS IMPORTANTE 
QUE LAS DEMAS COSAS, 

8.- SI LE EXPLICO AI.GO A MI HIJO Y NO ME ENTIENDE,PREFIERO -
CAMBI.AP. A UN TEMA DONDE SI ME ENTIENDA. 

9,- MI AMOR SE LO DEMUESTRO A MI HIJO NO DICIENDOLE NADA AUN 
QUE EL ME DESOBEDEZCA, -

10.- NO TIENE CASO MANDAR A LA ESCUELA A UN NIRO SI NO VA A
SER OBEDIENTE NI L"ES VA A SER UTIL A SUS PADRES, 

11,- SI MI RIJO ROBARA UN OBJETO DE LA ESCUELA,YO LO LLEVA -
RIA ANTE EL DIRECTOR. 

12,- PR&FIF..RO QUE LOS AMIGOS QUE TENGA MI HIJO SEAN ALEGRES
l PLATICADORES. 

13,- L!S DESOBEDIENCIAS DE MI HIJO,EN OCASIONES ME HACEN SEN 
T IR ENFERMA. -

14.- MI HIJO DEBE SIEMPRE ACEPTAR MIS ORDENES SIN CONTRADE -
CIRLAS, 

15.- CU.ANDO UN RIJO ES DESOBEDIENTE,LO MEJOR ES NO DIRIGIRLE 
LA PALABRA, 

16.- LE PONGO A MI RIJO EL EJEMPLO DE COMO SE PORTAN LOS HI
JOS DE LOS VECINOS PARA QUE EL TRAi'E DE PORTARSE IGUAL. 

17.- LA MAYORIA DE LOS PROBLEMAS QUE TENGO CON MI HIJO SE D! 
BEN A LA KALl SUERTE. 

18.- A LOS HIJOS HAY QUE DEMOSTRARLES Y FORZARLOS A QUE Ac:Ef 
TEN QUE LOS PADRES SON LOS QUE MANDAN EN LA CASA. 
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19.- LA SEGURIDAD QUE DEBO DARLE A MI HIJO CONSISTE ~N TE -
NERLO CONMIGO,DENTRO DE MI CASA. 

20,- QUIERO QUE MI HIJO,SIN PREGUNTAR POR QUE,APRENDA LAS -
COSAS QUE LE ENSENAN PARA QUE CUAND~ TRABAJE GANE BIEN, 

21 .- EL PEOR ACTO QUE PUEDE COMETER MI HIJO ES QUE NO ME -
QUIERA, 

22.- YO NO TENGO NINGUNA CULPA DE QUE HI HIJO SE PORTE MAL
O '.!'ENGA PROBLEl".AS EN LA ESCUELA. 

23.- MAS QUE OTRA COSA,LO MAS AGRADABLE EN UN Nino ES su -
LIMPIEZA. 

24.- SI MIS VECINOS HABLAN MUCHO DE UNA NUEVA ESCtmL!,QUIE
RE DECIR QUE ES DE MEJOR CALIDAD,POR LO CUAL,YO LLEVA
RIA A MI HIJO A QUE ESTUDIARA AHI. 

25.- LO QUE NUESTROS HIJOS NECESITAN MAS SON MAESTROS QUE -
LOS DIRIJAN Y QUE NOS EVITEN A NOSOTRAS,L.~8 MADRES,EL
TRABAJO DE EDUCARLOS, 

26.- AL NI110 QUE ROBA ALGO SE LE DEBE PEGAR PARA QUE YA NO
LO VUELVA A HACER. 

2?.- PREFIERO QUE MI HIJO USE SIE~E SUS PROPIOS JUGUETES
! LOS DEMAS NI1IOS USEN LOS SUYOS, 

28.- EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL CUÁL EVITO QUE MI HIJO TOME 
LAS COSAS AJENAS,ES PORQUE NO ME GUSTA QUE HABLEN MAt-
DE NOSOTROS, ' 

29.- EL AMOR A UN HIJO SE DEMUESTRA SOPORTANDO SUS DESOBE -
DIENCIAS, 

30.- A UN HIJO DEBE EXIGIRSEIE QUE AME A SUS PADRES. 

31.- ME MOLESTA QUE MI HIJO ME HAGA MUCHAS PREGUNTAS CUANDO 
ESTOY OCUPADA. 

32.- CUANDO MI HIJO ME CONTRADICE PREFIERO CALLARME Y DARLE 
POR SU u.DO. 

33.- AUNQUE YO QUIERA Y ATIENDA BIEN A. MI HIJO,ESO NO IMP0E, 
TA PUES EL DESTINO ES QUIEN DECIDIRA SU FUTURO, 

34.- PARA EVITAR QUE UN HIJO VUELVA .l PORTARSE MAL DEBE Rr
GARARSELE DELAJITE DE SUS AMIGOS, 

35,- UN NIBO JAMAS DEBE DECIR MENTIRAS. 
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36.- SI ESTOY TRISTE O ENOJADA HE MUESTRO SONRRIENTE,PERO LO 
HAGO PARA QUE MI HIJO APRENDA ESTO Y DE GRANDE HO LO RE 
CHAZEN POR ENOJON Y PUEDA CONSEGUIR BUENOS TRABAJOS, -

37.- ES RARO QUE YO INTERVEtlGA PARA QUITARLE LOS MALOS HABI
TOS A MI HIJO,PUES EL UNICO QUE PUEDE SOLUCIONARLOS ES
DIOS. 

38.- YO DEBO ELEGIR EL TJiABAJO QUE ALGUN DIA DESEHPEJ'iE MI H.! 
JO PUES SE LO QUE ~ CONVIENE. 

39.- NUNCA DEBEMOS PERMITIR QUE LOS N!ROS HAGAN TRAVESURAS, 

40.- CUA1WO MI HIJO HE HACE UNA BROMA PESADA,LE SIGO LA CO -
RRIENTB. 

41,- SI MI HIJO DEJARA DE QUERERME,LA VIDA YA NO TENDRIA SE!f 
TIDO, 

42,- AL HIJO QUE DESOBEDECE HAY QUE AMENAZARLO PAR.A QUE SE -
PORTE BIEN. 

-
1¡3.- SI A MI HIJO LO CASTIGAN EN LA ESCUELA,HABRA RECmIDo -

LO QUE MERECE. 

44.- ME DESAGRADA QUE CUANDO ESTORNUDA UNA PERSONA MI HIJO -
NO LE DIGA11 SALUD11 , 

45.- PARA NO PERDER EL CARIRO DE UN HIJO,ES MEJOR QUEDARSE -
CALLADA CUANDO EL NOS DESOBEDECE O NOS CONTESTA DE MALA 
KANERA. 

46.- PARA QUE MI HIJO SEA UTIL A NUESTRA FAMILIA,SOY ESTRIC·· 
TA CON EJ... 

47 •• PREFIERO QUE MI HIJO SEA UN NIRO 11 0RDENADO"QUE UN BUEN
ESTUDIANTE. 

48.- EL MOTIVO PRINCIPAL POR EL CUAL ENSEHO A MI HIJO A QUE
SALUDE Y SIGA LAS REGLAS DE CORTESIA ES PARA QUE,CUANDO 
SEA GRANDE,LOGRE PRESTIGIO Y TENGA AMISTADES QUE LE AY]! 
DEN A LOGRAR EL EXITO. 

49.- MI DEBER DE MADRE ES CUMPLIR TODOS LOS DESEOS DE MI HI
JO. 

50.- CUANDO UN HIJO NO ENTIENDE LA TAREA QUE.LE DEJAN EN LA
ESCUELA,HAI QUE HACERLO A FUERZAS QUE U. REPASE HASTA -
QUE SE LA APRENDA BIEN, 

51.- ME MOLESTA QUE KI HIJO LLORE DESPUES QUE LO REGARO. 1 
• 
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52.- SI A MI HIJO LE DAN CAMBIO DE MAS CUA."100 VA A COMPRAR· 
AIJJO 1 J.E DIGO QUE LO DEVUELVA SI EL DUE1l0 DE LA '.i'IENDA
SE DA CUEHTA,SI NO,QUE NO IJ.) DF.:VUELVA. 

53·- NUNCA SABE UNA QUE VA A PASAR EN LA VIDA,POR ESO HAY -
QUE DEJAR QUE EL Dl~S'.l'Il!O DECIDA EL FUTURO DE UN HIJO, 

54.- NO PERMITO QUE MI HIJO CONTRADIGA MIS ORDENES, 

55.- HE MOLESTA QUE HI HIJO GRITE O JUEGUE DENTRO DE LA CA
SA CUAlfD-0 ESTOY HACIENDO EL QUE.HACER ,PERO SI NO LO ES
TOY HACil."'NDO NO PASA NADA, 

56.- ES BUENO SEGUIR LAS RECOMENDACIONES QUE DAN EN LA TELE 
VISION PARA EDUCAR A LOS NiflOS ,PORQUE LO QUE AlfUNCIAN : . 

SIEMPRE SO!i COSAS NUEVAS QUE SIGNITICAN EL PROGRESO, 

57.- CUANDO UN HIJO TIENE PROBLEMAS EN LA F..SCUELA,ES MEJOR
ESPERAR A QUE UN MAESTRO SE DE CUENTA Y NOS AYUDE, 

58.- LA MAYOR DEHOSTRACION QUE PUEDE DARME MI HIJO DE QUE -
ME QUIERE ES OBEDECIENDO!{E. 

59.- A UN HIJO DEBE DARSELE CARiflO POCO A POCO. 

60.- MANDO .l MI HIJO A LA ESCUELA PORQUE LA MAYORIA DE LAS
KADRES TAMBIEN MANDAN A SUS HIJOS. 

61.- SI MI HIJO LLEGARA A SER UN BUEN ALUMNO SE DEBER! A LA 
BUENA SUERTE, 

62.- A MI HIJO DEBO FORMARLO COMO A MI ME GUSTA. 

63.- UNA MADRE NO DEBERIA DARLE TANTO AMOR A SU HIJO PUES A!:! 
GUN Dll EL SE CASA Y SE VA. 

64.- SI LE COMPRARA A MI HIJO LOS OTILES QUE ANUNCIAN EN LA 
TELEVISION ,EL SERIA UN BUEN ESTUDIANTE, 

65.- EL AMOR .l UN HIJO SE MUESTRJ.,PRINCIPALMENTE,BESANDOLO
y COMPLACIENDOLO. 

66.- AL NiflO QUE DESOBEDECE A SUS PADRES DEBE DARSELE UK -
CASTIGO. 

67.- A LOS NffiOS LLORONES NO DEBEMOS HACERLES CASO PARA QUE 
DEJEN DE LLORAR. 

68.- DEBEMOS EDUCAR .l LOS HIJOS PRINCIPALMENTE PARA QUE LA
IJDTB LOS AffilllCD. 

69.- PIENSO QUE MI HIJO ES MAS FELIZ QUE YO PUES EL AUN ES
CHICO Y NO HA CONOCIDO TODAVIA LOS GOLPES DE L.l VID1. 
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70,- PARA QUE UN HIJO SEA UNA GEN'f"i: QUE SIRVA,DEBE OBLIGARSE 
LE DESDE CHICO A QUE AYUDE EN LOS QUEl!ACJ,;RES DE LA CASA7 

71 .- SI LE EXPLICO AUlO A MI HIJO Y EL NO ME ENTIENDE ,NO SIEN 
TO CORAJE,PERO MEJOR YA NO LE DIGO NADA PUES NO TIENE CA 
SO SEGUIRSELO EXPLICANDO, -

72.- SI YO PUDIF' . .!U INSCRIBIR A MI HIJO EN LOS COLEGIOS MAS CA 
ROS,LO HARIA,PRDfCIPAI..ME;fTE PARA QUE TUVIERA BUEN PRESTJ 
GIO Y PARA QUE CUANDO FUERA GRANDE PUDIERA CONSEGUIR UN
TRABAJO DONDE GANARA BIEN. 

73,- ES DIFICIL CUIDA.~ Y EDUCAR A UN HIJO, Y ES MEJOR DE'JAR -
QUE LAS COSAS SUCEDAN POR Si SOI,AS A VEB SI EL LLEGA A "' 
SER AUlUIEN IMPORTANTE EN LA VIDA, 

74.- LOS HIJOS SON LA ESPERANZA PARA TENER DINERO Y LOGRA.~ EL 
PROORESO,POR ESO SE LES DEBE CUIDAR Y MANDAR A LA ESCUE
LA. 

75.- SI MI HIJO ME HABLA DE COSAS EN LAS QUE YO NO ESTOY DE -
ACOERDO,NO LE HAGO CASO PUES PIENSO QUE NO TENGO POR QUE 
SEGUIRLO OYENDO. 

76 .- SI UN PROFESOR REGAflARA A MI HIJO DELANTE DE MI Y DE O -
TRAS SEflORAS,NO ME PARECERIA MUY BIEN PERO LO DEJARIA. 

77.- SI MI HIJO PRESENTA PROBLEMAS ES QUE EL DESTINO ASI LO -
HA DISPUESTO. 

78.- YO SE LO QUE LE CONVIENE A MI HIJO Y EL DEBE SEGUIR SIEH 
PRE MIS ORDENES. 

79.- NO ME GUSTA QUE A MI HIJO LE LAMEN LA ATENCION OTP.AS PEg 
SON AS, LA UN ICA QUE PUEDE HACERLO SOY YO PUES EL ES MI HJ 
JO Y ME PERTENECE, 

80,- EN NINGUN CASO LE PLATICARIA A UNA VECINA LAS DESOBEDIEN 
CIAS DE MI HIJO,PUES SERIA BAJAR EL PRESTIGIO DE TODA LA 
FAMILIA. 

81,- ANTE LOS PROBLEMA.8 QUE SE TIENEN CON UH HIJO,LO MEJOR ES 
SUFRIR EN SILENCIO. 

82.- DEBEMOS CUIDAR LA SALUD DE X.OS NT1iOS Y MANDARLOS A L! BS 
CUELA PARA QUE,CUANDO SEAN GRANDB8,NOS AYUDEN COMO REcoE:; .~ ..... , 
PENSA POR X.O QUE LOS AYUDAMOS. 1 

83.- SI MI HIJO ME HACE UNA BROMA PESADA,NO LE HAGO e.a.so. 

84.- EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL CUAL YO liO CASTIGARIA A MI HI 
• JO,ES PORQUE LOS GOLPES HACEN TIMIDOS A LOS lf!BOS Y DES:' 

PUES PUEDE i'ENER PROBU:MAS PARA C01'SEGUm BUENAS AMISTA-
DES Y LOGRAR EL EXITO. 
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85.- SI EN LA CALLE MI HIJO ME DESOBEDECIERA,ME PONDRIA NER
VIOSA Y NO SABRIA QUE HACER. 

86.- SOY DURA CON MI HIJO PARA QUE NO SE DESVIE Y SEA ALGUIEN 
QUE smvA. 

87.- SI MI HIJO ME DESOBEDECE EH LA CALJ.Z,ME DA LO MISMO,YO
SIGO MI CAMINO. 

88.- NO TIENE CASO QUE MI HIJO LEA COSAS QUE A EL LE AGRADAN, 
SI NO TRATAN O NO SON PARA EL TRABAJO QUE TElfGA CUANDO
SEA GRANDE. 

89,- NO HAY PEOR COSA EN UN HIJO QUE LA FALTA DE AMOR Y AGR,! 
DECIMIENTO POR LO QUE SU MADRE HA PADECIDO PARA PODERLO 
CRIAR. 

90.- CREO QUE PUEDO EXIGIRLE A MI HIJO LO QUE YO QUIERA,PUES 
ES MUCHO LO QUE HE HECHO POR BU BIEN, 

91.- NUNCA DEBE DARSELE TODO EL CARiflO A UN HI,TO,HAY QUE -
GUARDAR UNA PARTE. 

92,- SI YO EDUCO A MI HIJO IGUAL QUE LAS DEMAS SERORAS EDU -
CAN A SUS HIJOS,ENTONCES QUIERE DECm QUE SOY BUENA MA
DRE, 

93,- SI MI HIJO ME HACE UNA BROMA PESADA O ME DESOBEDECE,LE
AVISO A MI ESPOSO. 

94.- SI MI HIJO ME HACE UNA BROMA,LE PEGO PARA QUE APRENDA A. 
IRSE FORMANDO COMO DEBE DE SER. 

95,- SIN HACER CA.SO DE LO QUE DIGA LA GENTE,UNA MADRE PUEDE
CASTIGAR A SU HIJO SI LO DESEA PUES AL FIN Y AL C.ABO ES 
SU HIJO, 

96,- PARA LOGRAR EN VERDAD EL PROGRESO Y SER ALGUIEN IMPOR -
TANTE,PIENSO QUE LO MEJOR ES QUE UN HIJO ESTUDIE UNA C! 
RRERA FAMOSA,AUNQUE NO LE GUSTE. 
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PROCEDlMIENTO 

Primeramente,con la colaboración de la comisión de colonos 

Y de un grupo de alumnos+ ,pasantes de la carrera de m_edic:'ina;se hizo la

detección de los niños desnutridos que habitan en las colonias previamen

te señaladas de las que se obtuvo l'a muestra de sujetos. u'espu€!s de con -

firmar a trav€!s del exámen m€!dico el estado de desnu-trición de cada niño, 

se solicitó la colaboración de las madres de €.stos para participar en la

investicación ,explicándoles que se pretendía cono~e~ mls a fondo lo que -

ellas pensaban sobre aspectos relacionados con lo_s hijos. Se les informó 

que los datos obtenidos servirían para plantear propuestas para compleme~ 

tar en un futuro la elaboración e implementación de ,_urí programa de recup~ 

ración y prevención de la desnutrición en _los niños •. :_ No todas las madres 

aceptaron la invitación a participar en el estudio;de tal~lnanera_que este 

grupo quedó integrado por 18 madres con sus ;esp~cti ~os-_hi;los que presen

taban desnutrición calórico proteínica en primer o segundo grado. 

Ense¡;uida,de entre la población de niños que habit'an ·en- las colonias 

indicadas anteriormente,fueron elegidos al azar 18.niñ~s- con sus_respect_! 

vas madres. Después de confirmar el estado de nutri~).ó~; de los niños,se -

les hicieron a las madres las mismas aclaraciones qJ~ ¡{::l~~- del grupo an-
·_,,:,:;·. ::.::,:·,. 

terior. , -._>.,. :•.,'. :"' 

'"' 

La aplicación de los instrumentos de in~e~tiga21IÓn;s~ ~e~~izó ~n el

mismo domicilio de las sujetos ,en forma i~Úvfauil.1,/:'df~h!ldoles ).as pre

guntas con el fin de resol ver inmedia_tamente las dud~s .·_que surgieran. 

+ Pasantes de la carrera de Medicina,de la Universidad Autónoma Metropol_! 

tana,Unidad Xochimilco. 

• 
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VI.~ RESULTADOS 

Con las respuestas al cuestionario de orientación de C! 
rActer de la autoridad materna por parte de amoos grupos de aujetos,se

realizó la aplicación de la prueba t para muestras independientes,y po

der asl determinar si hubo una diferencia signi!icativa entre las rea -

puestas de los dos grupos de madres a caia uno de los reactivos del in~ 

trumento, Se utilizó esta prueba estadlstica que emplea el valor de C! 
da calificación en la misma prueba,es decir,ein la necesidai de interpr~ 

tar la calificación como parte de una categorla,con el fin de saber ei

hubo una diferencia sicnificativa entre los dos grupos de madres en es

te estudio y, si asl fué, conocer en qu~ forma difirieron loa dos gru -

pos uno del otro. (Quirk, T. J, 1983). La computación de las estadlst! 

cas de la media, la desviación estAndard, la diferencia entre las me 

dias de los grupos y el erros est~dard, entre otros, de caia uno de 

los 96 reactivos que componen el cuestionario, nos dió como resultado -

diferentes valores de t. Con el fin de saber si hubo una diferencia -

significativa entre los dos grupos en sus respuestas, y saber si la mliK 

nitud de t era tal que ~arcara diferencia significativa en ~stas, nos-

apoyamos en la tabla de valores de t para el nivel de significancia de

.05 , misma que describimos mAs adelante, (Fisher y Yates, Statistical

tables for biological, agricultur and medical research, Referidos por -

Quirk, T. J, 1983). En base a ésto encontramos que el grupo I tuvo ca

lificaciones mAs altas que el grupo II en la aceptación que hizo de los 

rasgos improductivos que subyacen a 5 de los 96 reactivos del cuestion! 

rio total, Es decir, los resultados mostraron que en el 94,79 por cien

to de los reactivos que integran el cuestionario de orientación de ca -

rActer de la autoridad materna, no existió diferencia estadlsticamente

significativa entre las respuestas que dieron los grupos de madree de -

nifios desnutridos y nutridos; y que en el 5.21 por ciento ( 5 reacti 

vos ) de los mismos se registró dicha diferencia estadlsticamente sign1 

ficativa. De estos reactivos que contenlan rasgos de carActer impro 

ductivos, 2 de ellos correspondieron a la orientación de carlcter expl~ 

tadora, 2 a la orientación acumulativa y 1 a la orientación receptiva • 

Ell el caso de la orientaci~n de carActer mercantil, no se observ6 dife-
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rencia est.adÍ:~tlcament~ signifiC:ativa en la aceptación y no aceptaci6ll 

que hacenainbOs'grtipos de .in;;¡dreS<de l()s rasgos improductivos de carác

ter e!t e}.~~jircici¿?de la auto:üdÜ sobre sus hijos. (figura· 1). 
- ·:;- \~ ·:.::.: .:.._._ : '·~ '· \ .. '" 

•';~; '· 

EX ~f· c~~dró l se. muestran los, 5 reactivos en los que hubo dife -

rerici~isj_k~ificitiva. · PodemÓs identificar en H la cantidad de suje -

tos que in.tegran cada uno dé ,los grupos estudiados, la X que reg:istró -

'cada uno de iosgrupos.en,sus·resp,uestas al cuestionario de orientación 

de •cará.cter,la desviación.~stándard y el indice .obtenido al aplicar la 

prueba t,misma que es significativa al nivel .05 

De los 5 reactivos indicados,a continuación hacemos un.análisis -

descriptivo donde damos brevemente las razones -siguiendo nuestro mar

co teórico- por las que cada uno de ellos fué clasificado como perten~ 

ciente a una determinada orientación de carácter, De igual manera,al

hacer la aplicación de la prueba estadlstica a cada uno de éstos reac

tivos podemos observar el número de sujetos del grupo de madres de ni

ños desnutridos (grupo I),y del grupo de madres de niños nutridos (gr~ 

po II) que eligieron cada una de las tres opciones de respuesta ·que 

presenta el cuestionario de orientación de carácter de la autoridad m~ 

terna. Se observa el porcentaje al que equivalen dichas respuestas t2 

mando como referencia su propio grupo,el porcentaje que alcanzaD del -

número total de ambos grupos de sujetos que dieron la misma respuesta

para completar el 50 por ciento de su grupo y que,junto con el 50 por

ciento del otro grupo,integran el 100 por ciento de las respuestas, 

3,- LA EDUCAC!ON QUE LES DABAN A LOS NIIIOS DE MIS TIEMPOS ERA MEJOR -

QUE LA DE AHORA. 

La suspicacia y el temor por lo nuevo y por todo lo que implica el 

cambio son rasgos tlpicos de la orientación de carácter acumulativa. -

Su desconfianza,pocas esperanzas y deseos -que a su vez son conflicti

vos- llevan a la persona,como en la declaración anterior,a atesorar 1 
deas,recuerdos,emociones pasadas y no le permiten ver las ventajas de

lo nuevo no sólo en la esfera intelectual,sino también en la~ esferas-
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afectiva y material,y prefiere descartarlo de manera a~soluta e inme -

diata, Para realizar esta acción,surgida de su orientación de carAc -

ter,no hace un juicio m~s profundo ni logra discriminar entre •us i -

deas,recuerdos y,en general,objetos de valor o importancia y aquéllos

que pueden ser cambiados, Esta forma de no permitir cambios en su pr~ 

pio mundo,y el intento que realiza para tener todo tal como el sujeto

supone que debe permanecer,es una forma de dominar el mundo exterior y 

de sentirse segura utilizando los mecanismos t!picos de esta orienta -

ción de carActer, (ORIENTACION ACUMULATIVA). 

RESPUESTAS 2 3 TOTAL 
- . "_: ___ .- __ ----------------------------------------------------------------------

GRUPOS 

I 

- . 

10.5 

50.- CUANDO MI HIJO NO ENTIENDE LA TAREA QUE LE DEJAN EN LA ESCUELA -

YO HAGO A FUERZAS QUE LA REPASE HASTA QUE SE LA APP.ENDA BIEN. 

La declaración "Yo hago,,, 11 es el reflejo ti.e rasgos ie explota

cióa,egocentrismo y presuntuosidad que se aplican,como rasgos de carA~ 

ter,a las diferentes Areas de la vida del sujeto. Aparentemente el o~ 

jetivo que se persigue es constructivo,pero la forma ea que estl plan-
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teada la: declaración -y de aceptarla como propia-_es una_ manera de a

tribuirse m~ritos que denota improductividad; si bien,en éste caso,•e 

trató' de explorar esto,§_rasgo_§.de carltcter refiri~ndolo~l -ltrea escolar, 

lá mención 11 .,. a fuerzas que la repase hasta que se_ la aprenda bien", 

nos hace pensar en la influencia y el peso que dichos_ rasgos tienen en 

aspectos de vestido,alimentación y obediencia en general. (ORIENTACION 

EXPLOTADORA). 

RESPUESTAS 

61.- SI MI HIJO LLEGARA A SER UN BUEN ALUMNO SE Dl!:BERA A LA BUENA 

SUERTE. 

La pasividad ,la falta de iniciativa,el ser iluso y buscar un "ª.!! 
xiliador m!gico" son rasgos b!sicamente negativos de la orientación de 

car!cter receptiva. La orientación anterior contiene elementos que h~ 

ceo al sujeto depender •otablemente de otras personas y tambi~n de si~ 

bolos o ideas que,supuestamente,van a proteger y ayudar en t~doi; loi; -

compromisos y tareas que deben enfrentarse en las !reas de la educació•, 

salud Y de la vida en general. Tales rasgos de la orientació• de ca -
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rActer que estamos señalando inducen al sujeto a "esperar" del exte 

rior ~a solución a sus problemas¡ain tener que involucrarse en una si

tuación en la que,mAs que otro elemento,se requiere de la participa -

ción y colaboración personal. La pasividad,la falta de iniciativa y -

la credulidad en que el azar cuenta mAs que la propia participación -

son los rasgos principales de quienes aceptan la anterior declaración, 

(ORIENTACION RECEPTIVA), 

RESPUESTAS 

78.- YO SE LO QUE LE CONVIENE A MI HIJO Y EL DEBE SEGUIR SIEMPRE MIS

ORDENES. 

La mayor cantidad de conocimientos y experiencias tenidas por u

na madre en relación a aspectos alimenticios,educativos,de interacción 

social y de vida en general,es algo normal y lógico si los comparamos

con los que ha tenido un hijo de corta edad. Sin embargo,6ste es el -

supuesto erróneo para concebir que si bien se sabe mAs que el niño,6s

te '!., debe seguir siempre mis órdenes" La presuntuosidad ,la arro

gancia y la explotación son los aspectos bAsicamente negativos o ras -
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gos iinpróducúvos cte la an'terior declaración. (ORIENTACION EXPLOTADO;. 
RA) 

GRUPOS. 

r 

91.- NUNCA DEBE DARSELE TODO EL CARIRO A UN HIJO,HAY QUE GUARDAR UNA

PARTE. 

La desconfianza y pocas esperanzas en obtener del mundo exterior 

lo que se desea o necesita,conjucen a la persona acumulativa a mostra¿: 

se suspicaz y a realizar conductas que le permiten obtener seguridad a 

través del"atesoramiento" de sus ideas,cosas materiales y sentimientos.; 

o bien,como en este caso,a trav~s del acercamiento emocional cauteloso, 

que mAs bien seria alejamiento emocional de alguiea inmaduro f1sica y

emocionalmente ,como es el niño; te alguien que,para poder aesarrollar

se ,requiere del afecto ,cuidado y protección de una figura tan illportél;!_ 

· te como es la madre. La mezquindad,frialdad e indolencia so•los as -
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pectes negativos bAsicos de la anterior declaración, (ORIENTACION A

CUMULATIVA). 

RESPUESTAS 

Los porcentajes te las respuestas que dieron las sujetos de Slllbos 

grupos a las tres opciones de respuesta del cuestionario en los react1 

vos analizados anteriormente,aos permite• observar grÍficamente los •1 

veles alcanzados en desacuerdo,ni acuerdo ni desacuerdo,y de acuerdo -

con los rasgos de car~cter b~sicamente negativos contenidos ea los 

reactivos descritos previamente. (figuras 2 , 3, 4, 5, 6• 7 ). 

As1 tS11bién,aclarando que la prueba estadística que busca eacoa -

trar diferencias estadísticamente significativa consideró las respues-
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tas .. quw al .. i .. 110 tie11po se dan ea la .. tres opciones y _ao unic.:iu:e11te 

eJi alguna ele ellto& 1 11ostramos gráficameute las re:;puestas que dieron -

los sujetos a dichas opciones: el grupo de madres de niños desnutri -

dos (grupo I) presentó menor porcentaje de aceptación en las respues -

tas de tipo I (no estar de acuerdo con los reactivos que contienen ra~ 

gos improductivos de carficter),ea los tres tipos de orientación de ca

rficter ea que se ob"ervó diferencia significativa. (figura 8 ). 

En relación a la aceptación que se hace cie la respuesta áe ti10 2 

(no estar oie acuerdo ni en desacuerdo con los rasgo& ti.e carficter i11:pr~ 

ductivos contenidoa en los reactivos),el grupo de 11adres cie niños des

nutricios (grupo I) 11ostr~ un mayor porcentaje de aceptación de talea -

rasgos en las tres orientaciones de cár!cter,al co11pararlo con el gru

po de 11adres de niños nutridos. (figura 9 ). 

En las respuestas de tipo 3 (estar de acuerdo con los rascos ele -

carActer i11productivos i11pllcitos en los reactivos,el grupo de madres

de niños desnutridos (grupo I)11ostró,en relación al grupo de majres de 

niños nutridos (II),mayor porcentaje ti.e aceptación. (figura 10) 

En base a lo anteriormente descrito,los resultados ccnfir~an aue! 

tra hipótesis alterna No. 1 que decla: "En la relación de autoridad que 

establecen con sus hijos las madres de niños desnutridos,existe 11ayor

grado de improductividad que en la que establecen con sus hijos las m~ 

dres de niños nutridos". La aceptamos basándonos en que,a pesar ti.e 

que unicamente se registró diferencia estadlsticamente significativa -

en el 5.21 por ciento ti.e los reactivos del cuestionario,~stos ~ltimos

fueron significativos al .01 ( tres de ellos),al .02 (uno de ellos),al 

.04 (uno de ellos) por lo que creemos que lo anterior mostró mayor -

improductividad en el ejercicio que hacen sobre sus hijos las madres -

de los Aiños desnutridos,haci~ndolas aparecer,aunque mlnimamente,mAs -
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explotadotas ci- reactivosf{li~s. aiü~Íilafi viÚ:;(2 reactifds)c) .~.ás récep

tivas (1 reactivó) ¡cjue las macirés de, los niñOs nutr . .idós. (figura 11), 

Cabe enfatizar nuevamente que si bien,en comparación con el n6me

ro total de raseos improductivos de carácter subyacentes a los reacti

vos del cuestionario,es reducida la cantidad de éstos en que se obser

vó diferencia estad1sticamente significativa,no obstante consideramos

que,por un lado,por minimas que seaa dichas diferencias,nos indican que 

en comparación con las madres de niños nutridos existe mayor grado de

improductividad en la autoridad de la6 madres del grupo I; nos indican 

que tales diferencias no son mera casualidad,sino que deben existir 

condiciones que propiciaron que ambos grupos de madres sean en gran 

parte similares en la existencia o no dentro de su estructura de cará~ 

ter de rasgos improductivos. Nos indican,as1mismo,que deben también e

xistir condiciones que propiciaron que las madres de los niños desnu -

tridos hayan mostrado ser,aunque en forma minima,mayormente explotado

ras,acumulativas y receptivas. 

Consideram06 que los señalamientos previos encuentran explica -

ción en las indicaciones que hace Fromm (1976) respecto a ciertas co~ 

diciones vinculadas al carácter social. En relación a éste debemos ~ 

clarar que en ning6n momento hemos expuesto la pretensión de realizar 

tan enorme y compleja tarea. No obstante,fundamentándonos ea las de -

claraciones de este autor respecto a que todos los individuos que 

pertenecen a una determinada estructura social comparten,no una igual 

dad absoluta de carácter individual,sino un n6cleo social de la es -

tructura de carácter de ellos surgido de las experiencias compartidas 

que han tenido por conformar un grupo,por su clase social,por su ni -

vel económico y cultural,entonces consideramos que no resulta raro que 

en los grupos de madres estudiados -y que pertenecen a una misma es -

tructura social-exista un alto grado de similitud en la presencia o -

ausencia de rasgos improductivos de las diferentes orientaciones de -

carácter. Sin embargo,consideramos también que aunque ambos•grupos 
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de 11adre~ viv11a en colldiciones 6ocioecon6micas similares, las diversas 

experiencias que cada uno de los sujetos ha tenido durante su vida,s.2 

bre todo durante la nifiez,es lo que determinó las diferencias encon -

tradas -a6n cuando fuera en grado l~ve- en la aceptación dentro se du 

estructura de carActer de raseos improductivos de las orientaciones -

sefialadas; experiencias tenidas por las r.adres de los niños desnutri

dos con sus propios padres,o con alguna otra persona significativa, -

que utilizó una autoridad que probablemente buscaba cubrirles sus ne-

cesidades ,pero que era b&sicamente de tipo irracional y que 

ahora,inconsciente11ente y debido a que no aprendieron -no intelectual, 

sinm e11ocional11ente- una forma productiva de relacionarse coa •us hi -

jos,siguen utilizando lo que vivieron en un grado mayor que el utiliz~ 

do por otras personas que integran su grupo social. 

La hipótesis alterna No. 2 dec!a: "En la autoridad que ejercea -

sus hijos las madres de niños desnutridos existe mayor grado de recep

tividad que en la que ejercen sobre sus hijos las madres de niños nu -

tridos". La aceptamos en base a que,aunque en la mayoria de los reac

tivos no existió diferencia significativa,hubo uno de ellos que arrojó 

diferencia significativa al .04,mismo que muestra cierta tendencia-por 

m!nima que sea- hacia mayor receptividad. Con ~sto no queremos af ir -

mar que existan diferencias notables o marcadas en la autoridad que ~ 

ejercen sobre sus hijos ambos grupos de 11adres,teniendo como elementos 

subyacentes rasgos de la orientación de carActer receptiva,pero el rea~ 

tivo sefialado nos indica una probable mayor tendencia hacia la receptl 

vidad por parte del grupo de madres de niños desnutridos. 

· La hipótesis alterna No. 3 dec!a: "En la autoridad que ejercen -

sobre sus hijos las madres de niños desnutridos existe mayor grado de

explotación que en la que ejercen sobre sus hijos las madres de niños

nutridos11. La que aceptamos debido a que de los reactivos en que exi~ 

tió diferencia estad!sticamente significativa, el 40 ~ «e ellos-que 

presentaron diferencias significativas al .01,do• de los mismos, «ir~~ 
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ta11Qr\te pertenecen o corre spcinden a esta 'orientación "de. carAc tér ,re .

f la jando que en la autoridad que aplican 13obre sus.hijos'las madres de 

niños desnutridos,existe mayor gradO de explotación. qúe la· que; ejercen 

las madres de niños nutridos. 

La hipótesis alterna No. 4 decla: "En la autoridad que ejercen s~ 

bre sus hijos las madres de niños desnutridos existe mayor grado de a

cumulatividad que en la que ejercen sobre sus hijos las madres ae niños 

nutridos". La aceptamos basllndonos en que de las 24 afirmaciones im -

productivas que corresponden a esta orientación de carácter,una de e -

llas arrojó diferencia significativa al .01 y otra al ,02 ,correspon -

diendo mayor improductividad al grupo de madres de niños desnutridos. 

La hipótesis nula No. 5 decla: "En la autoridad que ejercen sobre

sus hijos las madres de niños desnutridos no existe mayor grado de me~ 

cantilismo que en la que ejercen sobre sus hijos las madres de niños -

nutridos". La que aceptarnos debido a que ninguno de los 24 reactivos

que lo investigan arrojaron diferencia significativa y conclulmos,por

lo tanto,que no hay diferencia en la presencia o ausencia de rasgos ~ 

productivos de carácter mercantilista en la autoridad que ejercen so· -

bre sus hijos los dos grupos de madres estudiados. 

No obstante todos estos señalamientos,tomando en cuenta los pocos 

reactivos que contienen rasgos improductivos en los que existió dife -

rencia significativa,creemos necesario enfatizar dos cosas: por un la

doisi bien los resultados nos permiten ver que,por leve que pudiera 

ser,existe diferencia significativa ea los rasgos improductivos de aj,_ 

gunas de las orientaciones subyacentes al ejercicio de la autoridad de 

las madres de los niños desnutridos,lo que nos permite aceptar las hi

pótesis en cuestión; por otro lado debemos dejar claro que no se pre -

tende afirmar que existan diferencias notables y tajantes en estas ca-
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racteristicas de a~bos grupos de madres,tal como lo hubieran mostrado una -

mayor cantidad de reactivos en los que existiera diferencia significativa.

Este señalamiento se ve respaldado por los datos estadísticos que indican -

que no es muy notable la diferencia entre ambos grupos en el ~nico reactivo 

de la orientación de carlcter receptiva donde se registró diferencia signi

ficativa. (cuadro 2). Siguiendo nuestro r.arco teórico,Fro1111 (1980) indica

que si se desea caracterizar a una persona se tome como base la orientación 

que predomina en ella,por lo que podemos sugerir que,probablemente,en el -

grupo de madres de niños desnutridos ex.iste una 1nayor tendencia al ejerci -

cio de la autor ida~ con rast;os explota.dores ,seguida o en conjunción de ras

gos acumulativos. Aclaremos que este comentario se finca,principalmente,en

los datos acerca de los reactivos en que se registró diferencia significat1 

va en relación al grupo de madres de niños nutridos,y no en la comparaci6n

consigo mismo por parte del grupo de madres de niños desnutridos acerca de

en cull orientación de carlcter predorr.inó la aceptación de rasgos improduc

tivos. Es decir ,ncs basan;os en la cortparación con un grupo de madres que vi 
ven en condiciones socioeconómicas similares pero que tienen diferentes es

tados de salud, 

Con lo anterior,hemos de subrrayar que si bien ambos grupos de madres -

muestran una notable similitud er. el ejercicio o no de los rasgos improduct1 

vos de las diferentes orientaciones de ca:-Acter,creemos que los pocos reactl 

vos en los que las ~adres del grupo I apa:-ecen como mAs explotadoras y acum~ 

lativas nos brindan una valiosa información -no sobre diferencias claras y -

air.plias entre los dos grupos- sobre una tendencia,por parte del grupo de ma

dres de niños desr.utridos,a ejercer la autoridad sobre sus hijos bajo un ti

po de orientación de carActer explotadora y acumulativa en mayor grado que -

el grupo de madres de niños nutridos. 

De esta manera,los valores obtenidos para t,especlficamente en cada u

no de los reactivos de las orientaciones explotadora y acumulativa,asi como 

el valor asociado con t para al + a2 - 2 en la tabla para el nivel de signl 

ficancia de ,05,se muestra illdicándonos que existe diferencia significativa 

en tales reactivos entre los dos grupos de sujetos, Esta decisión se basa -

en la regla que dice que si el valor obtenido para t es mayor que el valor

asociado con t para nl + a2 -2 en esta tabla,entonces si existe diferencia

significativa entre los dos grupos de sujetos (, ,05), Si el valor que se-
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CUADRO 2 

HEDIDAS DE DISPERSION Y DE VhRIABILIDAD OBTENIDAS POR LOS 

DOS GRUPOS DE MADRES EN LOS REACTIVOS DE LA ORIENTACION -

DE CARACTER RECEPTIVA, 

GRUPO I :~~DRES DE NINOS DESNUTRIDOS. 

x = 1.579 
~ ~ 0.902 

Me= 1,231 
Mo= 1,000 

GRUPO II : MADRES DE NINOS NUTRIDOS. 

X = 1. 105 

'= 0.459 
Me= 1,056 

Mo= 1 .000 
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obtuvo para t es menor que el valor asociado con t para n1 + n2 -2 ente~ 

ces no existe diferencia significativa entre los dos grupos. (figura 12). 

Respecto a los señalamientos anteriores,y en relación a los resu! 

tados obtenidos en la aplicación del cuestionario sobre algunos datos

personales del niño,de la madre y del padre,creemos sumamente necesa -

rio y oportuno citarlos en este momento con el fin de plantear en el -

siguiente capitulo de la investigación una probable relación entre la

orientación de carácter que consideramos predominante en las madres -

del grupo I,no solamente~on la autoridad que ejercen sobre sus hijos,

sino con varios aspectos de su vida personal y familiar. No pretende

mos subordinar todas las condiciones de vida de tales grupos de madres 

alrededor de una orientación de carácter surgida de manera fortuita o

independientemente de otros factores ya que,en la formación del carác

ter,al igual que en la aparición,presencia o ausencia de la desnutri -

ción,existen toda una serie de factores personales, familiares y otro•

entre los cuales los de tipo socioecon6mico se destacan tanto al propi 

ciar la presencia de la desnutrición,como tambi~n la ya comentada ten

dencia de un grupo social a compartir ciertos rasgos illproauctivos de

algunas de las orientaciones de carácter investigadas. 

En la descripción que hacemos de los datos observados en el cues 

tionario sobre algunos datos personales del niño,de la madre y del p~ 

dre,hacemos referencia a porcentajes de los grupos de sujetos sobre -

los aspectos de su vida investigados,y abordamos a los individuos que 

integran cada grupo como una sola unidad.+ De igual manera,si bien -

+ Si bien aceptamos las criticas que tan a menudo se hace~· sobre la 
creencia que.tiene el psicólogo respecto a que los datos de un grupo -
de sujetos le ayudarán a estimar la probabilidad ae respuestas de un -
organismo -muchas veces ideal- en particular; es decir,que se cree fre 
cuentemente que una persona cualquiera es una "copia" o equivalente de 
otra persona cualquiera,y que se ha aceptado el "principio" no formul~ 
io y equivocado de equivalencia entre múltiples medidas de un sólo •u
jeto y una medida de múltiples sujetos (Castro,L. 1982),no obstante y
sin negar la enorme importancia de las investigaciones experimentales
coa un sólo sujeto o con un número reducido de sujetos,creemos conve -
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FIGURA 12 COMPARACION. DE LOS VALORES DE t PARA EL NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA ,05 ESPECIFICAMENTE DE LAS ORIENT! 

CIONES EXPLOTADORA Y ACUMULATIVA. 

nl + a2 - 2 t VALOR .OBTENIDO PARA t 

- 2.i.6 reactivo 50 (explotador) 

29 2.05 . - 2.46 reactivo 78 (explotador) 

30 2.04: ! : - 2.58 reactivo 3 (acu11ulativo) 

40 2.02 - . 2.38 reactivo 91 (acu11ulativo) 

Infinito 

Fisher y Yates. Statistical tables for biological,agricultor ana 

Medical Research. Citado por Quirk,T. J, 1983. 

• 
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los dat~os son descritos y se presentan en forma aparentemente in:iepen

diente por cada grupo de sujetos,la comparación de los datos alcanza -

dos por ambos respecto a un tema o variable determinada se muestran en 

las figuras correspondientes,permiti~ndonos en el capitulo sobre con -

lusión y discusión hacer un mayor análisis y proponer U».a probable -

relación entre la orientación de carActer que,señalamos,de mayor ten -

dencia por parte de las madres de niños desnutridos,y varios aspectos

de la vida personal y familiar de las mismas asl como del otro grupo -

de madres, 

GRUPO I. MADRES DE NIROS DESNUTRIDOS. 

El peso y la talla que,al momento de hacer el estudio,registrabaa 

los niños de este grupo era desconocido por las madres de los mismos.

figura J3 ). 
El peso que el hijo registró al nacer era desconocido por el 5.88 

por ciento de este grupo; y el resto de los niños se ubicó en un rango 

entre 2 800 grs y 4 800 grs. De ~stos,el 5.88 por ciento en un rango

de 2 650 y 2 899 grs; el 35.29 por ciento entre 2 900 y 3 149 grs; el-

23,52 % en un rango entre 3 150 Y 3 399 grs; el 17.64 % entre 3400 Y -

3 649 grs; el 11.76 % entre 3 650 Y 3 899 grs; Y el 5.88 % entre 4 650 

Y 4 899 grs. ( figura14). 

La talla que el hijo registró al nacer no fu~ recordada o no supieron de 

niente señalar algunas de las caracterlsticas generales que se explo
raron en los grupos de sujetos; no con el fin de negar las variaciones 
considerables en caracterlsticas y respuestas de individuo a individuo, 
o de dar la imagen de un individuo "ideal" que se provoca con la su11a
rizaci6n (en promedios) y que probablemente deja de lado ciertas cara~ 
terlsticas más particulares de cada individuo real,sino con el propósi 
to -surgido de los objetivos y condiciones en que realizamos esta in = 
vestigación- de tener un mayor grado de conocimientos y una idea mAs -
amplia y como grupo de los individuos que fueron estudiados. 
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_la tr.isu.a,el 66.66% de las madres; .el resto (seis madres) ,señal6 tailas que -

se encontraban entre los.49 .. cm y l.os. 65 cm. De éstas, una ír.adre ref.1.ri6 que -

su hijo midi6 49 cm al nacer; dos madres,50 cm; dos madres,51· cm; y una ir.a -

dre,65 cm. (figura 15) 

El lugar que ocupan tales niños,en el orden de nacimiento,entre sus 

he:rmanos,es de hijo 6nico hasta el séptimo sitio: el 5,55 % era hijo 6n.ico; 

el 11,11 % ocupa el primer lugar; el 38.88 %,el segundo lusar; el 16.66 % -
ocupa el tercer luea:r; el 16.66 %,el cuarto lugar; el 5.55%,el sexto lugar; 

y el 5,55% el séptimo luear. (fi¡cura 16) 

El lf4.44% de estos niños no babia padecido a."lteriormente alguna enfer

medad de gravedad o importancia; y el 55.55% :restante habla padecido en a -

fios anteriores al¡;una de las si¡;uie!'ltes enfermedades: escarlatina,hepatitis, 

gastroenteritis, bronquitis c:r6nico,dia:rrea y tos frecuentes (varias veces -

al año),va:ricela,sararnpi6n y anginas frecuentes (varias veces al año).(f.17) 

El 72,22% de los niños nunca habla sido operado,hospitalizado o trans

fundido; y el 27.77 % habla llegado a ser hospitalizado una ocasi6n debido

ª alguno de los siguientes padecimientos: diarrea,infecci6n en el est6rnago, 

bronquitis cr6nico,gastroenteritis,hepatitis y tos. (figura 18) 

El 94,44 % de los niños fué amamantado por la madre. De éstos,el 5.88 % 
fué amamantado menos de un mes; el 23.52 % fué a~runnntado.du:-ante un lapso -

entre 1 y 3 meses; el 29,41 % entre los cuatro y seis meses; el 11.76 % en -

tre los siete y nueve meses; el 17.64 % entre diez y doce meses; y el 11.76 % 
durante un lapso comprendido entre 22 y 24 meses. (figura 19) 

La edad en que estos niños fueron ablactados se ubic6 entre 1 y 7 meses 

de edad: el 11.11 % al mes de edad (comentaron las madres que "debido a lo -

delgada que estaba"; ésto p:rovoc6 que substituyeran la leche materna por le

che "maternizada" ,generalmente de marca comercial,"del seguro" o de la CORA

SUPO); el 22.22 % fueron ablactados a los dos meses de edad; el 33,33 % a -

los tres meses; el 11.11 % a los cuatro meses; el 11,11 % a los seis meses; 

el 5,55 % a los siete meses; y el 5.55 % a los doce meses. (figura 20) 

Las edades en que los niños de este grupo se incorporaron a la dieta -

familiar,fueron entre los 7 meses y los 38 meses de edad: el 22.22 % se in

corpor6 a la dieta familiar dentro de un rango de entre 7 y 8 meses; el 

27,77 % entre los '2 y 14 meses de edad; el 5.55 % entre 15 y 17 meses de -

edad; el 5,55 % entre 18 y 20 meses de edad; el 22.22 % entre 24 y 26 me -
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ses de edad; el 5 .55% entre .30 y 32 meses de edad;. y el 

Y 38 meses de edad •. (figura 21) . 
De estos nifios, el 94, 44 % tenia compietCJ ~i' ~Üacti-6 y,ac unac i6n; y -

y uno de los nifios tenia incompleto dicho éu-adr(): p()~ rii1~4rr~ U..Íl.a de .las -
vacunas {B,C.G,). (figura 22) -""' , -,_•;• 

los nifios de este gr~p¿• ~~r!~~~~aB'a. CJ~iifin~.º~~ en la -

La edaj que ten1an al casarse,o empezar a vivir en pareja fu~ entre -

los 13 aftos y los 24 aftos de edad: el 5.55 % tenia trece aftas de edad; el-

27.77 % tenia entre 14 y 16 aftas de edad; el 50 % tenia entre 17 y 19 ai\os 

de edad; el 11.11 % tenia entre 20 y 22 aftas; y el 5.55 % tenia 24 aftas de 

edad. (figura 26) 
El 83.33 % (15 madres) de este grupo se dedica a las actividades del

hogar; y el 16.66 % (3 madres) realizan tareas propias de un trabajo remu

nerado: dos de ellas tienen un trabajo de intendencia,y comentaron que mB.!! 

tienen buenas relaciones con sus compañeras (os) de trabajo; y otra m~s -

vende quesadillas y sopes,y refirió que se lleva mal con otras (os) compa

fieras (os) de trabajo. (figura 27) 
El nivel de escolaridad va des:ie inexistente hasta preparatoria inco.!!! 

pleta: el 5.55 % no fu€ a la escuela; el 27.77 % tiene primaria incompleta; 

el 33,33 % tiene completa la educación primaria; el 11.11 % tiene secunda -

ria incompleta; el 11.11 % completó los estudios de secundaria; el 5.55 % -
tiene secundaria completa y una carrera comercial; el 5,55 % tiene prepara

toria incompleta. (figura 28) 

Los motivos que refirieron acerca de por qu€ ya no continuaron sus es

tudios fueron: el 61.11 % por falta de recursos económicos; el 11,11 % por

que no les gustaron los estudios; y el 27,77 % porque se casó, trigura 29) 
El n6.mero de hijos que tienen las madres de este grupo es desde 1 has-
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ta 9; Asi,el 5,55 % tiene un hijo; el 27,77 % tiene dos hijos; el 33,33 % 
tiene tres hijos; el 11.11 % tiene cuatro hijos; el 11,11 % tiene cinco hi

jos; el 5,55 % tiene seis hijos; y el 5,55 % tiene nueve hijos. (fJ.c;ura 3":.) 

El 55,55 % vive en el tipo de familia denominada nuclear; y el 44,44 % 
en familia como unidad extensa, ( fic;ura 31) 

El 38.88 % de las ma.lres señaló que fu6 planeado el embarazo del hijo

que estaba bajo estudio; y el 61,11 % comentó que no fuá planeado, (fig. 32) 
El 88.88 % (16 madres) está satisfecha con el sexo de su hijo¡ y el 

11,11 % (2 madree) no está satisfecha con el mismo. (figura 33) 
No acudió a recibir atenci6n (revis16n) m6clica durante su embarazó el-

11.11 % de las madres; y el 38,88 % acudi6 a recibir dicha atención desde -

el primer tri:!".eetre de su embaz·azo y,a más tardar,al quinto mes, (figura 34) 

El 55,55 % de las madres no tomó nin¡;(m ir.edicrunento durante el embara

zo; y el 38.88 % ingiri6,principalmente,vitaminas y sulfato ferroso. Asill!i~ 

mo,el 5,55 % tom6,además de éstos 6ltimos,alg(m medicamento ·11 para loe as -

cos'', (figura 35) 
Ning\ma de las madres de este grupo !Ull!6 o bebió alguna substancia al

coh611ca durante el embarazo. (figura 36) 
El 77,77 % de las madres tuvo a su hijo mediante un parto normal; y el 

22,22 % lo tuvo a trav~e de cesárea. (figura 37) 
Entre las enfermedades de gravedad o importancia que las madres han P! 

decido durante su vida,ee supo que el 66.66 % no ha padecido aleuna¡ y el -

33,39 % refixi6 una o varias de las siguientes: paratiditis,varicela,sara:

pi6n,gastroenteritis,anemia,hernia umbilical,anginas (varias veces al año), 

y poliomielitis (~sta 6ltima solamente por una de las madree,misma que tie

ne secuelas en la pierna derecha), (figura 38) 

Como comentario adicional,hemos de señalar que el padre de cada uno de 

los niños de este grupo,al momento del estudio, tenia una edad ubicada en el 

rango comprendido entre loe 25 y los 42 años: el 11,11 % se ubic6 entre los 

25 y 27 años; el 22.22 % entre los 28 y los 30 años de edad; el 22,22 % en

tre los 31 y loe 33 años; el 16.66 % entre los 34 y 36 años; el 11,11 % en

tre 37 y 39 afios; y el 16.66 % entre los 40 y 42 años de edad. (figura 39) 
La edad que estos señores ten1an al momento de casarse,o empezar a vi

vir con su pareja,fu6 desde los 16 años hasta los 36 años de edad,distribu,! 
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dos de la siguiente manera: el 22,22 % tenia una edad ubicada en el rango 

comprendido entre los 16 y los 18 afies de edad; el 50 % entre los 19 y 21 

años; el 11.11 % entre los 22 y 24 afies; el 5,55 % entre 25 y 27 años¡ el-

5.55 % entre 28 y 30 ailos; y el 5,55 % entre 34 y 36 afies de edad. (fig.l¡O) 

Respecto al nivel de escolariclad,las maclras comentaron que sus espo -

sos hab1an estudiado: primaria incompleta,el 22,22 %; priioaria completa,el 

11.11 %; secundaria incompleta,el 11.11 %; secundaria completa,el 27,•17 %. 
De igual forma,el 11,11 % señal6 que sus esposos hablan estudiado completa 

la preparatoria¡ y el 16.66 % dijo que sus esposos hablan lo6rado concluir 

una carrera profesional a nivel superior. (fi¡:;ura 1¡1) 

El 88.88 % de las madres coment6 que sus esposos tienen buenas rela -

ciones con sus compañeros ele trabajo¡ y el 11.11 % dijo no saber c6mo eran 

tales relaciones por parte de sus esposos. (figtu·a 42) 

El 22.22 % sefial6 que el padre,cuando re5resa del trabajo,siempre llega 

de mal humor; casi siempre,el 11.11 % ; algunas veces,el 33,33 % ; y nunca,

el 33.33 % • (figura 43) 

Viven de sus propios ingresos el 94,44 % (17 familias); y el 5,55 % 
( 1 familia) es apoyada econ6micamente por un hermano,soltero,del esposo y

por la n:adre de la esposa, (figura 44). 

GRUPO II, MADRES DE NilWS NUTRIDOS. 

El peso y talla que ten!an los niños,al momento de hacer el estudio,

era conocido por el 11.11 % de las madres de este grupo. (figura 13) 

El peso que el niño reg1str6 al nacer lo conocían todas las madres,e

iba desde 2 650 grs hasta 4 250 grs. De ~stos,el 16.66 % de los nifios tuvo -

un peso dentro del rango de 2 650 grs a 2 899 grs¡ el 27.77 % dentro del ra~ 

go de 2 900 grs a 3 149 grs; el 5.55 % en el de 3 150 grs a 3 399 grs¡ el --

38.88 % en el de 3 400 grs a 3 649 grs¡ el 5,55 % en el de 3 650 grs a 3 899 

grs; y el 5,55 % dentro del rango de 4 150 grs a 4 399 grs. (figura 14) 

La talla que el hijo registr6 al nacer no fu~ recordaia o no supieron -

de la misma el 27,77 % de las madres¡ el 72.23 % restante refiri6 estaturas

ubicadas entre los 50 cms y los 57 cms. De ~stas,cinco madres comentaron que 

su hijo midi6 50 cms; tres madres,51 cms¡ tres madres,52 cms; un~ madre,53 -
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cms; y una madre,57 cms, (f.igura 15) 

El luear que ocupan estos niños entre sus hermanos,en el orden de naci

miento, fu~ desde ser hijo 6.nico hasta el cuarto lugar: el 11, 11 % era hijo -

6.nico; el !¡!¡,4!¡ % era el primer hijo; el 22,22 % era el segundo hijo; el 

11,11 % era el tercer hijo; y el 11,11 % era el cuarto hijo. (figura 16) 

El 38.88 % de estos niños no habla padecido anteriormente alguna enfer

medad cle gravedad o importancia; y el 61,11 % restante hab!a padecido en a -

i\os anteriores una o var1as de las siguientes enfermeda:ies: faringorunigdali

tis ,gas troen teri tis, sara.'llpi6n, broncor.eui~on!a ,rubeola, enfern:edad respiratoria 

(la madre no supo qu~ fué),escarlatina e infección renal. (figura 17) 

El 66.66 % de los nifíos nunca hab!a sido operado,hospitalizado o trans

fundido; y el 33,33 % restante hab!a lle¡:ado a ser hospitalizado debido a a_! 

guna de las siguientes causas: gastroenteritis,traumatismo del labio supe 

r ior ,hemorroides, en rerIT'.eda:i resp.i.ratoria (la madre 1gnora espec!ficamente 

qu~ fu~),e infección renal. (figura 18) 

El 77,77 % de los niños fué amamantado por la madre. De ~stos,el 22,22 % 
fu~ amamantado en un lapso comprendido entre 1 y 3 meses; el 11,11 % en el -

comprendido entre 4 y 6 meses;el 11.11 % entre 7 y 9 meses; el 11.11 % entre 

10 y 12 meses; el 5,55 % entre 13 y 15 meses; el ll.11 % entre 16 y 18 meses; 

y el 5,55 % entre 22 y 2!¡ meses. (figura 19) 

La edad en que estos niños fueron ablactados se ubic6 entre l y 30 meses: 

el 16.66 % fueron ablactados al mes de edad; el 16.66 % a los dos meses; el -

41¡,I~ % a los tres meses; a los cuatro meses el 5,55 % ; a los siete meses -

el 5,55 % ; y el 5,55 % a los treinta meses de edad. (figura 20) 

Se incorporaron a la dieta familiar en un rango de edades comprendido -

entre los 6 y los 50 meses de edad: el 11.11 % se incorpor6 a la dieta fami

liar entre los 6 y 8 meses de edad; el 27.77 % entre los 12 y 14 meses; el -

22.22 % entre los 18 y los 20 meses; el 22,22 % entre los los 24 y los 26 m~ 

ses; el 5,55 % entre los 30 y los 32 meses; el 5,55 % entre los 36 y los 38 

meses; y el 5,55 % entre los 48 y los 50 meses de edad. (fogura 21) 

Todos los niños de este grupo ten!an completo el cuadro de vacunaci6n,

y ninguno continuaba orinfuidose en la cama, (figuras 22, 23) 

Respecto a las madres de este grupo de niños,la edad que ten1an al mom,gi 

tó del estudio se ubic6 en un rango comprendido entre los 20 y las 37 años -
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de edad; el 16.66 % de las ~adres estaba entre los 20 y 22 anos; el 22,22 % 
entre los 23 y los 25 aftos; el 22.22 % entre los 26 y los 28 aftos; el 16,66 

% entre los 29 y los 31 años; el 16,66 % entre los 32 y los 34 años; y el -
5,55 % entre los 35 y los 37 años. (figura 24) 

El 83.33 % (15 madres) es casada; el 5.55 % (1 madre) vive en unión l.! 

bre; el 5,55 % (1 madre) estli separada del esposo; y el 5,55 % (1 nladre) es 
soltera, (fir.ura 2~) 

. . . . 
La e:iad que tenían al ca,;arse ,o empezar a vivir con su pare'ja;se enco.!l 

traba en un ra.'1¡;o que va de los 111 años a los 25 anos de edad: el 11 • 11 % 

tenla entre 14 y 16 años de edad; el 55,55 % entre 17 y 19 años; el 11.11 % 
entre 20 y 22 años; y el 22,22 % entre 23 y 25 años. (figura 26) 

el 72.22 % (13 madres) de este grupo se dedica a las actividades del -

hogar; y el 27, 77 % (5 madres) tiene un trabajo remunerado: una de ellas i]!! 

parte clases de aer6bics; otra es costurera (trabaja en su propio dorniel 

lio); otra es jefa de seguridad de una tienda del ISSSTE; una mAs es secre

taria; y otra es empleada de una guardería, Todas ellas comentaron que man

tienen buenas relaciones con sus compañeras y clientes,a excepci6n de la 

que trabaja en el ISSSTE,quien sefial6 que "son variables las relaciones con 
las demAs compañeras". (figura 27) 

El nivel de escolaridad con que cuentan va desje inexistente hasta un

año de educación superior (educaci6n superior incompleta) : el 11.11 % no -

fu~ a la escuela; el 5.55 % tiene primaria incompleta; el 22.22 % complet6-

su escuela primaria; el 16.66 % tiene secundaria incompleta; el 16.66 % lo

gr6 terminar la secundaria; el 22.22 % tiene completa la escuela secundaria 

m~s una c.s..rrera técnica o comercial; y el 5,55 % tiene educaci6n superior -
incoi::pleta. (fit::U?'O. 28) 

Los motivo~ que refirieron acerca de por qué ya no continuaron sus es

tudios fueron: el 61.53 % por falta de recursos econ6micos; el 23.07 porque 

ya no les gust6 estudiar; y el 15,4 % porque se embarazaron y tuvieron que
casarse. (figura 29) 

El n6rnero de hijos que tiene este grupo de madres es de 1 a 5 : el 

11.11 % tiene 1 hijo; el 33,33 % tiene 2 hijos; el 44.44 % tiene 3 hijos; -

el 5.55 % tiene 4 hijos; y el 5,55 % tiene 5 hijos. (figura 30) 

El 72.22 % vive en el tipo de familia llamada nuclear; y el 27,77 % -
en el tipo de familia extensa. (figura 31) 

En el 50 % de los casos fué planeado el embarazo del niño bajo estudio; 
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y en el otro 50 % no se habla contemplado. (f.lgura 32) 
En el 100 % de los casos la madre está Eatisfec.ha con el sexo de su hi

jo. (fie;ura 33) 
No acudió a revisión médica durante el embarazo el 5,55 % de las madres; 

y el 91¡.44 % de ellas acudió a revisión desde el pr.lmer trimestre del embar~ 

zo. (figura 34) 
El 33,33 % de las n:adres no tomó nine;una clase de medicamentos durante

el embarazo; y el 61,12 % consumi6,principalmente,vitaminas y sulfato ferr.o

so. De iGual manera,el 5,55 % comentó que consumió,además de estos <iltimos,

"algo para las vfu-ices". (figura 35) 
El 11, 11 % (2 madres)fumaron ocasionalmente durante el embarazo; y nin ... · 

guna ingirió ali:;una substancia alcohólica. (iieura 36) 
El 55,55 % tuvo un parto normal; y del 44.44 % restante,? madres tuvie

ron a su hijo mediante cesárea,y una de ellas a trav~s de fórceps. (fig 37) 
Entre las enfermedades de gravedad o importancia que han padecido las -

madres durante su vida,se supo que el 61.11 % nunca ha sufrido alguna (aun -

que una de estas madres señaló que,si bien,nunca ha padecido alguna enferme

dad flsica de gravedad,consider6 que siempre ha sido muy nerviosa); y el 

38.88 % restante refirió una o varias de las siguientes: vfu-ices,colecisti -

tis,rubéola,varicela sarampi6n,faringoamigdalitis,dermatitis solar,caries. 
(figura 38) 

Al igual que en el grupo anterior,hemos de señalar como comentario adi

cional que los padres,al momento de hacer el estudio,tenian entre 21 y 45 
afios de e:iad. + El 6.25 7; tenia 21 años de edad¡ el 18.75 % tenia una edad -

que se ubicaba en el ran;;o comprendido entre 25 y 27 afios; el 12.5 % una e -

dad que se ubicaba entre 28 y 30 años; el 37,5 % en el rango de entre 31 y -

33 años; el 12.5 % en el de 34 y 36 años¡ el 6.25 % en el de 37 a 39 años; y 

el 6.25 en el de 43 a 45 años de edad. (figura 39) 
La edad que estos señores tenian cuando se casaron,o empezaron a vivir

con su pareja,fué entre los 16 a los 36 años de edad: el 25 % tenia entre 16 
y 18 años; el 18.75 % entre 19 y 21 años; el 25 % entre 22 y 24 años¡ el 

18.75 % entre 25 y 27 años¡ el 6.25 % entre 28 y 30 años¡y el 6.25 % entre -

34 Y 36 años. (figura 40) 
+Cabe aclarar que el 11.11 % (2 madres)no quisieron aportar datos sobre el

padre de su hijo,debido a que no vivian con él y segula habieado problemas 
entre ambos.Asl,los porcentajes que estamos refiriendo son en base a las -
16 madres que colaboraron sobre estas preguntas. 
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Respecto al nivel de escolaridad,el 18.75 % son padres quti estu -

diaron incompleta la es:uela primaria; el 25 % estudiaron completa la

primaria¡ el 12.5 % la secundaria completa¡ el 6.25 % la secundaria

completa m~s una carrera técnica o comercial; el 12.5 % la preparato -

ria incompleta; el 12.5 % la preparatoria co~pleta; el 6,25 % educa 

ci6n ~unerior incompleta; y el 6,25 % educación superior completa. 
(figura 41) 

El 75 % tiene buenas relaciones con sus compañeros de trabajó;el-

12,5 % tiene relaciones regulares; el 12,5 % tiene malas 

en el 6.25 % se descono~e .c6mo son éstas. 

El 12.5 % de los padres,cuando regrésrui del~rabajo,sie~;re'llega.n 
de mal humor; el 6.25 % casi siempre; ei 43,75 % éJ.lg11nas v.e.~es; y'el•-' 

37 ,5 % nunca. (figura 43) 

Viven de sus propios ingresos el. 88.88 % 9.e las familias; Y. el -

11. 11 % son apoyadas econ6micamente.:por las familias. de. ambos ,miembros 

de la pareja o,principalmente,del: esposo •. (figura 44) 
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VII.- CONCLUSION Y DISCUSION. 

Se confirmó que,en general y aunque la diferencia no es amplia, 

en la autoridad que ejercen sobre sus hijos las madres de los niftos

desnutridos existe menor grado de productividad que en la que ejercen 

las madres de los niftos nutridos. No obstante,antes de hacer cual -

quier interpretación de los datos,es necesario enfatizar que si bien 

el grupo de madres de niftos desnutridos aceptó en un graJo mayor que 

el otro grupo la existencia de rasgos improductivos en la autoridad

que aplican sobre sus hijos,la diferencia en este aspecto no es tan

notable que nos permita hacer afir~aciones rotundas. Al parecer,m~s 

bien podemos hablar de una probable mayor tendencia,por parte del 

grupo de madres de niftos desnutridos,a establecer una relación de 

autoridad menos productiva con sus hijos que la que establecen con -

los suyos el grupo de madres de nifios nutridos, 

Este sefialamiento a manera de precaución constante que debemos

tener en la interpretación de los resultajos,se apoya en los datos -

citfldos acerca del bajo porcentaje de reactivos del cut?r;tionario to

tal en los que se refistr6 diferencia si~nificativa. H6s espec!fi

camente,toma como base la ausencia de diferencia significativa en la 

aceptación de ~asgas imp~oductivos rle la orientación de carbcter me~ 

cantil,y el ónice reactivo de la orientación receptiva en el que se

observó dicha diferencia; y aón más,las medidas de tendencia central 

y de variabilidaj que en ~ste r¿activo mostra~on ambos grupos de su

Jetos ,nos pe::·rr.ite .sefialar. que la d.lstribuci6n que ~stos mostraron en 

las ~rGas debajo de la ct1rva no~~al tiene poca diferencia. 

~n base a las ori~ntaci0nes de carácter que registraron ~ayor -

nfi~oro de ~eactivos en les que hubo diferencia significativa -expl2 

f:.;¡,_-:cra y .!1.cur:u~at1·,r2.... t?S cCMO poje-mos decir que 1 a.u:1qu¿: es I~:.)ca la -

cantidad de reactivos en comparación con el total que integran di -

chas orientaciones,tal autoridad se manifiesta en la mayor tendencia 

del grupo de madres de niños desnutridos a establecer una re:J,¡tci6n -
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de autoridad con sus hijos sieuiendo pautas explotadoras y acumula -

tlvas. Es decir,con fundamento en nuestro marco teórico acerca de -

que para caracterizar a una pE>rsona se \~ea que tipo de r·asr;os de o -

rientaci6n de carActer predomina,dcbemos señalar que no podemos con

los ~esultados locra1os hacer alf6n comentario al respecto,pero si -

pod;,mos señalar qu;, las madres de los niños desnutr-.Uos estudiados 2. 

jercen la autoridal sobre sus hijos con menor productividad y si -

guiando rasgos explotaioros y acumulativos. 

Con estos co~entarios,tal como se&uiremos indicando en el desa

rrollo del trabajo,no preten:le:nos psicolo¡;izar problemas que en la -

vida de los niños desnutridos mexicanos y de sus familias evidencian 

la influencia de fa-:tores de di ver-sos tipo!) principalmente aque'llos de 

naturaleza socioecon6mica¡ pero consideramos que s1 podemos afirmar

que ,ademls de la ca~encia de alimentos en sus hocares y en los de o

tra gran cantidad de perscnas,el mayor o menor grado de existencia -

de ras;;os improductivos explotaiores y acumulativos en la estructura 

de carie ter de las madres de terinina la forma en la que •stas se rel.!! 

cionan consigo mismas,con los demls y con el mundo en general. En -

•ste caso concreto,deti:r-minan la forma en que se relacionan con su -

hijo,la forma en que se pretenien cubrir las necesida5es de •ste, 

Dentro de la a.~plia gama de factores que prop.ician en el organi~ 

mo la in¡sest:Lln y/o utU.i.z.ac.i6n deficiente de alin·.e-:-itos de ori¡;en a

nimal ,y las ingestiones variables de alirr.entos ricos en carbohidra -

to~ -lo cual constituye la desnutrición calórico proteinica- ,pode -

mes destacar la mayor tendencia que el grupo de ma:ires de los niños

desnutridos estudiados tiene,en comparación con el grupo de madres de 

nifios nutridos,a ejerc~r la auto~idaJ sot:e sus hijos sig11iendo pau

tas explotaJ0~as y ~cun:ulativ~s. As!m~&~0,cr2emos que otros l1allaz

gos pujieran te~ar relación con dichos ra2cos. Asi,por eje~plo,la -

falta de esti~ulac~6n indica~a en ot~as J_nveEticaciones (Castilla,L. 

ci6n,y que han llecajo a desencaienar la desnutrición del tercer gr!! 

do debido a -ademls de los factores socioecon6micos inegables- un ~ 

biente poco estimulante,puede relacionarse con rasgos improductivos-
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de carácter de alguna de las orientaciones safialadas en este estudio 

Y en las que se observó,aunque mlnimamente,mayor tendencia por parte 

del grupo de madres de nifios desnutridos. En el caso especifico dc

este trabajo ,pudiera tener relación con una mayor tend"encia a ejer -

cer la autoridad sobre los hijos empleando mayor nfímero de rasgos e.'.! 

plotadores y acumulativos. 

Con lo anterior no pretendemos disminuir la importancia de la -

carencia de factores económicos que permitan obtener los medios para 

un an:biente más estimulante,pero creemos que en el ya comentado eje!: 

cicio de la autoridad que toda persona llega a realizar en alg6n mo

mento de su vida,interviene la orientación de carácter; orientación

que_ influye en cómo aprovechar los pocos o suf.l.cientes recursos,o en 

no aprovecharlos. Es decir,consideramos que el ambiente poco estim_!! 

lante en cuya formación interviene la persona puede deberse -basándg_ 

nos en los resultados de esta investicación- tambi~n a rasgos de ti

po explotador o acumulativo. Sin afirmar que lo encontrado en los -

sujetos estudiados sea aplicable a todas las comunidades,o que sea -

algo natural o "hwr.ano",indicamos que la forrnac.i.ón de un a:r,biente pg_ 
co estimulante puede deberse tambi~n a una 1r.c1yor ten~encia a "to¡¡¡ar" 

del llledio o a"cCJRtservar" lo que se considera que será necesario para 

un futuro,que es como realizan su proceso de asimilación estas o 

rientaciones; y a"someter" a la .!J!'Opia voluntad al sujeto de su aut6 

rida;i o a "alejarse" de ~l,que es C<'>.!'acteristico de su proceso de sg_ 

cialización. 

Al pa:-ecer,bajo este punto de vista podemos hacer una explica -

ción probable,ent::-e las que pueden existir,sobre los hallazgos de i.!l 

vesti¡;aciones previas (Cre.vioto,J.; t..rrieta,P. 1979) de lactantes in~ 

nores de seis ~eses de e~ad con ~esnutriciln de tercer grado>donde -

la rel8ci6n que Gstos ~a~ten1an con otras personas se amplió y va -

ri6 con la esti~ulaci~n Ri:t0rr~ti~a ~~3rlida al t~al~~iento ~~dice --

die~t":tiCO):il:s::;a q'J.e fu~ Co.f3.Z de hacer que se recupi.:!"él.-:"an en una de

las f..reas que ataca la desnutrición como fu~,en dicho caso,el d~fi -

cit mental. En este mismo sentido,si bien debemos enfatizar hallaz-
• ges sobre caracter1sticas de otros grupos de madres de niños desnu -
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tritlos -cceficiente intelectual abajo de 60 puntos mostrado por el -

70 por ciento de lAs ir.o~res (Monckenberg,F, y Cola. 1972); y alto 1~ 

dice de anAlfobelisir.o y nivel muy bajo de escolaridad (Christiansen, 

N, y Cols, 1974)-,podemos tambi6n ver como proboble que,entre los rl! 
ferencias encontr·adas ec las madres de nifios deEnutridos y nutridos, 

el menor contacto q~e las primeras ~antienen c0n el m\¡ndo externo a

trav6s de la raiio (Craviolo,J, 1982),y que en este trabajo interpr! 

ta:r.os como falta de e¡;tirr.ulnci6n ,se d~ba a rao¡:;os predorr.inantes de -

alguna orientación de car{1cter. En ~ste caso no podeir.os Clfirrr.ar que 

rasgos irr.productivos de cttrli.cter puedan ser los predcf!.in~u:tes,pero -

sus datos nos permiten plantear nuevamente la necesidad de investi -

gar las difer~ncias qt:e en rasgos improductivos de car{1cter tienen -

con malres de niftos nutridos de su rrisrna poblact6n,ya que creemos 

que tales rascas son uno de los motivos fundamentnles de la conducta 

descrita por el autor sefialado,y de muchas otras conductas, Es de -

cir,que las ideas,juicios 1 acciones de tales sujetos y desualquier

persona son el resultado de su carácter; que ~st~ es la base de toda 

conducta humana y que sus rasgos debemos inferirlos justamente a PB!: 

tir de 6sta última; que tales ras¡;os sen fuerzas que por poderos«s -

que sean no necesariaz.-:nte resultan conscientes al individuo. 

La notable similitud entre arr,bos grupos de madres en la acepta

ción o no de la mayor!a de los rascas improductivos de las orienta -

cienes de carácter es.tudia:ias.,y la apenas notable difGrencia en la~ 

ceptaci6n de rasgos de las orientaciones explotajora y acumulativa,

nos permiten hacer Va!"ias conside!'aciones. Fnnda:r.cnt!tndonos en la -

teor!a de Fromm• (1976) podemos decir que ,al pertenecer a una rr.isir.a -

una igualdad absoluta de ca~Acter individual pe1·0 si pr0batlemente -

ciertos asp~ctos de la estructu~a de c~r~cter de ellas,surgidos de 

las experiencias co~?artiJas que han t~nj.do por confor1~ar un [rupo,-

estamos diciendo que hayamos investi¡;ado -ni siquiera pretendido- el 

carácter social de las madres que viven en esta comunidad,ya que se

requiere de una enorme capacidad para realizar tan compleja tarea; -
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pero nos es posible decir que,probablemente,las experiencias simila

res tenidas por axbos ;::rupos de mcidres determinaron el alto erado de 

s.trr.ilitud entre ellaG,misrr.o que se traluce en las ::-espuestas que di! 

ron al cuestionario sobre la orientac.t6n de car.'tcter de la autoridad 

materna. En esta misma linea,y tomando en cuenta que en caia perso

na coexisten todaio las orientaciones de ca!"[icter pero que una predoir.l 

na,crcemos que las experiencias personales que caia una de las madres 

ha tenido durante su vicia es uno de los determina.r¡tes de que el gru

po I (madres de niHos desnutridos) hayan tenido calificaciones mis -

altas -aunque pocas-,que el grupo II (madres de niftos nutridos)en la 

aceptación de los rasgos improductivos que subyacen a solamente 5 de 

los 96 reactivos del cuestionario. 

La indicación hecha acerca de que,probablemente,las experien 

cias similares vividas por los dos grupos de madres determinan el- al 

to grado de similitud en la presencilll o ausencia de ciertos rasgos -

improductivos de las diferentes orientaciones de carlcter,se ve reG

paldado por el argumento acerca de que las condiciones socioecon6mi

cas influyen en la presencia de la desnutrición calórico proteinica. 

Pero en esta situación no podemos dejar de laio las experiencias me

ramente personales vividas por caja sujeto. De cualquier rnanera,con

siderarnos que el principal dete:-rnina,,.te del eet;ido de nutrJción o -

desnutrición es el a~bi€nte social que,vi_nc11lado a 11n siste~a social, 

premeditada o incoP.scit-;.teri:e~te da lu_sa!" o. qt:c se produzcan inüivi -

-duos desnutridos al dete:-minar lo que ;ilgunos autores,como Cravioto

(1983!,enfatizan como diferéncias de vida de un g::-an sector de indi

viduos de nivel socioecocómico bajo,y que cont!"asta con el rejucido

sector de quienes .Ge encuent~an en un arr~biente privilegiado. 

Reitéramos que si bien esta~os muy lejos de la pretensi6n de h~ 

be.r est•Jiiaio el CG.r· ... ~ct.c:- social de los grupos de suj2tcJs 1 no c'tJst2-r.-

te la similitud indicada nos permite sefialar que la sociedad influye 

en la formación del carácter,primeramente por intermedio de la fami

lia y luego,inmediatamente,por la estructura social en cuestión. Y
precisamente los grupos de sujetos de este estudio pertenecea a una-
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misma estructura eocial,la cual conforma un modo de vida que influye 

en la formación de ciertos rasgos de carácter seg{¡n el modo en que -

se relacionan con el mundo en que viven a trav~s de la ajquisición y 

asimilación de objetos,como tambi~n por la relación que tuvieron con 

otras personas (y consigo mismas), 

Al hablar de la notable similitud en el gi·ado de aceptación y -

no aceptación de rar;sos improductivos de carácter planteados en el -

cuestionario,y la mención hecha sobre las experiencias comunes que -

han tenido ambos grupos por pertenecer y compartir un mismo air.biente, 

debemos aclarar que estos CO!~entarios son ,m.'i.s que otra cosa,hipótesis 

que nos permiten discutir con el fin de plantear la necesidad de es

tudios más profundos, No obstrtnte,el contenido de tal hipótesis re

p!'esenta una noción fundar.-.ental para la comprensión del proceso so -

cial ya que ,los ras.sos de ca!·áct.er ,de acuerdo a nuestro marco teóri

co,representan la forma especif:Lca :Lmpresa a la en.;rgia humana para

la adaptación dinámica de las necesidades de los hombres a los modos 

de existencia pee uliares de una sociedad ,o más bien, de una determin!! 

da clase social. Si ~sto es asi,y aunque es necesario realizar estu 

dios más profundos sobre el carácter social de la coir.unidad de la 

que se toi~aron los sujetos ,cob!'a mo.yor respaldo la probabl.lidad enu~ 

ciada de que los dos grupos de madres investi¡:;ados tengan actitudes

similares hacJa divc:rs3..s idcz1s>obje7.oe, 1:tc •• En este caso>en la.,._ 

forma de establecer 1ma relaci6n de autoridai sobre el hijo, Forma -

que pertenece a la mayoria de los miembros del grup6 y que se haya -

constituida por diferentes variaciones alrededor de un mismo n6cleo¡ 

y dichas variaciones -como en el caao de la mayor tendencia a la ex

plotac !6n y ac~m~laci6n por p3rte de las mad!~es de los nifios desnu -

tridos- pode1~cs explica~l~s por la int~z·venc16n de los factores acc~ 

dentales de n8cimiento y de l~s experi¿nciAs vitales,en la medida -

que ~stas d.ifio~c-n ~nt-:'e un .individuo y otro. Deberr.os enfatiz.:1.r que 

al s~50~·i~ ~~to,11a p0.~0~0s d~cJ.r en baLJe a les resul~a~os de eGte e~ 

tudio cuál seria la orientación del n(icleo de carácter que comparten 

y que es predominante -receptivo,explotador,acwnulativo o mercantil-, 

sino indicar solamente que ambos grupos son,en gran parte,comunes en 
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la presencia o ausencia de los rasgos de tales orienta~iones1auri~ue.:. 
las madres.· del grupo I mostraron una miniiea pero ma1or -·~c~ptación ·de 

ras¡; os e>:plotadores y acum11la-ti vós. 

En esta linea,a1 pre¡;untarnos cuál es la función de los ras¡;os 

de carácter con respecto a caia uno de los sujetos y a su grupo so -

cial,podemos decir que si tales rasgos tienen un cierto ajuste a la

estructura del carácter que corr.parten corno grupo,entonces sus tendel! 

cias de personalidad los conducen a actuar de conforrr.idad con aqué -

llo que es necesario y deseable en las co:;dicic·nes eGpecificas en -

que viven, Es decir,si ca:ia una de estas p8rsonas que conformaron -

dos $rupos experimenta cierta tendencia a reclamar, exigir lo que ne

cesita, a envidiar,rr.anipular,dominar,a estar alerta de la conducta -

de otros a riesso de ser en:;af:ado, a sentir frustrante su airbier!te y 

a experimentar q11e únicamente lo¡;rara tener lo que él mismo toma; y

si con 6stos imru~sos se trata de una persona que vive en un medio -

frustrante y en el que debe competir constantemente y estar alerta,

entonces las tendencias anteriormente descritas le prestarán una gran 

ayuda (función econ6nüca de los rasgos de carf.c ter), Si además de -

este b0r.eficio práctico la persona experir:.enta aGrado al poder actuar 

de acuerdo con e.us tendencias,entonces teni,-tt también resultados sa

tisfacto:-ios desde el punto de vista psico:6¡;ico. De i¡;ual mwie!·a,

si la pe:-sona expe:-i;n0nta una ten:J.encia a ahorrar,a guardar objetos

-materiales,intelectuales,afectivcs- que ella considera que le serv~ 

rán en un futuro,a ser desconfiaja,a considera!" que el ~undo externo 

es hostil y que es dudoso que de ~l obtensa lo necesa?"iO para vivir; 

y si ante tal situación se encuentra en un medio ansioso,desconfiado, 

dificil,frustrante,de cierta escasaz y pobreza,entonces los impulsos 

marcados previrur.1::-nte BGG::"Ca de q11e n-=?cesita z::..h 1J!'~ .. ar y :::concrr.i::.ar ,guar_ 

da~ y ~cu:~ular lo q-..:e tiene ,le ayuda~á.n a lo6rar sec;uridad ya que P}! 

diera s~ntir que puede no obtener na:la rnás y si pierde lo (mico que

tiene se~!a un n8table perjuicio (función econ~~ica de los rasgos de 

carácter). Asi tarnbién,al ahorrar en sus esferas material,afectiva

e intelectual no sólo encuentra un beneficio práctico,sino también.)¿_ 

na satisfacción psicol6gica, 
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La satisfacción psicol6cica obtenida y descrita como probable de 

ser en el caso p~rsonal de cnda uno de los sujetos de los crupos de -

madres estudiados,los cuales,repetimos,mostraron una notable simili -

tud aunque no total en la aceptación o rechazo de los reactivos que -

conten1an rasgos improductivos,creemos que se produce no sólo cuando

act6an de acuerdo con las demandas que surgen de los rascos de carác

ter que poseen,sino tambiln cuando leen u oyen -como en el caso del -

cuestionario de la orier.taci6n de ca:-6ct.:r de la autor.idad materno.- la 

expresión de ideas que les atraen por sus mismos rasgos de cN·Acter. 

Esta función subjetiva que podria tener la orientación de carlcter de 

tales personas -el beneficio práctico y la satisfacción psicológica

descritas- nos puEde ayudar a entender los ras¡;os de carácter que CD!!! 

parten desde el punto de vista de su función en el proceso social. -

Repetimos que al adaptarse a las condiciones sociales,cada sujeto ha 

desarrollado ciertos rasgos que le hacen experimentar el deseo de a_s 

tuar precisamente del modo en que debe hacerlo,de acuerdo a las con

diciones de la comunidad en que vive. Si en base a la realización -

de los estudios más profundos planteados como sugerencia,se encontr~ 

ra que en esta comunidad el carlcter social es explotador o acuinula

tivo ,podriamos hasta entonces declarar con mayor certidumbre que las 

energias de cada sujeto son las adecuadas,pues fueron moldeadas,para 

que su grupo social siguiera funcionando. En otras palabras,la sim.! 

litud observada en la aceptación o rechazo de los ras¡;os de carácter 

contenidos en los re.activos del cuectionario,reprcsentar!.a la inter

nalizacl.ón de las nfecesi,:ia~P:s extenrns del grupo social en el que v_! 

Ven; y dicha internalizaci6n habria enfocado la energia de ca~a sujeto 

hacia las tareas requerid as 1 si 1\() por el sietema económico y social

en el que vivi!ros,s1 probalemente del grupo social en el que se encue~ 

tran los sujetos. Por el morrento solamente podemos considerar los -

anterio!'es corr,entarios como refle):iones y especulaciones,y suserir 2. 

tros estudios. 

En todo este proceso no podemc.s negar que la familia -no es la

finica- ha desempeñado un papel fundamental con las técnicas educati

vas empleadas sobre el niño. Después de todo,esta institución es el 

agente psicológico principal de la sociedad,y las técnicas eaucativas 
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~ue utiliza, incluso todo· el.aiatema educativo, estan en función de las 

necesida<les de aquélla. Si bien, como enfat.lzaromos r~!s adelante 1 los -

malea del individuo, de la familia y de la sociedad forman un coutinuo

(Estrada, I, L. 1987), los padrea no solazente aplican las normas educ~ 

tivas y el tipo de autoriiad de su clase o Erupo social, sino tambl~n -

-corr.o podemos pensar de acuerdo a los resultados de esta lnve~ti~aclón, 

en base a los cuales discutlm0s y proponemos una Frcbable relación en -

tre va.rios aspectos enuncüidos rnás abajo- con pocas excepciones aplican 

sus normas de autoridad de acuerdo a variaciones individuales, 

De esta macera, la concluet6n del aspecto cent~al de este estudio -

es que ,con los elr·rr,entos obtenidos no podeoios decir qué tipo de orienta

ci6n de carlcter prerlo:nlna en las madres de niños ies~utrijos. Lo que si 

podemossomentar es que tal autorirlai ti~nje a ser roenos productiva y con 

rascos explotaJores y acu~ulativos,que la autoridad de las ~adres de ni

ños nutridos. Asi:r.isr~o ,creemos que falta mucho por itwesti¡:;ar sol-re tales 

aspectos; estudios que nos permitan conocer aspectos más finos de la re

laci6n de autoridad que estos grupos de madres establecen con sus hijos. 

Por lo que se refiere a los varios datos personales del niño,de la

madre y del padre de los niños desnutridos y nutridos,no pocle:nos decir -

en base a esta investi¡;aci6n si existen diferenc.Las estadisticamente sis_ 

nificativas en tales aspectos de runbos 5rupos,ni ta~poco señalar datos -

que muestren una correlación entre la orientación de carActer y los acOE_ 

teci.,,ie:-itos persé•nales y fa:niliares de las madres de los ni:\os estu-:iia -

dos. Sin embargo ,en la litoratU!'a c;ue versa sobre ni:los d·'>Enutr1dos y 

sus procenitores existan datos que nos permiten utilizar les resultados

de esta parte del prese:-ite estujio para plantear una probable relación -

entre la orientación de car[icter de lae madres de los niños que estudia;. 

mos no solarrente con la autori-1aJ que ejercen sobre éstos,sino también -

con los varios aspectos de su viia injividual y faxiliar, 

Con tal co;c,ecitario no prEtEnfomos hacer girar to:ias y cada una de -

las condiciones de vi la de estos ~rupcs de madres alre:ie:lor de su orien

tación de cart.ctsr ya que ,al icual que en la preser.cia o auEencia de la

des~ut~ic16n en 2u: J1i~osJeYi2te toja una sarie de ~~ltiples factores e~ 

mo es la limitación econ6mica,la falta de una mayor preparación académi

ca y otros por el estilo que nos muestran una compleja realidad a la 

cual ,consideramos,no podemos entender empleando ~nica y exclusivamente el 
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,factor psicológico cayendo de tal menara a un psicologismo estoril. 

Podemos, mis bien, plantear una probable relación entre las orient! 

clones de carActer explotadora y acumulativa que fueron en las que

so observó cierta tendencia mayor por parte de las progenitoras de

los niños desnutriioa -y varios aspectos de la vida de ambos grupos 

de madres que, en circulo, pudieron ejercer una mutua retroaliment! 

ción. 

Esta influencia reciproca entre la estructura de carActer y las

condiciones de vida personales, familiares y sociales en general pue

de estar repercutiendo tanto en el tipo de ralación que mantienen con 

sus niños, como en el cuidado y atención hacia el hijo desde antes 

que éste nazca y a medida que va creciendo, hasta la relación que e -

llas mantienen consigo mismas y con otras personas de su núcleo fami

liar y fuera de éste. 

El exrunen de las respuestas del cuestionario sobre algunos datos 

personales del niño, de la madre y del padre, nos hace p·ensar hasta -

qué grado, por muy leve uqe sea la diferencia de las respuestas de ªfil 

bos grupos a las orientaciones explotadora y acumulativa subyacentes

ª la autoridad materna, dicha diferencia· pudiera.reflejarse no salame~ 

te en el aspecto de la autoridad sobre los hijos, sino en el nivel 

je interAs por conocer varios aspectos de la vida del nifto como es 

su esta-:io de saluj, en el desconocimiento - que en las madres de ni -

ftos 1esnutridos fu~ mayor- del peso y talla que tenían sus hijos al -

momento de hacer el estudio, y del ~eso y talla que recistraron al 

nacer. Estos jatos además je aquéllos que reflejan el menor porcenta

je de madres de niftos Jesnutridos que, en co:n~araci6n con las maJres

de ni~os nutridos, p:acearon el embarazo Je su hijo, el mayor porcen

taje de quienes, no ecuJieron a revisión ~~dica durante el embarazo,~ 

que to,,,a.-on ::oenor cantidad Je rr.edl.cs:rer,tos (vita:r:lnas, sulfato 1'a:·ro

so, etc.) durante el embarazo, y que no estan satisfechas con el se -

xo de su hijo o hija, ajemAs del hecho siGnificativo de que no sabi -

an que su hijo estuviera desnutrido, nos permite proponer que, entre

la Constelación de diversos factores que intervienen, los rasgos :x -
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plotadores aubyacentesa la autoridad materna d.e los n.lñou d11snutr.!~ 

dos .tnrluyanen esta falta d0 inter~s y v.lgila~cia o desconocimie2to 

da asFactos necesarios para el buaa crec1~1eato y desarrollo •a los 
;i.lños. 

La ausencia da una notable dife~aacia sigaificat.lva de los dos 

grupos o.le maJr'.16 en el nfr~ero total de rasgos que integran los reas_ 

tivos de la orientación de car~cter explotadora, parecea ser respa!_ 

dados por el ~ayor inter~s y cuidado -pero ao total- hacia ol hijo-

por parte del grupo de madres de uiños nutridos, ya que fumaron OC!!_ 

sionalmente en un porceataje mayor al grupo da madres de niños desn~ 

tridos,quieacs no fumaron. 

Este r.ayor d~sconoci~ieato o falta de cuidado de las madres de 

niños desnutridos en los aupectos arriba maftaladoj, y el mencionaco 

al final por parte de las madres de niños autridos, lo cual en B:llbos 

grupos podriamos coasiderar como desinterls o falta de cuidado est'• 

de acuerdo con algunos resultados de otros estudios ( Cravioto, J.,_ 
Birch, H. G,, DeLicarl!ie y otros, 1969 ) dond.e se habla de au6encia_ 

de inter&s o inter~s miniMo de una gran parte de madres de futuros _ 

niños desautri•os en la ejecuci6a de algu•as tareas de sus hijos; y 

con datos proporcionados por estos ~is~os autores respecto a que s2 

laLente 1 por cada 10 Ea~res de futuros desnutridos se consideró e~ 

1110 siempre consciente y adecuada para atender las necesidades del -

niño, 111ieatras que en UJ\ grupo testigo a 4 de cada 10 madres se les 

calificó co~o siempre conscientes y adecuadas para atender las act! 

vidades del hijo. 

Ea relación a los datos que lliUBstran que es 111ayor el porcent.! 

je de madres de niñOG desi\ulridos que tuv.i.,1·on un p:~·to eut6~.ico ,--

mieatras que en las m&:ires de niños autridos ful mayor el porceat~ 

je de quienes tuvieron a su hijo a travls de fórceps o ces~rea, P2 

demos decir que auaque •o se realizó correlacióa de estos datos coa 

otras variables, si•o que tienen 111As biea un sentico cescri,tivo,-

ao coasideramos que e• los sujetos ce este estuQio exista uaa rel.!!_ 
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ción entre el tipo de Jarto y la ausencia o presencia da dosnutrición; 

creemos, mAs bien, que el parto natural en el que las ~adres de nifios 

deanutridoi;; mostraron Ull porcentaje mayor es un acontecir.it'nto benéf! 

co ya que la mujer cuenta con el equipo biológico necasario y adecu~

do para este suceso; que incluso, los psicólogos deberia~os particl_ 

par y favorecer el parto natural y colaborar e!l la refutación de l:i.-

idea se11sac.io??alista y negativa acerca de "evitar parir con dolor". 

Los datos aqui reportados sobro el mayor promedio de hijos en,_ 

las familias de los desnutridos, y la frecuencia con la que ésto~ se 

ubican del tercer lugar en adelante en orden de nacimiento entre--

los hermanos, est!..n de acuerdo con algunos hallazgos anteriores tpor 

ejemplo, ~ravioto, J, 1982) acerca de quo la desnutrición calóri.!:_9-

protelnica no es un fen6~eao siffiple~ente biológico, ya que en él pa~ 

ticipan toda una serie de variables sociales desde un bajo ingreso-

econóMico hasta modelos tra~icionales e inadecuados de crianza y ha_ 

cinamiento, lo cual consideramos que frecuentcme•te favorece Ull meaor 

cuidado al hijo que ocupa un lugar posterior en el orden de nacimie~ 

to; menor cuidaiio que ademAs de factores muy "reales" co110 la falta

da recursos económicos y de otros medios para vivir, pudiera estar-

relaciollado con llaa orientación de carActer que propicia la falta de 

planeación en el número de hijos y la ¡¡¡enor atención a quielles oc.u-.

pan un lugar posterior en el orden de nacimiento. Este comentario, a 

su vez, esté. de acuerdo con los hallazgos de autores (Sanjur, D. y _ 

Cols. 1970) que reportan el cuidado inadecuado que tiene el niño en_ 

las familias d.e gran tamafio y poca educaclón co• una higiene defe.c:-

tuosa que incrementa la m_orbilidad, 

El hecho de que el periodo de ar.amantamicrn.to sea en prometiio m,1! 

yor en los niños desnutridOG que en los nutridos, puede parecer co!!_ 

tradictorio en ccEparaci6n con alcunos hallaz5os antariorcs (Kaufer, 

M. y Pérez, A.B. 1987) de que la leche materna brinda anticuerpos que 

protegen al lactante de muchas enfermedadei;; y cubren por completo las 

re~omendacionei;; de nutrimentos para el beb~, al meno• durante lo• pr1 
• meros cuatro o seis meses de vida, de manera que sólo se sugiere• e~ 
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}'>Osiciones diarias al sol para cubrir los requllrimieatos de vitaiiina 

D. Sil\ eilbargo, la confusión <lesaparece al observar d3tos :!~ otros -

estudios (L6pez, M.J. 1984) que refieren qua u•a ~adre desautrida -

es la 111ayoria da las vec<?s u:ia <le las cau:las principal'3s d1L1ue se;¡ -

el 18 por ciento el promedio actual d~ los ~iftos 111exicanos con peso 

deficiente desde el momento de su aacimiento, aunque se calcula que 

en las zonas rurales este pro~edio alcanza el 27 por ciento, e inclu 

so en algunas localicbdes ll~&a al 40 por ciento. S.i b.icn en la prL 

sente iavestigaci6n ao se analizó el Qstado de Autrici6n ~e las ma-

dres1 Las estaq1sticas cita~as ~os per~iten ~ugerir cono po~ibles ~· 

de ser aplicaeias ell los datos que obtuviillOS de tal llla..<ara que el pr.2 

babla estado de nutrición deficiente de las madeas de niftOG desnutrl 

doa pudiera haber sido Ull factor desfavorable en los primeros meses

de vida d9 ~stos, y qua ante tales circunstancias el ali~eRto que -

brindara al hijo no cubriera los requHblientos .ol.e él. De igual mal\.!;_ 

ra, los resultados obtenidos acerca d~ una probable mayor tendencia

ª la orieataci61 d~ car~cter ex~lotarlora subyacente a la autori~ad -

de este grupo de ~adres per~ite plantear la probabilidad de que las

actitudes de la ~adre surgidas de esta orientaci6a sea percibida por 

el hijo reaccionando a las Y<ismas. Esta probabilidad est~ de acuerdo 

COll hallazgos previos (Fries, M. 1937) acerca de que la posic16a f± 

sica, tensión BEOcio~al y actitudes de las madres durante el proceso 

de ali;r.eJt tac i6n al bebé repercuten en tro.stornos digestivos .;te ~ste; 

se apoya, as! li"liSlllO 1 !)]\ los datos que observa;nos acerca da que GÓlO 

el 38 por cie•to de las llOadr"'s de los llifto• d11snutri<ios hab1.an plall!_ 

ad.o el embarazo. 

Los datos que reportar.os sobre la actitui si.l!lilar all ambos gr,!!_ 

po• de madres ante la adaa eft que ae realizó la ablactaci6a del hijo, 

aes permite .señalar que pr·obs.blo::-;.J:tte se deba, CitlriJ otras cat:sas, -

a l~s valo~es pravaleclentgs ~e~tro del grupo Gocial al que pertell!_ 

cen estas familias, de igual ;r,FtJi~ra a cOillO lo ... -:uestran o!st11ii0s re_! 

lizados e• M¡xice (Laager, A. 1983) sobre ciertos aspecto• de la vi 
da del •iño como es la decisióll de realizar el de¡¡tete a U.11a determl 

naaa edat del hijo. 
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En este irlisltlO Gentid.o, consi<lerRl!\06 que los valores prevale'ie!. 

tos dentro dal grupo social al que pertenecen estas fal!lilias, const! 

tuyen uno de los factores de l!layor deter~inación para que, a excepc~ 

ón del ya citado 5,55 por ciento do las madras •e los ni~os nut~idos, 

todas las deEAs i~corporarJn al hijo a la dieta far1iliar en edades -

similares, observa'ndose el ruayor ¡>orce:1taje entre los 12 y 14 !!\eses. 

Consideraltlos que el 5,55 por ci~ato ob~erva•o en al grupo d~ madros

de niftos nutridos que prolongru·on el tie~po para dicha i§corporaci6n 

del hijo a la dieta far1iliar puedo? deberse, entre otras causas, a fa_s 

tores neuróticos (Abraham, K. 1959), doa1o s~ percibe al hijo d• una 

mauera tal que si bicl!. 1 por ol momeJtto lo man.tuvo ell un buell estado -

de nutrición, en un futuro pudiera ser un sujeto damasiado optimista 

y confiado, que tienda a la pasividad y a la receptividad en una e~ 

pera de enco•trar sie~pre sustitut3s ~aternales que le cuidon y sa -

tisfagan todas su• ?1ecesida,fos. Esto no:; perinito decir nuevallle>tte -

que no podemos afir~ar «iferencias clar~s y rotunias en la mayoria

de los rasgos de la orientacióu explotadora que subyace a la autor! 

dad materna ea estos grupos de niños desllutridoa y nutridos, ya que 

en este ultimo caso, por minimo que sea el porcentaje de r.adres que 

refirieron un tiempo prolón&~do para incorporar al hijo a la dieta

fainiliar, pudiera te!ler relación con rasgos de la orientaci6ll de c~ 

rlcter explotadora mostrados en la resistencia a permitir el cree! 

mieRtO u desarrollo del hijo, a apoderarse de los objetos, a manip~ 

larlos. 

El exlmell de los datos sobre el l!layor porcentaje de los niños 

desnutridos que, en relación a los niños nutridos, han padecido en 

años a1teriores enfermedades de gravedad o importancia, nos permite 

aceptar la declaración de .investi$&dor<!s (Cravioto, 1982) acerca de 

to•a una constelación de variable~ asociadas a la desnutrici62 cal~ 

rico protelnica, Paro 2os llama la ate~ci6n qum a~ta tales e•ferm! 

dades y a ;iesar di:? sar ~stas en p;,rte ni.mi.lares ert 8íibos grupO!'i de 

niños, las madres de los niños desnutridos, en relación al otro gr~ 

po de madres, refirieron menor porceataje de asisteacia in~dica esp~ 

cializada. Estos datos junto coa los que muestran UI meaor porceat~ 
• je -aunque minimo- de este grupo de madres que ha vigilado que sus 

hijos tenga• completo el cuadro te vacunación, •os hace• ver •ueva 
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mente que, entro toda una serie de factores que ocasionan estas co~~ 

ductas de las ~adres de los ninos desnutridos, la tendancia a la or! 

entac16n de carácter explotadora ~ayor e» este grupo de madres pudi! 

ra relacionarGe con el me».or graao ;le intor~s· o cuidado que tienen -

hacia aleunos aspectos de la vi~a del hijo. 

El pro~edio general que AOs muestra las edades más tempranas ren 

que, en COlllparación de los sujetos del otro grupo, las madres de los 

niños de1mutridos se casaron o e11pezaron a vivir Cft pareja y, por lo 

tanto, para empezar a tener hijos, parecen estar en desacuerdo con-

los resultados de algunos estudios (Arrieta, R., Cravioto, J. 1982) 
acerca de que las diferencias e1 etlai de los progenitores, o en nftme 

ro de hijos vivos, no fueron lo suficientemeate significativas para

distinguir las familias de los futuros desnutridos de las fa~ilias -

de los testigos. Sin embargo, creemos que la edad -zás temprana o 

posterior- en que las malres se caGan y e~piez;u a tener hijo& ec-~

uno de tantos factores para que, de manera circular, la ya comentada 

falta de recursos económicos obstaculice la adquisición de alizentos 

que brinde• la energia suficiente para cubrir las necesidades; y ~s

te últi~o factor provoque entre otros consecuencias un menor nivel ~ 

de escolaridad o el abandono precoz de la escuela por parte de los h! 

jos para dedicarse a un trabajo que aumente las fuentes de ingreso -

familia!', o bien como en el 27.77 por ciento de las r.adre& de los n! 

ños des~utridos, para casarse. 

A pesar de q~e los hallazgos ea algunas investigacioaes previas, 

como es el caso de los autores arriba mencionados, no reflejan dife

rencia estadistica~eate significativa eatre la presencia o ausencia

de desnutrición calórico protelnica y las variables de alfabetisEO y 

nivel educativo del padre o de la ma~re, el ex~~en de los datos d9l 

presente estudio relacioaados con resultados de otras investigacioaes 

(Hinojosa, A. 1967) nos permiten proponer una probable relación entre 

ras~s improductivos -en el carácter de los sujetos y el nivel de 

escolaridad y el ~xito alcanzado por ellas, ya que a partir de la s~ 

cundaria -iacompleta o completa- se observó Ull porcentaje mayor de -

madres de niños nutridos que alcanzaron un grado superior de escol~ 
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ridad en relación a las madred de ~inos desnutridos. No obstante, h~ 

11os de enfatizar que con este co11entario no estamos afirma~do que el 

nivel de escolaridad tenga una asociación significativa con la :¡:;rese!! 

cia o ausencia de desnutrición calórico proteinica en loa nifios. Esta 

m.ls11a aclaración la consideramos apl.icable al planteamiento :tierrune11.te 

descriptivo que hic.lmos sobre el mayor porcentaje de familias de ni -

fios desnutridos que, en comparación co~ las de los nifios nutridos, vi 

ven en familias de tipo extendida, ya que si bien los res~ltados de 

investigaciones anteriores (Arrieta, R, Cravioto, J. 1982) indican-

que el vivir en familias de tipo nuclear o extendida no fu~ un fac_ 

tor que per~itiera diferenciar el grupo de hogares con desnutridos y 

el grupo de hoeares sin desnutridos, en la presente investigación s~ 

bre la orientación de carácter que subyace a la autoridad 11aterna, -

podemos sugerir una probable relación de -entre otros factores- una

mayor tendencia a la orientación de carácter explotadora en el grupo 

de madres de nifios desnutridos y el vivir en familia de tipo extendi 

da, que si bien pudiera ocasionarse por necesidades evidentes de or! 

gen económico, pautas culturales, o a una probable receptividad don

de se "espera" recib.ir del exterior los med.ios para vivir, tambi~ll -

pudiera estar asi relacionada con "tomar" de ese ambiente los re--

cursos necesarios para cubrir las diferentes necesidades y no lograr 

mayor independencia¡ actitudes y conductas e'stas úl tüias que represe~ 

ta11. el proceso de asimilación de personas con tendencia a la orient~ 

ción de car6ater explotadora que en este grupo de madres es mayor que 

en las madres de nifios nutridos; tendencia a la explotación reforzada 

por las condiciones sociales en las que viuen las madres. 

Consideramos que estos datos se ven respaldados con los que mo~ 

traron un porcentaje mayor de madres de nifios desnutridos, en relaci 

ón a las madres de nifios nutridos, que sa dedican exclusivamente a -

los qu~haceres del hogar ya que si esta ocupación pudiera deberse a. 

diversos factores ~o investigados por nosotros -como es el probable

prejuicio del esposo o la influencia de pautas fa11iliares y cultur~

les que indicBJI que la mujer no trabaje remunerada11e11.te fuera del h2 

gar~, 11.0 obstante pudiera a su vez tener relación con una tendenc\a

a pensar, sentir y actuar de cierta manera -explotadora- ante las d! 
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versas situaciones de la vida. Asimismo, este porceRtaje mayor de--

Madres de niños desnutridos que se dedican a los quehaceres del ho -

¡;ar, junto con el meJtor porcentaje de preparación acaJ~c.ica, pudi~ra 

tener ciei·ta relación con los resultados que se señalan en algunos e~ 

tudios (Arrieta, R., Cravioto, J. 1982) sobre ~iños de desnutrición -

cl1nica avanzada y testigos apareados al ~acimie~to por edat ¡;estaci~ 

nal, peso corporal y talla total donde la 6nica diferencia significa

tiva que se refiere es el contacto de la madre con el mundo mls all~

del lui!;ar de residencia. Mientras en tales estudios se explica este -

contacto a través de escuchar s.l'itemática:ne;ite la radio, e:. la prese.!! 

te investigación podemos propoaer co~o probable, que en tal contacto

influyen en parte las experiencias te~idas por las actividades renun~ 

radas fuera del hoear; pode~os ver tal contacto como un metio que si

bien contiene el ri~sgo de descuidar la cria~za del hijo si no hay 

otras personas que lo atienda~ mientras la madre.sala de casa, por 

otro lado podemos enfocarlo coll!o ua medio que permite obtener experi

encias y brindar mayor estimulacióa al hijo, aunque mucho depellde del 

contenido de tales actividade6 como lo muestran los dato• que reporta 

mos previamente acerca de los trabajos de las madres de lo• niños nu

tridos (impartición de clases de aer6bic¡¡, costurera Qn el propio d.o

nicilio 1 secretaria, jefa de tiendas del ISSSTE) y de las zadres de -

los niños desnutridos (iAtendencia, venta de antojitos e• la calle). 

A juzgar por las enfermedades que e• su vi:i.a han tenido las ma -

dres de los niños desnutridos, podemos confirmar los resultados de 

investisacionc6 (Arrieta, R., Cravioto, j. 1982) sobre el papel :i.ete~ 

minante que tiene en el crecimiento y desarrollo del hijo el estado -

de salud de la madre durante el embarazo y el parto. Si• embargo, los 

datos de esta investigacit:i ;costraroll un porce:ttaje mayor de madres -

de iiños nutridos que en años anteriores han paiecido u~a o varias e! 

fermedades de gravedad. o iltlportancia. Cree:.ios que, por Wl lad.o, esto

nos pernite confirmar que la desnutrici61 cal6rico prote1nica ao es -

un fenómeno unicGvaal, sino que está vinculado a toda mta const~la 

ci6n de factores y por otro. lado, podemos pensar cono probable que 

la• enfermedades sufridas por las matre• de niño¡¡ tesnutrido• pudie -

ra• tener mayores repercusiones en el estado ae nutrición del hijo 

(paratiditis, varicela, sarampión, gastro enteritis, anemia, hernia -
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umbillcal,aneinas varias veces al afio y poliomielitis). Sin embar

go,la similitud que con estas enfermeda~es tjenbri alfunas enfermed! 

des de las que han sufrido las majres de ninos nutridos (varicela y 

sara~pión,especificamente),nos permite ver que estos datos estAn de 

acuerdo con el s~ñala!r.ientc q'lP. h1eimos ;:ir·::i-..·.iamente sobre las infl_!! 

encias que recibBn a~bos frupos de madres por viv~r en condiciones

similares; y con las indicaciones de al~unos investi~ajores (Lau 

rell,A. c. 1975) acerca de que tanto la desnutrición,como otras en

fermedajes,no son un simple problema biológico individual,sino una

respuesta biológica a impulsos exter.iores q11e actúan sobre el suje,

to; que son producto,en forma especifica,de su interacción ¿on lo~

demf¡s y,a un nivel mfis t_;eneral,de la relación que establece con la

naturaleza,cómo se apropia de ésta y cómo en este proceso la trans_. 

forma. 

Respecto a la notable similitud que ex.istió de manera general

en los porcentajes de eda:l del padre del nino perteneciente a cad.a

uno de los grupos estudiados,al momento de casarse o empezar a vi -

vir con su pareja (rango de 16 a 36 años de edad),podernos decir que 

aparentemente no hay relaci6n entre esta variable y el estado de n~ 

trición o desnutrición del hijo,ni con al5una determinada orienta -

cióri de carácter,por cierto,no explora:la en ellos. Más bien,podemos 

decir,que dichas edajes son en gran paTte producto de las actitudes 

y valores prevalecientes en el grupo social en el que viven¡ sin e! 

bargo,vale la pena aclarar que en los paires de los niños desnutri

dos el mayor porcentaje (83.22 por ciento) de padres que empezaron

ª vivir con su pareja entre los 16 y 24 años,en comparación con el

porcentaje (68.75 por ciento) de los padres de nifios nutridos que -

empezaron a vivir con su pareja en Pste mismo lapso,nos sugiere un

factor que probablemente influye de nuevo en el circulo ya comenta

do de empezar a tener hijos a una edad más temprana,las consecuen -

tes limitaciones económicas ,el mayor obstáculo para adquirir alime.!l 

tos que brinden la ener¡:-ia suficiente para cubrir las necesidades y 

con ~sto,la producción de diversas consecuencias como un nivel me -

nor de escolaridad,el abandono precoz de la escuela por parte de 

los hijos para dedicarse a un trabajo que eleve las fuentes de in -
• greso familiar,o bien,nuevamenteen la siguiente generación,la edad-
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mis temprana en que se forma una nueva familia. Aunque el rango g~ 

neral de las edades en que empezó a vivir con su pareja el padre de 

cada uno de los niftos de ambos erupos (16 a 36 anos de edad) estA -

de acuerdo COR los hallazgos de otras investieaclones (Arrieta,R, , 

Cravioto,J. 1982),acerca de que las diferencias en edad no fueron -

suficientemente significativas para distinguir las familias de .!u

turos desnutridos con las familias "testlgos",en nuestro caso los -

porcentajes similares en este rango general de edades hacen surgir

la interrogante de los motivos de la coincidencia en el rango gene

ral de edades de ambos grupos. aún mAs,al analizar en forma especi

fica las edades de 16 a 24 aftos donde si se observan porcentajes 

distintos eri que los padres e~pezaron a vivir en pareja,nos hace 

plantear la sugerencia de otros estudios y pensar que,probablemente, 

la edad mls temprana en que se unen a la pareja los padres y las ma 

dres de niftos desnutridos,pudiera estar relacionada con la desnutr! 

ción al dar lugar a mayores dificultades económicas surgidas de una 

mis temprana paternidad y de mayor número de hijos, Inclusive,cre~ 

mos que ademAs de las pautas conductuales surgidas del grupo en el

que viven,pudiera existir la predominancia de un cierto ~ipo de o -

rientaci6n de car~cter que los lleve a unirse a una edad ~As tempr! 

na con la pareja; orientación que,aunque no fué explorada,en los P! 

dres pudiera ser,también como en el caso de las madres,una mayor 

tendencia a la orientación explotadora o acumulat.donde,de acuerdo

ª algunos autores (Sil va, J. 1 969), se busca que otros seres les "pe!:_ 

te1tezcaa"; o para verlos como cosas o propiedades, y para manejarlos 

en base a la imposición calculadora, 

El anAlisis de las diferencias poco notables en porcentajes -

del nivel de escolaridad del padre del nifto desnutrido y nutrido de 

ambos grupos,y el mayor porcentaje de los padres de los desnutridos, 

(16.66 por ciento)en relación al de los padres de los nutridos(6.25 

por ciento)que lograron concluir una carrera profesional a nivel s~ 

perior,nos permiten reiterar el papel determinante que tiene lama

dre en el cuidado que brinda al hijo en el crecimiento y desarrollo 

de éste,en su vida fisica y emocional,asi como también en su &esa -

rrollo intelectual al constituirse como su principal agente estillu-
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lador. En relación a estos comentarios,y tomando en cuenta el ma -

yor porcentaje de madres que se dedican solament~ a las actividades 

del hogar,investit;aciones previas (Cravioto,J. ,B.lrch,H.G. ,DeLicar -

die,E.R. Y otros,1969)despul>s de considerar que las caracteristicali 

psicológicas de las maJres son el principal agente estimulador del

niño encontraron que,excepto a los 18 meses,existió siempre una di

ferencia significativa en la estimulación que se les dá a los niños 

en el hogar,misma que es desfavorable a los niños que presentaroa -

desnutrición avanzada, 

Los pocos datos sobre el padre del niño desnutrido y nutrido -

que fueron reportados en el capitulo de resultados del presente es

tudio ,pretendieron no desconocer o restar importancia al papel de -

~'sta figura en las relaciones y vida familiar, sino que fu{, realiza

da esta accióa de acuerdo a los objetivos primordiales del trabajo

acerca de explorar,básicamP.nte,la orientación de carácter subyacen

te a la autoridad materna. No obstante,reconociendo que en la in -

vestigación enfatizamos que el alimento es un producto que signifi

ca mucho más que los nutrientes que contiene,decidimos abordar al

gunos aspectos de la vida del padre como son las relaciones que él

mantiene con sus compañeros de trabajo y la frecuencia con la que -

llega de mal humor a su casa; vistos est6s aspectos,nuevamente,por

parte de la madre. 

La decisión ele abordar estos aspecto~ i;;_i tomada.fundamentándg_ 

no¡¡ en algunas observaciones de especialistas (Ramirez,s. 1977; Sa! 

doval,M.D. 1984) acerca de que el tipo de relaciones,surgido por d! 

ferentes causas,que mantienen entre si los progenitores repercute -

noyó1o en las rel~ciones que se suscitan entre arobos,sino directa -

mente en el tipo de relaciones que establece la madre con el hijo: 

sobreprotegiéndolo o reparándose a travl>s de l>l,etc.,o ejerciendo sg_ 

bre l>l lo que otros autores(Fuente,R. ae la. 1974) aenominan influ

jos patogl>nicos,tales como el rechazo y el dominio,entre otros, Si 

bien tales conductas maternas tienen relación con su orientaeióa cie 
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car!c ter peI'aonal 1 a su. VE\Z ,~sta influye y ea influida por el tipo -

de ·relaci~nei que ~~ntiene co~ su pareja. 

Sobre esto~ aspectos;el mayor porcentaje reportado a trav~a de 

las madres de nifios desnutridos,en comparación con el del otro gru-

po,acerca de que sus esposos mantienen buenas relaciones con sus 

compañeros de trabajo,o que ignoran c6xo son tales relaciones¡ pero 

as!mismo,el mayor porcentaje que,en comparación con las madres de -

nifios desnutridos,de qu:enes señalaron que sus esposos siempre o c~ 

si siempre llegan de mal humor a sus casas,nos hace pensar en un t! 

po de relaciones probablemente mAs problem~ticas que las que pudie

ran ocurrir en las familias de los niños nutridos. Nos permite,in

clusive plantear la interrogante sobre si la mayor tendencia a las

orientaciones de car~cter explotadora y acumulativa no se 11 mita a

la autoridad que ejercen sobre sus hijos,sino tambiln si influyen -

en la percepción que tienen de los acontecimientos y en las respue~ 

tas que presentan ante ~stos,tales como las que fueron planteadas -

de manera descriptiva -no correlacionada estad!sticamente- y surgi

das de los diferentes aspectos explorados en el cuestionario sobre

algunos datos personales del niño,de la madre y del padre. 

De esta manera,la conclusión principal de esta investigación -

es que existe una mayor tendencia de las madres de los niños desnu

tri1os a ejercer la autoridad sobre sus hijos con predominancia de

rasgos de carácter explota1ores y acumulativos,y que probablemente

~stos influyen en ciertas caracteristicas de su vida personal como

mujeres y esp~eas. Sin e~bargo,cabe enfatizar nuevamente en que -

los datos que fueron presentajos se tra·najaron enfocan1o a los suj~ 

tos como grupo,y que en la 1escripci6n general que hicimos sobre al 

gunos jatos personales ie los niftos y de sus paires no se realizó -

alguna correlación estai1stica entre los mi&mos,los cuales,en un 

momento determinado pudieramos considerar como variables. Tampoco

se realizó alguna correlación estad!stica de tales datos con la va

riable de la orientación de carActer. Por supuesto,todavia se de-
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be investigar de111asiado sobre la orientación de carlcter subyacente 

a la autoridad materna y la presencia o ausencia ~e desnutrición,a

s1 co~o sobre la orientación de carlcter y alguno de los aspectos -

far.iliares descritos lineas arriba,que pudieran tener alguna rela -

ción,si no con el or!gen,con el aeravamiento de la desnutrición ca

lórico prote!nica,ya que debe quedar claro que principalmente los -

6ltimos puntos planteados quedan como especulaciones u observacio -

nes planteadas con el fin de sugerir estudios mis profundos y espe

cificos sobre tales aspectos¡ estudios que a6n sin tomar una mues -

tra "cautiva" en alguna institución que brinde servicios de salud,~ 

cuda a la comunidad y obtenga una muestra de sujetos de mayor magn! 

tud que permita mayor generalización de los resultados,asi como ta~ 

bién,que posibilite las condiciones para conocer si hay o no dife -

rencias significativas mis notables en la orientación de carlcter -

subyacente a la autoridid materna sob~e nifios ~eénutridos y nutri -

dos. 

Ademls de no poder generalizar los resultados obtenidos en el -

estudio debido a que rué llevado a cabo con dos grupos reducidos de 

sujetos bajo un tipo de investigación no probabilistico,existen o -

tras limitaciones como son las caracteristicas,ya nombradas al ini

cio del trabajo,del cuestionario de orientación de carlcter de la~ 

autoridad materna, Si bien su construcción fu~ realizada tratando

de apegarnos lo mis posible a nuestro marco teórico y a las norr.as

de validación,no re6ne todas las ventajas con las que cuenta una 

prueba proyectiva por lo que sus opciones de respuesta cerraJa pu -

dieran prestarse a ser falseadas. También son importantes las care~ 

cias de un control en la homogeneidad de la edad,grado de escolari

dad ,número de hijos, tiempo de vivir en pareja,una misma y especifi

ca cantidad de ingresos econ6micos,etc, ; aunque,tambiln hemos de ~ 

reconocer que de acuerdo a los propósitos de la investigación en c~ 

munidad y con sujetos no cautivo•,dicha homogeneidad era dificil ae 
conseguir. De cualquier manera,se sugiere que en posteriores e•tu

dios se consideren todas estas variables como posibles influencias

en los resultados,mismos que permitan ejecutar con un mayor r3spal-
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do y seeuridad una serie de medidas o intervenciones psicológicas -

que co~plementen los programas de atención mldica, 

En nuestro caso,basándonos en los resultados obtenidos,e insis

tiendo en que la desnutrición calórico protelnica no es un proce~o

meclnico ,sino influido por toda una serie de factores que propician 

la ingestión y/o utilización deficiente de alimentos de origen ani

mal ,acompañada de incestiones variobles de alimentos ricos en carb~ 

hidratos -en lo cual eeneralmente participa quien desempeña el rol 

de madre-,no podemos dejar de reconocer el ya COlllentado obstáculo -

de las limitaciones socioeconóu:icas,pero truibiln la orientación de 

carácter de la madre,ya que de alguna manera ambos elementos se in

fluyen y retroalimentaa. 

Consideramos que estos dos últimos aspectos mencionados prese! 

tan caracteristicas que posibilitan un nivel diferente de particip! 

ción por parte del profesional de la psicologia. En el aspecto que 

se refiere a las limitaciones socioeconómicas,el pnoble~a es evide! 

te en Mlxico con todo y la negación o racionalización que se ha~a -

de la existencia de un gran sector de individuos bajos en la escala 

económico social,y que contrasta con el reducido sector de quienes

se encuentran en un ambiente privilegiado. Ante Aste hecho,algunos 

estudiosos del proceso nutrici6n-desnutrición,como Cravioto (1983), 

han co111entado que la carencia de satisfacción minima de bienestar ~ 

social crea un clima desfavorable que produce un "efecto espiral" 

que lleva,entre otras consecuencias a desnutrici6n,desarrollo men -

tal defectuoso,fracaso escolar y dificultades en la adaptación, 

Las consecuencias negativas de este proceso y la persistente,

estAtica,y notable diferencia ie vida «e los dos grupos sociales i! 

dicados previamente,ha provocado que investigadores,como el ante 

riormente nombrado,tengan que recurrir a la 111enci6n del tér111inlil 11 112 
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ralidad" como a;edio b~sico para erradicar la pobreza y sus efectos

negativos que,a su vez,son producto de un funcionamiento social in~ 

decuado, Considero que su propuesta tiene fines benéficos y el mi! 

mo sentido humanista que caracteriza a la teoria psicoanalitica a -

doptada como marco teórico de la presente investiGaci6n,pero pode -

mos proponer algunas actividades donde se utilizan en el grupo de -

madres estudiado los resultados obtenidos hasta el momento. 

Aclarando que la intervención en madres de niños desnutridos -

con una mayor tendencia a la orientación de carácter explotadora no 

es una tarea sencilla,que en su conformación y permanencia partici

pan toda una serie de ele~entos familiares,económicos y sociales en 

general,podemos abordar el tema principal de este trabajo -la orie~ 

tación de carácter- concibiéndolo como un factor que,además de ser

en gran parte el producto de la situación socioeconómica,interviene 

en cierto "equilibrio" del sistema familiar; familia que a final de 

cuentas es el medio escencial,a través del cual,la situación econó

mica ejerce su influencia conformadora sobre la psique del indivi -

duo,y "equilibrio" que aunque no es el idóneo para el desarollo de

todos los miembros de la familia representa un estado que,conscie~ 

te o inconscientemente ha permitido alcanzar cierta estabilidad en

lo que diversos autores,como Satir (1989),denorlinan el "móvil" fa11.!_ 

liar, 

Precisamente tomando en cuenta que el niño desnutrido no se e•

cuentra aislado,que la desnutrición calórico proteinica no es una ~ 

enfermedad simplemente de tipo biológico y que la familia represen

ta un sistema que puede ser abierto o cerrado,to~ando en cuenta 

principalmente las influencias que permite o no del exterior,pode -

11os proponer una serie de medidas de tipo psicológico -que es donde 

los profesionales de esta disciplina podemos participar- en uno Qe

los elementos escenciales del sistema fa11iliar,como es la 11adre.Co• 
• tales medidas podemos buscar influir en la relación madre-hijo des-
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~utrido. Con 6sto ~o querGmos d&cir que para influir en el cor.plv

jo sistema familiar sea suficie~te encerrarnos en los fenó~enos que 

suceden en la relación de la pareja madre-hijo,ya que intervienen 2 

tras fi~uras cor.o son el padre,los herr.anos,tlos,abuelos,etc, ; sin 

embargo,considerar.os que las lir.itaciones del tiempo disponible de

~stos otros ~iembros de la far.ilia para asistir a psicoterapia far.l 

liar,y la necesidad -no fAcil de cubr~- de contar con recursos hu

manos especializados para realizar una tarea en comunidad que ni -

siquiera ha sido solicitada por los mismos sujetos,nos perr.iten pr2 

poner-para una ejecución futura- el trabajo a trav~s de grupos ope

rativos de maires de niños desnutridos. Tal ~repuesta r~present~ -

uno entre los varios medios que pueden existir por lo que,ante ella 

y la mención ambiciosa que hicimos sobre prevención de la desnutri

ción y sus efectos acompañantes de orden psicológico,no poder.os de

jar de tomar en cuenta las diferentes criticas que existen al prop2 

ner un prograo:a,por mlnir.o que ~ste sea,para ser desarrollado ea c2 

munidad con la participación psicológica. 

Aate tales criticas existen varias que han sido recopiladas y

analizadas por quienes confían en programas comunitarios (Zax,M. y

Specter,G.A. 1979),las cuales van desde aquéllas múltiples objecio

nes que se basan en la af~mación acerca de que ea la psicologla se 

carece &e elementos suficientes para establecer programas,principal 

mente preventivos,hasta aquéllas criticas negativas basajas en lo -

que parece ser el alto costo de los programas; las que se basan en

la idea de q~e los programas preventivos invajen la intimidad pers2 

nal; las que se basan en la creencia de que la prevención es intan

gible ,orientada hacia el futuro y de cualidad indemostrada; o las -

que se basan en la idea de que,por no ser psicoterapia individual,

provocaria un tratamiento más deficiente. 

Si bien no pretendemos citar aqul con a.11plitui el origen y la 

teorla de los grupos operativos (Pichon-Riviere,E. 1975),misma que

ha sido aceptada y aplicada por otros cientlficos como,por ejemplo, 
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Bleger,J, (198~ ,de manera general podemos decir que,tomando en cuea 

ta la dificultad del reducido tiempo de que disponen los sujetos pa

ra asisti~ a consulta u orientación,lste obsticulo puede ser dismi -

nuido por un programa de intervención grupal -diez madres de niftos 

desnutridos- que ocupe un periodo relativa~ente corto de tiempo,con! 

tituido por una serie de doce sesiones de una hora y veinte minutos

cada reunión. Consideramos que un grupo que de tal manera estl cen

trado en la tarea de analizar las relaciones que ~antienen con sus -

hijos en las diversas actividades de Astos,puede ser una opción de -

gran valor para incidir en el lrea de los factores emocionales parti 

cipantes en la existencia de la desnutrición, Inclusive en la prevea 

ción o agravamiento de los miGmos ante sujetos con riesgo de desnu -

trici6n por vivir en condiciones que facilitan su aparición, ya que

na es raro escuchar comentarios ni observar directamente el acceso -

limitado que muchos individuos tienen ~ servicios de psicoterapia ia 

dividual,o especificamente a los de tipo psicoanalitico por el elev~ 

do costo que resulta para la mayoria. Dentro de este panorama,el tr~ 

bajo grupal propuesto con este grupo de madres favoreceria la cense~ 

cuci6a de lo que el psicoaaálisis busca -adquirir mayor conciencia -

de los motivos de comportamiento humano-,y permitiria ventajas ea a~ 

pectas monetario• y temporales, 

Consideramos que despu~s de conocer la mayor tendencia a la o -

rientaci6n explotadora y acumulat. por parte de las madres de niños

desnutridos,no es contradictorio realizar el encuadre de un programa 

y proponerlo para el trabajo con el grupo de sujetos utilizando la -

t~cnica de los grupos operativos¡ o realizar dicho encuadre propouie~ 

do diferentes niveles de atención -primero o segundo- despu~s de a -

plicar el cuestionario de orientación de carácter de la autoridad m~ 

terna a madres de niños mayormehte expuestos a la desnutrición, La• 

composición de los grupos seria homogenea en sexo,rol familiar y te

ner un hijo de•nutrido o propenso a la desnutrición; el procedimiea

to puede ser programado desde la presentación de los sujetos hasta -

la narración ae experiencias infantiles y que durante su vida han t~ 
• •ido con la autoridad. 
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Desde luego estas .intorvencione1> propuesta¡;¡ no pretenden actuar 

de manera aislada, sino complemento de las medidaa de tipo m~dico; -

las medi1as de tipo psicol6¡;ico propuestas son l\(·d idas "no autricio

nales" en el sentido matarial pero bui;can que dcspu~s del anlilisis -

que se haga, del ~ismo ¡;rupo de sujetos surjan las alternativas de -

acci6n pert.1.nentes para favorecer las condiciones que permitan, en -

cierto grado, el mejoram.icnto de la relación madre--hijo desnutrido

º propenso a la desnutrición, y de manera indirecta probablemente 

las relaciones con las personas de su grupo familiar, 

·con lo anterior hemos de señalar nuevamente que al encontrarse

el niño desnutrido inmerso en un medio familiar y en una estructura

social,no pectemos concebirlo como alguien que simplemente muestra -

ciertos sintomas,como tampoco gratuitariente la madre de ~ste muestra 

mayor número de rasgos improductivos de la orientación de carlicter -

expl.Y acum,por pocos que ~stos sean,en comparación con las madres a 

de niños nutridos. No debemos olvidar que en todo momento el indivl 

duo es el depositario de una experiencia de grupo y,si como señala -

Estrada,L. (1989),los males del individuo,de la familia y de la so -

ciedad forman un continuo,por lo tanto los niños desnutridos mue• 

tran no unicar.ente manifestaciones orgánicas de una enfermedad, Con

esta declaraciÓ• retomamos el comentario previo de Cravioto,J.(1983), 

acerca de la notable diferencia de los dos grupos sociales en M~xi -

co con ambientes y recursos muy distintos,y lo interramos al señala

miento que hace Fromr. (1976)respecto al manejo que en la cultura 

occidental se hace del hombre ya que tal experiencia social o práctl 

ca de vida influye,incluso,en la forma como percibe su trabajo el -

profesional de la psicoloria. Fror.m nos habla del manejo que se ha

ce del hombre como parte de un equipo de producción,como alguieR que 

desde pequeño· sufre un empobrecimiento interior y el Jesaliento ~e -

las convicciones verdaderas; empobrecimiento y desaliento que soa V! 

rios de los productos que este autor explica a partir de la concen -

tración del capital,por parte de un grupo reducido de personas,que -

llevó a la formación de empresas gigantescas manejadas por burÓcra • 
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cias jerArquicamente organizadas; burocracias que administran cosas

Y personas y que se relacionan con las personas tomo si fueran cosas; 

burocracias de tipo industrial o de tipo e;nbernarr.ental que manejan a 

las personas no solamente en la esfera de la producción,sino también 

en la de consumo. Como consecuencia,el individuo no se experimenta

como portador activo de sus propias capacidades o potencialidades,s! 

no corno una11 cosa11 empobrecida,dependiente de poderes ajenos a líl. Pe

ro esta situación se agrava en el caso de México,donde el desarrollo 

tecnológico y la creciente injusticia social,ya nombrada,han determ! 

nado la aparición de ciertas condiciones de existencia social que no 

sólo -a su vez- han determinado la conciencia,sino tambi~n la estru~ 

tura de la vida interior profunda en general. Por esta razón cree -

mos que ha habido repercusiones en la relación que establece el pro

fesional de la psicologla con las personas a quienes puede atender,

en este caso los nif.os desnutridos y las madres de ~stos o sus fami

lias. 

BasAndonos en datos acerca de los insuficientes servicios de 

primer nivel de atención a la salud mental a la comunidad en el Dis

trito Federal (Lartigue,M.T. 1981¡),ya que no hay promoción de la mi~ 

ma de manera formal y sistemAtica,podemos suponer que la relación 

del profesional de la psicologla con sus pacientes se ha convertido; 

en gran parte ,en un manejo"exter•o"de aquél; manejo" externo" y lejano 

si recordamos la concepción tradicional que prevalece acerca de que

los pacientes deLen acudir a las instituciones,y no los profesiona -

les de la salud mental al hAbitat particular de una población. Aún -

mAs,consideramos qu~ la influencia citada lineas arriba acerca de la 

sociedad,influye en que muchas veces se conciba a la desnutrici6n c~ 

mo aqu~l padecimiento simplemente biol6gico; concepción que en este

trabajo pretendimos superar,comple~ent~ndola principalmente con la -

dimensióa psicológica y social. No obstante,hemos de señalar que en 

este eahndio no fu~ la pretensión ni el objetivo señalar que se obt~ 

vier~n resultados notables para comprender tales procesos,el psicol~ 

gico y el social,ea los niños con desnutrición calórico protelnica.

Reiteramos,m~s bien,la necesidad ~e realizar otras investiga~ones -
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sobre la orientación de carlcter que subyace a la autoridad naterna

sobre tales niños,con el fin de conocer si hay o no diferencias sig

nificativas ~As notables entre estas madres y la autoridaj que ejer

cen sobre sus hijos las madres de niños nutriios. Tampoco se prete~ 

dió dar como definitivos los datos descritos en la interacción de la 

~adre con otras personas del nedio faniliar,y que fueron nombrados -

en forma breve,cono es el caso del padre. Mis bien,utilizando térm! 

nos de Fro~m (1978),creemos que la investigación con ambos grupos de 

madres y los comentarios hechos en base a los resultados obtenidos -

fueron un intento,desde la perspectiva psicol6gica,por acercarnos de 

alguna manera a lo que los niños desnutridos SON,y no sólo a lo que

TIEt-.'EN. 
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