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RESUMEN 

Se estudiaron los efectos de la Soya de sabor como 
complemento alimenticio sobre la percepci6n visual de la - 
forma, en niños con desnutrición proteico calórica de pri-

mer grado. La desnutrición - protéico cal6rica fue concep - 
tualizada como un síndrome caracterizado por la alta inges 

ta de cabrias y baja ingesta de proteínas. Se aparearon 

dos grupos, control y experimental por edad, sexo y grado 
de desnutrición. Al primer grupo, se le proporcionó Choco 

Milk como placebo y al segundo grupo, soya de sabor. Am -
.bos grupos control y experimental aumentaron tanto su peso 

corporal como su estatura, no así la velocidad de-respues- 
ta, la cual fue significativamente mayor en el grupo expe-
rimental. En cuanto a número de aciertos, el grupo Pxperi 
mental tuvo también mejor ejecución que el grupo control, 
pero.esta diferencia no fue significativa. 

Dada la deficiencia alimenticia de los niños de la 
investigación, se sugiere que cualquier complemento alienen 
ticio con proteína hubiese dado resultados similares. 
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INTRODUCC ION 

La desnutrici6n prot6ico-calórica, prácticamente ha 
desaparecido como causa importante de morbilidad infantil 
y preescolar en los paises industrializados, pero sigue - 
siendo una de las principales causas de enfermedad y muer-
te en los paises no-industrializados, ya sea por st misma 
o acompañada de enfermedades infecciosas. 

La prevalencia de la desnutrición protéico-calórica 
no se conoce con certeza. Las estimaciones para las dife-
rentes regiones no industrializadas van de 0.5 a 7 % en ni 
ños menores de 5 años. Se ha calculado que de los 815 -
millones menores de 5 años en el mundo en 1975, 329 millo-
nes de ellos no recibieron dietas adecuadas por las causas 
que interfieren con la distribución adecuada de los alimen 
tos ( May and Lemons, 1969). 

En términos generales, 3 de cada 100 niños lactan - 
tes y preescolares de los paises en desarrollo han padeci-
do un episodio de desnutrici6n severa en su vida. 

El objeto primordial de la lucha contra la.desnutri 
cibn, es la sobrevivencia del individuo. Como en cual -
quier enfermedad, mejores conocimientos en el tratamiento 
de los•  problemas electroliticos y de la patología bioquimi 
Ca de la desnutrición de tercer grado, entre otros, han - 
contribuido de. manera importante en la reducción de la le-
talidad. 

.2 

De una probabilidad de muerte de 50% hace 20 años,- 
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actualmente menos del 5 8 de los niños preescolares severa 
mente desnutridos mueren en las salas pedistricas modernas 
( Kargel y Basel,' 1973). 

Sin embargo, es de vital importancia tener en mente 
que el problema de la desnutrición severa no termina al - 
obtener la disminución de la tasa de letalidad. Actualmen 
te, se considera el hecho que un, gran manero de adultos de 
los paises no-industrializados han sufrido por lo menos un 
episodio de desnutrición durante su niñez; esto lleva a - 
considerar las consecuencias posibles de la desnutrición - 
temprana, particularmente aquellas relacionadas al de 	- 
sarrollo ; mental y aprendizaje (Cravioto y De Licardie, - 
1973). 

Aunque los problemas de nutrición, desde el punto - 
de, vista de salud, afectan a un gran número de personas, - 
son particularmente prevalentes en los llamados grupos vul 
nerables.de la población formado por: lactantes, preescola 
res y mujeres embarazadas o lactando. La vulnerabilidad - 
era debido a las características socioculturales de estos 
grupos •y al incremento de las necesidades fisiológicas de 
nutrimiento. 

La importancia de la desnutrición como problema de" 
salud puede verse en términos de mortalidad o en el de - 
sarrollo mental de los sobrevivientes (Cravioto J, 1978). 

El subdesarrollo y sus resultantes económicas, cut- 
turales y sociales afecta una gran proporción de indivi - 
duos y familias del llamado tercer mundo particularmente a 
los niños, ya que más de la mitad de los preescolares pre- 
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sentan grados de desnutrición ligeros hasta moderados. En 
adición, es sabido que la desnutrición juega un papel im - 
portante en menos del 50 % del ntmero total de muertes pre 
escolares. 

A pesar del alto riesgo de las familias de los paí-
ses del tercer mundo a desarrollar desnutrición, es sor - 
prendente que la desnutrición protéico-calórica, clínica - 
mente evidente, casi nunca alcanza una tasa de prevalencia 
arriba del 10%. Esto se debe en parte a la alta tasa de - 
mortalidad en niños desnutridos. Sin embargo, cuando la - 
familia es afectada por una privación seria de alimentos, 
las investigaciones han mostrado que. sólo un niño de la fa 
milla mostrará signos clínicos extremos de desnutrición se 
vera, los otros niños parece ser que no sufren mas allá -
de las formas ligeras y moderadas de la enfermedad. Hasta 
la fecha no hay una explicación adecuada para este fenóme-
no. Uno de los principales obstáculos' que. se  presentan,es 
que no se han podido obtener datos adecuados del ambiente 
del niño afectado antes y después de que desarrolla la des 
nutrición. La necesidad de obtener esta información, se - 
apoya en la hipótesis de que al conocer la condición de un 
niño severamente, desnutrido, junto con los datos del am - 
biente de su casa que propiciaron este síndrome,. pudiere 
arrojar hallazgos que permitieran cambiar las caracteristi 
cas importantes de ese ambiente. 

Una de las características de.las familias de los - 
estratos socio-económicos bajos de los países en desarrollo 
es que tienen numerosos hijos y a cortos intervalos lo que 
hace que la madre delege su papel en más de 2 sustitutos y 
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se sucedan patrones de cuidado del niño diferentes, lo -
cual juega una parte importante en la producción de un ma-
ternaje inadecuado en ese tipo de comunidades. 

Estos problemas son aun más marcados en institucio-
nes de beneficencia como los orfanatorios, en los que una 
gran cantidad de infantes, dependen de unos cuantos adul - 
tos, como es el caso del estudio que aquí nos ocupa. 

Sin embargo, a pesar de la influencia de factores - 
no-nutricios en la conducta del niño, como dice Meneghello 
(1949), los cambios psicológicos en la desnutrición no son 
solo una 'respuesta a. la hospitalización o a la privación - 
materna en general, ya que están presentes aun si el niño 
permanece en casa y es cuidado por una madre afectuosa y.-
dedicada, aunque descuidada en el aspecto nutricio. 

Independientemente de cual es la causa, es claro - 
que durante el desarrollo de la desnutrición crónica y se-
vera, el fracaso para responder apropiadamente a un estlmu 
lo importante, se refleja en una separaci6n progresiva del 
niño por una regresi6n de las conductas que, ya habla supe-
rado en su desarrollo. 

Cabak y Najdanvic, 1965, y Cravioto, Dinero, Arroyo 
y Alcalde, 1969 han publicado 6 estudios en donde se toma 
en cuenta a niños que viven en ambientes culturalmente di-
ferentes y con distinta geografía como en: Europa (Yugoes.-
lavia), Asia (India, Indonesia, Filipinas), El Caribe (Ja-
maica) y Latinoamérica (El Salvador y México). Los resulta 
dos de esos estudios muestran que el ambiente en donde vi- 
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ven los niños a riesgo de desnutrición es altamente nega - 
tivo en los efectos sobre el desarrollo mental. Sin tomar 
en cuenta la presencia o la ausencia de una previa admi - 

sión al hospital por desnutrición severa, los niños que se 

desarrollan en este medio tienen una alta probabilidad de 
mostrar pobre ejecución en las pruebas de inteligencia. La 

presencia de un episodio de desnutrición ocurrido temprana 
mente en la vida y de suficiente severidad para obligar al 
niño a ir al hospital, aumenta la oportunidad de obtener - 

un valor aun más bajo que aquellos con características del 
ambiente pobre. 

El medio ambiente estimulante, tan importante en - 
el desarrollo de cualquier individuo para desempeñar las.-
exigencias que la vida le.plantea, es el factor faltante - 
en la mayoría de las instituciones de beneficencia, en el 
caso concreto de nuestro estudio, pudo ser uno'de los fac-
tores responsable de la pobre ejecución, apenas significa-
tiva del grupo experimental, que de no tratarse de niños -
internos probablemente su rendimiento hubiese sido mejor. 

Cuando se presenta un síndrome como la desnutri -
ción protéico-cal6rica en donde el último paso de La cade-

na-de situaciones que llevan a una deficiencia tisular de 
nutrimentos, es la ingesta insuficiente, es esencial consi 
derar el significado del alimento y de la alimentación a -
través de por lo menos 3 mecanismos: 

El fisiológico, que tiene como unidad de medida el 
nutrimento, y su función es proveer sustancias químicas al 
organismo para • propósitos de crecimiento, mantenimiento y 
regulación metabólica. 

i 
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El segundo mecanismo del alimento puede ser conside 
rado como psico-físico. Su unidad de medida será el ah i - 
mento. en si, que a través de sus características sensoriales 
provean al organismo de una variedad de estímulos (textu •-
ras, color, aroma, sabor, temperatura, etc). En este con -
texto, un alimento presentado en la mesa preparado en 2 -
formas distintas, teniendo el mismo contenido de nutrimen-
tos y de energía, puede representar de hecho, como si dos 
diferentes alimentos, se ofrecieran al individuo. 

Finalmente, la tercera alternativa del alimento, -
puede ser considerada como la psico-social. Su unidad de 
medida es la hora de comer, las funciones del alimento en 
esta linea están por un lado, para ayudar en la formación 
del símbolo a través del valor familiar y el social, como 
una forma - de.recompensa o castigo, como una experiencia de 
vida a una persona que se siente gratificada o como una ca 
racteristica identificativa de un grupo étnico o subcultu-
ral. 

Caso concreto el de este estudio, en donde los ni 
ños'encuentran como situición gratificante s6lo la hora de 
comer, sin tomar en cuenta el valor nutritivo del alimento 
en si. El acto de comer, sólo tiene una sola situación me 
canizada que es la hora del día y sólo por satisfacer una 
necesidad fisiológica primaria, no como una situación so -
cial de• convivencia, tan esencial en la vida dé<todo niño,-
en una situación familiar. 

Mc Laren y col$.(1970) consideran que la ejecución - 
más baja de los niños previamente estimulados puede estar 
relacionada con sus. condiciones socioeconómicas más bajas. 
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El estudio que aquí nos ocupa, tuvo una duración - 
de 8 semanas, con un estudio piloto de 7 días, estudio que 
se llevó a cabo con el fin de "detectar" el tipo de dieta 
que en la Institución se administra en forma regular. Esto 
arrojó datos significativos ya que la dieta era constante 
en carbohidratos y escasas calorías y un mínimo de proteí-
na, lo que nos permitió graduar la cantidad de complemento 
alimenticio que se administraría. 

Si bien es cierto, que la talla es un indicador de 
la desnutrición protéico-calórica, en este caso la talla 
arrojó un incremento de 2. centímetros en las 8 semanas de 
tratamiento, sucediendo lo mismo con el peso corporal.Cau-
sa atribuible al proceso natural de crecimiento. 

En un estudio previo (Cravioto, De Licardié y 	- 
Birch, 1966) al investigar el efecto que la desnutrición - 
pudiera tener sobre la organización intersensorial de ni - 
ños del medio rural, se encontró que empleando la estatura 
alcanzada en la edad escolar como indicador del riesgo de 
haber padecido desnutrición, los niños pertenecientes al - 
cuartil inferior de talla, se mostraron significativamente 
inferiores a los del cuartil superior en su capacidad para 
integrar información háptica, cinestésica y visual. 

Los estudios de Woodworth (1910) y Rivers (1901) -
sobre *diferencias sensoriales en diversos grupos étnicos, 
los de Segall y cols•(1963), sobra diferencias culturales 
en. la  percepción de formas geométricas, así como los de -
Nissen y Asociados (1935), que demostraron diferencias in-
terculturales en la percepción de forma y en otros aspec - 
tos de percepción visual, han hecho que en la actualidad - 
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no se tenga duda acerca del efecto que sobre el funciona - 
miento integrativo sensorial, tiene la forma y el estilo - 
de vivir de los grupos humanos. 

En la institución (orfanatorio)- objeto de este estu 
dio,-  cada niño estudiado, proviene de diferentes localida-
des, de madres solteras o de padres separados con diferen-
tes formas y estilos de vida.. Tasando en cuenta estas ca-
racteristicas, la ejecución de cada niño ante la prueba an-
te la cual fueron sometidos,, corrobora las ideas de Niasen 
y .colo. 

La desnutrición varia de acuerdo a la edad y en los 
niños menores de un año. de edad se presenta con más fre -
cuencia el tipo Marasaático. En el preescolar., el huuedo 
o Xwashiorkor. Existe un tipo intermedio con depleci6n de 
las reservas de grasa subcutánea y edema, es el kwashiorkc 
Marasmático. En cuanto a la talla, no se recupera en-  los 
_3 tipos. Las demás alteraciones funcionales son potencial 
mente reversibles. La desnutrición de primero y segundo - 
grados, admiten ser atendidas en consulta externa. 

La desnutrición de tercer grado, requiere hospital¡ 
zacidn, Los objetivos en ambos casos son eliminar facto - 
res etiológicos y daños causados. 

.Uno de los principales obstáculos.en la interpreta-
ción de las consecuencias de la' desnutrición en el niño, - 
resulta de la escasez de datos pertinentes, con su de 	- 
sarrollo psicológico ( En el campo de la percepción parece 
agudizarse esta carencia). No se puede negar, que la pre-
sencia de un niño desnutrido en condiciones sub6ptiaas.de 
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desarrollo físico y mental, cambia algunas de las actitu - 
des y prácticas del seno familiar. Por consiguiente, es - 

necesario realizar más estudios longitudinales aun desde - 
la etapa intrauterina, o por lo menos desde el nacimiento, 

a manera de obtener información contemporánea para cada - 
etapa de desarrollo del niño cuyos datos permitan interpre 

tar y establecer relaciones funcionales entre antecedentes 
y consecuentes de la desnutrición, sobre bases científicas 
más sólidas. 



CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1 ¿ QUE SON'LAS PROTEINAS ? 

Las proteínas de la dieta aportan aminoácidos que - 
son los elementos estructurales necesarios para el creci - 
miento, mantenimiento, reparación y reproducción de los te-
jidos.y que permiten formar enzimas y compuestos nitrogena-
dos que tienen funciones específicas dentro de la economía 
del organismo. 

Las proteínas contenidas en los alimentos son desdo-
bladas en el tubo agestivo hasta sus componentes los ami -
noácidos, los cuales se absorven pasando a la circulación -
portal hasta llegar al hígado. 

• Una parte de ellos es convertida en glucosa (gluco -
neogénesis) o energía, otra parte es incorporada en proteí-
nas hepáticas y el resto que es la mayor parte1 se liberan - 
lentamente a la circulación general y llegan a los diferen-
tes tejidos donde son utilizados para sintetizar las protel 
nas tisulares. 

Las proteínas del organismo tienen cada una una com-
posición definida de aminoácidos, por lo que la síntesis de 
proteínas es tan eficiente como adecuada sea la proporción 
en que se encuentran los aminoácidos circulantes. Cuando - 
el patrón de aminoácidos circulantes es muy diferente del - 
que tiene la proteína que se va a sintetizar, la eficiencia 
de incorporación es muy baja. No sólo no debe haber defi 

.11 
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ciencia en los aminoácidos indispensables, sino que el exce 
so de alguno de ellos es inútil y a veces indeseable porque 
puede inhibir la síntesis de proteína. 

Uno de los factores determinantes del patrón de ami-
noácidos indispensables circulantes, es la composición de - 
las proteínas de la dieta. Por ello se distinguen las pro-
teínas de la dieta en proteínas de alta y baja calidad nu - 
tricional según su patrón de aminoácidos• indispensables de-
termine o no una alta eficiencia de incorporación de protel 
nas del organismo. 

_Las proteínas del organismo no son estables. Dentro 
de cada célula o tejido, las proteínas sufren un continuo 
proceso de recambio segdn el siguiente esquema: 

• • 	r  	r v• 	 ¥¥ 	• 	lo s 	 rr r • 	rr «_ 	r: • 
r •• rr¥. r¥ 

GLUCOSA O ENERGIA. 

Como se indica, cada proteína se desdobla en los ami 
noácidos que la forman, quedando libres forman una "poza" -
metabblica; estos aminoácidos pueden ser utilizados para - 
sintetizar las diferentes proteínas tisulares o entran en - 
intercambio bidireccional con los aminoácidos del plasma. -. 
De esta forma una molécula de triptofano que formaba parte 
de una miosina, por ejemplo, pasa a la poza intracelular de 
aminoácidos libres y tiene igual oportunidad de ser reincor 
porada en una nueva molécula de miasma, de ir a formar par 
te de• cualquier, otra proteína de la célula o de ir a otros 
tejidos, o de llegar al hígado donde a su vez puede ser in- 
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corporada, liberada de nuevo o transformada en glucosa o - 
en energía directamente. 

El recambio de proteínas es tal, que permite la pér-
dida de aminoácidos sobre todo por transformación en glucosa 
(gluconeogénesis) que es en si una muy importante función - 
de las proteínas. Existen otras pérdidas cono las debidas 
a descamación de células de la piel y las mucosas, reabsor-
ción incompleta de las secreciones. digestivas, etc. Todo - 
ello hace necesario que el organismo obtenga del medio am - 
biente los aminoácidos que ha perdido. Casos más claros - 
son las necesidades para el crecimiento, el embarazo y la - 
lactancia. 

Por todo-  lo anterior, las necesidades.minimas de pro 
temas de un indi`i i duo dependen: 

a) De la magnitud de sus pérdidas obligatorias de -
nitrbgeno (área y creatinina,.ácido drico y aainourinarios, 
parte, de las enzimas digestivas no reabsorbidas y que se -
pierden con las heces y proteínas tegumentarias del pelo,de 
las uñas y de las células que se descaman. 

b) De las proteínas necesarias en situaciones espe - 
ciales (crecimiento, embarazo y lactancia). 

c) De las pérdidas determinadas por el "Stress". 

El reporte del comité conjunto de expertos en nece - 
sidades de proteínas de la FAO/OMS de 1965, propuso anali-
zar de una manera factorial las necesidades de proteínas -
segbn la siguiente ecuación:. 



Necesidades de: 

Nitrógeno = (Nu + Nf + Nt + Nc) xl. 1+ Ne + N1 x Fc. 

Donde: 

Necesidades de proteínas = Necesidades de nitrógeno x 

6.25 

Nu = Nitrógeno urinario. 
Nf = Nitrógeno fecal. 
Nt = Nitrógeno tegumentario. 
Nc = Nitrógeno (proteínas) necesario para el crecimiento. 
Ne = Nitrógeno (proteínas) necesario para el embarazo. 
Nl = Nitrógeno (proteínas) necesario en la lactancia. 
Fc = Factor de corrección por la calidad de la proteína - 

de-  la dieta. 

1. 	Los tres primeros factores (Nu, Nf y Nt) correspon - 
den a las pérdidas obligatorias de nitrógeno. 

Estas pérdidas se llaman obligatorias porque existen 
aún cuando no se ingieren proteínas. Si por el contrario, 

la ingestión de proteínas es elevada y superior a las nece-
sidades, el exceso se excreta, sobre todo en la orina. 

Para conocer las pérdidas mínimas de nitrógeno, se - 
han realizado experimentos con individuos sanos alimentados 
con una dieta sin proteínas, cuyos resultados señalan a gran 
des rasgos lo siguiente: 

.J4 
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a) Nitrógeno urinario mínimo o basal. Depende en - 
gran medida del metabolismo basal del individuo, excretando 
se en promedio alrededor de 2 mg. de nitrógeno por cada - 
Kcal del metabolismo basal. Así un adulto cuyo MB sea de - 
1700 Kcal tendrá una excreción diaria de alrededor de 	- 
3400 mg. de nitrógeno. 

b) Nitrógeno fecal basal. Es sumamente variable de 
individuo a individuo y de día a día, pero generalmente no 
pasa de 600 mg. diarios de nitrógeno. 

c) Nitr6geiio tegumentario. No ha sido debidamente 
cuantificado. El estudio de Sirbu y cols.(1956) es quizá - 
uno de los más completos en cuanto a las pérdidas tegumenta-
rias de nitrógeno en sujetos normales en una unidad metabó-
lica y sin sudoración aparente. En cuanto a las pérdidas - 
de nitrógeno en el sudor, parece existir una gran variabili 
dad determinada no sólo por los volúmenes de sudor sino - 
también por las concentraciones de las substancias azoadas; 
los estudios de Consolazio y cola. (1960) las sitúan entre 
0.7 y 1.0 mg. de nitrógeno por ml. de sudor. 

Bourges y cols.(1967) en un grupo de individuos nor-
males, haciendo ejercicio intenso (caminata de 6.4 K,/hora 
y 10% de pendiente en una banca sin fin durante 60 minutos) 
encontraron pérdidas hasta de 467 mg. de nitrógeno en el su 
dor de una hora, cifra que extrapolada a 4 horas por ejem -
plo, equivale a 1868 mg. de nitrógeno en individuos cuya in* 
gestión apenas llegaba a 2.5 o 3 veces esa cantidad. En es 
tos experimentos él 50% de nitrógeno fue uréico y el restan 
te 50% pudo haber sido en gran parte aminoácidos. Si se 
considera que en climas tropicales los trabajadores manua -
les pueden producir varios litros de sudor, las pérdidas de 
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aminoácidos por esta vía serían cuantiosas. Es urgente con 

tar con estudios de este tipo en la población nativa de zo-

nas tropicales, ya que es posible que existan procesos de - 

adaptación que reduzcan estas pérdidas. 

Recientemente Hussein y cols.(1972) determinaron las 

pérdidas obligatorias de nitrógeno en heces y orina en 100 
jóvenes y encontraron una excreción urinaria de 1.7 + 0.3 - 

mg/kcal basal o 37.1 + 0.1 mg/kcal basal'u 8.8 + 2.3 mg/kg 

de peso corporal. 

2. Nitrógeno para crecimiento, en promedio, por cada kg, de 

peso hay 180 g. de proteína. Este dato permite calcular, - 
para cada edad, las necesidades de nitrógeno para crecimien 

to. 

3. Nitrógeno para stress. Es bien sabido que las agresio -

nes ambientales son capaces de negativizar el balance de ni 

tr6geno. Considerando que ain la vida diaria está llena de 
estímulos agresivos, de índole física o sobre todo psicoló-

gica, el Comité FAO/O14S consideró necesario establecer un - 

margen de seguridad por este concepto en sus recomenda 	- 

ciones. A falta de datos precisos, se llegó al acuerdo de 

elevar las recomendaciones en un 10%. 

4. Nitrógeno para embarazo y lactancia. Estas dos situacio 

nes agregan un factor de necesidades nutricionales en la mu 

jer. Se considera que en los nueve meses de embarazo se de 

positan 900 g de proteína; aunque obviamente las necesida - 
des no son homogéneas a través de los nueve meses, se acep- 

t6 que se deben agregar diariamente 3.3 g de proteína. 	- 

(528 mg de nitrógeno) a las necesidades normales. Durante - 
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la lactancia y para una producción óptima de 850 a 900 ml - 
de leche, se consideró necesario elevar las recomendaciones 
diarias de proteína de la mujer en 15 gr (2400 mg de nitró-
geno). 

5. Factor de corrección por la calidad protéica. Todos los 
factores anteriores permiten calcular las necesidades míni-
mas de utilización de proteínas, pero en la práctica en nin 
guna dieta hay una utilización total de la proteína ingeri-
da y ésto debe tomarse en cuenta en las recomendaciones. 

El parámetro más conveniente para medir la calidad - 
de la proteína en este caso es. la UPN (NPU en la literatura 
sajona) que es la proporción del nitrógeno ingerido, que es 
retenido por .el organismo. 

El factor de corrección que sugiere el Comité 	- 
FAO/OMS es el siguiente: 

100 
UPN de Idieta 

Por otro lado, las necesidades de proteínas de los - 
diferentes individuos de una población homogénea -no son - 
iguales, pero se distribuyen de acuerdo a una curva Gaussia 
na. Como ya fue señalado antes, las recomendaciones deben 
ser superiores al promedio más dos desviaciones estandar de 
las necesidades para que, al menos el 98% de la población - 
esté cubierta. 

El Comité FAO/OMS utilizó todos los datos disponi - 
bies y, siguiendo el esquema factorial que proponen, conclu 
yen que en la población adulta, con una dieta cuyo UPN sea 
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del 100% el promedio de las necesidades es de 0.59 g de  
proteína/kg de peso y que, sumadas dos desviaciones están -
dar es de 0.71 g de'proteina/kg de peso. 

El Instituto Nacional de la Nutrición considera que 
las recomendaciones de la FAO/OMS de 1965 tienen una sólida 
base científica y, por lo tanto, juzgó conveniente utilizar 
las en el cálculo de sus recomendaciones. La corrección -
m3s importante que es necesario hacer es la que se despren-
de del tipo de dieta que se consume en nuestro país. Esto 
no es sencillo puesto que México es un país heterogéneo - 
en muchos aspectos, inclusive el dietético; la mayoría de - 
la población rural consume una dieta pobre, monótona e insu 
f•iciente, compuesta de maíz, frijol y chile con la.presen -
cia eventual de productos de trigo y algunos productos ani-
males, para lo cual se estima un UPN de 40 a 45. Por otro 
lado, la mayoría de la población urbana que representa aire 
dedor del 50 % de la población total del país, recibe una - 
dieta más variada de mayor calidad y cuyo UPN estimado es - 
de 65 a 70. A fin de no caer en la complicación. de dar re-
comendaciones separadas para los dos tipos de población, se 
t®6 el punto medio de 55, lo cual da un factor de correc - 
ción de 100 - .8 

De esta forma, la cifra indice de 0.71 g/kg de peso-
queda convertida en 1 a 1.28 g de proteína/kg de peso apli-
cable a los adultos, segdn sea la actividad física o gasto 
de energía de cada persona.(9)*. 

* Ver bibliografía al final para cada ndmero citado. 
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1.2 DEFINICION DE DESNUTRICION. 

La desnutrición protéico-calórica es el nombre de - 
un síndrome clínico que se presenta en niños como consecuen 
cia de una ingestión deficiente en aminoacidos esenciales - 
acompañada de ingestiones variables de alimentos con alto - 
contenido de carbohidratos. 

Las dos expresiones utilizadas para designar los - 
extremos clínicos de este síndrome corresponden a las de - 
Kwashiorkor y a la de marasmo. La presencia de este sindro_ 
me está condicionada a una serie de factores como son: la 
edad del niño, la edad en la que fue destetado, la edad en 
la cual se introdujeron alimentos suplementarios durante - 
la lactancia, la concentración protéica y la densidad cal6- 
rica. de los alimentos, así como la, frecuencia y severidad -
de los. episodios infecciosos a partir del destete. La desnu 
trición protéico-calórica se observa con más frecuencia en 
niños cuyo destete fue a edades tempranas y que tuvieron-
dietas restringidas cuando padecían alguna enfermedad gas -
trointestinal u otra enfermedad que se acompañara de fiebre 
alta. Él cuadro completo de Kwashiorkor aparece en general 
cuando se incrementan las necesidades de proteina.del niño 
por los efectos catab6licos de la infección y se suman a - 
una ingestión deficiente de cabrias (17). 

1.3.EACTDRES. QUE DETERMINAN LA DESNUTRICION. 

El hecho de que la desnutrición sea una consecuencia 
de la situación económico-social, tiene su base en la rela 
ci6n que guardan el estado nutricional de una familia y su 
ingreso económico. A menor ingreso económico, un mayor - 

-1 
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hacinamiento, mayor frecuencia de enfermedades infecciosas, 

menor nivel educativo y promiscuidad, que facilitan la pro 
liferacibn de familias numerosas que en conjunto forman -

las colonias llamadas suburbanas. Las familias con mayor 

riesgo de padecer desnutrición, se agrupan en los estratos 
más bajos de la población (periferias), y por lo tanto, - 

tienen hábitos alimenticios precarios ya que el maíz pro - 
porciona de un 60 a un 80 % de las calorías totales, y den 

tro de la población total ocupan un 80%. 

La parte de la población catalogada como nivel so - 
cio económico medio, agrega a su dieta aparte del maíz, ce 

reales o sus derivados y una pequeña parte de productos -

animales. Equivalen al 15 % de la población. 

Por último, la parte de la población catalogada co-

mo nivel socio-económico alto, consume alimentos de mayor 
valor nutritivo y - al hacerlo, eleva los promedios de consu 
mo y facilita el alza de precios, provocando una descompen 
sación para las poblaciones bajas. Este grupo equivale al 
5 % de la población total en México (37). 

Resumiendo, las estadísticas indican que de la po -
blacibn total de México, el 80 % de la clase baja tiene - 
riesgo de padecer desnutrición en sus diferentes manifesta 

ciones y si se profundiza un poco más,la desnutrición grave 
se presenta en el 2.5% de los niños del medio rural. En di-

cho sector, el 25% de niños padece desnutrición crónica. 

En general, dentro de los factores que determinan - 
el estado de nutrición de las comunidades rurales están -
lós siguientes: 
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1. DISPONIBT7IDAD DE LOS ALIMENTOS. En el que influyen fac 
tores tales como la producción, el transporte, el almacena-
miento y la distribuci6n de los mismos. 

2. CONSWO. Que incluye los factores: Económico, cultural 
y psicológico. 

3. APVECHAIiIftO DEL ALIMENTO. En el que se deben tener 
en cuenta: el momento fisiológico, las condiciones fisiopª 
tolbgicas y el estado previo de nutrición (18). 

1.4 CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICION. 

Dentro de los factores que determinan el estado de -
desnutricibn individual tenemos los siguientes: 

CAUSA DE DESNIJTRIC ION 

A.Aporte deficiente de nutrientes 
por causas no patológicas. 

H. Interferencia en la ingestión 
Digestión alterada 
1¥lbsorci6n inadecuada 
Utilización incorrecta 
Excreción exagerada 

C.Co¥binaci6n de causas patológi-
cas y no patológicas. 

• • 	1 ' 	a 	•IMI• 

Primaria. 

Secundaria 

Mixta 

En base a lo anterior la desnutrición se puede clasi-
ficar de la siguiente manera: 



DESNUTRICION DE PRIMER GRADO. El pesó del niño es de 
76-90-95% de lo normal. 

DESNUTRICION DE SEGUNDO GRADO. El peso del niño es de 
67-75 % de lo normal. 

DESNUTRICION DE TERCER GRADO. El peso del niño está por - 
debajo del 60 % de lo normal. 

En cuanto a las causas anatómicas y patológicas de la 
desnutrición en la infancia, observamos el siguiente cua - 
dro. 

ANATOMICA 
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Etapa de balance 
negativo con pér 
dida de peso y -
fenbmenos de di-
lución y atrofia 
muscular. 

AGUDA. Balance -
negativo inicial 
de agua y elec -
trolitos,déspués 
déficit de pro -
teinas y grasas.. 

Depleci6n de reservas 
con alteraciones bio-
quimicas, funcionales 
y patogénicas. 

Detención del creci-
miento y del desa - 
rrollo físico y men-
tal. 

SUBAGUDA, El'creci - 
miento y el desarro-
llo orgánico se de - 
tienen. 

Adaptación: Ho -
meostásis tardía 
clínicamente - 
ocurren anemias 
y lesiones de la 
piel y fáneras. 

CRONICA, Algunos 
daños son irre - 
versibles. 



DILUCION 
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Aumento del agua extracelu-
lar posteriormente la intra 
celular. Hipo-osmolaridad, 
acidosis metabólica a veces 
descompensada. 

Alteraciones de las- protei-
nas plasmáticas. 

El fenómeno es más notable 
en los músculos y en el te 
jido adiposo. Se observa 
mala absorción intestinal -
y en casos avanzados, se en 
cuentra atrofia de las ve - 
llosidades intestinales. 

Cambios grasos en el hígado 

Baja de las albinas. 

Edema (18) . 

La desnutrición protéico calórica, una de las mani - 
festaciones de la desnutrición crónica, se presenta gene - 
ralmente a edades tempranas (los cuatro primeros meses), - 
cuando el aporte nutricio de la leche materna es ya insu - 
ficiente. Si no se sigue una alimentación suplementaria,-
el niño tendrá problemas para desarrollarse adecuadamente, 
pues esta etapa es de maduración del Sistema Nervioso. Co-
mo consecuencia se tiene un bajo rendimiento en todos los 
niveles de funcionamiento. 
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En 1975, Cravioto y De Licardie, exploraron la per - 

cepci6n visual deformas en niños mexicanos que habían si-

do recuperados de desnutrición crónica o severa, para ob - 

servar si habían superado el aprendizaje de la lectura, - 

compararon su ejecución en esta tarea con la de sus herma-

nos, quienes no habían sufrido desnutrición severa, la eje 
cución de ambos grupos de niños en el reconocimiento de - 

formas de dos dimensiones mostró que dicha ejecución se in 

crementó con la edad de los 5 a los 10 años y el número de 

errores disminuyó significativamente. El nivel de ejecu - 

ción aunque bajo para ambos grupos de niños, fue significa 

tivamente más bajo para los niños previamente desnutridos 

hasta la edad de 9 años, cuando los niños fueron examina - 
dos en sus habilidades para analizar formas geométricas, un 

número significativo de errores fue disminuyendo cuando la 

edad avanzaba. Hubo una vez más, una clara diferencia en 

favor de los hermanos no desnutridos. 

Liang, Bie, Jan y Gick (1967) usando las escalas de - 

Weschle r y Goodenough en un grupo de niños indonesios de -

5 a 12 años de edad., en quienes su estado nutricional fue 
conocido en los primeros años de vida, encontraron un co - 

ciente intelectual bajo, en niños que habían sido desnu - 

tridos y que mostraron signos clínicos de deficiencia de - 

Vitamina A durante los 2-4 años del período inicial de sus 

vidas. 

En el campo de la investigación animal, los experimen 

tos han mostrado claramente que la desnutrición per se, es 

capaz de producir cambios funcionales, psíquicos y bioqui- 

micos en el Sistema Nervioso Central (Dobbing, 1964; 	-

Barnes, Moore y Pond. 1970). Los efectos son más marcados 

y menos transitorios cuando el. episodio de desnutrición - 
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ocurre simultáneo al crecimiento rápido dei. cerebro, cuan-
do el incremento es verdaderamente significativo para el - 
crecimiento celular. 

Sherrington, (1951) ha argumentado que en el curso - 
de la evolución en lugar de adquirirse mayor número de ór-
ganos de los sentidos a fin de percibir 'más ampliamente el 
mundo en que se vive, el Sistema Nervioso actea poniendo - 
en contacto más estrecho a los sentidos. Además de lo an-
terior es conveniente señalar que la formaci6n'de respues-
tas condicionadas, está basada muy probablemente en el es-
tablecimiento efectivo de los patrones de organización in-
tersensorial (Birch y Bitterman, 1949; Birch y Bitterman, 

1951) . 

El menor desarrollo de la integración: auditivo-visual 
en el grupo de niños con mayor riesgo nutricional, 'tiene - 
significado en dos sentidos.. En primer 'lugar., sugiere que 
los cambios neurológicos encontrados en animales.: sujetos - 
experimentalmente a desnutrición grave., pueden tener su - 
representaci6n en poblaciones 'humanas expuestas.socialmen-
te a grados significativos de desnutrición, ya sea esta -
primaria o secundaria. Si bien es cierto que en estos in-
dividuos no se encontrará necesariamente en .toda su exten-
sión el retardo en la formación de -mielina señalado 'por - 
Davidson y Dobbing (1966), o las anormalidades anatómicas 

y electrofisiol6gicas encontradas por Platt,:Reard y 	- 

Stward (1964), si se presentan en ellos retardo funcional 
significativo en el desarrollo de sus capacidades neuroin-
tegrativas e intérsensoriales. 

En el estado actual de nuestros conocimientos y no 
obstante las evidencias provistas por la.experimentaci6n - 
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animal, no es posible decir que la trascendencia de la. des 
nutrición a temprana edad, estribe en su capacidad para re 
ducir el nivel de organización intersensorial del niño. Es 
to es debido al hecho de que la mala integración de las re 
laciones intersensoriales, pueden no representar una rela-
ción causal con la desnutrición, sino que tanto la desnu - 
trici6n como el pobre desarrollo intersensorial, tengan su 
origen en las condiciones socio-económico-culturales ca - 
racteristicos del medio en que viven y se desarrollan es - 
tos niños. 

Por la otra cara de la moneda, niños con desarrollo - 
intelectual normal, pueden a.los 5 años de edad hacer 	-
correctamente discriminaciones gruesas de forma de selec -
cionar de entre un conjunto de figuras planas una que sea 
idéntica a la presentada de manera individual. Para poder 
usar la percepción de forma como un instrumento o como - 
una guía para acción, se requiere que el individuo vaya - 
más alla de lo que fenomenológicamente es inmediato y 	- 
obvio, es decir, que sea capaz de realizar análisis percep 
tual'(Cravioto, De Licardie y Birch, 1966). 

Este análisis puede definirse como la capacidad del - 
individuo para segregar, identificar y responder a aspec - 
tos seleccionados de una figura entera. De esta manera,la 
habilidad para encontrar figuras escondidas, para recono - 
cer formas dentro de formas y para identificar una linea - 
espacialmente orientada o un segmento como parte de una - 
forma geométrica, constituyen tareas que requieren funcio-
miento analítico-perceptivo. 

Por ejemplo, Piaget e Inñelder (1948), descubrieron -
que. habia progresión de edad en el degarrollo de la percea 
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cibn de la forma que implicaba niveles ascéndentes de 	-
abstraccibn. Mientras niños de aproximadamente cuatro -
años de edad podían diferenciar mediante el diseño, figu -
ras curvas de figuras rectilíneas; la discriminación entre 
triángulos y cuadrados se guió por un desarrollo gradual -
y no se volvió preciso hasta en edad posterior. 

En cuanto al efecto del aprendizaje sobre la percep,-
cibn de la forma Guillerman, (1933), comparó las habilida-
des de discriminación de formas con niños de dos años de - 
edad y chimpancés. Este investigador descubrió que ambos 
podían diferenciar triángulos de otras formas, como rec -
tángulos y trapecios, incluso cuando los triángulos se vol 
teaban hacia arriba. Esta generalización es imposible en 
las ratas. Por lo tanto, tenemos un desarrollo• filogenéti 
co que se muestra por elhecho de que los chimpancés y el 
hombre pueden aprender a abstraer la forma, no obstante -
las inversiones, mientras que las ratas no pueden. 

Encontramos una jerarquía filogenética de la elabora-
ción del concepto de forma, que opera de modo que las ra - 
tas son inferiores a los chimpancés en una concepción de - 
forma simple, siendo los últimos, inferiores a los niños - 
en la generalización o abstracción más.compleja de la for-
ma. La percepción de la identidad. de la forma y su genera 
lización, por lo tanto, exige un nivel bastante elevado de 
aprendizaje. Este aprendizaje probablemente da por resul-
tado cambios en la corteza. De esta forma, se sabe que se 
res humanos que sufrieron algún daño en ciertas partes del 
cerebro, presentan un deterioro visual más grande que los 
chimpancés, quienes a su vez presentan un deterioro más - 
grande que las ratas que sufrieron algún daño en el cere - 
bro. 



CAPITULO II 

2. PERCEPCION VISUAL 

2.1 ANALISIS NEUROFISIOLOGICO DE LAS VIAS VISUALES Y SU - 

RELACION CON LA PERCEPCION. 

Es importante aclarar que, dada la escasés de datos - 
pertinentes a la percepción visual de la forma y su rela - 

ción con la desnutrición, sea entonces necesario recurrir 

a •la Fisiología para intentar explicar los resultados obte 

nidos en esta investigación. 

La desnutrición como un síndrome físico-químico, de - 
pendiendo de su intensidad, altera las características fí-

sicas y mentales,^ y se admite entre estas la alteración de 

la percepción. 

El ojo es el órgano periférico de la visión.. Por me-

dio de su estructura física, los rayos de la luz de los -
objetos externos son enfocados en la retina y al. U generan 
impulsos nerviosos que son transmitidos por las fibras del 
nervio óptico y la cintilla óptica hacia el área visual en 
la corteza cerebral. Aquí se inicia la reacción que llama 

mos VER (o percibir). 

La posición aparente de los objetos est& relacionada 
con la posición de sus imágenes retinales, originadas en - 

estos procesos físicos. La estimulación del punto reti - 
nal a en la figura 1, indica un objeto en A, el punto del 

mu4o exterior del cual normalmente llegaría la luz para - 
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enfocarse en a. Si el punto a es estimulado de alguna - 
otra manera, como por la presión con un dedo sobre el glo-
bo ocular, que produce un fosfeno, la sensaci6n es proyec-
tada, esto es, parece provenir de la direcci6n de A. Esta 
relación se produce en el ciego congénito exactamente como 
lo hace en personas que han "empleado sus retinas por - 
años (Schlodtmann, 1902). 

Es claro, que la relación en la cual un objeto es - 
" visto " por la parte de la retina estimulada, es innata; 
está presente tan pronto como la actitud del niño indica - 
un reconocimiento de lo de arriba y lo de abajo, de lo de- 
recho y lo izquierdo. La salamandras, en las cuales un - 
ojo ha sido rotado 180' en una etapa larval temprana, efec 
túanmovimientos de búsqueda por debajo para alisientos colo 
cados por encima de su hocico y jamás aprenden a corregir 
esta confusión. En el hombre, cuando una posición anormal 
del ojo estimula su retina indicando la posici6n de. un ob-
jeto que no concuerda con lo indicado por otras fuentes de 
información, incluyendo el otro ojo, los ilpulsos aferen - 
tes del ojo disidente, después de un período de confusi6n, 
son excluidos de la conciéncia. Se dice entonces,, que el 
ojo disidente es ambliope y,. para ciertos propbsitos,.cie-
go. Empero, cuando las imágenes en ambos.ojos han sido in 
vertidas por lentes, los sujetos experimentales, después - 
de alguna confusión, han ejecutado tareas indicando en una 
manera la orientación adecuada en el espacio. Cuando las 
.lentes inversoras fueron luego retiradas, la consecuencia 
fue un segundo periodo de desorientación. En el hombre - 
parece existir una cierta plasticidad de la función cere - 
bral, que no es bien comprendida, aunque es clínicamente - 
importante en la ambliopía. 
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Ahora bien, el tamaño de la imagen retinal puede ser 
fácilmente. calculádo por medio del tamaño del objeto real 

y de su distancia respecto del ojo. Como puede observarse 
en la figura 1, los triángulos AnB y anB son similares; en 

consecuencia tenemos la siguiente igualdad de relaciones: 

AB 	A n o bien a -5 - -a n 

Tamaño del objeto _ Dist.objeto del punto nodal 
Tamaño de imagen 	Dist.imagen del punto nodal 

A 

F. 1. D ialro¥.+ta del olo. 

Los dos ojos convergen y forman la imagen del mismo - 
objeto en ambas retinas. El objeto en el que se fija la - 
vista se ve como uno sólo y los objetos más cercanos o más 
lejanos, se ven dobles. El aparato visual interpreta el - 

tamaño de los objetos•en términos de lineas convergentes - 
retroceden hacia un punto de fuga y subtienden objetos - 
igualmente altos en el espacio. Por tanto, un oajeto del 

mismo tamaño parece cada vez más grande conforme se acerca 

v 



al punto de fuga. 

Es importante recordar que los métodos químicos, han 
permitido demostrar que la Vitamina A, desempeña un papel 
de importancia en los cambios a largo plazo de la excitabi 
lidad de la retina, empleando una técnica espectrográfica 

para seguir los cambios en las sustancias fotoquímicas, - 
Wald (1658), estableció los lineamientos generales del ci-
clo visual. 

LUZ 

RODOPSINA, 

	

	RETINENO + PROTEINA 

OSCURIDAD 

La rodopsina es el agente intermediario en la excita-

ción de los bastones por la luz y los cambios en su concen 
tracibn hacen pensar que constituyen la base de la adapta-

ción a la oscuridad. (Recht,1934; Wald, 1658-1667). El más 
simple mecanismo fotoquímico posible, empleando rodopsina, 
es el siguiente: 

LUZ + RODOPSINA = DESCOMPOSICION DE PRODUCTO EXCITATO- 
RI O 4. IMPULSO NERVIOSO. 

La deficiencia severa de la Vitamina A, inducida expe 

rimentalmente, interfiere en el mecanismo de adaptación a 
la oscuridad, y pueden provocarse alteraciones irreversi - 
bles. Resulta afectada la adaptación a la oscuridad de - 

•31 



• 32 

conos y bastones. La medición de esta adaptación no ha si 
do útil en la detéccibn de deficiencias de Vitamina A en - 
el grado presente en la población. 

Fisiológicamente hablando, los ojos son los más acti-
vos de todos los órganos de los sentidos humanos. Los mo-
vimientos oculares juegan un importante papel en la percep 
cian visual, y analizándolos pueden revelar grandes aporta 
ciones acerca de los procesos de la percepción (Noton y - 
Stark, 1971) . 

Los movimientos oculares son necesarios por una razón 
fisiológica; la información visual detallada puede ser - 
obtenida solamente a través de la fóvea, la pequeña área 
central de la retina, que tiene la más alta concentración 
de fotoreceptores. 

Por vía del cristalino, la retina, el nervio óptico y 
células nerviosas en la corteza visual del cerebro, son -
activados y una imagen del objeto es vista y formada allí. 
(la imagen es por supuesto en la forma de una actividad - 
neuronal). Por ejemplo, en 1950, Jerome Y., Lettvin, H.R. 
Maturana, W.S. McCulloch y W.H. Fitts del Instituto Tecno-
lógico de Massachúsetts, encontraron neuronas que detectan 
ángulos en la retina de la rana. Más recientemente David 
H. Hubel y Torsten N. Wiesel de la Escuela Médica de 	-
Harvard, han generalizado estos resultados en gatos y mo -
nos (a quienes les encontraron células que detectan ángu - 
los en la corteza visual más que en la retina) y registros 
obtenidos en la corteza visual del humano por Elwin Marg 
de la Universidad de California en Berkeley dan indicios - 
preliminares de que estos resultados, pueden ser extrapola 
dos al hombre. 
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Se cocluye entonces, que los ángulos y otros detalles 
informativos, son rasgos seleccionados por el cerebro para 
reconocer y recordar objetos. 

Más recientemente en la Universidad de California en 
Berkeley Noton y Stark (1965), desarrollaron una hipótesis 
acerca de la percepción visual que predice y explica la - 
aparente regularidad de los movimientos oculares. Esen - 
cialmente ellos proponen que en la representación interna 
o memoria de un.cuadro, los rasgos o bordes son conectados 
juntos y en secuencia por la memoria del movimiento ocular 
requerido para mirar desde un borde al siguiente. Por lo 
tanto, los ojos podrían tender a moverse de borde a borde 
en un orden fijo escudriñando el cuadro. 

En el caso de la percepción de un objeto, la verifica 
ción de rasgos o bordes, alternan con movimientos de los -
ojos para anticipar nuevos bordes. 

1  Se concluye entonces, que los casos en la percepción 
son paralelos a los puntos donde la imagen de un objeto es 
formado en la corteza visual y después de eso, la imagen -
y su representación interna, son llevadas serialmente ha - 
cia afuera rasgo por rasgo. 

Los resultados sugieren que la atención de los suje - 
tos gira alrededor del cuadro, pero que su atención perma-
nece de hecho justamente cerca del centro del cuadro. El - 
proceso perceptual comienza por lo tanto, con la integra -
cibn y análisis de la señales que llegan. Un estímulo da-
do, en el momento de ingresar al sistema visual, puede no 
ser percibido debido a la interferencia de un estímulo an-
terior (enmascaramiento anterior) o de un estímulo exte - 



rior (enmascaramiento posterior). 

Un estímulo percibido tiene que estar rodeado por -
perlodos de tiempo exentos de estímulos enmascaradores. - 
Cualquier estímulo breve es vulnerable a la inhibición por 
otro estímulo que le sigue a distancia de un décimo de se-
gundo. 

En cuanto a las vías visuales tenemos que, en los - 
vertebrados inferiores, como la rana, el nervio óptico to-
tal que proviene de la retina derecha, se dirige al lado 
izquierdo del cerebro y viceversa. En los vertebrados su-
periores, en los cuales existe ya algún grado de visión - 
binocular, una porción de cada uno de los nervios ópticos 
va a cada uno de los lados del cerebro. En el hombre, las 
fibras del nervio óptico provenientes de la mitad izquier-
da de la retina,.proyectan en el cuerpo geniculado lateral 
izquierdo del tálamo, y las fibras que se originan a la -
mitad derecha de cada retina, proyectan a su vez, el cuer-
po geniculado lateral derecho. El entrecruzamiento de las 
fibras tiene lugar en el quiasma óptico. Las fibras de - 
las retinas al quiasma, se denominan nervios ópticos, y - 
aquellos que van del quiasma al Sistema Nervioso Central,-
se llaman tractos ópticos. En el cuerpo geniculado de - 
los primates, compuesto de 6 capas (capas que se denomi_ - 
nan del uno al seis, partiendo de la dirección ventral a - 
la dorsal), las capas uno, cuatro y seis reciben proyec -
ciones del ojo contralateral y las capas dos, tres y cinco 
las que vienen del ojo ipsilateral. 

Aunque estas proyecciones del tracto óptico al. cuerpo 
geniculado lateral y a la corteza cerebral, constituyen la 
vía visual principal en los vertebrados superiores, exis - 
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ten otras vías diferentes. Algunas de las fibras ópticas 
proyectan sobre el tubérculo cuadrigémico anterior o coli-
culus superior, situado en el mesencéfalo. 

Otra porción de las fibras del tracto óptico, estable 
ce conexiones con el área pretectal (región situada hacia 
adelante del tubérculo cuadrigémino anterior) en el mesen-
céfalo. Esta vía interviene en la respuesta refleja pupi-
lar a la luz (es decir, en la contracción de las pupilas - 
por una luz brillante, Magoun y Ranson, 1935). Las prue-
bas electrofisiol6gicas, indican la existencia de proyec - 
ciones que parten del sistema visual y llegan a la forma - 
ci6n reticular del mesencéfalo (French, Verzeano y Magou, 
1953). Los resultados de los estudios anatá¥eicos sugieren 
que esto puede tener lugar a partir de una vía desde el - 
tubérculo cuadrigémino anterior hasta la formación reticu-
lar (Broda1,1957') 

Un estudio reciente (Hubel y Wiesel, 1965) parece su-
gerir que existen tres campos visuales separados en la cor 
teza occipital del gato. Cada una de estas tres áreas -
exhibe una representación completa de la citad de las reti 
nas. Hubel y Wiesel, trabajaron sobre la organización re-
tinotbpica de estas tres áreas visuales, utilizando regis 
tros con microelectrodos de la actividad de células aisla-
das. Encontraron además una correspondencia exacta entre 
el área-I definida fisiológicamente y el área 17 de la His 

• tologia y también entre el área II y el área 18 y entre el 
área III y el área 19. 	' 

Es muy probable que los hallazgos de estos investiga-
dores, desempeñan un papel fundamental .y muy significati-
vo en relación con lo que conoces cosco ' Percepción vi - 
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sual". Además de que las áreas visuales accesorias, pue - 
den estar implicadas en funciones sumamente complejas de - 
la "percepción" (Thompson 1967). 

La retina, órgano receptor de la estimulacibn visual, 
está compuesta por conos y bastones y toda la actividad - 
del aparato visual depende de la excitación inicial de los 
pigmentos fotosensitivos que hay en ellos. Al presentarse 
los estímulos luminosos, el pigmento se decolora rápídamen 
te, de tal modo que las sensaciones luminosas se inician - 
con prontitud. 

Al cesar el estímulo luminoso, el pigmento se regene-
ra rápidamente, de tal modo que las sensaciones luminosas 
puedan terminarse con prontitud (Cohen, 1969). 

Hace cien años aproximadamente, Franz Boll (1877), -
descubrid la rodopsina (púrpura visual), el profuso pigmen 
to rojizo fotosensitivo presente solamente en los bastones 
retinianos'de los peces y de los vertebrados terrestres. -
La rodopsina es el mediador de las sensaciones acromáticas 
en la iluminación escasa; el espectro diferencial de la -
rodopsina está cerca de la curva de visibilidad'escotbpica. 
El decoloramiento de la rodopsina es la base de la adapta-
ción a la luz y la regeneración de la misma, es la base de 
la adaptación a la oscuridad. 

El ciclo decoloramiento-regeneración de la rodopsina 
fue descubierto por George Wall (1950), y puede esquemati-
zarse como sigue: 



RODOPSINA 

u 
z 

VITAMINA A y OPSIN., 	RETINIANA y OPSINA 

La luz decolora la rodopsina transformándola en reti-
niana, un carotenoide y en opsina, una proteína incolora. 
Parte de la retiniana se convierte más tarde en Vitamina A. 
la rodopsina se regenera-a partir de ambas; retiniana-opsi 
na y Vitamina A-opsina. 

Se ha encontrado que un tipo de insensibilidad patolb 
gica a la luz denominada ceguera nocturig se debe a una de 
ficiencia general de Vitamina A y a la incapacidad de la - 
retina para sintetizar rodopsina suficiente (Franz Boll, 
1877). 

Si se define a la percepción como el proceso de ex - 
tracción de informaci6n (Forgua, 1972) y que a medida que 
el conjunto perceptual se amplia y se torna más complejo y 
rico con la experiencia, el individuo se vuelve capaz de - 
extraer más informaci6n del medio que le zodea; entonces - 
se pueden mencionar cuatro etapas componentes en la ex - 
tracción de la informaci6n: 

I. ENERGIA FISICA (entrada). Si la percepción dirige 
la adaptación del hombre al medio, entonces en el medio - 
que le rodea, existirá un conjunto de sucesos que ponen - 
en movimiento tal proceso. Las condiciones estimulantes - 
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del medio residen en la energía física; ellas proporcionan 

la energía para la percepción. Y en el caso de la percep -

cibn visual, el ojo es sensible a la porción de la radia - 

ción electromagnética que esté entre las longitudes de on - 

da de aproximadamente 400 y 800 milimicrones. 

II. TRANSDUCCION SENSORIAL. Es la interpretación de 
información física en mensajes informativos que el Siste - 

ma Nervioso puede utilizar y una vez que la información - 

del estimulo ha sido transducida o transformada en impul - 
sos nerviosos, empieza el proceso de la percepción. 

III. ACTIVIDAD INTERCURRENTE DEL CEREBRO. Cuando los 

.impulsos nerviosos llegan al cerebro,, puede ocurrir una de 
dos cosas; el cerebro puede simplemente actuar como un re - 

levo y una estación receptora y transmitir la información - 

al sistema de respuesta, completando así el acto de percep-

ción; o puede, además,. seleccionar, reorganizar y modifi - 

car la información antes de transmitirla al sistema de 	- 

respuesta. 

IV. LA EXPERIENCIA PERCEPTUAL O RESPUESTA (salida).Se 

da cuando una persona nos dice verbalmente, o a través de - 

algún otro indice conductual, que ha percebido propiedades 

como una parte gris, una línea recta, una superficie incli-
nada, etc. 



2.2 ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN RATAS. 

Estudios realizados en animales experimentales 	- 
(Widdowson, Dickerson y McCance, 1960), han demostrado que 

la deficiencia, de proteínas o la carencia específica de - 
aminoácidos, pueden causar lesiones estructurales y fisio -

lbgicas del Sistema Nervioso Central. Así por ejemplo, - 
Scott (1962), ha informado que la administración de una - 
dieta sintética deficiente en valina, produce en ratas 	- 
jóvenes, 'a los 22 días, incoordinación motora y movimien - 
tos circulares; al examen microscópico, el cerebro de es - 
tos animales muestra degeneración de la mielina de los ner-
vios facial y vestibular, daño neural severo del núcleo - 

rojo, así como daño neuronal moderado de los núcleos cere -
brales profundos. Cuando la dieta deficiente se adminis - 
tra a animales adultos durante un período de 70 días, se - 

produce degeneración de la meilina de las ramas motora y - 
vestibular del facial y del fascículo longitudinal medio. - 

Los animales testigos no presentaron ni lesiones tisulares 
ni alteraciones clínicas. 

Flexner y sus colaboradores (1962), han señalado que 
la incorporación de valina a las proteínas del cerebro del 
ratón, puede ser inhibida hasta un 95 %, combinando inyec - 
ciones subcutáneas e intracerebrales de puromicina. Rato - 
nes blancos tratados de esta manera, muestran gran deso -
rientación, que se traduce por incapacidad en el aprendiza-
je y en la memoria. Estos mismos autores han podido demos-
trar que la pérdida de memoria en el ratón, está relaciona-
da directamente con el grado y duración de la inhibición - 
en la síntesis protéica. Cowley y Griesel (1959), han en - 

contrado que la segunda generación de ratas criadas con - 
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dietas bajas en proteínas, presenta además de disminución - 

en el crecimiento,• retardo en la aparición de ciertos pa - 

trones de respuesta temprana. Los ojos y los pabellones - 

auriculares se abren a mayor edad y los animales responden 

a los estímulos auditivos también más tardíamente que los - 

animales testigos. Estos hallazgos han sido interpretados 

por Cowley y Griesel como una indicación de que simultánea-
mente con el retardo anatómico, existe retardo en el fun - 
cionamiento de los receptores. Es también probable que en 

estos animales, se produzcan cambios a nivel central, ya - 

que al llegar a la madurez cometen un mayor número de erro- 
res en la prueba de Hebb-Williams. 

Dobbing y Winick (1950), han investigado que las al - 
teraciones permanentes en el número y distribución de célu-

las en las diversas estructuras del cerebro, así como en - 
la mielinizacibn,.sblo ocurren cuando los animales sufren - 

desnutricibn durante la fase de crecimiento rápido del 	- 
Sistema Nervioso Central. 

Estos estudios.en animales experimentales han demos - 

trado que la desnutrición principalmente cuando ocurre a - 
édad muy temprana, produce modificaciones orgánicas perma - 
nentes, especialmente en ciertos parámetros, tales como la 

longitud total del individuo, la de los miembros inferiores 
la composición de la dentina y la proporción de tejido 	- 
muscular que se alcanza cuando el animal llega a la madu -
rez (55) . 

2.3 DESNUTRICION Y PERCEPCION VISUAL. 

En los estudios de Woodworth y Rivers'(1956) sobre - 

diferéncias sensoriales en diversos grupos étnicos, los re- 
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cientes de Segal y cols. (1971) sobre diferencias cultura-

les en la percepción de figuras geométricas, así como los 
de Niccent y Asociados (1962), que demostraron diferencias 
interculturales en la percepción de formas y en otros as - 

pectos de percepción visual, han hecho que en la actuali - 
dad no se tenga duda acerca del efecto que sobre el funcio 
namiento integrativo sensorial tiene la forma y el estilo 

de vivir de los grupos humanos. Por esta razón no es de - 
extrañar, que niños urbanos y rurales, exhiban diferencias 

considerables en sus niveles de organización intersenso - 

rial específicos para cada edad. 

Los niños expuestos a mayor riesgo nutricional son - 
consistentemente menos capaces en sus habilidades para in-

tegrar estímulos visuales con estímulos hápticos, hápticos 

con cinestésicos y visuales con cinestésicos (5). 

La desnutrición ya sea primaria o secundaria,. puede - 
ser el punto de partida de un desarrollo caracterizado por 

neurointegración defectuosa, fracaso escolar y funciona - 

miento adaptativo subnormal. 

Considerando que el desarrollo inadecuado en la capa-
cidad de integración de estímulos visuales y auditivos, se 
encuentran asociados de manera significativa con el retar-

do primario en el aprendizaje de la lectura, los hallaz - 
gos llegan a predecir que los niños previamente desnutri - 
dos, se encuentran en un riesgo mayor de fracaso escolar - 
debido a su incapacidad para satisfacer adecuadamente las 
demandas que imponen un curriculum escolar, diseñado en - 

base a una tasa de maduración normal del Sistema Nervioso 
Central. 
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Ahora bien, la falla para responder a la orientación 
espacial de una forma visual, puede resultar en la confu - 
si6n de ciertas letras en el alfabeto romano, que siendo - 
idénticas en forma se distinguen entre si por una posi -
cibn espacial. Las letras tales como B, P, D y Q, 6 N y Z 
W y M, todas representan formas idénticas, su distinción - 
depende de la habilidad del niño para responder de manera 
simultánea a la forma y a la orientación en el espacio - 
visual. 

Una última consideraci6n. Cuando se considera que en 
el mundo actual más de dos terceras partes de la población 
pertenecen a segmentos sociales poco privilegiados, es - 
alarmante encontrar en los niños de estos segmentos, retar 
do en los niveles de competencia y habilidad perceptivo vi 
suales y de organización neurointegrativa, que representan 
entre uno a dos años de su edad cronológica y que interfie 
ren con la eficiente utilización de los limitados recursos 
educativos con que cuentan estos sectores de la población 
(19). 
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CAPITULO III 

3. APRENDIZAJE PERCEPTUAL. 

Si revisamos la literatura psicol'ogica de los dltimos 
50 años aproximadamente,notaremos que el problema de mayor -
inter'es para los psicólogos americanos ha sido el problema-
del aprendizaje. Los grandes nombres de Thondrike,Watson, -
Hull y Tolman y su gran influencia,reflejan esta preocupa 
ci6n. Con ellos se disipa una fuerte tendencia empírica del 
origen y desarrollo de la conducta. 

Tolman (1949) señaló que existe mas de un tipo de apren 
dizaje. En estos casos analizaremos dnicamente el aprendiza-
je perceptual. 

El término aprendizaje señala hacia la modificacion de 
conducta y si. nos referimos a la percepci6n,funcionalmente -. 
hablando,es el proceso por el cual obtenemos inforniacion de 
la estimulacion del medio ambiente;entonces.el aprendizaje - 
perceptual se refiere a la modificacion (incremento) de la - 
habilidad del organismo para extraer la informacion de la. es 
timulac ion .de su medio anibiente,mas bien que a la modifica - 
ción de su propio medio ambiente. 

De aqui.que la percepci6n,tiene un aspecto funcional de 
interacción del organismo con su medio ,uno fenoménico por la 
disposición de los organismos ante la ocurrencia de eventos-
en su medio,tambien-un espacio responsivo que se refiere a - 
respuestas discriminativas y selectivas a los estímulos en - 
el medio ambiente inmediato. 

Esta definición describe un resultado mas que un proce-
so,por lo que expondremos las características del proceso - 
del aprendizaje perceptual de acuerdo a E. Gibson. 

a). La percepción como proceso activo: Quiere decir que - 
no es una absorción pasiva,sfno un proceso activo eh el sen-
tido de que el organismo explora e investiga.  en su medio. 

b). El aprendizaje perceptual como proceso auto-regulador 
Lo es en el sentido de que las.sodificaciónes ocurren sin ne 
cesidad de reforzamiento externo. 
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c). Selectividad: Un organismo está sujeto a gran cantidad 

de estimulación y este aspecto se dirige a la meta de extraer 
y reducir la información que proviene de la estimulación. 

Estas modificaciones en la forma de percibir el mundo se 

refieren a un proceso de aprendizaje que puede ser estudiado-

en laboratorio. Y hay métodos disponibles y paradigmas para - 
experimentos sobre aprendizaje perceptual. Tanto como los hay 
para experimentos sobre aprendizaje motor o condicionamiento. 

3.1 MECANISMOS DEL APRENDIZAJE PERCEPTUAL. 

E. Gibson propone tres procesos básicos para la diferen-

ciación perceptual,estos son: 
1. ABSTRACCION: Es el proceso por el cual una dimensión -

crttica es descubierta,es decirla abstracción ocurre cuando-

una relación invariable es descubierta dentro de un conjunto 
de eventos que varian;esta relación debe ser extraida de la - 
confrontaci6n del total de estímulos. 

2. FILTRO: Ignorar estimulación no crítica es un segundo - 
proceso importante en el aprendizaje perceptual. El filtro su 

pone el paso de ciertos rasgos de la estimulación y no de --
otras. Se han postulado mecanismos fisiológicos de inhibición 
responsable de éste proceso (Hernández Pe6n,1956). 

3. ATENCION:  fa atención es conocida y concebida como una-
función exploratoria característica de todos los sistemas sen 
soriales que a veces es llamada en términos de respuestas --
observables. Los ajustes de los órganos de los sentidos como-
por ejemplo los movimientos oculares,son instrumentales en la 
percepción selectiva. Esta función selectiva de la atención -
cano proceso básico de la percepción,facilita con la práctica 
el descubrimiento de propiedades criticas de los objetos en - 
el mundo. 

a).• EXPERIMENTOS DE FILTRO. El proceso de filtro seria el 
recíproco al de abstracci6n,un ejemplo fa miliar del filtro - 
es cuándo ignoramos otras voces que no son las de la persona- 
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con la que platicamos en una reunión. 
El papel del filtro en los experimentos con figuras sobre 

puestas del tipo de camuflaje. Un experimento demostrativo --
de ello,es uno realizado por Francés (1963) sóbre lo que él --
llamó aprendizaje de segregación perceptual. El intentó probar 
la hipótesis de que el descubrimiento de patrones ocultos de - 
pende b'asicamente de filtrar la estimulación ruidosa y que el 
descubrimento es afectado por ciertos tipos de práctica. 

Las concluciones a las que se llegaron a partir de este - 
experimento son: Los sujetos en ésta tarea buscaron los rasgos 
relevantes de la figura que debían segregar,pero que al mismo-
tiempo aprovecharon la práctica de ignorar los aspectos no --
esenciales y de interferencia del campo total de estimulaci6n. 
Este proceso que ocurre en el aprendizaje perceptual ordina - 
rio,es sugerido por este tipo de experimentos. 

b) . EXPERIMENTO DE DIFERENCIACION. El aprendizaje perceptual 
fué definido como un incremento en la habilidad del organismo 
para extraer información del medio ambiente. Como ésta defini-
ción implica qué hay variables potenciales de los estfaulos - 
que no son diferenciados de la masa de estimulación ambiental, 
pero que pueden llegar a serlo si hay las condiciones apropia-
das de exposición y practica ;cuando ellas son diferenciadas ,-
las percepciones resultantes son mas especificas con relación-
a la estimulación,esto es,que hay mayor correspondencia entre-
el precepto y el estimulo. Asi el cambio al que nos referimos-
como aprendizaje,es una respuesta discriminativa a una varia - 
ble de la estimulaci6n a la cual no se ha respóndido previamen 
te. El criterio del aprendizaje perceptual es entonces,un in - 
cremento en la especifidad. 

Un experimento particularmente interesante como ejemplo - 
de incremento en la especifidad es uno realizado por Werner 
1940) con micromelodias,y consiste en lo siguiente: Werner pre 
sentó a los sujetos sucesivamente dos tonos separados entre sí 
por unas pocas vibraciones,al principio fueron indistinguibles 
pero después de repetidas presentaciones auditivas,cada tono - 
se fué escuchando mas claro y especifico. Esto es,los tonos al 
principio,parecieron oirse en un mismo nivel sin separación, - 
pero después lograron estar perceptualmente separados. 



.46 

3.2 CLASIFICACION DE LOS EXPERIMENTOS DE PERCEPCION SEGUN LA 

TAREA REQUERIDA. 

En los estudios de percepci6n,es importante controlar y 
describir el conjunto de estímulos, igualmente lo es ,el revi-

sar los métodos de medida de la selectividad relacionada con 
las capacidades receptivas de los sujetos. Diagnosticar esta 

bi-lidad de su conducta sin confundirla con entrenamiento mo-

tor o verbal,requiere por lo tanto precaución. Un modo de - 

minimizar dificultades en experimentos de aprendizaje perceg 

tual,es restringir las respuestas a unas que estén ya en el 
repertorio del sujeto y que sea además aprovechables. 

Los métodos psicofísicos usados con el propósito de es-
tudiar la sensibilidad humana a diferentes aspectos menciona 

bles de estimulaci6n,como por ejemplo en un continuum de fre 
cuencia,han sido adaptadas para estudiar propiedades mas com 

plejas. 
La conducta relevante está indicada por los términos: detec-

ción,discriminación, reconocimiento e identificación (usados-
por Bush,Galanter y Luce en 1963;Engluno y Lundberg). 

Estas tareas definen operaciones experimentales diferen 
tes y requieren emisión de juicios diferentes,pero todas --

ellas proporcionan información acerca de la extensidn,a la -
cual los juicios del sujeto son o no específicos de acuerdo-
a la variación del estimulo. 

3.2.1 DETECCION. Un experimento de detección es aquél en el 

cual la presencia o ausencia de algdn aspecto de estimulación 
es indicado por el sujeto. El aspecto seleccionado puede ser 
un tono,un apretón de palanca,o algdn rasgo mas complejo en - 

el patrón de estimulaci6n como un hueco en un anillo de Lan - 

dolt. La respuesta indicadora puede ser verbal (si o no) o no 

verbal,como un picoteo de un pichón. 
Un ejemplo de tarea de detección compleja es aquel en el 

cual los sujetos son cuestionados para detectar un dibujo en 
un fondo en el cual ha sido construido para servir como camu- 
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flaje. 
Vp ejemplo de este tipo de experimento fuá ejecutado por Ko -. 
lers en 1960. Utilizó formas simples (pentágonos irregulares) , 
y formas complejas construidas á partir de estos pentágonos,am 
boa fueron patrones geométricos diseñados seleccionando puntos 
de una tabla de ndmeros aleatorios y juntandolos con lineas. - 
Una de las figuras simples,la figura básica,fué representada - 
en tres complejas. Las figuras fueron dibujadas en cartones,ha 
bia cuatro figuras simples y tres figuras complejas arriba de 
ellas en cada cartón. El sujeto tenia que escoger de las cua - 
tro figuras simples de la linea de abajo,aquella que estuviera 
incluida en las tres figuras complejas de la linea de arriba.-
Los cartones fueron presentados taquitoscdpicamente,veinticin 
co veces cada uno. 

El criterio para la detección correcta fueron diez res - 
puestas correctas consecutivas de quince ensayos. 

La probabilidad de una respuesta correcta incrementó de - 
un modo muy regular conforme los ensayos de un problema dado - 
progresaban,a pesar de que el sujeto no sabia cuando lo hacía-
bien o cuando se equivocaba. 

Este aprendizaje fuá especifico al problema,pero como los 
sujetos iban de problema en problema,algdn tipo de aprendizaje 
se transfirió. 

3.2.2 DISCRIMINACION. El término discriminación es usado en un 
sentido general para notar diferencias. Pero un experimento de 
discriminación incluye notar diferencias entre dos o mas estí-
mulos presentados simultáneamente o en sucesion inmediata. 

Sucesion inmediata significa un intervalo de tiempo lo su-
ficientemente corto que haga imposible la oportunidad de inter 

polar un estimulo nuevo. 
La respuesta indicadora en un experimento de discrimina - 

ción requiere solo la indicación de diferencia,como son;juicio 
de igual o diferente,o si el estimulo cae en un continuo,jui - 
cios de mas o menos,son ejemplos de tal respuesta. 

Si el aprendizaje perceptual ocurre en un experimento de 
discriminacidn,la especificidad de la respuesta del sujeto a -. 
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las diferencias entre estimulos,es incrementada. 
Faker y Osgood (1954) ,investigaron transferencia en discri 

minación a lo largo de un continuo de tono. Tres grupos de suje 
tos fueron entrenados con pares de tonos diferentes solo en fre 
cuencia. A todos les fué dado el mismo estimulo de práctica con 

correlación de respuesta,después de un pretest,pero el método - 

de práctica varió. Un grupo fué entrenado solo en las series de 
pares de fácil discriminación y despues cambiados a series fáci 
les y se aproximó a las series de pruebas por pasos graduales,-
todos fueron comparados con un grupo control que no recibió --
práctica antes del postest;solo el grupo entrenado con una gra-

dual transición de las mas grandes a las mas pequeñas diferen -
cias,mostró una ejecución significativamente mejor. Puede ser - 
que el incremento gradual de dificultad para la discriminación-
ayude a definir algdn aspecto adn no notado de la relación de - 
diferencia,la cual puede entonces venir a servir como un rasgo-
distintivo o crítico para el juicio igual o diferente. 

3.2.3 RECONOCIMIENTO. El término reconocimiento implica un jui 
cio de que un estimulo u objeto es el mismo que se percibid an-
tes. La respuesta indicadora puede ser igual,dtferente,o .n'.ieva. 

Un ejemplo de un experimento de reconocimiento es el de - 

Gibson (1955) en el cual se uso' un set de dieciocho garabatos. 
Estos diferian de un garabato estándar a lo largo de tres dimen 
siones,ndmero de vueltas,grado de comprensión y orientación. 

Estos garabatos fueron designados como relativamente indis 
tinguibles y diferian en muchas dimensiones. Todos los ítems - 
fueron fotográficamente en cartas de dos por cuatro pulgadas y 
se hizo un paquete del cual incluye cuatro réplicas del garaba-
to estándar 

La tarea de los sujetos fué reconocer el estándar cuando - 
aparecía en el paquete de cartas. A los sujetos se les mostró - 
el estándar durante 5 segundos ,y después se les mostraban las -
cartas una a la vez durante tres segundos en un orden aleatorio 
Cuando él veia:una ,la cual reconocía como estándar,reportaba - 
ésta desigual ,cuando se terminaba el paquete se volvía a mostrar 
el estándar y la operación se repetía con un nuevo paquete que 
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incluía una orden diferente. Hubo tres grupos experimentales -
yqo de adultos,uno de niños grandes (de ocho y medio a once - 
años) y otro de n años pequeños (de seis a ocho años). El ---
aprendizaje en éstos experimentósrfué tomado como el incremen-
to en la especif idad del reconocimiento de un item estándar.-
Para los tres grupos,la clase de ítems que antes era indiferen 
ciado incluyendo por tanto muchos ftems,empezó a diferenciarse 
gradualmente. Para los adultos,la clase de ítems a la que se-
respondia como igual,fué menor (M=3). Se redujo a uno después-
de otro promedio de tres corridas. 
. Los niños mayores comenzaron con un promedio de 7.9 de - 

items no ciferenciados,y ejecutaron un reconocimiento perfecto 
después de un promedio de 4.7 corridas. Los niños pequeños - 
empezaron,con un promedio de 13.4 ítems no diferenciados.,y s6-
lo dos llegaron a ejecutar el reconocimiento perfecto de 6.7- 
corridas. Fu é claro que los errores en el reconocimiento,no - 
fueron aleatorios;un análisis demostró que el ndmero de erro - 
res dependía del ndmero de variables estímulo en las cuales - 
un Item difería.del estándar. Si difería sólo en un rasgo, los 
errores eran significativamente mayores que si diferían en dos 
o mas. 

3.2.4 IDENTIFICACION. Un experimento de identificación - 
dif iere de los anteriores en que una dnica respuesta es reque-
rida del sujeto para cada ítem presentado,estableciéndose una 
correspondencia de uno'a uno entre un conjunto..de ítems y un - 
conjunto de respuestas. Las respuestas pueden ser nombres,como 
cuando se aprenden letras del alfabeto,o una estimación de dis 
tancia en yardas,es tambien un caso de identificación. 

Cuandó los juicios de magnitud se hacen a lo largo de un-
continuo,el observador puede ejecutar dos diferentes clases de 
error constante o un, error variable. Un error constante,es cuan 
do todas las respuestas valgan o demasiado alto o demasiado ba 
jo en todos los estímulos de la serie. Asi el sujeto consisten 
teniente sobreestima o subestima el valor del estímulo. El ---
error variable,se refiere a la precisión con la cual el indivi 
duo escoge el ndmero de su respuesta en la escala a los dife-
rentes alores del continuo. Habrá un rango de valores. estimu- 
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lo,el cual no puede distinguir consistentemente,ésta inconsis-

tencia,es el error variable. 
Un experimento de Gibson y Bergman (1954),ilustra el efec 

to en la práctica en ambas clases de error. La tarea fué esti-

mar en yardas la distancia del sujeto a un blanco en un campo-
vacío. Los sijetos fueron enlistados en la fuerza aérea. Fue - 

ron divididos en dos grupos,a los cuales se les did pretest y 
postest.:Un grupo estimó noventa distancias,ninguna de las cua 
les fué incluida en los test y sus errores fueron corregidos - 
por el experimentador. El otro grupo,permaneci6 el mismo tiem-
po tomando un test no relacionado de papel y lápiz. 

Las estimaciones en el pretest y el postest,mostraron - 
errores constantes y errores variables. Para el grupo que reci 
bi6 entrenamiento,ambas clases dé error, fueron reducidas. En-

el grupo experimental,el error constante cambió hacia una me - 
jor estimación de la escala completa. 



CAPITULO IV 

4.PREDISPOSICION PERCEPTUAL 

La percepción supone mas el funcionamiento de una clase - 
de mecanismos relacionados con la recepción de la estimulaci6n 
en la retina. Es decirla disposición óptica que refleja el a= 
biente;o sea,las pautas de estímulos discretos,compaestos de - 
líneas,puntos y diversas discontinuidades de ln.invcia,es in-
suficiente para explicar el mundo visual significativamente es 
tructurado que experimentamos. La percepción de muchos aspec - 
tos del ambiente se debe no solamente al caracter bioflsico de 
la estimulaci6n entrante y de los mecanismos receptores senso-
riales adecuados, sino.tambien a ciertas disposiciones e inten-
ciones existentes dentro de quien percibe. Existen acesos --
psicológicos mas específicos y tratables que los principios de 
la Gestalt,que desempeñan una función en la organización de la 
estimúlación entrante,hacia una percepción significativa. La -
percepci6n se dirige de una manera concreta por las influen --
cias existentes como las expectativas y las pcevisiones,gne re 
sultaron en una prontitud para organizar de cierta manera la -
entrada visual. En otras palabras,el que percibe espera perci-
bir o está dispuesto a percibir algo concreto. Coso salara -
Bruner (1957),se está dispuesto a organizar fácilmente la en - 
trada sensorial a fin de percibir los objetos que se erperimen 
taron frecuentemente en lo pasado. 

El que la predisposición perceptual permita la percepción 
significativa de estimulación, inestable,fragaentarfa. o ambigua. 
es  importante ya que es comdn en la estrada visual del. ambien-
te ser menos que completa. Una expectativa debida a la experien 
cia anterior en cuanto qué "debe haber allí hace posible la - 
interpertación significativa y la percepción de lo que hay -
allí". 

La predisposición puede demostrarse en el curso de un ex- 
perimento con escasa relación con los constituyentes de una es 
timulación inducente de la predisposición. Considérese el si - 
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quiente experimento: Bruner y Mintur (1955) observaron que, -
cuando destellaba brevemente un estímulo ambiguo,se percibió-

-orno una letra del alfabeto por los sujetos a quienes prev ia-
tnente se les habla mostrado cuatro letras maydsculas distin - 

tas. 
Muchas tendencias relacionadas con la predisposición e -

Lnfluencias relativas ocurren a partir del intercambio previo 

significativo con el ambiente. Tal efecto se ve en el siguien 
te experimento de Bruner y Postman (1949;repetido recientemen 
te por Lasko y Lindauer,1968). Los experimentos mostraron en 

forma precipitada cartas de juego (de 100 a 1000 mseg) e hi -
nieron que los sujetos nombraran el naipe expuesto. Algunos - 

naipes eran normales,impresos con el color y la serie adecua 
dos;por ejemplo,un cinco de corazones rojos,un cinco de espa-
das negras,algunos naipes no tenían la presentación común o - 

tenían truco,estaban impresos con la serie y los colores in - 
vertidos;por ejemplo un tres de corazones negros o un dos de 

espadas rojos. El resultado mas importante fué que el umbral-

de reconocimiento promedio (la cantidad del tiempo de presen-
taciónnecesario para el reconocimiento) para los naipes cam-

biados,fué significativamente mayor que el umbral para los - 
naipes normales. En promedio,los naipes normales necesitaron-
28 mseg ,en tanto que los naipes cambiados. necesitaron 114. --
mseg;o.  sea ,un aumento cuatro veces mayor. 

Aparte de las mediciones directas de reconocimiento, los 
autores citan varios tipos de reacciones relacionadas con la 
predisposici6n para con los naipes cambiados. En algunos ca -
sos,determinada predisposición dominaba de manera que,por ejem 
plo,un seis de espadas rojas se veta cano un seis de espadas-
negras o como un seis de corazones rojos;la percepción confor 
madá por las expectativas anteriores sobre la naturaleza "nor 
mal" de los naipes de juego. A la segunda técnica para abor - 
dar los estímulos incongruentes,los autores la llamaron. ----
transacción o componenda: el seis de espadas rojas fué tomado. 
como un seis de corazones pdrpura o un seis de corazones pdr-
pura. La tercer reacción a la incongruencia del estímulo se -
llamó disrupci6n,en la cual el sujeto no logró resolver los 
estímulos incongruentes en términos de su predisposición o ex 

pectativa perceptuaa. disponible y la experiencia resultante - 
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tendió a ser un poco extraña. En las palabras de un sujeto --
fz`ustrado después de ver un naipe cambiado en una exposición-
muy por encima del umbral normal. "No sé qué es ahora,ni si - 
quiera sé con seguridad si es una naipe de júego". Aunque no 
sin controversia (véase a Haber,1966),la conclusión fundamen-
tal de 'este estudio respecto a la predisposicidn,es que la - 
organización perceptual puede determinarse en grado sumo por 
las expectativas erigidas en interacciones pasadas con el am-
biente. 

4.1 ORIENTACION DE LA FIGURA Y PERCEPCION DE I.A FORMA. 

Recientemente Rock (1973 y 1974) ,propuso que la forma - 
percibida de una figura estimulo supone un nivel de procesa - 
miento cognoscitivo que precisa de algo mas que la simple de-
tección.de su geometría interna. Segdn Rock,uno de los facto-
res principales de percepción de la forma,es la orientación-
de. la figurasen concreto,la asignación perceptual por parte -
del observador,de las partes superior e inferior,y de los la-
dos de la figura. Si.éstas.se •alteran en cierto sentido,la -
percepci6n cambia de manera correspondiente. 

Además,no es la orientación de la forma sobre la retina - 
lo que es de importancia definitiva para su Percepción,sino - 
mas bien,qué orientacion parece tener la forma respecto de la 
gravedad y el marco de referencia visual,o sea,lo que Rock -
llama ORIENTACION :AMBIENTAL. No obstante,en cada caso la orlen 
tación de la imagen de la forma sobre la retina,es para la per 
cepción invertida .De ésta manera la verticalidad ambiental, 
a diferencia de la versión retinalmente vertical de la figura,. 
es la que se reconoce. 

Las formas que se perciben de acuerdo con su orientación-
ambiental y no con su orientación retinal,se deben a la tenden 
cia del sistema perceptual a corregir o compensar la inclina.-
ción de la cabeza o del cuerpo. Desde luego,la prioridad de -
percibir las cosas contra un fondo o ambiente perceptualmente 
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(aunque no es necesario que sea retinalmente) estable e inva - 

riable,tiene una obvia significaci6n adaptativa. Para un siste 

ma biol6gico tiene mas sentido ser capaz de compensar sus pro-

pios desplazamientos físicos respecto de un ambiente estable,-
que percibir el ambiente inclinado con cualquier inclinación - 

del cuerpo. 
Con lo anterior,se trat6 de ilustrar el desarrollo de la 

percepción de la forma comenzando con ciertos rasgos visuales 
elementales, como las discontinuidades de luminancia,y los con 

tornos,así como la percepción de la diferenciación de figura--
fondo,aproximándose a los principios de agrupamiento y algunos 

factores visuales específicos. Sin embargo una sola explica --
ci6n,no basta para aclarar la facultad visual de percibir la -
.orma. Esta puede comprenderse,por lo menos en parte,como re -

aultante de los mecanismos neutrales y de un logro cognosciti-
vo,o sea,con base en el aprendizaje. 
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CAPITULO V 

5. DESNUTRICION Y ASPECTO FISICO 

551 CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICION Y SU RELACION CON 
EL ASPECTO FISICO. 

Las sociedades preindustriales que albergan más de - 
las dos terceras partes de la población mundial, se carac-
terizan por la presencia de un gran sector de pobladores - 
que tienen poco o nulo acceso sistemático a la tecnología 
moderna y al pensamiento científico. Estos segmentos, ba-
jos en la escala económica y social, difieren del resto - 
en un sinnúmero de variables presentando una alta tenden - 
cia a tener mala habitación, mayor morbilidad, niveles in-
feriores de educación formal, modos inadecuados y tradicio 
nales de crianza, y en general una manera de vivir en cir-
cunstancias poco favorables para un buen desarrollo mental 
y una competencia educativa adecuada. 

Percepción y Estimulación. 

En presencia de un bajo poder de compra, derivado di-
rectamente de la falta de tecnología moderna y de informa-
ción objetiva, los padres se encuentran preocupados por - 
cubrir necesidades aparentemente más primordiales, necesi-
dades de habitación, alimento suficiente, empleo, transpor 
te, enfermedad, energía física, conflicto familiar y segu-
ridad física toman las más altas prioridades. Bajo esta - 
carga, se olvida o no se percibe la necesidad que tiene el 
niño de realizar actividades en las que manipule y explore 
su ambiente físico y, tampoco se percibe su necesidad de - 
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ser introducido a través del juego al contacto con estimu-
los táctiles, visuales y auditivos que constituyen los pre 
cursores de los símbolos. En muchas de estas familias hay 
ausencia de percepción acerca de la importancia básica que 
tienen estas actividades para el desarrollo del niño. 

Debemos por lo tanto, considerar al organismo humano 
como un agente procesador de información. Los humanos vi-
vimos primordialmente en un mundo visual y lógicamente es-
peramos mayor elaboración y más usos de la información pro 
cedente de las otras modalidades sensoriales. En este sen 
tido, leer y escribir se han convertido en utensilios bási 
cos en nuestra sociedad. Aprender a leer, tiene como pre-
requisito. esencial la habilidad para distinguir figuras -
simples.presentadas visualmente. Este análisis pueda defi 
nirse como la capacidad del individuo para segregar, iden-
tificar y responder a aspectos seleccionados de una figura 
entera. De esta manera, la habilidad para encontrar figu-
ras escondidas, para reconocer formas dentro de formas, -
constituyen tareas que requieren funcionamiento analítico 
perceptivo. Además de la capacidad para reconocer formas 
geomótricas, es necesario poseer la habilidad para hacer 
equivalencias entre la información que llega a la corteza 
cerebral a través de la vía visual y la información que se 
presenta a través de la vía auditiva. 

Percepción y Aprendizaje 

De todo lo anterior se puede concluir que es necesa - 
rio evaluar las habilidades de organización visual del ni-
ño, junto con la evaluación de su capacidad neurointegrati 
va auditiva-visual, ya que la percepción visual de una for 
ma, no es un fenómeno unitario, sino que comprende un con- 



57 

junto de funciones de distinto nivel de complejidad fun -
cional que se presenta a diferentes edades de maduración.-
Todas estas habilidades, deben alcanzar un nivel mínimo de 
competencia para que la percepción de una forma bidimensio 
nal, pueda ser propiamente diferenciada (4). 

Si lo anterior es cierto,para un buen funcionamiento 
de adaptación normal, lo contrario nos llevarla a un cua -
dro de desnutrición ya que el individuo funcionará a nivel 
subóptimo, en el que el aspecto físico-corporal lleva la - 
peor parte; veamos porque: 

CUADRO CI.INICO. 

Existen. tres tipos de desnutrición, que varían de - 
acuerdo a la edad; en los niños menores de un año se pre - 
senta con m s frecuencia el tipo Marasmatico. En el prees 
colar, el hümedo o  Rvashiorkor.Hay un tipo intermedio con 
depleción de las reservas de_ grasa subcutánea y edema, es - 
el Kwashiorkor marasmitico. 

Signos y Síntomas Universales. 

Los síntomas y signos pueden ser universales presen - 
tes en todos los niños desnutridos. 

Disminución de crecimiento y desarrollo: Dilución 
Hipofunción 
Atrofia 

Signos y Síntomas circunstanciales. 

También pueden ser circunstanciales por influjo del - 



medio ambiente, y por el aspecto físico del niño facili -
tan el diagnóstico. 

1. Edema. 

II.Lesiones en la piel y fáneras: 
- Piel seca y fría. 
- Hiperqueratosis folicular y palmoplantar. 
- Piel ictiosiforme. 
- Seborrea, acné y fisuras periorbiculares. 
- Piel de tipo pelagroso, hipercrómica o con des-

carnación de grandes o pequeños colgajos. 
Púrpura: Confluente o no, postraumática o no. 
Acrocianosis, piel marmórea, red capilar visible, 
telangiectasias. 
Lesiones gangrenosas y escaras. 
Piodermitis. 
Cabello lacio, escaso, quebradizo, desprendible; 
ocasionalmente, alopecia o signo de la bandera -

(cuando un segmento de pelo de la desnutrición se 
encuentra entre dos de calidad normal). 

III.Lesiones en los ojos. 
- Prexerosis, xerosis y queratomalacia. 
- Blefaritis. 
- Edema conjuntival. 
- Vascularización pericorneal. 
- Pterigion. 
- Manchas de Bitot. 
- Ulceras corneales. 
- Leucoma residual. 
- Ceguera nocturna. 
- Estafiloma. 
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IV.Lesiones en la lengua: 
- Hipertrofia papilar, seguida de atrofia. 
- Edema. 
- Color rojo intenso o magenta. 

V. Lesiones en los labios: 
- Estomatitis angular. 
- Queilosis. 

VI.Mfisculos y ligamentos: 
- Atrofia muscular, flaccidez y contracturas. 

VII.Lesiones en nervios periféricos: 
- Neuritis. 
- Polineuritis. 
- Disminución o abolición de reflejos. 

VIII.Alteraciones en los huesos: 
- Retardo de la maduración esquelética. 
- Osteoporosis generalizada. 
- Ensanchamiento de epifisis. 
- Craneotabes. 
- Surco en parrilla costal. 
- Rosario costal.. 
- Curvamiento de huesos largos. 

IX.Alteraciones hepáticas: 
- Hepatomegalia, esteatosis. 

Signos y Sintomas - agregados. 

Son los que se agregan a los universales. Entre 	- 
ellos tenemos: infecciones intercurrentes, desequilibrio - 
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electrolítico, insuficiencia respiratoria, choque hipovo - 

lémico, deshidratación, etc. Pueden clasificarse en dos - 
grupos: 

- Síntomas debidos a padecimientos previos. 

- Manifestaciones debidas a agresiones añadidas. 

Pronóstico. Los niños desnutridos: 

Pueden sucumbir súbitamente (desequilibrio electrolí-
tico.) 

Algunos mueren después de algunos días de tratamiento 
(con aparente mejoría inicial). 

Otros fallecen después de un cuadro infeccioso. 

Puntos fundamentales del Pronóstico. 

1) Desequilibrio electrolítico agudo: La letalidad - 
cuando hay diarrea es del.15% y sube al 40% cuando hay de - 
sequilibrio electrolitico. El vómito actúa en igual senti 
do, sube la letalidad al dóble cuando se presenta. 

2) Infecciones agregadas: aumentan la letalidad, en 
la b' onconeumonia sube el 50%. 

Edad: en el primer año de vida la letalidad es de 40%, 

Intensidad de la desnutrición: la desnutrición de pri 
mer grado no causa letalidad por si misma,la 
de segundo grado llega al 20%, la de tercer 
grado al 30%. 

Cronicidad: La desnutrición crónica tiene menor leta- 
lidad que la aguda. 	- 
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Supervivencia después de tratamiento adecuado: A los 
dos días de tratamiento, la letalidad se redu-
ce al 50%, después de dos meses al 10%. 

Pronóstico en cuanto a la función. 

Talla: No se recupera. 

Alteraciones funcionales: potencialmente reversibles 
(18) . 

En los seres humanos, el estudio de las repercucio - 
nes que la desnutrici6n en el niño pueda tener sobre el - 
desarrollo mental y el aprendizaje en edades posteriores - 
ha pasado por tres etapas bieñ definidas: la primera de - 
ellas está caracterizada por una falta de interés en el - 
problema. Esta actitud de escasa atención es aun más sor-
prendente si se tienen en cuenta que desde las primeras - 
descripciones de la. desnutrici6n protéico-cal6rica, los - 
trastornos de la conducta fueron descritos como uno de los 
síntomas iniciales que persistían durante toda* la enferme-
dad y que el retorno a la conducta normal podía considerar 
se como una de las mejores gulas para el pronóstico. 

En casi todas las sociedades, la desnutrición es un - 
aspecto de la privación económico-social. Debido a la in-
tima relación que guardan el estado nutricional y el ni - 
vel de ingreso económico en casi todas las sociedades, los 
niños a mayor riesgo de padecer desnutrición se agrupan - 
con mayor frecuencia en los segmentos sociales y cultura - 
les más bajos de 'la población. Además de tener mayor ries 
go nutricional, estos segmentos de poblaci6n difieren del 
resto en toda una serie de factores que influyen, entre - 
otros, pobre saneamiénto familiar, niveles bajos de educa- 
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cibn formal, patrones más tradicionales de crianza del ni-
ño, conceptos no científicos de causa, prevención y trata-
miento de enfermedades, y en general un modo de vivir poco 
eficiente para el logro de niveles adecuados de competen - 
cia educativa y tecnológica. 

Chase (1950) señala que niños recuperados de desnutri 
ción severa adquirida antes del año de edad muestran tres 
y medio años después de ser dados de alta, cocientes de - 
desarrollo significativamente inferiores'a los de un grupo 
de controles apareados. 

Estos estudios señalan que la desnutrición protéico-
calbrica'presente en el primer año de vida si es de suficien 
te severidad para producir retardo marcado en el crecimien 
to físico y hacer que el niño tenga que hospitalizarse,pue 
de tener efectos -adversos sobre el desarrollo mental del - 
niño. Si la duración del padecimiento es mayor de 4 meses 
y estos meses son los primeros de la vida, el efecto sobre 
la ejecución mental,, puede ser tan intenso que llegue a 
producir subnormalidad mental, no completamente corregida 
por la rehabilitación nutricional. 

Es necesario en la interpretación de. este modelo para 
el estudio de las consecuencias de la desnutrición, recono 
cer que si bien es cierto que la. desnutrición no ataca a -
todos los hijos de una familia, y que aun a los que ataca 
lo hace con diferente intensidad y duración, debido a toda 
una serie de razones de naturaleza socio-económica y cultu 
ral;.la presencia en una familia, de un niño con desnutri 
cibn severa que demanda hospitalización, identifica una - 
familia con características diferenciales del resto de la 
población'. 



El análisis de varios factores relaciónados con los - 
antecedentes familiares y ambientales de niños, dan base a 
la idea de que la diferencia de estatura en tales niños - 
en edad escolar, puede ser un indicador de desnutrición - 
previa (14) . 

52 DESNUTRICION Y RETARDO EN EL DESARROLLO. 

En niños con desnutrición avanzada ya sea de tipo Ma-
rasmo o Kwashiorkor, las concentraciones plasmáticas de -
aminoácidos libres, muestran una relación anormalmente ele 
vada de fenilalanina a tirosina (Vasile,1929). Este dato 
unido al hallazgo de relación anormal en la orina reporta-
do previamente por Cheung y cols. (1955) ha sugerido la po- 
sibilidad de•que exista un defecto en el sistema enzimáti- 
co encargado de metabolizar la fenilalanina a tirosina. 

.Por esto puede decirse, que la trascendencia de la -
desnutrici6n debe juzgarse en función de las alteraciones 
mentales temporales o permanentes, que ésta sea capaz de -
producir (11) . 

De toda la información que se dispone en la actuali - 
dad se puede concluir, que existe evidencia de una asocia-
ción entre desnutrición protéico calórica en la infancia y 
retardo en el desarrollo. ^Sin embargo, debe subrayarse el 
hecho de que tal asociación no significa de necesidad, la 
existencia de una relación de causa- efecto entre deficien 
te ingestión de nutrientes per-se y competencia intelec - 
tual. 

En un esfuerzo por explicar la relación causal entre 
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suficiente ingesta de nutrientes y funcionamiento mental - 
subnormal, por lo menos deben ser consideradas dos posibi-
lidades: la primera plantearía, que la deficiencia de nu-
trientes afecta directamente al intelecto, por daño al Sis 
tema Nervioso Central. En apoyo de esta idea conviene re-
cordar que el incremento del citoplasma celular con exten-
sión de axones y dendritas, uno de los procesos asociados 
con el crecimiento cerebral en edades tempranas, es funda-
mentalmente un proceso de síntesis protéica. 

De las investigaciones microespectrográficas de la -
regeneración de las fibras nerviosas, se ha estimado que -
la sustancia protéica aumenta más de 2,000 veces mientras 
el neuroblasto apolar madura en el cuerno anterior de la - 
médula. 

En humanos se ha reportado en Chile, México y Uganda, 
disminución en el tamaño del cerebro y en el número de cé- 
lulas en niños que han muerto de desnutrición severa 	-
(Cravioto, J. 1958) . 

Una hipótesis considera que la desnutrición en los - 
niños puede contribuir a la inadecuación intelectual, cuan 
do menos a través de 3 mecanismos indirectos: 

1) Pérdida de tiempo en el aprendizaje. A causa de - 
la apatía el niño desnutrido responde menos a los estímu -
los de su medio ambiente, disminuyendo así el tiempo de - 
que dispone para aprender. 

•2) Interferencia con el aprendizaje durante períodos 
críticos. El aprendizaje no es solamente un proceso acumu 
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lativo. Existe evidencia que indica que la' interferencia 
con el proceso de aprendizaje en ciertos momentos de la - 
vida, puede provocar trastornos en la función. 

3. Motivación y cambios en la personalidad. Debe re- 
conocerse que la respuesta de la madre al niño es en grado 
considerable, función de las características de reactivi - 
dad propias de ese niño. Uno de los primeros efectos de - 
la desnutrición es una reducción de las respuestas del ni-
ño a la estimulaci6n y la presencia de varios grados de - 
apatía. Esto puede reducir el valor del niño como estímu- 
lo y disminuir la respuesta del adulto hacia él. Así, la 
apatía en el niño, puede producir apatía, en la madre, esta 
bleciéndose un patrón acumulado de reducción en la interac 
ci6n adulto-niño, lo que a su vez puede tener consecuen - 
cias serias para la estimulación del aprendizaje, la madu-
raci6n y las relaciones interpersonales, con el resultado 
final de una disminución significativa en la ejecución pos 
tenor de habilidades más complejas. Se ha reportado que 
en animales experimentales es posible obtener' diferencias 
estadísticamente significativas en el tamaño de la corteza 
cerebral mediante la reduccción del ambiente de estimula - 
ción afectiva del animal en los primeros días de su vida. 

Independientemente de si la ingestión insuficiente de 
nuttientes por si misma pueda causar subnormalidad mental 
o no, es 'evidente que los niños que han sobrevivido a la - 
desnutrición severa, muestran alteraciones en su habilidad 
para aprender y en su comportamiento intelectual que clara 
mente los coloca en un alto riesgo de fracaso, cuando son 
expuestos al medio escolar (Ramos-Galvan, 1964). 

Se ha observado que los niños que han sido desnutri - 



dos en la infancia o pertenecen a familias donde la comí - 
da no es abundanté, tienden a desarrollar ansiedad acerca 
del alimento. Se entiende que si un niño está preocupado 
acerca de cuando o donde será su próxima comida, su aten - 
ción y su motivación estarán disminuidas, limitando sus - 
posibilidades para beneficiarse de la experiencia escolar. 

Ser sobreviviente puede constituir el evento inicial 
de un patrón de desarrollo caracterizado por funcionamien-
to psicológico defectuoso, fracaso escólar y posteriormen-
te funcionamiento adaptativo subnormal. A nivel familiar 
y social, el resultado último de esta carrera de eventos, 
es lo que en un sentido ecológico puede llamarse efecto 
espiral, un nivel bajo de funcionamiento adaptativo, ca - 
rencia de información adecuada y de hábitos sociales, in -
fecciones repetidas ó la insuficiente disponibilidad de - 
ali^ntos, dan lugar a un conjunto de sobrevivientes que - 
funcionan en forma subóptima. 

Tales sobrevivientes son los más propensos a ser 	-. 
victiaas de su ambiente socio-económico pobre, siendo me -
nos efectivos en sus adaptaciones sociales de lo que pudie 
ran ser en otras circunstancias. Estos adultos a su vez,-
escogen.consortes con características similares y crean -
niños en condiciones que fatalmente producirán una nueva -
generación de individuos desnutridos (21). 



CAPITULO V I 

SITUACION QUE ENGLOBA AL PROBLEMA ESPECIFICO DE LA DESNU-

TRICION. 

En la década pasada se consideraba que los problemas 
nutricionales de la época del destete eran los más impor - 
tantes, ya que la mayoría de los ingresos hospitalarios de 
niños con desnutrición eran- en esa época. Se pensaba que 
el cambio de la alimentación basada en leche del pecho, -
una, proteína de buena calidad, a una dieta basada en cerea 
les, una proteína de mala calidad, era la causa de la en - 
fermedad. 

En general hasta recientemente ha persistido la -idea 
de que si el niño toma pecho, su nutrición tiene que ser - 
correcta, pues esta situación es la "natural', ya que es - 
la que se observa en la mayoría de los mamZferos. Esta -
aseveración con frecuencia tiene raíces dé tipo religioso 
o por lo menos determinista, pues lo contrario sería;acep-
tar que la 'naturaleza' podría equivocarse al no ajustar - 
la leche de la especie a las necesidades del producto.. - 
Además algunos estudios llevados a cabo en Europa -a princz 
pío de siglo, hechos en mujeres nodrizas, apoyan el iconcee 
to de que las mujeres pueden producir cantidades progresi-
vamente.crecientes de leche, tanta como demanda ,el zno - 
(30) . 

Varios estudios entre. ellos reportes previos de estu- 
dios semilongitudinales realizados por autores 	canos - 

(16), muestran que la desnutrición del destete puede Do - 

ser más que la culminación de una situación ,  crónica,,. 	- 
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ciada mucho tiempo antes, ya que con frecuencia el niño se 

desteta al final de una progresiva y prolongada deficien - 
cia de leche. Lo más probable por lo tanto, puede ser que 
la verdadera causa de la desnutrición sea la lenta y pro - 
gresiva deficiencia calórica de una lactancia insuficiente 
(34). 

En un estudio longitudinal realizado en nuestro país 

por mexicanos sobre el aporte nutricional de la leche ma - 
terna, se llegó a la conclusión que ésta es insuficiente,-

por las siguientes razones: 

1. Es una observación común en los países de escaso 
desarrollo el que los niños comienzan a desacelerar su cre 
cimiento desde el cuarto mes de vida, cuando la lactancia 
está aparentemente en plenitud (48). 

2. Casi siempre es posible detectar a la llamada -
" desnutrición del destete " desde antes, desde la misma - 
lactancia, pero la madre lleva al niño al hospital hasta - 
que al quitar el pecho el niño se infecta y se deshidrata 
(22) . 

3. En los mismos paises desarrollados, únicamente en 
los libros se dice que la sola lactancia es suficiente, - 

porque en la práctica todos los médicos aconsejan, y la po 
blación acostumbra la alimentación suplementaria temprana, 
antes de los 3 meses de edad del niño. Hay reportes anti-
guos de algunos paises como Francia, que en el siglo pasa-

do acostumbra la lactancia prolongada y alimentación adi - 
cional tardía, y habla desnutrición. De hecho en las ta - 
blas de desarrollo normal infantil de aquel tiempo, se re-
portaba-una franca detención del crecimiento, que se ini - 
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ciaba a los 5 o 6 meses, y que se prolongaba hasta los 18 
meses y que se consideraba como normal. Sin embargo, con-
forme se ha ido acortando la lactancia y adelantando la - 
fecha de introducción de alimentos sólidos, se ha ido 	- 
corrigiendo la curva, y en la actualidad las tablas france 
sas son prácticamente iguales a las de Estados Unidos (49) 

4. Los estudios reportados en Francia y Alemania so-
bre lactancia, en los que se demostraba que había mujeres 
que podían secretar volúmenes hasta de un libro de leche.-
siempre fueron hechos con voluntarias, habitualmente nodri 
zas y no son muestras de población al azar. Además, debi-
do a que en esos paises no se acostumbra la lactancia pro-
longada, siempre se reportaron estudios que cubrían solo - 
el primer semestre. En investigaciones inglesas recientes 
hechas con métodos más modernos en grupos más representati 
vos, no se encontraron volúmenes tan altos, sino bastante 
más moderados (54). 

5: Diversos estudios previos hechos en la India e - 
Indonesia muestran que, por lo menos en los grupos humanos 
mal alimentados, la lactancia materna no es tan abundante 
como se consideraba. En el primer semestre, se encontra - 
ron volúmenes variables entre 500 y 750 ml. en el segundo,.. 
los promedios máximos reportados son de 600 y en el segun-
do año de la vida, la cantidad diaria oscila alrededor de 
400 ml (3). 

6. Es ilógico dudar de la idea de que la naturaleza 
no pueda equivocarse, debido a que el humano no es un ma - 
mifero del todo seaejante a los demás. Hay muchas diferen 
cias entre los primates superiores y el resto de la clase 
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mamalia. Simplemente se debe recordar que todas las espe-
cies de los primeros no nacen, crecen y envejecen en las - 
mismas condiciones. Así por ejemplo, en comparación con - 
el resto de los mamíferos, el humano no se desarrolla uni-
formemente, lo hace mucho-más lentamente y tiene una vida 
metabólica mucho más larga, pues debería vivir 20 años, co 
mo un burro o una cabra y vive como un elefante. De hecho 
su longevidad se asemeja más a la de los pájaros (27). 

7. En especial al respecto de la lactancia, el huma-
no difiere bastante de las demás especies, baste con recor 
dar el hecho conocido de que la concentraci6n protéica de 
la leche humana, la de los demás primates superiores, se - 
•sale bastante de la línea de regresión formada por la velo 
cidad de crecimiento del mamífero, medida por el tiempo de 

- duplicación del peso al nacer, con la concentración protei 
ca de la leche de la especie. En teoría, la leche humana 
debería de tener un gramo de proteína por 30 calorías, pe-
ro solo tiene un gramo por 60 calorías (39). 

En realidad, cualquier discusión que se haga sobre si 
la leche humana es de suficiente calidad, o sea, si su con 
centraci6n de nutrimentos es la adecuada, debe tomarse en 
cuenta la cantidad consumida pues si se consume un gran vo-
lumen no importa: que su concentración sea pobre. De he - 
cho, esto es lo que posiblemente pase en el humano durante 
los 3 o 4 primeros meses de la vida, cuando el niño dispo-
ne de bastante leche. En esta época consume una gran can-
tidad y acumula mucha grasa por el posible exceso energéti 
co, sin ningún problema proteico. Sin embargo, la pregun-
ta es la siguiente: ¿ Qué pasa después ? ¿ Existe sufi - 
ciente leche para compensar el desequilibrio y abastecer - 
las necesidades de un niño más grande ? 



'.71 

En realidad la llamada desnutrición del destete, segu 
ramente no es más que la consecuencia final de todos los - 
defectos de una lactancia exclusiva por un largo período. 
En un estudio con niños mexicanos, exclusivamente lactan - 
tes, se demostró la relación entre el descenso de la lac - 
tancia con el retardo del crecimiento ya conocido por los 
pediatras, que aparece al cuarto mes. Esta disminución de 
la leche, después del pico máximo, es el comienzo de la -
desnutrición. Sin embargo, al principio el niño puede -. 
adaptarse al menor consumo, •por lo que no es obvio la des-
nutrición y solo se hace manifiesta después de los 8 meses 
y francamente abierta en el destete. 

La prevención de la desnutrición no debe hacerse has-
ta el destete como ha sido sugerido, sino que una verdade-
ra prevención debería de comenzar desde épocas muy tempra-
nas. • De hecho, algunos niños nunca consumen toda la leche 

que necesitan, aunque tienen bastante por los 6-primeros - 
meses, por esto pierden medio kilo de masa. Al respecto - 
hay que recordar que existe discusión, pues algunos inves-
tigadores opinan que cuando al principio se alimenta al - 
niño ad-libitum, consume excesivamente y acumula mucho te-
jido graso, lo que no es en realidad conveniente. Esto - 
haría pensar que quizá esta pequeña limitación, puede no - 

ser positiva. 

Por lo tanto, desde el punto de vista preventivo, el 
tercer mes de la vida puede ser la época adecuada para ini 

ciar la alimentación complementaria y desde un principio - 

con calorías, proteínas y los demás principios nutritivos. 
No existe razón para recomendar una introducción progresi-
va, pues el niño por si mismo lo hará. 



72 

La real prevención de la desnutrición, deberá plan - 

tearse desde épocas muy tempranas, cuando el niño todavía 
no ha hechado mano de mecanismos adaptativos al insuficien 
te aporte nutricio. De hecho podría pensarse, que la pe -

queña cantidad de alimentos complementarios que consume el 
niño en el primer año de la vida, para cubrir el faltante 
del pecho, será suficiente para prevenir la desnutrición,-

pues una vez lograda una masa crítica, con un desarrollo - 
neurológico crítico, se tendrá a un niño activo y demandan 
te, que por si solo progresará, aún con solo cereales y - 

otros granos. De hecho ciertos estudios colaterales sobre 
desarrollo mental y de personalidad, sugieren que dicha ma 
sa crítica es de 8 kilogramos y el desarrollo neurológico 

critico, es también de 8 meses; que si el niño los logra - 
lo más pronto posible, quizá en 8 meses, difícilmente se - 

desnutrirá después. Desafortunadamente este mínimo no lo 
logra la lactancia por si sola. 

Es sabido que existen multitud de prejuicios y prácti 
cas inadecuadas en materia de alimentación infantil en Mé-
xico. Muchas de ellas son tradicionales, originadas sea. -
en la cultura indígena o en la europea, pero también mu - 
chas se deben a lo que en épocas pasadas se consideraba - 
como 'científico". Así por ejemplo, al respecto de esto - 
último, es sabido que los médicos de generaciones anterio-
res ordenaban suprimir la alimentación en caso de enferme-
dad, aconsejaban la lactancia prolongada, la introducción 
tardía de alimentos y también consideraban que no era con-
veniente el uso de la leche de vaca como sustituto total o 
parcial del pecho materno. En estas actitudes privaban mu 

cho las ideas pasteurianas de miedo a la contaminación y - 
una serie de ideas seudo-científicas, tal como el consejo 

de hacer "descansar a los órganos enfermos; lo mismo que 
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también intervenían los hábitos propios de nla cultura a la 
que el médico pertenecía y que ellos mismos practicaban, - 
sin discernir si había o no suficientes bases científicas. 

El caso real es que la mayoría de los conceptos sobre 
alimentación infantil, han cambiado radicalmente en los - 

últimos años. Se sabe ahora, con base experimental, que - 
los alimentos en si mismos solo en raras ocasiones hacen - 

daño y que las infecciones se soportan mejor, cuando el -
niño está bien alimentado; además se han descrito una se -

rie de técnicas de preparación, cuya base es la higiene, -
que permiten el empleo de prácticamente todos los alienen -
tos desde épocas tempranas. Todos estos conceptos nuevos 
no son conocidos por la población rural, la que por mante-
nerse aislada y con pocos recursos para el. cambio, conti - 
núa sosteniendo los viejos principios y las prácticas ina-
decuadas que favorecen la presencia de la desnutrición en 
los niños. 

Indudablemente que cualquier programa aplicado en• fa-
vor de la modernización en los, hábitos de alimentación in-
fantil en la población dé escasos recursos, resultará en -
una gran mejoría en la salud social, pero es importante se 
ñalar que los sistemas educativos que se adopten para lo -
grarla, se deberán basar en el conocimiento de las prácti-

cas existentes en el país. 

Desde un principio, los trabajos de la División de -

Nutricibn enfocaron la importancia de las investigaciones 
en el área de la ° alimentacibn infantil, tanto por estar - 

firmemente convencidos de que los problemas nutricionales 
en la infancia, tienen grandes consecuencias en el 	-- 

desarrollo posterior del individuo y de la sociedad en que 
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viva, como por creer que la solución de los problemas •nu - 
tricionales de un'país , es lo más fácil de lograr en un - 
plazo más corto y con una inversión menor; cuando los es - 

fuerzos se dirigen sobre todo a este sector de edad (33). 

En un principio y de acuerdo con las ideas en boga - 

hace 15 o 20 años, se enfocó el estudio del problema a la 

edad pre-escolar, pues era sabido que en esta edad es en - 

la que se presentan la mayoría de los enfermos de desnutri 
ción (34). Sin embargo, la experiencia acumulada,. ha i.do 

evidenciando el hecho de que. los problemas nutricionales - 

del segundo o el tercer año de. la vida, no son más -que con 
secuencia de una alimentación defectuosa en el primer año. 

De 1964 a la fecha se han realizado varios estudios -

especificos -sobre la lactancia materna y su relación con - 
la alimentación infantil, en la que el hallazgo más impor-
tante, indudablemente ha sido el hecho de que la madre, a 
partir del tercero o cuarto mes después del parto, ya no -
incrementa progresivamente la producción de leche. de acuer 

do a las demandas crecientes del niño, sino que tiene un - 
S 

limite y que por lo tanto el niño, se tiene que adaptar a 
esta escasez reduciendo su crecimiento y su desarrollo -

(35). La consecuencia práctica derivada de este conoci -
miento fue la elaboración de una serie, de programas educa-
tivos, que mativaran.a la madre a iniciar la alimentación 
suplementaria en forma- más temprana y decidida, que en la 
actualidad se están aplicando cada vez más en forma más 
extensa en todo el país. 
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CAPITULO 7 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La desnutrición protéico-calórica de primer grado - 
que puede observarse en la baja estatura y peso corporal, - 
afecta a la percepción visual de la forma. Reduce las posi 
bilidades del individuo de beneficiarse adecuadamente de - 
las experiencias del medio ambiente, ya qué funciona a un - 
nivel subóptinio. 

¿Es posible reducir los efectos de la desnutrición 
sobre la percepción visual de la forma, mediante un régimen 
alimenticio acorde a las necesidades físicas de cada irsdi - 
viduo ? 

7.1 Pregunta de investigación. 

1. ¿ La administración de la soya de sabor coste - 
complemento alimenticio reducirá los efectos, que tiene la - 
desnutrición sobre la percepción visual de la forma ? 

7.2 Método. 

a. SUJETOS. 20 niños (10 niños y 10 niñas), con edades coa 
prendidas entre 6 y 9 años, pertenecientes a un orfanato 
rio y con desnutrición protéico-calórica de primer gra-
do. 5 niños y 5 niñas en cada grupo (control y experi - 
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mental). Se formaron parejas de acuerdo al peso corpo - 
ral, edad y grádo de desnutrición, la asignación de ca-

da miembro de la pareja al grupo control o experimental 
se determinó mediante un "volado". 

Los resultados de un estudio piloto para detectar el - 
grado de desnutrición, permitieron graduar la cantidad 
diaria de complemento alimenticio administrado. El es-

tudio piloto se realizó durante una semana, en la cual 

se observó la dieta diaria a la que estaban sometidos - 

los niños objeto del presente estudio. Esta dieta cons 

tante en cuanto a valor nutricio, fue casi siempre a -
base de carbohidratos y escasas calorías (ver apéndice 
5). 

b) APARATOS Y MATERIALES. 

1. Prueba de figuras ocultas para preescolares de  
Susan W. Coates. 

2. Formatos de registro para el consumo diario de ali-
mentos. 

3. Una cinta métrica 'Metromex", de dos metros. 

4. Una báscula pediátrica con capacidad para 100 kilo-
gramos. 

5. Tablas de peso para talla, tomadas de la Somatome - 
tria Pediatrica publicadas por el I.M.S.S. 

6. Un cronómetro de precisión. 

7. Hojas de papel y lápiz. 



c. DISEÑO. El diseño experimental usado fue: 

R 01 X 02  

R 03  Xc O4  

En donde: 

O1 y 03 Representan a la primera medición de la prue - 
ba de figuras ocultas (pretest) así como la -
obtencibn de peso y talla a ambos grupos, con-
trol y experimental, antes del tratamiento ex-
perimental. 

X 	El tratamiento experimental que se llevó a ca-
bo durante 8 semanas con la administración del 
complemento alimenticio (Soya con sabor) al - 
grupo experimental. 

Xc 	El grupo control que recibió como placebo Cho-
co Milk. 

02  y 04  Representan la segunda medición de la prueba - 
de figuras ocultas y la obtención de peso y - 
talla a ambos grupos, después del tratamiento 
experimental. 

d. - PROCEDIMIENTO. Se seleccionaron 40 niños al azar de un 
or.fanatorio (20 niños y 20 niñas) de entre 6 y 9 años - 
de edad. Se obtuvo el peso corporal y la estatura de - 
cada uno. Hecho lo anterior, se les comparó con la me-
dia establecida en las tablas de peso para talla toma - 

das de la " Somatometria Pediltrica" como criterio de - 
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desnutrición de primer grado (Ver tablas "X" y "Y" en - 
apéndices 8 y 9 ), las cuales clasifican a aquellos ni -
ños con peso corporal inferior al 90-95 % de lo normal. 

Se observó que la población del presente estudio, reci -
bia una dieta mínima en proteínas tanto vegetal como -
animal, además de escasa estimulación ambiental. 

En base a la aplicación de las tablas, se selecciona -
ron 20 niños (10 niños y 10 niñas) que tuvieron un peso 
inferior al 90-95% de lo normal. Estos 20 niños se di -
vidieron de acuerdo a la edad, peso y grado de desnutri-. 
cibn en dos grupos, control y experimental. A ambos - 
grupos se les administró la prueba de figuras ocultas, -
antes y después del tratamiento experimental. Así mis -
mo, se les pesó y midió a los niños de ambos grupos, -
después de las 8 semanas de tratamiento. A lo largo de 
dicho periodo, se le administró al: grupo experimental -
soya de sabor 5 gr. durante la primer semana, 10 duran - 
te la segunda y 15 gr. a partir de la tercera semana en 
adelante como complemento a su dieta normal. El grupo - 
control recibió como placebo choco-milk en la misma pro-
porción que el grupo experimental. No se registraron - 
problemas gastrointestinales ni hubo mortalidad experi-
mental. 

7.3 Variables. 

Variables independientes. La administración diaria de -
15 gramos de complemento alimenticio (Soya de sabor) por 
un período de 8 semanas, 5 gramos la primer semana, 10 - 
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gramos la segunda semana y 15 gramos de ala tercer sema-
na en adelante. 

Variables dependientes. 

i. Ñfuñero de áoiettos a la prueba de percepción 
visual de la fú~& 

2. Tiempo de respuesta. 

3. 'Aumento de pésó. 

4. Aumento en la talla. 



RESULTADOS 

Los resultados se organizaron en tablas de concen -
tracibn de datos de peso, talla, tiempo de reacción y ntune-
ro de aciertos en la prueba de figuras ocultas de Susan W. 
Coates y se analizaron estadísticamente. 

Cada una de las variables dependientes: número de 
aciertos, tiempo de respuesta, aumento obtenido en peso y - 
talla, se sometieron a análisis de varianza simple sobre - 
la variable diferencia de calificaciones pre-post para 	- 
comparar al grupo control y experimental. Finalmente se - 
contrastaron las medidas con la t" de Student. El nivel - 
de significancia preestablecido fue al .05 de probabilidad. 

La Tabla núm. i. muestra los resultados del análi -
sis de varianza realizado sobre los pesos corporales de los 
niños. 

1 
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TABLA 1. RESULTADOS DEL ANALISIS DE VARIANZA PARA LAS 
DIFERENCIAS DE PESO ENTRE EL GRUPO CONTROL Y EL - 

EXPERIMENTAL. 

Origen de la 	GL 	Side 	frbdia de 	F 	P varia  ción 	cuadrados 	cuadrados 

Entre grupos 	1 	0.45 	0.45 	1.8 	N.S. 

Dentro de grupos 	18 	4.5 	0.25 

TorAL 	19 	4.95 

El valor obtenido para F = 1.8 resulta N.S.(no sig-
nificativo) al .05 de probabilidad, lo que indica que am - 
bos grupos control y experimental, aumentaron su peso cor - 
poral en forma similar a lo largo del tratamiento como lo--- 
muestra la Gráfica 1. 



GRAFICA 1 

GANANCIA OBTENIDA EN PESO CORPORAL DURANTE LAS CONDICIONES 
PRE y POST EXPERIMENTAL 

Kgs. 

i 

9 	lo individuos 
Gpo. Experimental 

individuos 

Gpo. Control 
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La tabla núm. 2 muestra los resultados del análisis 
de varianza para la diferencia en el número de aciertos - 
realizado sobre la ejecución de los niños. 

TABLA Núm. 2 DE ANALISIS DE VARIANZA PARA NUME- 
RO DE ACIERTOS. 

Origen de la 
variaci n 0 Ebro de 

cuadrados 

0.8 

19.2 

20 

._.. ,'.._ 

1 

18 

19 

0.8 0.7 N.S 

1.1 

Estadísticamente hablando, no se obtuvieron resul - 
tados significativos en esta variable dependiente, a pesar 
de que el grupo experimental según se observa en la Gráfi - 
ca 2 tuvó una mejor ejecución al realizar la tarea, sin - 
embargo, estas diferencias no alcanzaron el nivel de signi- 
ficancia ( F = 0.7,P 	.05). 



GRAFICA 2 

GRADO DE EJECUCION PARA NUMERO DE ACIERTOS DE LOS GRUPOS CONTROL -

Y EXPERIMENTAL DURANTE LAS CONDICIONES PRE y POST EXPERIMENTAL 
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7 8 9 10 número de 
individuos 
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La tabla nbm. 3 muestra los resultados de análisis 
de varianza para la diferencia en el tiempo de respuesta - 
ante la prueba de figuras ocultas. 

TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA PARA TIEMPO DE RESPUESTA 
Núm. 3 

H 

Entre grupos 	1 	271.4 	271.4 	271.47 .O5  

Deritro de grupos 	18 	10.2 	0.2 

TONAL 	 19 	281.6 

De las cuatro variables dependientes analiaados_es-
tadisticamente, tiempo de respuesta fue la_ única que moa -
tr6'diferencias significativas en favor del grupo experi - 
mental, debido a un aumento considerable en la velocidad - 
en dar la respuesta, a diferencia del grupo control, que no 
mostró diferencia significativa. 

En análisis de varianza arrojó una F r. 2714 P 7.05 
La Gráfica Ntm. 3 nos muestra más .detalladamente estos re - 
sultados. 



GRAFICA 3 

DIFERENCIA EN TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL ANTE LA 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS ENTRE LAS CONDICIONES PRE y POST EXPERIMENTALES 

min. 
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La tabla núm. 4 muestra los resultados del análisis 

de varianza para las diferencias en la talla, entre los gru 
pos control y experimental, antes y después del tratamiento. 

TABLA Ntm. 4 DE ANALISIS DE VARIANZA PARA TALLA 

Origen de la 	GL 	Stzna de 
variación 	 cuadrados 

Iiade 	F 	P cuadrados 

nitre grupos 	1 	0 
	0 	0 	N.S. 

Dentro de grupos 	18 	5.75 
	0.03 

TOrA, 	 19 	5.75 

Los niños objeto del presente estudio aumentaron -

en forma similar su talla a lo largo del tratamiento expe - 

rimental. Para mayor información ver Gráfica N1m. 4. 



GRÁFICA 4 

GANANCIA OBTENIDA EN cma. PARA TALLA EN AMBOS GRUPOS DURANTE LAS CONDI-
CIONES PRE y POST EXPERIMENTAL. 
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Se pueden resumir los resultados de este estudio - 

de la siguiente manera: En peso corporal, se observó un - 
incremento de aproximadamente 2 kg; en talla un incremen-

to de 3 a 4 cros; estos aumentos se observaron en ambos - 
grupos control y experimental, son atribuibles al de 	-

sarrollo o a la historia y no a la variable independiente, 
en tiempo de respuesta,se obtuvieron diferencias signifi - 

cativas a favor del grupo experimental; en número de acier 
tos no hubo diferencia estadística. No se reportó mortali 

dad experimental. 



DISCUSION 

Los resultados anteriores dan pie a 2 tipos de ge - 
neralizaciones: primero, la importancia de la soya en la -
alimentacibn como complemento alimenticio,- y segundo, sus 
posibles efectos so:-e la relación desnutrición-percepción 
visual. 

La mayor importancia de la soya estriba en que su - 
contenido de aminoácidos es lo bastante adecuada: obsérve-
se el siguiente cuadro: 

VALOR NUTRITIVO DE LA SOYA COMPARADA CON OTROS 
GRANOS 

NIn  icar 
 

dorl 	Soya 	Frijol 	a 	Trigo 	Maíz 

Ca. 	idratas (g%) 30.2 	.65.5 	17.5 	73.4 	73.0 

Crasas (g%)¡ 	18.0 	1.8 	46.7 	2.6 	4.7 

Proteínas (g%) 	36.3 	19.8 	24.1 	10.2 	8.3 

Calificación 
Proteica 	59.0 	38.0 	32.0 	29.0 	23.0 

Eficiencia 
Proteica 	1.8 	1.4 	1.5 	0.0 	0.0 

Fuente: División de Nutrición, I.N.N. Tablas de valor nu-
tritivo de los alimentos mexicanos. México, 1974. 
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Es conocido que el principal defecto de la protel - 

na de la soya es su carencia en aminoácidos sulfurados, - 

especialmente de metionina, que es el aminoácido limitante: 

Cuando se agrega metionina a la soya en proporcio -

nes adecuadas, es posible incrementar su calidad proteica 
hasta un valor muy cercano al de la carne. Así por ejem -
plo,.en experimentos con ratas en crecimiento, se encuen -

tra.que como máximo solo pueden utilizar la mitad de los -
aminoficidos de la soya, pero cuando ésta es suplementada -

con metionina llegan a utilizar hasta las tres cuartas par 
tes. 

El tipo de soya de sabor usado en este estudio, fue 

el siguiente: 

AUxrsese consztn 	Nutrimentos en pare¡ to caz bebidas 
Ncnire del producto 	Proteínas 	Grasas Carbolítaáatos 

Isolac (sabor chocolate) 	27.0 	27.0 	37.6 

Análisis realizado en el Instituto Nacional de la Nutri - 
ci6n, 1974. 

El déficit encontrado en la dieta infantil de nues-
tro estudio fue el siguiente: 29.9 g. a 45.9 g. como máxi 
mo, siendo el requerimiento de 52 g. para niños de 7 a 9 - 
años de edad con la dieta y las condiciones de la Repúbli-

ca Mexicana. 
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Si se considera que en la experimentación animal, - 

sólo se aprovechan la mitad de los aminoácidos, tenemos - 

los siguientes datos: la mitad del valor total de la soya 
administrada más el valor total de proteína a través de la 

alimentación. 

Valor total de la soya administrada 27 grs., la mi-

tad es 13.5 grs más el valor de los alimentos mínimos 29.9 

= 43.4. Esta valor es el mínimo que recibieron los alum-
nos a lo largo del tratamiento. Como máximo fue, 13.5 g.-

valor obtenido de la soya administrada más el valor obteni 

do en la.  alimentación como máximo 45.9 = 13.5 + 45.9 = 

59.4. 

Resumiendo:. Las proteínas de la dieta aportan. ami-

noácidos que son los elementos estructurales necesarios pa 
ra el crecimiento, mantenimiento, reparación y reproduc - 

ci6n de los tejidos y que permiten formar enzimas y coas - 

puestos nitrogenadós que tienen funciones especificas den-

tro de la economía del organismo. 

Uno de los factores determinantes- del patrón de ami 

noácidos indispensables circulantes, es la composición de 

las proteínas de la dieta. Por ello se distinguen las pro 
teínas de la dieta en proteínas de alta y baja calidad nu-

tricional, según su patrón de aminoácidos indispensables 
determine o.no una alta eficiencia de incorporación de - 

proteínas del organismo. Casos más claros de necesidades 

de proteínas son durante las situaciones de crecimiento, - 

embarazo y lactancia. 

Nuestro estudio arrojó datos significativos al res- 
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pecto de la relación desnutrición-percepción visual ya que 
se obtuvo una mejor ejecución por parte del grupo experi - 
mental en la variable tiempo de respuesta ante la prueba - 

de figuras ocultas, por una explicación lógica, a mejor -

nutrici6n, mejor ejecución. Esta situación, pudo ser simi 
lar al explorar otros campos de la percepción. Nuestra -
aseveraci6n se basa en lo siguiente: El menor desarrollo 
de la.  integración auditivo-visual en el grupo de niños con 
mayor riesgo nutricional, tiene significado en dos sentí - 
dos. En primer lugar, sugiere que los cambios neurol6gi - 
cos encontrados en animales sujetos experimentalmente'a -
desnutrici6n grave, pueden tener su representación en po -
blaciones humanas expuestas.sQcialmente a grados significa 
tivos de desnutrición, ya sea ésta primaria (como es en el 
caso de nuestro estudio) o secundaria. Si bien es cierto 
que en estos individuos no se encontrará necesariamente - 
en toda su extensión el retardo en la formación de mielina 
señalado por Davidson y Dobbing (1966), o las anormalida - 
des anatómicas y electrofisiol6gicas encontradas por Platt 
Heard y Stward (1964), si se presentan en ellos, retardo -_ 
funcional significativo en el desarrollo de sus capacida -
des neurointegrativas e intersensoriales (como el caso de 
nuestro grupo control, el cual tuvo una mejor ejecución -
ante la prueba de figuras ocultas). 

En el estado actual de nuestros conocimientos y no 
obstante las evidencias provistas por la experimentación - 
animal, no es posible decir que la trascendencia de la - 
desnutrici6n a temprana edad (los primeros años de vida),-
estribe en su capacidad para reducir el nivel de organiza-
ci6n intersensorial del niño. Esto es debido al hecho de 
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que la mala integración de las relaciones intersensoria - 
les, pueden no representar una relación causal con la des-
nutrici6n , sino que tanto la desnutrición como el pobre - 
desarrollo intersensorial, tengan su origen en las condi - 
ciones socio-económico-culturales, características del me-
dio en que viven y se desarrollan estos niños. 

Como lo manifiesta Birch, Cravioto y Mass (1972) - 
los niños expuestos a mayor riesgo nutricional son persis-
tentemente menos capaces en sus habilidades para integrar 
estímulos visuales con estímulos hápticos, hápticos con -
cinestLsicos y visuales con cinestésicos. 



CONCLUSIONES 

a) El estado de nutrición encontrado en los niños de -
esta investigación, mostró un déficit marcado en -
proteinas (se registró 29.9 gr. como mínimo y 45.9 -
gr. como máximo al día; el requerimiento es de 52 -
gr. diarios (ver tabla de consumo diario de alimen-
tos). Déficit observado en talla y peso, (ver ta - 
blas "X" y "Y"). 

b) El déficit encontrado para peso corporal fue de un -
10% (ver tablas "X" y "Y" ), lo que hizo posible la 
clasificación de desnutrición de primer grado. 

c) En cuanto a talla se refiere, el déficit no fue  
muy marcado, ya que los niños de entre 6 y 9 años , 
no han desarrollado aun el máximo de su curva de -
crecimiento. 

d) Una variable que influyó en las respuestas a la 	-
prueba de percepción visual, fue la falta de estimu-
lacibn ambiental, ya que los niños se encuentran - 
recluidos en una Institución y tienen poco contacto 
socialmente hablando. 

e) El tratamiento experimental usado, produjo resulta - 
dos en la disminución del tiempo de respuesta en la 
prueba de figuras ocultas de Susan W.Coates. 
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SUGERENCIAS 

En base a las conclusiones, se sugiere que: 

a. A través de los organismos gubernamentales, se 
proporcione un mayor subsidio a todo tipo de instituciones 
encargadas del cuidado de infantes menores de 15 años, con 
el objeto de compensar el grado de desnutrición de los ahí 
recluidos. 

b. Este tipo de instituciones estén -  registradas a - 
un organismo que avale la educación ahí impartida. 

c. Las personas encargadas de este tipo de insti -
tuciones para salvaguardar infantes, tengan una prepara -
cibn acorde con el trabajo que desempeñan. 

d. El tratamiento experimental para este tipo de - 
problema, se alarge por un período mayor a las 8 semanas,-
con el objeto de observar si se pueden producir mayores - 
resultados 

e. Se experimente con otro tipo de complemento ali-
menticio con soya a fin de constatar si es significativo - 
para tener. una mayor velocidad de respuesta. 
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f. Se exploren otros campos de la percepción, a - 
fin de encontrar una asociación significativa con el campo 
visual. 

g. Se trabaje con niños desnutridos de segundo gra 
do'y observar resultados con mayor tiempo de experimenta - 
ción en un ambiente familiar. 

h. Se. trabaje con niños no desnutridos, a fin de - 
comparar el efecto que puede tener la soya sobre el mismo 
campo perceptivo visual. 

i. En la Institución en la que se realizó el estu-
dio, al trabajar con niños desnutridos de primer grado, se 
observan carencias muy marcadas en cuanto a estimulación,-
higiene y una alimentación acorde para cada edad y necesi-
dad física. Se sugiere tomar en cuenta estas deficiencias, 
las cuales podrían programarse de la siguiente manera: 

1. DIETA. 

Normal y a libre demanda. Rica en calorías y protei - 
nas, agradable, de fácil ingestión y digestión. Se inicia 
con pequeñas cantidades y se aumenta a solicitud del niño. 

En los niños m(ly pequeños debe darse leche entera - 
adicionada de az1car. Al llegar el consumo a 100 calorías 
por kilo al día, se agregan otros alimentos, principalmen-
te puré de carnes y vegetales. Después se continua con - 
alimentos que deberían consumir según su edad cronológica. 



2. ESTIMULACION. 

Hay que vencer la anorexia alimentándolos con sonda, 
teniéndolo en los brazos si no puede sentarse, meciéndolo 
mientras se le alimenta, manifestándole aprobación por me-
dio de gestos y expresiones cuando come. Propiciar la in-
teracción con otros niños de su edad y motivarlo proporcio 
nándole juguetes y materiales que lo estimulen desde el - 
punto de vista psíquico (Cravioto, Torroella, Bourges, - 
Arrieta y López, 1973). 

3. HIGIENE. 

Es más importante que los dos puntos anteriores, ya 
que de ésta depende el evitar infecciones gastrointestina-
les que posteriormente provocarían deshidratación.. Algu - 
nas reglas sencillas a seguir son: 

1. Lavarse las manos' (tanto por parte de la perso-
na que prepara los alimentos, como de los comensales), an-
tes de comer y después de ir al baño. 

2. Lavar adecuadamente frutas y verduras. 

3. Evitar alimentos callejeros. 
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15. APENDICES. 

1. Formato de hoja de respuesta conteniendo series de 
práctica y series de prueba. 

2. Formato de prueba usado. Test de figuras ocultas - 
de Susan W. Coates. 

3. Administración, instrucciones y forma de califica -
cibn de la prueba de figuras ocultas de Susan W. -
Coates. 

4. Hojas de respuesta de los grupos control y experi - 
mental, conteniendo las series de práctica y el sis 
tema de calificación usado en las condiciones pre y 
post experimental. 

5. Tablas 1,2,3 y 4, de consumo diario de alimento du-
rante.el estudio piloto de 7 días. Se incluye el va 
lor nutritivo de los mismos. 

6. Tabla 5 de consumo de alimentos más frecuentes a lo 
largo del tratamiento y valor nutritivo de los mis-
mos. Cabe aclarar que no se encontraron valores nu 
tritivos para el té, café y caldo de pescado. 

7. Tabla 6 de recomendaciones para el consuma de nu - 
trientes. 
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Contrástese con las tablas 1,2,3,4 y 5 y obsérvese 
la deficiencia alimenticia imperante en los niños 
de la investigación. 

S. 	Tabla "X" tabla percentilar tomada de la Somatome - 
tría Pediátrica condición Pre-experimental. 

9. 	Tabla "Y" tabla percentilar tomada de la Somatome - 
tría Pediátrica condición Post-experimental. 
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APENDICE 1 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA . 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

Pl  
P2  
P3  

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

P1  
P2  
P3  

30. Intento 
Correcto Incorr. 

P1  
P2  
P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

P R I M E R A 	SEGUNDA 

Res p. Tiempo seg. Res p. Tiempo seg. 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2. 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	10 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	- 1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	'0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 

1 
2 
3 
4 
5• 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13•  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

4 
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PRUEBA DE; FIGURAS OCULTAS PARA NIIIOS PREESCOLARES 

PRUEBA DE ENTitUTANIENTO 

El niño tiene que identificar los animal y señalar todos -

los (Jatos que encuentre,cuando sea necesario se le'ayudars 

está prueba ea utiliza para'estableeer raport y preparar al 

niño para la tarea final. 

¥ooaoo¥ 
[JHii 	1HUH 
Hí]H1 
rooaoao 
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APENDICE 3 

ADMINISTRACION, INSTRUCCIONES Y FORMA DE CALIFICAR DE LA - 
PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS DE SUSAN W. COATES. 

Un gran número de experiencias obtenidas al adminis-
trar el test de figuras ocultas a niños de entre 3 y 5 - 
años ( Susan W.Coates, 1962), ha mostrado que la presencia 
de color dificulta la ejecución de este test en niños pre-
escolares, no así la complejidad de la estructura de las - 
figuras. Así, este test contiene muchas formas simples -
combinadas en blanco y negro para dar lugar a la figura -
compleja para que el niño encuentre la figura simple me -
diante una percepción visual fina, sobre la base de tamaño 

y proporción. 

Se presentó al. niño una hoja con figuras de animali-
tos, la cual sirvió como entrenamiento. Dicha hoja conte-
nta en la parte superior la figura muestra o ejemplo y 5 - 
hileras con figuras de animalitos, se le pidió al niño que 
buscara y encontrase las figuras de los gatos que estaban 
dibujados en la hoja antes descrita. Se le ayudó al suje-
to cuando fue necesario para la localización de las figu - 
ras. 

Después de esto se empezó propiamente con la prueba, 
que constó de 3 ejemplos y 24 reactivos complejos, donde - 

el niño buscó la figura de un triángulo oculto, que fuera 
del mismo tamaño y posición que la figura simple que le - 
mostramos. 



Se le mostró al sujeto una tarjeta conteniendo el - 

triángulo y se le preguntó: ¿ Qué es ésto ?. Si su res - 
puesta fue diferente a " un triángulo ", se le dijo: " Es-

to es un triángulo ". El examinador se aseguró que el ni-

ño entendiera qué era un triángulo, para esto, pasó su de-
do por todo el triángulo, a la vez que dijo: " Ahora mueve 
tu dedo por el triángulo como yo lo hice". Si el niño te - 

nía dificultad en hacerlo, se giró su dedo por los bordes 
del triángulo para que aprendiera a hacerlo, y se le dijo 

" Así, muy bien". Se colocó la tarjeta conteniendo el 	- 

triángulo al lado derecho de la tarjeta y ahí se dejó. Se 
abrío la carpeta en el primer ejemplo y se le dijo al niño 
".Este es un conejo. Mira si puedes encontrar un triángu-
lo que está escondido en alguna parte de este conejo". - 
CUando lo encontró, se le dijo que lo trazara con el dedo. 

Si no lo encontró, el examinador trazó el triángulo con - 

su dedo y le pidió al sujeto que hiciera lo mismo. En los 
ejemplos, el niño tuvo 3 oportunidades de 30 segundos cada 
una para tratar de encontrar el triángulo. 

Se repitió el procedimiento con los ejemplos 2 y 3. 
La prueba se suspendió cuando el sujeto no fue capaz de 
trazar el triángulo en los ejemplos. 

Cuando se empezó el test (después de los 3 ejemplos) 
se le dijo al niño: "Recuerda que en cada dibujo hay un - 
triángulo igual a éste (señalando el triángulo en la tarje 
ta), y está escondido en alguna parte". Se pasó al ítem - 

primero y se le dijo al niño: Este es el dibujo de un paya 
Ahora ve si puedes encontrar un triángulo igual al - 
ro. Tan pronto como lo encuentres, enséñame donde es 
El examinador puso.a funcionar inmediatamente el cro- 
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nbmetro. El tiempo limite para cada ítem fue de 30 segun-
dos. 

Cuando el sujeto dijo que encontró el triángulo o lo 
señaló o empezó a trazarlo, se par6 el cronómetro y se ano 
t6 el tiempo en el protocolo. Se le pidió al niño que tra 
zace el triángulo para estar seguros que estaba trazando -
el triángulo correcto. Cuando lo hizo correctamente se le 
dijo: " Muy bien, vamos a ver la otra", Cuando la respues 
ta fue incorrecta, se puso ina I en el protocolo y se le - 
dijo al sujeto: " No, ese no se parece a éste que tenemos 
aquí (señalando el triángulo de la tarjeta, es más grande 
( o más chico)". Mira éste de nuevo y encuentra un triángu 
lo del mismo tamaño que éste. 

Cuando el niño se dió por vencido antes de los 30 - 
segundos, se le animó a•continuar diciéndole:" Este es un 
poco difícil, ¿ Ya visto toda la.  figura 7 ", Cuando se dió 
por vencido en los siguientes 30 segundos, se pasó al si
guiente ítem. Cuando el sujeto lo estuvo haciendo bien,se 
le reforzó con: " Muy bien, lo están haciendo bien,etc." 
Cuando lo. trazó de manera correcta dentro del tiempo, se -
marcó éste dentro de la columna correspondiente y se anotó 
una C en la columna de respuestas. Esta prueba no se sus -
pendib por ningún fracaso en los ítems. 

Se le dieron dos puntos cuando el niño respondió - 
correctamente en el primer intento, dentro de los primeros 
30 segundos. Se le dió un punto cuando respondió en el se 
gundo intento, dentro de los últimos 30 segundos. No se le 
dió ningún punto, cuándo no respondió, se dió por vencido 
o fracasó en los intentos; así como cuando en los intentos 
se extralimitó de tiempo. 
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Enrique 

1 

PRUEBA DE "IGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

P1 	C 

P2 	C 

P3 	C  

20. Intento 

Correcto Incorr. 

P1   

P2  

P3  

3o. Intento 

Correcto Incorr. 

P1  
P2  
P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRETEST GRUPO EXPFRIMENTAL 

PRIÑERA 	 SEGUNDA 

Raso. Tiemne secr. 	Reso. Tiemnn secT_ 
1 C 3 
2 C 12  
3 
4 c 15 

6 C 13 
71 C 24 
8 18 
9 15 
10 i 30 C 15 
11 C16 
12 c 17 
13 C 19 
14 C 12 
15 C 14 
16 I 30 I 52 
17 C 12 
18 I 30 I ' 	40 
9_i 30 C 	J 21 
20_c 6 
21j1 30 C 4 
22 C 26 
23 C 11 
24 I 30 I 50 

2 	.1 . 0 
2 .1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 -0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
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Arturo 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 	2o. Intento 	30. Intento 
Correcto Incorr. 	Correcto Incorr. 	Correcto Incorr. 

P1 C 	P1 	P1 
P2 . C 	p2 	P2 

P3 	C 	p3 	P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	SEGUNDA 

Resn: Tiemtn sc¥Q_ 	Rnsn_ TiE+einn Q95 r_ r 
s 

QA¥ 

II 

2 1 0 
2 1. 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0. 
2 1 0 . 
2 1 0 
2 1 0 
2 1. 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
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Miguel Angel 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

P1 	C 

P2 	C 

P3 	C  

2o. Intento 

Correcto Incorr. 

P1  
P2  

P3  

30. Intento 

Correcto Incorr. 

P1  

P2  

P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	 SEGUNDA 

Re so . Tiemno sea. 	Reso _ Tiemoo sea_ 
1 C 7• 
2 C .15 
3 C 15 
4 C 14  
5 C 16  
6 C 13  
7_C 30  
8 C 19  
9 C 18  
10 C 
11 C 16 
12 C 18 
13 C 16 
14 C 28 
15 C 10 
16 C 12 i 
17 C 6 
18 I 30 I 30 
19 1 30 C 5 
20 C 19 
21 C 20 
22 1 30 C 26 
23 I 30 I 34 
24 I 30 1 50 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

o 
0 o 
o 
o o 
o 
0 o o 
o o o o 
o 
0 
0 

o o o o 
o 

0 
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Manuel 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 	C 

p2 	C 

P3 	C. 

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

pl 

P2 
P3  

30. Intento 
Correcto incorr. 
pl 

P2 
P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 
	

SEGUNDA 

Ro. Tieinno sea.. 	RPsn _ Tipmnn *e, _ 

■ ©t.■ ■ ter•■ ■ ■ 

4t¥ ■ 

®tes1 ■ 
Eme® ■ 
®s ■ 

®tes ■■¥ 
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Ra61 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

P1  I 

P2  • C 

P3  C 

20. Intento 

Correcto Incorr. 

Pl 

P2  

P3  

3o. Intento 
Correcto Incorr. 

P1  

P2  
P3  

SERIES DE LA, PRUEBA 

PRIMERA 
	

SEGUNDA 

Recfl_ Tiernbn sPcr_ 	RAcn _ Ti mmrn cArr _ 
Jr  
.i_c 12 
3 C 2 
4 C 13 
5 C 13 
6 C 15 
7 C 12 
8 C 13 
9 C 13 

10 C 1-2 
11 C 13 
12 C 11 
13 C 18 
14 C 15 
15 C 11 
16 C 14 
17 I 30 C 6 
18 C 14 
19 C 10 
20 C 17 
21 1 30 C 15 
22 C 10 
23 1 30 
24 

 I 
1 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 ' 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
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Dulce Ma. 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 	C  
P2 	C  
P3 	C 

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 

P2  
P3  

30. Intento 
Correcto Incorr. 
P1 

P2  
P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	SEGUNDA 

Reso. Pinta. 	Resn . Tienoo sea. 
1 C 2 
2 C 12 
3 C 12 

C 19 
5 C 12 
6 C 13 
7 C 16 
8 C 13 
9 C 10 

10C 15 
11 C 19 
12 I 10 I 26 
13 I 15 I 16 
14 C 17 
15 I 2T I 10 
16 I 3 I 37 
I c 1 
18 I I 20 
19 1 30 C 
20 
21 i 27 1 13 
22 1 10 I 5 
23 I 10 
241 23 I 4 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
21 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
21 0 
21 0 
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Rosa 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

pl 	C 

P2 	C 

P3 	C  

20. Intento 

Correcto Incorr. 

Pl 

P2  

P3  

30. Intento 

Correcto Incorr. 

p1 

P2  

P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 
	SEGUNDA 

RPsn_ Tiemno sea. 	Raso. Tiemno sea. 

2 C 13 
3 
4 C 13  
5 C 13 
6 C 17 
7 C 5 
8 C 15 
9 C 13 

10 C 13 
11 C 15 
12 1 15 C 10 
13 C 17 
14 C 13 
15 C 15 
16 C 12 
17 C 13 
18 1 16 C 3 
19 C 11 
20 17 
21 18 C 
22 17 1 49 

3I 30 I 40 
241 28 C 14 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2. 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
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Reyna 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOL1IRES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 20. Intento 30. Intento 
Correcto Incorr. Correcto Incorr. Correcto Incorr. 
P1 C  Pl P1 

P2  C P2 P2 

P3  __C P3  P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA SEGUNDA 

Resp. Tiempo seg. 	Resp. 	Tiempo seg. 
1 C 2 2 1 0 
2 C 13 2 1 0 
3 C 13 2 1 0 
4 C 14 2 1 0 - 
5 C 13 2 1 0 
6 C 13 2 1 0 
7 C 13 2 1 0 
8 C 12 2 1 0 
9 C 14 - 2 1 0 
10 C 13 2 1 0 
-11 C 15 2 1 0 
12 I 14 1 17 1 2 1 0 
13 C 12 21 0 
14 I 16 C 7 . 2 1 0 
15 C 12 2 1 0 
16 I 17 C 6 2 1 0 
17 114 C 3 2 1 0 
18 C 16 2 1 0 
19 I 18 C 5 2 1 0 
20 C 17 2 1 0 
21 C 1 2 1 0 
22 I 16 1 C 8 2 1 0 
23 I 	• 19 I 27 2 1 0 
24 2 1 0 



p147 

Marisela 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr'. 

pl 	C 

P2 	C 

P3 	C  

2o. Intento 

Correcto Incorr. 

Pl 

P2 

P3  

30. Intento 

Correcto Incorr. 

pl 

P2 

P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	 S E G U N D A 

R.-4sn_ Tiemnn sc¥ct_ 	Resn_ Tiemon sea_ 
1 2 
2 
3 C 
4 C 3.4 
5 ci 14 
6 C 1 	12 
•7 C 9 
8 C 13 
9 C 12 
10 C 17 
11 C 17 
12C 15 
13 c 10 
14 C 13 
15 I 30 I 30 
16 C 14 
17 C 13 
18 I 16 1 37 
19 I 30 I 39 
20 C 22 
21 C 24 

I 13 C 22 

M241 
I 30 I 
I 30 1 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 -1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



•; 

Fivir:¥ 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PAPA PRE/ESCOIIARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 	2o. Intento 	3o. Intento 

Correcto Incorr. 	Correcto Incorr. 	Correcto Incorr. 

P1 	C 	P1 	P1 

P2 	C 	p2 	P2 

P3 	C 	p3 	P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	SEGUNDA 

Reso. Tiempo sea. 	Resn. Tiempo sea. 
1 C 2 
2 C 1 
3 C 14  
4 c 1 
5 C 1 
6 C 
7 C 	. 
8 I C 4 
9 C 
10 C 
11 I 1 C 7 
12 I 1 40 
13 C 
14 C 
15 C 
16 C 27 
17 I 17 C 8 
18 I 18 I 38 
19 I 10 C 9 
20 C 15  

21 I I 35  
22 C 13 
23 I 40 
24 I 47 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 	1 	0 , 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



•.14 9 

Enrique 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

pl 	C 

p2 	C 

P3 	C 

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

Pi  
P2  

P3  

3o. Intento 
Correcto Incorr. 

p1 

P2  

P3  

SERIES DE LA PRUEBA 
POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL 

PRIMERA 	SEGUNDA 

Reso. Tiembo sea. 	Resn. Tiemoo sea. 
1 C 3 
2 C 9 
3 C 10 
4 C 10 
5 I 32 33 
6 C. 7 
7 C 10 
8 C 10 
9 C 10 
10 C 12 
11 C 9 
12 C 7 
13 C 9 
14C 
15 C 
16 1 
17 C 
1s 
19 C 7 
20 C 
21 
•22_ C 
23 C 

C 1 

2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 3. 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



J. 50 

Arturo 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

P1 	C 

P2 	C 

P3 	C  

20. Intento 

Correcto Incorr. 

P1 

P2 

P3  

3o. Intento 

Correcto Incorr. 

P1 

P2 
P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

P R I Ni E R A 
	

SEGUNDA 

Resn_ Tiemno sea_ 	Resn_ Tiemno sea_ 

©¥ M 
©0 M 

Eh 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 C-
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0. 
2 1 0 
2 1 0 
2 •1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 •1 0 
2 1 0 



.151 

Miguel Angel 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 C 
P2 C 
P3 C 

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

Pl 
P2 
P3 

30. Intento 
Correcto Incorr. 

Pl 

P2 
P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	 SEGUNDA 

RPQn_ Tierno n&-a_ 	R&-n n_ Ti mnn sea. 
s 

©O¥ir --ice 
irles■ -¥¥ l7t¥ Sir 

- 

— mes_ 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



. 15.2 

Manuel 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 2o. Intento 30. Intento 

Correcto Incorr. Correcto Incorr. Correcto Incorr. 

pl C Pl P1 

P2  C P2  P2  

P3  C P3  P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

P R I M E R A 	SEGUNDA 

Resp. Tiempo se g. 	Resp. 	Tiempo se g. - 
1 c 4 2 1 0 
2c 6 2 10 
3 7 2 1 0 
4c 9 L. 2 1 C. 
5 5 2 1 0 
6c 4 2 1 0 
7 3 2 1 0 
8 7 2 1 0 
9 c 9 ! 21 0 

10 c 4 21 0 
11 7 2 1 0 
12 6 t 2 1 0 
13 10 2 1 0 
14 5 .2 1 0 
i c 5 i 2 1 0 
16 c 
17 

 ' 2 1 0 
c 2 1 0 

18 C 5 2 1 0 
19 I 40 37 2 1 0 
20 C 7 2 10 
21 C 5 2 1 0 
22 C 4 2 1 0 
23 C 13 2 1 0 
24 C 18 2 1 0 



.153 

Raúl 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

pl C 

p2  C 

P3  C 

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

P1  

P2  

P3  

30. Intento 

Correcto Incorr. 

p1 

P2  

P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 
	

SEGUNDA 

Rnsn_ Tiembo sea.. 	Resn _ Tiomnn sc>a 
1 C 3 
2 C 5 
3 C 5 
4 C 6 
5 C 7 
6 C 5 
7 C' 4 
8 C 7 
9. C 	. 9 

10 C 5 
11 C 9 
12 C 6 
13 C 7 
14 C 4 
15 C 3 
1s C 10 
17 1 42 I t 	37 
lía C 12  
19 C 3 
20 
21 11 
22 C 7 
23 
24 

21 0 
21 0 
21 0 
21 0 
21 0 
21 0 
21 0 
21 o-
21 0 
21 0 
21 0 
21 0 
21 0 
21 0 
21 0 
21 o 
21 0 
21 0 
21 0 
22. 	0 
2 1 0 
21 0 
21 0 
21 0 



DO ¥ 

©■¥¥ —ate 
®tes -¥¥ 
®ser -¥¥ 

2 1 
2 .1 
21 
2 1 
21 
21 
21 
21 
21 
2 1 

21 
21 
21 
21 
21 
2` 1 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

0 o o 
o 
o 
o 
0 

o 
0 o o 0 
o 
0 
0 
0 
0 

o 
0 

.154 

Dulce Ma. 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

pl 	C 

p2 	C 

P3 	C 

2o. Intento 
Correcto.Incorr. 

P1 
P2 

P3 

3o. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 

P2 

P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	SEGUNDA 

Reso . Tiei oo sea. 	Reso. Tiempo sea. 



.155 

Rosa 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 	C 

P2 	C 

P3 	C  

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

Pi  

P2  

P3  

3o. Intento 
Correcto Incorr. 
P1 

P2  

P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 
	

SEGUNDA m 

Resn. Tiembo sea. 	Raso.. Tiemnn sPcr_  

I 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0-
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



.156 

Reyna 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

P1 	C 

P2 	C 

P3 	C  

2o. Intento 

Correcto Incorr. 

Pl 

P2 

P3  

30. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 
P2 
P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 
	

SEGUNDA 

Reso. Tiempo sea. 	Resn _ Tiemno see _ 

®ras — 
m 

®s ¥ 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 C 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2. 1 0 
2 1 0 



.157 

Marisela 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOL.;RES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

Pl  
P2 	C 
P3 	C  

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

P1  
P2  
P3  

3o. Intento 
Correcto Incorr. 
P1 

P2  
P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	SEGUNDA 

Rcesn_.Tiempo sea_ 	RPsn_ TiPmnn R&"_ 

1 C 	4.. 
2 C 
3 C 
4 C 
5 C 
6 C 
7 C, 
8 C 
9 C 	13  

10 I- 	36 35 
11 C 	10 
12 C 	.6 
13 C_7 
14 C 	8 
15 C 	7 
16 C 	10 
17 C•. 	11 
18 C 	9 
19 C 	8 
20 C 	6 
21 I 	36 I 35 
22 C 	13 
23 C 	12 
241 59 I 44 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 ' 1 	0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



. 158 

Elvira 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 	2o. Intento 	30. Intento 

Correcto Incorr. 	Correcto Incorr. 	Correcto Incorr. 

P1 	C 	P1 	. P1 
P2 	C 	P2 	P2 

P3 	C 	P3 	 P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

P RIME R A 	SEGUNDA 

Rrj¥en_ Tipmnn sPQ_ 	Resn. Tiemnn sea. 

¥0 ■ - 
D® ■ ■ I¥ 

■ 
El ■ 

1. 
El ® ■ 
mv ■ 
mC■ ■ 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0. 



.1 59 

Carlos 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 	C 

P2 	C 
P3 	C  

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 

P2  
P3  

30. Intento 
Correcto Incorr. 
p1 

P2  
P3  

SERIES DE LA PRUEBA 
PRETEST GRUPO CONTROL 

PR IMERA 
	 SEGUNDA 

Resn_ Tiempo sea_ 	Resb. Tiemne sea. 
1 C 3 
2 C 12 
3 C 12 
4 C 12 
5 C 12 
6 C 12 
7 C 22 
8 C 13 
9 C 11 

10 C 12 
11 C 26 
12 1 30 C 42 
13 C 11 
14 C 1 
15 C 20 
16 I 30 
17 I 30 24 
18 I. 14 
19 C 
20 C 
21• 1 I 38 
22 I C 
23 I 14 I 
24 1 14 C 14 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



. i6C 

Clemente 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PAPA PREESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

pl 	C 

p2 	C 
p3 	I  

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

Pl 

p2 
P3  

30. Intento 
Correcto incorr. 
p1 

P2 
P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMER A 
	

S EGUNDÁ 

It¥sn _ Ti rnr n asea _ 	Rf qr _ Tíamrirs srn _ 
C 2 2 	1 	0 

2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2 	1 	0 
2.1 	0 
2 	1 	0 

3 
4 
5C 16 
6 17 

17 
8 C 16 
9:  c 13 
10 1 
11 1 30 26 
12 1 30 C 16 
13 
14  15 
15 C 16 
161 30 C 58 
17 C 
18 C 
19 C 
20 C 
21 C 
22 C 
23 C 
24 I 30 I 40 



-161 

Diego 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 	I 
P2 	C 

P3 	1  

2o. Intento 

Correcto Incorr. 

Pi 
P2 
P3  

30. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 

P2 
P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PR IMERA 
	

SEGUNDA 

Resn. Tiembo sea. 	Resn . Tiemnci sPcs _ 

overo oo_ 
óí¥¥¥s¥ nv■¥-o-o ov¥-s¥¥ 
FI 

mia--v¥ 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



21 
21 

. 21 
2 1 
21 
21 
2, 1 
2 •1 
21 
2 1 
21 
22. 
2 1 
2 •1 
21 
21 
21 
2 1 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

0 
0 
0 
0 

o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 

o 
0 
0 

Iu2 

Nestor 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento . 
Correcto Incorr. 

P1 	C 
p2 	C 

P3 	C  

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 

P2 
P3 

30. Intento 
Correcto Incorr. 

pl 

P2 

P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	SEGUNDA 

ReSD _ Pl PrRDD QPQ _ 	 Rsasn _ Ti emnn corr 

UI- 

Q 

o o¥r 

®os s 

Eh 



. 163 

José Luis 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 

P2 	C 

P3 	C  

20. Intento 

Correcto Incorr. 

P1  

P2  

P3  

30. Intento 
Correcto Incorr. 

P1  

P2  

P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	SEGUNDA 

ResD. Tiempo sea. 	Resn.  Tiempo sea.. 

II 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0. 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0. 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 .0 



-164 

Norma 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PAPA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 	 2o. Intento 	 30. Intento 
Correcto Incorr. 	Correcto Incorr. 	Correcto Incorr. 
pl 	C 	 P1 	 pl 

P2 	C 	 p2 	 p2  
P3 	C 	 P3 	 P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	 SEGUNDA 

Resn. Tiempo sea. 	Resn_ Tiempo sea_ 
1 C 

..i __c 
3 C 
4 C 
5 C 
6 
7 C 
.i _C 
9 C 

10 C 
11 2 
12 I 6 
13 C 
14 I 44 
15 C 
16 I 30 I 18 
17 I 18 I 18 
18 I 13 I 40 
19 I 30 I 14 
20 C• 35 
21 I 35 	• I 5 
22 I 17 .I 16 
23 I 30 I 32 
24 I 14 	j I 16 

2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0. 
2 	1 0 
21 0 
2 	1 0 
2 	.1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 
2 	1 0 



21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
2 1. 
21 
2 1 
21 
21 
21 
2 1 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

.165 

Guadalupe 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

Pl C 

P2  C 

P3  C 

2o. Intento 

Correcto Incorr. 

Pl  

P2  

P3  

30. Intento 

Correcto Incorr. 

P1  
P2  
P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 
	

S E G U N.D A 

Re sn _ Tierno sea _ 	 Peso. Tiemnn sp-a _ 

2 
3 C 
4 C 
5 C 
6 I 
7 I 
8 C 
9!C 
101C 
11 I 34 
12 c 
13 C 
14 I C 2 
1.5 I I 4 
16 
17 
10 

I 
I 
C• 

1 
C 
I 

3 
4 

19 I 1 12 
20 
"2] I I 27 
22 I I 3 
23 I I 28 
24 I I 37 



.166 

Cecilia 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

Pl 	C 
I 

P3  

2o. Intento 

Correcto Incorr. 

pl 

p2 	C 
P3• 

30. Intento 

Correcto incorr. 

P1 

P2 
P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	SEGUNDA 

ReSD_. Tiemnc 	 mnn can" 

1■f¥ 1® ■

1. 

2 1 0 
2.1.0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0. 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 n 
2 1 0 
21 0 
2 1 0. 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
i 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 



. 167 

Guillermina 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 
pl 	c 

p2 c 

P3 	C  

SERIES DE PRACTICA 

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

pl 

P2 

P3 

30. Intento 

Correcto Incorr. 
1,1 

p2 

P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 
	

SEGUNDA 

ResD. Tierno sea. 	Reso. Tiearnn st+a_ 
1 2 
2 C 12 
3C 13 
4 C 12 
5 C 16 
6 13 

7 c 16 { 
8 C 12 
9 C 15 

10 C 13 
c 16 11 

 
1 

12 I 10 
13 

 C 
c 19 

14 c 13 
c 19 15 

 

16 C 10 
17 C 16 
18 I• 17 ¥C :8 
19 C 12 
20 I 17 C 
21 1 17 C 
2¥ C 1 
23 ' 	I 30 I 1 

.2 1 0 
21 D 
2 1 i0 
2 1 (0 
21 c0 
.2 1 (0 
2 1 
2 1 i0. 
2 1 t0 
2 1 c0 
2 1 (0 
2 1 (0 
,2 1 0 
:2 1 t0 
:2 1 (0 
2 1 (0 
:2 	.1 	c0 
2 :1 i0 
2 .1 (0 
.2 1 í0 
2 1 0 
:2 1 (0 
2 .1 i0 
2 1 ,0 



. iris 

Carolina 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

Pl 	C  

p2 	C  
p3 	C  

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

Pl  
p2 
P3  

30. Intento 

Correcto Incorr. 

Pl  

P2  

P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

P R I 14 E R A 
	

SEGUNDA 

Raso. Tierno sea 	Resn _ TiPmnn 
l C 5 
2 C 14 
3 C 13 
4 C 12 
5 C 14 
6 C 13 
7 C 11 
8 C 12 
9 C 13 

10 C 12 
11 C 13 
12 C 16 
13 I 	• 15 C 3 
14 C 13 
15 1 30 C 12 
16 C 1 
17 C 14  
18 I 14 I 37 
19 1 C 7 
20 I 30 I 42 
21 I 14 C 15 
22 1  15 I 38 
23 I 30 I 47 
24 C 19 

2 	.1. 	í0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



.170 

Clemente: 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

P1 	C 

p2 	
C. 

P3 	C  

20. Intento 

Correcto Incorr. 

P1 

P2 

P3  

30. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 
P2 

P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	SEGUNDA 

Reso. Tiemne sea. 	Reso_ Tiemoe sea_ 

®D ¥ m©®s. 
m© ¥ 
ELI¥■ ¥ 
m0 

m© ¥ 

2 1 0 
21 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 .1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0-
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 



•171 

Diego 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 	C 

P2 	C 

P3 	1 

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 

P2 
P3 	C  

30. Intento 
Correcto Incorr. 

P1 

P2 

P3 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 
	

SEGUNDA 

Resn_ Tiemnn ser._ 	Rc¥sn _ Tipmnn 	cr _ 
1 C 16 
2 C 10 
3 C 10 
4 C 30 
5 C 13 
6 C 17 
7 C 12 
8 I 25 I 31. 
9 C 13 

10 C. 12 
11 C 17 
12 I 36 I 45 
13 C 17 
14 C 11 
15 C 12 
16 C 14 
17 C 13 
18 C. 13 
19 I 
20 C- 12 
21 1 33 C 3 
22 C 16 

1 31 2:s 
 

I 33 
34 C 5 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



.172 

Néstor 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

pl 	I 

P2 	C 

P3 	C  

2o. Intento 
Correcto Incorr. 

P1  

P2  
P3  

30. Intento 

Correcto Incorr. 

pl 

P2  
P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 
	

SEGUNDA 

Beso_ Tiempo sea. 	Beso.. Tiempo sea. 
1 C 3 
2 C 12 
3 C 13 
4 C 15 
5 I 36 I 32 
6_C 19 
7_C 13 
8 I 37 I 30 
9 C 14 
10 C 15 
11 I 37 C 25 
12 I 39 C 1  
13 C 16 
14 1 36 1 31 
15 C 14 
16 I 3 C 1 
17 C 16  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24  38 I- 57 

2 1 0-
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 	1 . 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 



• 173 

José Luis 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PAR; PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

pl 	C 

p2 	C 

P3 	C  

20. Intento 
Correcto Incorr. 

P1  

P2  
p3  

30. Intento 
Correcto Incorr. 

pl 

P2  

P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PR IMERA 
	

SEGUNDA 

Rest. Tiempo sea. 	Reso. Tiemno sea. 
1 3 • 

2 C 	12 
3 C 	16 
4 .c 	16 
5 C 	16 
6 C 	20 
7 C 	13 
8 C 	10 
9 C 	11 
10 C 	12 
11 C 	25 
12_C 28 
13 C 	10 
14  •C 	15  
15 C 	20 
16 I 	35 I 42 
17 I 	31 I 25 
18 I • I 45 
19 C 
20 C 	20 
21 I 	25 I 35 
22 I 	18 C 4. 
23 1 	14 1 44 
24J 1 	29 C 16 

2 1 . 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



.174 

Norma 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 
Correcto Incorr. 

pl 	1 

P2 	I  
P3 	C 

20. Intento 
Correcto Incorr. 
pl 	C 

P2 	C 

P3 
- 	- 

3o. Intento 
Correcto Incorr. 

Pl.  

PZ  
P3  

SERIES DE LA PRUEBA 
0 

PR IMERA 
	

SEGUNDA 

Peso.. Tiempo sea. 	Peso.. Tiempo sea. 
1 C 4 
2 C 11 
3 C 20 
4 C 14 
5 C 15 
6 C 20 
7 C 14 
8 C 18 
9 C 16 

10 C 13 
11 I 31 C 5 
12 I 35 • I 31 
13 I 32 I 34 
14 C 18 
15 I 20 I 18 
16 I 27 I 14 
17 I 14 
18 

 I 1 
1 35 1 17 

19 1 18 1 13 	1 
20 I 1 16 
21 1 I 18 
22 I I 16 
23 I 13 I 25 
24 1 L 	33 I 39 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
21 0 
21 0 
21 0 
21 0 
2 1• 0 
2 1 0 



.175. 

Guadalupe 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

P1 	C 
P2 	C 

P3 	C  

SERIES DE PRACTICA 

20. Intento 

Correcto Incorr. 

pl 

P2  

P3  

3o. Intento 
Correcto Incorr. 

P1  

P2  

P3  

,.J 

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 
	

SEGUNDA 

Resn_ Tiemño sm!_ 	Reso. TiPmnn gna_ 
1 c 	4 

c 	12 
3 c 	14 
4 c 	13 
5c 16 
6 18 C 10 
7 r 	22 C 7 
8c 12 
9 c 	12 
10 c 	 14 
111 31 1 36 
] c 	18 
13c 13 
14 L 	18 C 6 
15 II 	32 I 	- 29 
1G I 	19 C 11 
17 I 	I 	16 1 
18 C • 	26 
19 I I 3 6 
20 C 	30 
21 1 	1 I 
22 I I 

I 	18 I I 	26  I 

2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 •0 
2 1 0 
2 1 0• 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 



.176 

Cecilia 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

pl 	C 

p2 	C 

P3 	I  

2o. Intento 
Correcto Incorr.. 

p1 

P2  
P3 	I  

30. Intento 
Correcto Incorr. 

p1 
P2   

P3 	C 

SERIES DE 'LA. PRUEBA 

PRIMERA 	SEGUNDA 

Reso. Tienoo sea. 	Resz. Tiempo sea. 
1 C 4 
2 C 14 
3 C 13 
4 C 7 
5 C 6 
6C - 	17 
7 C. 28 
8 C 15 
9 C 18 
10 C -19 
11 C 18 
12 1 27 I 3 	1 
13 C 13 
14 C 17 
15_I 32 I 45 
16 I 31 I 43 
17 I .35 1 44 
18 C 
19 I 1 35 
20' I 35. I 39 
21 1 32 1 41 
22 I I 72 
23 I 37 I 44 
24 I. 1 	57 

2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0. 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
2 1 0 

G 2 1 
2 1 0 
2 10 
21 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 	. 0 
2 1 0 
2 1 0 
21 0 
21 0 
21 0 



. 177 

Guillermina 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

lo. Intento 	20. Intento 	3o. Intento 
Correcto Incorr. 	Correcto Incorr. 	Correcto Incorr. 

P1 	C 	 Pl 	 Pl  
P2 	C 	 p2 	 p2  
P3 	C 	 P3 	 P3  

SERIES DE LA PRUEBA 

PRIMERA 	SEGUNDA 

Reso. Tieraoe sea. 	Resn_ Tiempo sPa_ 
1 C 4 
2 C 12 
3C 14 

.4 C 12 
5 C 16 
6 c 14 
7 C 16 
8 C 12 
9 C 15 

10 C 14 
11 C 17 
12 I 37 C 14 
13 C. 19 
14 •1 55 I 40 
15 C 13 
16 C 17 
17 C 19 

1. 39 18 
 

C 10 
29 C 14 
20 I' 39 
?_1 I 33 C 12 
22 C 17 
23 I 36 I 
2 Z1__1 29 I 45 

2 1 0 
2 1 0 
2 10 
2 10 
2-  1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 , 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



178 

Carolina 

PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS PARA PRE/ESCOLARES 

SERIES DE PRACTICA 

1 

lo. Intento 

Correcto Incorr. 

pl 	C 
p2 	c 
P3 	C.  

2o. Intento 

Correcto Incorr. 

Pl  

P2  

P3  

3o. Intento 
Correcto Incorr. 

p1 

P2  

p3.  

SERIES DE LA PRUEBA 

P. R I M E R A 	SEGUNDA 

Resn. Tiemto sea_ 	Raso.. Tiemr,c seo_ 

m0 

E33© 

X37© 1. 

210  0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 C. 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
. 1 0 

1 0 
2 1 0 
2` 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 



TABLA 1 

TABLAS DE OONS M DIARIO DE ALIMENTOS Y VAL R NUTRITIVO DE LOS MIES (ESTUDIO P11010 DE UNA SE~ ) 
LUNES 

Enexgis Calcio Hierro TiaaLna f i ! Niacina Retinol DESAYUNO 1 nas (¥¥ (mq¥ ¥ vtna 	` (ni 	I 	O í 	E4) 

1 taza de leche 	116  6.8 226 0.6 	0.10 0.20 	0.2 	2 56 
1 bolillo 	134 3.2 12 0.5 	I 	0.09 0.03 	0.4 	0 0 

' Sopa a a 	da 	41 	! 9¥ .5 17 0.3 	0.02. 0.01 	0.3 	4 111 
C sisado carne res 	29.3 3.1 44 4.3 	0.10 	1 0.19 	3.3 	14 223 
Frijoles 	221 12.7 	¡ 228 	? 5.5. 	0.62 0.14 	1.7 	0 0 
CESA 
1 taza de atole 	21 0.4 14 0.) 	0.02 0.00 	0.1 	0 0 
1 bolillo 	134 3.2 12 0.5 	0.09 0.03 	0.4 	0 0 
TOTALES 696.1 553 11.8 1.04 0.66.4 . 20  

DESAYUNO MARTES 
1 taza ncaiceria 357 0.6 	8 0.9 0.00. 0.02. 0.0 	I 	0 1 
Galletas 403 9.5 	22 2.0 0.20 0•.04 . 1.0 	0 0 
¥17¥A 
Sopa aguada 41 .5 	17 0.3 0.02 0001 0.3 	4 111 
C?iicharr6n c/chile 98.9 9.4 
Fijoles .221 12.7 	( 	228 5.5 0.62 0.14 1.7 	0 0 

l tasa de te  
Galletas 403. 9.5 	22 2.0 0.20 0.04 1.0 	0 0 
TOTALES 1523.9 42.2 	297 10.7 1.04 0.25 4 112 



• 

DFSAYUt) Ener91a Pxote!- Calcio Hierro Tiamina a Niacina rr 	¥;. i tinol 
i6ca1 (no) (m4) (ni) ) r c 

1 taza chocolate 266 7.8 235 1.1 0.11 0.22 	, 0.3 2 
iganaito 288 6.8 26 0.9 0.19 0.06 0.7 0 0 
CGA 
Sope agu& a 41 .5 17  0.3 0.02 . 	0.01 0.3 4 111 

Frbr
igaa 49.3  26 

ijolles 221 12.7 228 5.5 0.62 0.14 1.7 0 0 

1 taan ds café 
1 gamito 228 6.8 26 0.9 0.19 0.06 0.7 	11 0 0 

. 2 !T 87 TTTj 0.49 3.7 6 168 

DEM~ 
1 taza arrue ,c/11ec*r 364 7.4 10 1.1 0.23 0.03 i.6 o 0 
Galletas 
OQM¥ 

403 9.5 22 2.0 0.20 1 	-0.04 1.0 	ti 0 0 

. S 
41 

.5 17 0.3 0.02 i 	0.01 0.3 	, 4 111 
Caldo de pescado  
Frijoles 221 12.7 228 5.5.  .62 i 	0.14 ! 	1.7 Jj 	0 

1 t¥►ea de caf6 I ! 
y 
r j 

Galletas 403  9.5 22 2.0 0.20 0.04 1.0 0 0 
TO'I7L 1432 9. 	• 299 10.9 1.27 0.26 5.6 4 1.11 



FY¥ergts i Calcio Hierro Ti¥anina 	Ribc>fla 	Niacina vína bic¿ I tinol 	1 DESAYUNO 1 nao (mq) (mq) (nqN9) ( 	 ) 

1 taza de leci 116 6.8 226 0.6 0.10 	0.20 	0.2 2 56 
1 pan de dulce 384 9.1 34 1.3 0.26 	0.09 	1.0 0 0 

SIDA  
Sopa aguada ( 	41 .5 17 0.3 0.02 	0.01 	; 	0.3 í 	4 111 
Garbanzos c/carne 25.3 .96 45 2.6 0.21 	0.05 	0.6 	1 4 134 
Frijoles 
CENA 

221 12.7 228 5.5. 0.62 	0.14 	1.7 0 0 

1 tasa de 1ec1 116 6.8 226 0.6 0.10 	0.20 	0.2 2 56 
1 pan de dulce 384 9.1 34 1.3 0.26 	0.09 	1.0 0 0 
T0¥7ATF¥ 5.2  

DES AYM . 
Sh~ 

1 taza de atole 21. 0.4 14 . 0.1 0.02 0.00 0.1 0 0 
1 Pdy de P 285° 8.9 100 '. 28.4 0.47 0.25 3.3 0 0 

Sopa aguada 41° .5 17 0.3 0.02 0.01 0.3 4 111 
Papas 76 1.6 13 2.7 0.07 0.03 1.1 15 0 Frijoles 221 12.7 228 5.5 0.62 0.14. 1.7 0 0, 
CE 
1 taza de 1ecl* 116 6.0 226 0.6 0.10 0.20 0.2 2 I 	56 1 pay de piM 285 8.9 100 28.4 . 0.47 0.25 3.3 I 	0  0 

. . 0 



TABLA 4 

.. e • 

DESA  
Ycal (g) 

Calcio 
¥9) 

Hierro 
(un) 

Tiamina Vea 
(nri) ) 

Niaclna 
ímclDcl) 

bico  
(rl 	) 

Retinol 
Ú¥cgD9) 

1 taza de atole 	21 0.4 14 	0.1 0.02 0.00 	1 	0.1 	0 	0 
1 bolillo 	134 3.2 
GCíiID1C  

12 	0.5 0.09 0.03 	0.4 	0 	0 

Soban de verdura 	60 0.5 35 	2.5 0.02 0.02 	0.5 	17 	̀ 	230 
Lentejas 	331 22.7 74 	5.8 0.69 I 	0.19 	2.0 	0 	4 	1 
Frijoles 	i 221 12.7 228 	5.5 1 	0.62 0.14 	1.7 	0 	0 
CELIA j 
1 tasa de atole 	21 0.4. 14 	0.1 0.02 0.00 	0.1 	¡ 	0 	0 
1 bolillo 	134 3.2 12 	0.5 

TORAIiB 

	

922 

0.09 0.03 	0.4 	0 	0 

43.1 389 14.9 1.55 	0.41 1 	5.2 17 	234 

FUENTE: Valor nutritivo de los alimentos mexicanos. Tablas de uso práctico. 
Instituto Nacional de la Nutrición. División de Nutrición. Néxico,1980 
Publicación L-12. 

m 
i.: 



TABLA 5 

1.'1 DE REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS MAS FRECUENTES A LO LARGO DEL TRATAMIENTO Y VALOR NUTRITIVO 

Di.:  LOS MISMOS. ( LOS VALORES ESTAN DADOS POR CADA 100 GRS. 

(ENF33IA) 	(GR.) 	(GR.) (GR.) 	M.) UNE .) 043.) 	043.). 	(143.) 	(143.) 	QlogE4) 
CALORIAS PROTEINAS GRASAS CARBOH. CALCIO HIERRO TIAMINA RIa 'LAVI NIACINA AC.AS0Qt8.R ?PDq 

21 0.4 0.1 4.7 14 0.1 0.02 0.00 0.1 0' 0 
134 3.2 4.1 21.3 12 0.5 0.09 0.03 0.4 0 0 
82 1.0 5.0 8.1 17 0.3 0.02 0.01 .0.3 4 111 
148 11.3 9.8 2.7 54 2.5 0.14 0.37 0.1 0 125 
332 19.2 1.8 61.5 228 5.5 0,62 0.14 1.7 0 0 
403 9.5 10.7 '66.8 22 2.0 0.20 0.04 1.0 0 0 
174 7.0 6.8 22.0 226 0.6 0.10 0.20 0.2 2 56 
327 68.3 3.9 0.0 4005 - - 0.67 0.19 5.8 0 0 
367 10.8 3.1 73.8 61 3.3 0.53 0.11 0.8 0 0 
60 0.5 5.0 2.9 35 2.5 0.02 0.02 0.5 17 230 
177 19.1 7.0 8.7 44 4.3 0.10 0.19 3.3 14 223 
176 6.8 6.8 7.0 226 0.6 0.10 0.20 0.2 2 56 
357 0.6 0.2 85.6 8 0.9 0.00 0.02 0.0 0 1 
596 57.0 39.0 0.0 '61 2.8 0.03 0.20 3.6 0 15 

? ? ? ? ? 	. ? ? ? ? ? 7 
266 7.8 10.2 22.0 235 1.1 0.11 0.22 0.3 2 57 
288 6.8 8.7 45.6 26 0.9 0.19 0.06 0.7 0 0 
297 16.0 25.4 0.0 8 2.6 0.06 0.16 3.2 0 0 

? ? 7 ? 2 ? ? ? ? 2 ? 
364 7.4 1.0 78.8 10 1.1 0.23 0.03 1.6 0 0 

? ? 7 i?,  7 ? ? ? ? 7 ? 
153 5.8 6.7 17.9 45 2.6 0.21 0,05 0.6 4 134 
285 8.9 2.6 55.1 100 28.4 0.47 0.25 3.3 0 0 	ç... 
331 22.7 1.6 58.7 74 5.8 0.69 0.19 2,0 0 4 	w 

PORCIONES (UNA) 

Tasa de atole 

Bolillo 

Sopa AIU. ti 
llueva 

Frijoles 

5 Galletas (1=403) 
Tasa café cheche 
Charales con papas 

Tasa de avena 

Sopa de verduras 

Guisado de res 

Tasa de leche 

Tasa de maizena 

Chicharrón con papas 

Tasa de tE 

Tasa de chocolate c/l. 

Gansito 

Albóndigas 

Tasa de café 

Tasa Arroz (c/leche) 
Caldo de pescado 

Garbanzos c/carne 

Pay de piña 

Lentejas 



(E UEIA) (GR.) (GR.) (GR.) (143.) (M.) (I+G.) G3.) (i'G.) (kG.) 	(P.kgEk) 
PORCIONES (UNA) CALORIAS 	P1CLEI) S GRASAS CAR80H. CALCIO HIERFO TIAMIIP RIBOF'IAVINA NIACINA AC.ASOOR. RETINOL 

Carne de puerco 194 17.5 13.2 0.0 6 1.8 0.85 0.22 4.0 1 0 
Papas 76 1.6 0.1 17.5 13 2.7 0.07 0.03 1.1 15 0 

Pollo 170 18.2 10.2 0.0 14 1.5 0.08 0.16 9.0 0 0 
Arroz (aopn de) 158 2.1 5,3 24.5 19 0.4 0,07 0.01 0.7 4 132 

F U E N T. E $ VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS MEXICANOS - TABLAS DE USO PRACTICO. DRES. M. HERNANDEZ; A.' 
CHAVEZ y H. BOURGES. PUBLICACION L-12, Be. EDICION. INSTITUTO NACIONAL DE LA NUTRICION - 
DIVISION DE NUTRICION - MEXICO - 1980. 

Moronga 182 13.8 12.9 2.1 10 45.0 0.02 0.06 2.1 2 20 
Hígado 238 23.2 14.0 4.6 17 3.2 0.23 2.76 8.7 10 145 
Biiteck 157 21.4 7.4 0.0 16 4.0 0.07 0.20 2.9 0 0 
Chorizo 433 24.0 36.6 0.0 -- -- 0.59 0.26 4.6 0 - 
Leche 497. 27.6 26.0 38.9 902 0.8 0.36 1.87 0.7 0 394 
Sopa de Tortilla 245 3.2 14.1 24.5 115 1.3 0.12 0.07 0.6 5 192 
Pan de Dulce 384 9.1 11.6 60.8 34 1.3 0.26 0.09 1.0 0 0 

NOTA ACLARATORIAS A LO LARGO DEL TRATAMIENTO UNICAMENTE SE CONSUMIERON 2 HUEVOS. LAS CANTIDADES QUE AQUI 
SE REGISTRAN ESTAN BASADAS EN UN ESTUDIO PILOTO DE UNA SEMANA. UNICAMENTE EXISTEN EN EL ORFANATORIO 3 PE-
ROLES DE 20 LITROS DE CAPACIDAD CADA UNO. POR INFORMES DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL MISMO, UNICAMENTE " 
SE CONSUMENz UN KILO DE CARNE, 3 KILOS DE PASTAS Y 4 KILOS DE FRIJOLES, ESTAS CANTIDADES SE DIVIDEN ENTRE 
56 NIÑOS Y 4 ADULTOS# POR LO TANTO EL ANALISIS SE HIZO SOBRES 1000 GRS. DE CARNE - 16.6 GRMS. POR PERSO

60  
- 

NA. 3000 GRS. DE SOPAS - 50 GRS. POR PERSONA 4000 GRS. DE FRIJOLESER 
6  AS 
66.6 GRS. POR PERSONA 60 	 60 

ESTAS CANTIDADES SE, APLICAN A TODOS LOS ALIMENTOS ENLISTADOS ARRIBA CON SU RESPECTIVO V.TTLOR NUTRITIVO. 

i_ 
1• 



TABLA 6 

RECOMENDACIONES PARA EL CONSUMO DE NUTRIMENTOS 
(para individuos normales con la dieta en las condiciones de México) 

EDADES P/TEORICO ENERGIA PROTEINAS CALCIO HIERRO TIAMINA RIBOFLAVINA NIACINA AC.ASCORB. RETINOL 
(Kg.) 	Kcal. 	(g) 	(Mg) 	(Mg) 	(Mg) 	(Mg) 	(MgEq) 	(Mg) 	(McgEq) 

NIÑOS 
AMBOS 
SEXOS 

4-6 años 	18.2 	1500 	40 	500 	10 	0.8 	 0.9 	13.5 	40 	 500 
7-10 años 26.2 	2000 	52 	500 	10 	l.1 	 1.3 	18.9 	40 	 500 

FUENTE $ VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS MEXICANOS - TABLAS DE USO PRACTICO. INSTITUTO. NACIONAL DE LA 
NUTRICION - DIV. DE NUTRICION. MEXICO 1980. 



TA&A X 

TABLAS PERA TEMES 1O DAS DE IA 	 PEDIATRICA Y PUBLICA- 
I S POR EL I.M. S.S., MFDIN TE LAS CUALES SE HIZO LA CLASIFICACION DE 

L06 GRUPOS C1Ct¥TflOL Y EPERIMEPAL. (Ett DICION PRE/f {PFPW 	L) . 

(Tablas para Talla y peso) 

PERCENTILES 

3 10 25 50 75 90 97 M DS+ 

14490 15000 15640 16340 17110 17900 18715 16350 1 195 
15290 15910 16580 17360 18180 19050 19860 17200 1,295 
15565 16200 16940 17720 18540 19410 20260 17540 1 325 

15880 16530 17250 17970 18900 19800 20700 17890 1 350 

16320 16900 17480 1832019280 20140 21140 18350 1 335 

16625 17200 17800 18620 16620 20500 21520 18650 1 360 

17050 17810 18600 19280 20430 21400 22415 19245 1 480 

17360 18130 18960 19850 20810 21800 22860 19600 1 515% 

17900 18450 19100 19945 21000 22100 23500 20030 1 505 

18560 19120, 19825 20700 21800 23000 24750 20730 1 600 

18880 19460 20200 21100 22240 23500 25325 21075 1 665 

19560 20180 20930 21900 23125 24610 26725 21800 1 325 

19710 20580 21600. 22680 23830 25100 26570 22300 1 865 

19900 20560 21300 22320 -23600 25200 27400 222E 1 915 

20050 20950 22010 23110 24290 25680 27180 22710 1 950 

21500 22600 23680 25045 26400 28125 29700 24600 2 260 

Interpretación: En estas tablas no se tatua en atenta la edad. Si un 
niño mide 100 afls y pesa 17 kilogramos, se busca en las tablas 
en qué percentil se arracima más al peso de 17 kgs. y se obser-
va que es en el percentil 75 dende el peso se aproxima más* 
(16620), se considera que un niño en tales oosxdicianes, no está 
desnutrido pues rebasa el percentil 50. 



.18 7 

TABLAS PE EILAPES M S DE LA SCf1PTCtETRIA PEDIÁTRIGA Y PU5LT_C 
DAS POR EL I.M.S.S., MEDIANTE LAS W2LES SE HIZO LA CIASIFICACICN DE 

L06 MPOS ario Y W4-17L (CMICION POST/ 	r L) . 

(Tablas para Talla y peso) 

PERCENTILES 

3 10 25 50 75 90 97 M SD+ 

15290 15910  16580 17360 18180 19050 19860 17200 1 295 
16145 16840 17580 18210 19280 20200 21125 18235 '1 385 
16420 17150 17950 18540 19650 20600 21545. 18540 1 425 
16750 17460 18250 18910 20045 21000 22000 18890 1 460 
17600 18140 18800 19560 20640 21700 22400 19650 1.470 
17900 18450 19100 19945 21000 22100. 23500 20030 1 505 
18000 18810 19660 20600 21595 22610 23820 20300 1 565 
18330 19140 2004 20990 22000 23075 24350 20710 1 625 
19210 19820 20540 21500 22700 24080 26000 21400 1 755 
19900 20560 21300 22320 .  23600 25200 27400 22250 1 915 
20570 21740 22810 24050 25170 26200 28435 23600 2 130 
20900 21660 22500 23860 25180 27230 29480 23600 2 300 
21220 22000 22940 24325 25720 27900 30200 24050 2 435 
21500 22600 23880 25045 26400 28125 29700 24600 2 280 
22725 23860 25080 26640 28200 30025 21700 20125 2 570 
29225 20920 21700 22860 24125 25880 28150 22675 2 045 
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