
Proyecto de investigaci6n: Perfil motor de 105 ninos
en La Pampa ,

Introducci6n

I

~nte al trabajo pedag6gico con ninos, tan importante como la preparaci6n
profesional en contenidos y estrategias de ensenanza es el profundo conocimiento
de los sujetos que estan en situaci6n de aprender.

La rutina de dar clase con numerosos grupos provoca una dificultad objetiva
para focalizar la atenci6n sobre cada grupo y cad a nino. El profesional va desarro-
llando una mirada crftica que se entrena a traves de multiples observaciones del
comportamiento de los ninos. Esta mirada necesita ser completada con instrumen-
tos que posibilten un mayor rigor a la hora de establecer generalizaciones y cono-
cimientos transferibles.

Conocer al sujeto de las practicas educativas motrices implica una compleja
trama de conceptos y procedimientos que deben ser dominados y puestos en prac-
tica con metodo cientifico.

Conocer at nino que aprende en educaci6n fisica es estudiar la evoluci6n de sus
form as de conocimiento, de sus motivos y afectos, de sus posibilidades y necesi-
dades sociales y tambien de su desarrollo organico corporal y sus actitudes postu-
rales. Esta informaci6n es basica para comprender las posibilidades de movimien-
to y las estrategias para su ensenanza.

La educaci6n ffsica escolar pretende ademas de la ensenanza de contenidos
motores, juegos y deportes, formar al nino en habitos saludables para la utilizaci6n
de su cuerpo, el establecimiento de vfnculos sociales variados y el uso adecuado del
tiempo libre.

Para el logro de esos objetivos es necesario establecer procedimientos de
ensenanza adecuados a cada etapa evolutiva y tambien a cad a nino. S610 es posible
consolidar habitos positivos en relaci6n con la actividad fisica si esta pudo desa-I
rrollarse en un clima de alegrfa, estimulo permanente, con una graduaci6n 6ptima Rodolfo Rozengardt
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La evaluaci6n ocupa un lugar relevante para la planificaci6n, seguimiento y
adecuaci6n de la tarea. EI conocimiento de las caracteristicas del desarrollo motor
de nuestros nifios pampeanos, el diagn6stico del grupo particular, el control rigu-
roso de los avances, la detecci6n inmediata y acertada de dificultades que obstacu-
lizan el aprendizaje, la observaci6n de posibles problemas posturales, requieren de
instrumentos sencillos que sean parte significativa del proceso de ensefianza apren-
dizaje tanto para los alumnos como para docentes, autoridades y familiares .

Cuando el docente sabe utilizar correctamente los instrumentos adecuados a su
tarea, puede transformarse en un generador de expectativas sobre el mejoramien-
to de 10s alumnos y un facilitador del proceso necesario para su cumplimiento.

La actividad motriz tiene una gran importancia en la conformaci6n y el desa-
rrollo de la personalidad infantil en todas sus facetas. Diversos estudios confirman
este aserto desde diferentes ambitos del saber.

Todos los informes morfologicos I biologicos dan cuenta de Sll incidencia sobre
el crecimiento y la maduracion en general de los organos del cuerpo.

Los estlldios sobre desarrollo cognitivo puntualizan la funcion de la accion
material del nifio sobre su mundo en la conformaci6n de las estructuras del pensa-
miento y su posterior desarrollo.

Las escuelas de psicologfa profunda, sobre todo las contemporaneas, valorizan
el papel del cuerpo, sus vivencias y acciones y las diversas marcas que estas colo-
can sobre la vida del sujeto.

Desde el analisis social, todas las corrientes sefialan el valor del juego de movi-
mientos y la relaci6n con los objetos y los demas como pilares de la construcci6n
de las representaciones sociales y los modos de relacion de los sujetos con el
mundo exterior.

La actividad motriz humana es en sf misma un producto y un vehfculo de la cul-
tura transformandose en una practica social de gran trascendencia y como tal
adquiere diversas manifestaciones en relaci6n con factores sociales y economicos.

La pedagogia ha adoptado historicamente actitudes variadas en relacion con la
actividad motriz. En la vida moderna y sobre todo en las ciudades, solo la escuela
garantiza el acceso de los nifios a una actividad motriz regular y dirigida con obje-
tivos educativos.

Para estudiar la motricidad infantil es necesario recoger y sintetizar los aportes
de diversas disciplinas cientfficas y tecnicas y darles una aplicaci6n practico-didac-
tica. Las principales relaciones las establece con la Psicologfa en sus diferentes
ramas, la Fisiologfa, la Pedagogfa, la Didactica, la Historia, la Gimnasia y la
Recreaci6n.

EI Desarrollo Motor es una campo de estudio y aplicacion muy joven en el
ambito de la educacion.

Para su comprension deben estudiarse tanto los procesos individuales de cons-
tituci6n y afianzamiento de la motricidad como los patrones motores comunes, SllS
caracteristicas, las formas y dificultades para su aprendizaje y los condicionantes
socioculturales.

Tanto la tarea cotidiana en los patios escolares como la bibliografia mas actua-
lizada, nos remiten a una relacion estrecha entre las posibilidades reales de creci-
miento y desarrollo por las condiciones de vida y la cantidad y calidad de estimu-



laci6n recibida en los momentos criticos de la evoluci6n personal como determi-
nantes en el enriquecimiento de la motricidad.

Se destacan particularmente aspectos como la evoluci6n de la postura corporal,
tamano y peso, ritmo de crecimiento, alimentaci6n y las posibilidades de juego y
expansi6n de la personalidad infantil.

En nuestra pnictica de la Educaci6n Ffsica en los patios escolares hemos detec-
tado, como problemas:

1) Un vado de informaci6n actualizada y localizada sobre el desarrollo motor
de nuestros ninos y sus factores condicionantes.

2) Dificultades en la utilizaci6n de instrumentos de evaluaci6n que nos permi-
tan revisar criticamente las propuestas y a la vez conocer en profundidad a nuestros
alumnos.

Estos problemas nos generan los siguientes interrogantes:
(,Cual es el desarrollo motor real de nuestros alumnos?
(,Cuales son las relaciones entre el desarrollo motor de nuestros ninos y las

estadfsticas de la bibliograffa internacional sobre el tema?
(,Existen relaciones entre el perfil motor y las caracteristicas antropometricas y

posturales en nuestros ninos?
(,Es posible establecer instrumentos sencillos para evaluar el desarrollo motor y

realizar evaluaciones posturales preventivas?
(,C6mo se pueden establecer criterios para un uso adecuado de la evaluacion

como metodo para el mejoramiento de la tarea de educacion ffsica con ninos?
Para comenzar a encontrar respuestas a estos interrogantes, se plantea un traba-

jo de investigacion, en congruencia con los desarrollos te6ricos del Seminario de
Educaci6n Ffsica y Salud de la Licenciatura en Educaci6n Ffsica de La Universidad
Nacional de La Pampa.

-- Objetivos del trabajo

a) Elaborar un perfil motor de los ninos de nuestra regi6n, particularmente en el
nivel inicial.

b) Obtener datos antropometricos y posturales que permitan realizar un diagn6s-
tico a nivel local

c) Desarrollar un instrumento de capacitacion docente util para el conocimien-
to de los alumnos y la revision de las practicas escolares de Educaci6n Fisica

_---Descripci6n del trabajo

1) Se elaboro un marco teorico que permitiera clarificar la preocupaci6n inicial
y los conceptos que era necesario implementar. Entre ellos los aspectos generales
de la evaluaci6n y la utilizaci6n de los datos, criterios y aspectos del diagn6stico.
Se describieron las principales acciones motrices y capacidades que serian evalua-
das, se realizo un rastreo en la bibtiografia nacional e internacional y se consulto
a profesionales del area de la salud, quienes no s610 brindaron conceptos utiles sino



que se comprometieron en aspectos concretos del trabajo.
2) Se estableci6 el universo de Ia investigaci6n, se determin6 una muestra vali-

da y se elaboraron Ios descriptores y procedimientos para Ia obtenci6n de los datos.
Se confeccion6 el sistema de matrices de datos sobre el cual luego se fue comple-
tando la informaci6n que iba siendo recogida.

3) Trabajo de campo. Recolecci6n de datos por aplicaci6n de los instrumentos
seleccionados y probados. Procesamiento estadistico. Valoraci6n de los datos.

Los pr6ximos pasos consistiran en:
I) Continuaci6n con el estudio para completar los datos locales. Se requiere de

una profunda evaluaci6n de los instrumentos utilizados en esta primer experiencia
y la aplicabilidad de los datos y conclusiones obtenidos.

2) Elaboraci6n de instrumentos utilizables en las escuelas. Difusi6n. Invitaci6n
a participar de su uso.

3) Capacitaci6n de equipos docentes para la administraci6n de instrumentos de
evaluaci6n como herramienta para un trabajo cientifico en la clase y para la inves-
tigaci6n de las propias practicas.

4) Etapa amplia de utilizaci6n de los instrumentos. Mantenimiento de un equi-
po de seguimiento y asesoramiento.

5) Levantamiento de nuevos datos producto de la participaci6n de un grupo
amplio de docentes. Procesamiento y valoraci6n.

6) Nuevos conceptos te6ricos que se deberan elaborar para dar respuesta a los
requerimientos de las practicas.

I-----Trabajo realizado

En una primera etapa y pOl' criterios de practicidad se seleccion6 un conjunto de
ninos de edad preescolar en su ambito institucional y con ellos se aplicaron una
serie de procedimientos de evaluaci6n. EI resultado de ese trabajo es el contenido
de este informe.

Concluyendo, en esta etapa se realiz6 un diagn6stico de madurez motriz y de
caracteristicas antropometrieas y posturales de nifios de sala Preescolar de
General Pieo durante los meses de octubre y noviembre de 1997.

Universo de la investigaci6n: Ninos que asisten a los Jardines en General Pico,
total 934, conformados pOl' 511 varones (casi un 54%) y 423 mujeres (46%), dis-
tribuidos en 11 escuelas y 43 salas de ambos trunos.

Muestra seleccionada: 277 ninos de 11 salas de los dos turnos de tres escuelas
Criterios de selecci6n de la muestra: Se seleccionaron todas las salas de tres

escuelas diferentes pOl' el barrio en que se encuentran y la extracci6n socioecon6-
mica de su poblaci6n. Dos escuelas corresponden a zonas perfericas de diferentes
caracteristicas (una perteneciente a una barriada joven, recien construida y la otra
un barrio antiguo de la ciudad), la restante, es una escuela centrica, en la que es
usual que Jas familias pertenezcan a alguno de los c1ubes y los ninos participen en
actividades deportivas. Las dos profesoras a cargo de las salas, pertenecientes a la
carrera de Licenciatura en Educaci6n Fisica de la Universidad Nacional de La
Pampa, han sido las que efectuaron las evaluaciones. Las tres escuelas pertenecen



a un mismo J.I.N. (Jardines de Infantes Nucleados), que constituye la forma orga-
nizativa que el nivel preescolar adopta en La Pampa.

Se aplicaron los tests motores a la mayor parte de los ninos seleccionados.
Submuestra para la evaluaci6n antropometrica y postural: A partir de las

posibilidades de tiempo y de acceso alas instituciones, se seleccionaron tres salas
del tumo manana, cada una correspondiente a una escuela diferente y que ya habfan
sido evaluadas en el test recien mencionado.

A- Unidad de amilisis principal:"Nifios de sala preescolar de jardines de infan-
tes estatales en General Pico, La Pampa".

Variables consideradas:

1. Identidad
1.1. Nombre
1.2. Edad en afios, meses y dfas
1.3. Sexo

2. Caracteristicas antropometricas
2.1. Estatura total
2.2. Estatura sentado
2.3. fndice esqueletico
2.4. Peso
2.4. IMC (fndice de masa corporal)
2.5. Correlaci6n del pliegue tricipital

3. Caracteristicas posturales
3.1. Postura de la columna
3.1.1. Presencia de desviaciones laterales
3.1.2. Presencia de desviaciones antero posteriores
3.2. Caracterfsticas de las rodillas
3.3. Caracterfsticas del arco plantar de los pies

4. Niveles de madurez motriz
4.1. Equilibrio estatico
4.2. Equilibrio dinamico
4.3. Carrera, saIto y su combinaci6n
4.4. SaIto vertical
4.5. Rolido
4.6. Giro en un saIto
4.7. Pique de pelota
4.8. Lanzamiento de precision
4.9. Lanzamiento a distancia
4.10. Pase y recepcion
4.11. Conduce ion con el pie y paten



B- Unidad de amilisis superior: "Sala de Preescolar de cada escuela"
Variables consideradas

1. Identidad
1.1. Cantidad de alumnos
1.2. Estructura de edades
1.3. Estructura de sexos

2. Tendencias de crecimiento y antropometria
2.1. Promedios de talla
2.2. Promedios de peso
2.3. Promedios de IMC (fndice de masa corporal)
2.4. Promedios de porcentaje graso
2.5. Distribuci6n de tendencias por edades y sexo

3. Problematicas posturales
3.1. Columna
3.2. Rodilla
3.3. Pies

4. Perfil motor grupal
4.1. Equilibrio estatico
4.2. Equilibrio dinamico
4.3. Carrera, saito y su combinacion
4.4. Saito vertical
4.5. Rolido
4.6. Giro en un saito
4.7. Pique de pelota
4.8. Lanzamiento de precision
4.9. Lanzamiento a distancia
4.10. Pase y recepci6n
4.11. Conduccion con el pie y pateo
4.12. Conducion con un palo y golpeo

Otras unidades de amilisis superiores: Escuelas 0 turnos (queda pendiente
para futuros procesamientos de los datos obtenidos 0 de nuevos datos)

Nota: La documentaci6n de los relevamientos de datos, las situaciones concretas de evaluaci6n,

se encuentran a disposici6n para su consulta.



Antropometrfa y aptitud motora

Dice Robert Malina (1996):
flEI tamano corporal, las proporciones, eljisico y la composicion sonfactores que influen-

cian la aptitudjisica. Hist6ricamente, la estatura y el peso, ambos indicadores del tamano glo-
bal del cuerpo, han sido usados extensivamente, junto con la edad y el sexo, en un esfuerzo por
identificar algunas combinaciones 6ptimas de estas variables para clasificar a los ninos/as, a
los j6venes y a los aduLtos j6venes en una variedad de actividades jisicas. Rutinariamente su
utiliza el grosor de los pliegues cutimeos para estimar la composicion corporaL y ahora se Los
incluye en baterias de tests para determinar La aptitud jisica.

EI tamano corporal, especificamente eLpeso corporal, es el marco de referencia standard
aLexpresar los parametros jisiologicos, taLes como eL V02 max. Par 10 tanto, La antropometrfa
es fundamental para el estudio de la aptitud jisica en la poblaci6n en general y en las pobla-
ciones especiales, incluyendo alas deportistas de elite y a aquellos cr6nicamente estresados
par Ladesnutrici6n. fI

Aptitud frsica y performance
Tradicionalmente la aptitud ffsica era asociada a esfuerzos de fuerza y de motri-

cidad estandarizados. En los estudios actuales, estos valores son tornados dentro
del concepto de performance. La aptitud fisica ha tornado una perspectiva relacio-
nada con la salud, en la cual es considerada como resistencia cardiorespiratoria,
fuerza y resistencia muscular abdominal, flexibi[idad de la parte baja de la espalda
y la adiposidad 0 gordura.

Por ello, afirma Malina, se diferencian actualmente los conceptos de "aptitud
ffsica relacionada con [a salud" (conocido como fitness) y "aptitud motora re[a-
cionada con la salud" (en relaci6n con el rendimiento motor).

Correlaciones
En varios estudios internaciona[es se evidencian algunas re[aciones entre los

va[ores en estudio en este trabajo.
Malina informa que en chicos y j6venes de 4 a 18 afios las correlaciones entre

estatura y peso y el rendimiento en una variedad de trabajos motores son genera[-
mente bajos a moderados, [imitando a su vez su valor de predictibilidad. Las corre-
laciones no difieren por sexo, raza 0 por status socioecon6mico.

Los items en los cuales e[ cuerpo es proyectado (carreras y saltos) muestran
correlaciones negativas, aunque poco consistentes con el peso del cuerpo. Los
items en [os cuales el cuerpo es e[evado (flexiones de brazos) 0 sostenido en el aire
(suspendido de una barra) muestran correlaciones consistentemente negativas con
el peso del cuerpo. Contrariamente, las correlaciones entre estatura y peso con una
variedad de gestos de fuerza son mas elevadas. Cuanto mas peso y estatura tengan
los individuos, existira la tendencia a que sean mas fuertes. Al igua[ que para la
aptitud motora descripta recien, en estos parametros las corre[aciones no varian por



sexo, raza 0 status socioecon6mico.
Los resultados en general no varfan mucho con poblaciones algo mayores

(J6venes universitarios).
En todos los casos la edad se correlaciona positivamente con la fuerza y con la

aptitud motora, aun controlando las variables de estatura y peso, 10 cual muestra
que no se trata s610 de una cuest;6n de crecimiento sino que influyen positivamen-
te la maduraci6n y la experiencia de los sujetos.

Los resultados de estudios paso por paso, con edad/estaturaJpeso vs. perfor-
mance desarrollada en una variedad de tests enfatizan la importancia de la edad y
el tamafio del cuerpo pero tambien comienzan a aparecer variaciones en relaci6n al
sexo y a la tarea 0 esfuerzo a realizar.

En este senti do podrfamos preguntarnos por los condicionantes culturales (por
ejemplo, los que hacen a la construcci6n del genero) y sus derivaciones en el ren-
dimiento motor y en la aptitud para la salud.

Existen multitud de medidas antropometricas que podrfan estudiarse a partir de
mediciones y la realizaci6n de correlaciones matemGiticas con pruebas de aptitud
ffsica 0 aptitud motora. Se requiere de instrumentos muy precisos y grandes pobla-
ciones.

En los estudios con nifios, pocas caracterfsticas antropometricas han sumado
diferencias significativas una vez que se controla la edad, la estatura y el peso. La
adiposidad subcutanea tiende a ejercer una influencia negativa sobre el rendimien-
to de los nifios y j6venes adecuadamente nutridos, debiles y desnutridos. Sin
embargo parece que el tamafio del cuerpo el es factor determinante que influye en
la fuerza y la aptitud motora a estas edades.

Segun Nelson y colaboradores, entre nifios de 5 afios de edad, las variables
antropometricas por si pueden predecir la performance de lanzamiento en varones
mientras que para las mujeres s610 se podra realizar esta predicci6n combinando
variables antropometricas con las del medio ambiente familiar.

Algunas consideraciones merece la adiposidad. La gordura ejerce una influen-
cia negativa sobre la aptitud. Las correlaciones son consistentemente negativas en
la nifiez y adolescencia. Esto se visualiza especial mente en aquellos eventos que
requieren la proyecci6n (saltos), los movimientos rapidos (piques, carreras con
cambio de direcci6n) y levantamientos del cuerpo (elevaci6n de las piemas) y sos-
tener el cuerpo alejado del piso (flexiones de brazos en barra).

La adiposidad tambien esta negativamente correlacionada con la aptitud cardio-
respiratoria, evidenciada en tests de recuperaci6n cardiorrespiratoria.

En cambio no existe correlaci6n 0 es positiva con performances de esfuerzo que
involucren la proyecci6n (Ianzamiento) 0 el equilibrio de m6viles, la velocidad de
movimientos del brazo y la flexibilidad de la zona lumbar. En el caso del lanza-
miento de pelota de softbol a distancia, la correlaci6n positiva indica el tamafio mas
grande de los nifios mas obesos.

Obed Bar-Or sostiene que los factores considerados de riesgo en los adultos,
particularmente el caso de la obesidad, comienzan a manifestarse en la infancia y
desde allf deben ser considerados para su prevenci6n.



Crecimiento
Hace referencia al incremento en el tamano, ya sea del cuerpo en su totalidad 0

de sus partes. Esta caracterizado por incrementos de estatura y peso y por cambios
en el fisico, en la composici6n corporal y en varios sistemas. El volumen cardiaco,
la funci6n pulmonar, la potencia aer6bica y la fuerza muscular estan relacionadas
al tamano del cuerpo y tienen patrones de crecimiento generalmente similares a los
de la estatura y el peso.

Como concepto mas tecnico, se define el crecimiento como el proceso por el
cual se incrementa la masa de un ser vivo, que se produce por el aumento de la
masa celular. Se expresa a traves de procesos de biosintesis de sustancias comple-
jas a partir de otras mas simples. A nivel celular, por la multiplicaci6n (hiperpla-
sia), y el aumento de volumen (hipertrofia). A nivel somatico, por los cambios en
las proporciones corporales.

Maduraci6n
Hace referencia a los progresos hacia el estado de madurez biol6gica. A menu-

do ligada a la madurez sexual (caracteristicas sexuales secundarias), esqueletica
(edad esqueletica) y somatica (la edad al momenta del pico de velocidad en altura
o PYA). La maduraci6n del esqueleto comprende al pedodo de crecimiento, mien-
tras que la maduraci6n sexual y somatica se limitan a la adolescencia.

Actividad ffsica
En la terminologia biomedica se la define como cualquier movimiento corpo-

ral producido por los musculos esqueleticos y que resulte en un incremento sus-
tancial por sobre el gasto de energia en reposo.

La medici6n de la actividad fisica y del gasto energetico en la ninez es una tare a
dificil y no existe mucho tratamiento en la bibliografia.

Efectos
Existe coincidencia en la valoraci6n positiva de los efectos de la actividad fisi-

ca sobre el crecimiento, la maduraci6n biol6gica y sobre la aptitud ffsica de los
ninos y j6venes.

No tiene efecto regular evidenciado sobre el crecimiento en estatura y sobre los
fndices de maduraci6n biol6gica usados en los estudios de crecimiento. En los
ninos y j6venes bien nutridos, estas variables son reguladas por factores geneticos.

La actividad ffsica regular sf es un factor importante en la regulaci6n del peso
corporal. Tambien con una mineralizaci6n esqueletica, densidad y masa 6sea
mayores.

Generalmente los ninos activos muestran mejores respuestas a los tests de fuer-
za, tests motores y de potencia aer6bica que los ninos sedentarios.

En una publicaci6n de la catedra de medicina infantil de la Universidad de
Buenos Aires se sostiene que la maduraci6n de la especie humana es mas prolon-
gada que en el resto de los seres vivos (la infancia representa la quinta parte de su
existencia) y esto porque es mas complejo el desarrollo de las funciones.

Maduraci6n y crecimiento sedan un aspecto esencial de la infancia y requieren
un seguimiento especialmente cercano.



/lEI objetivo del control del crecimiento es lograr un nino en condiciones para lograr su
optima saludfisica, psiquica y social, que posibilite ei proceso de aprendizaje y su poste-

rior incorporacion a una vida plena.
EI crecimiento es la resultante de la interaccion de factores geneticos aportados por la

herencia y las condiciones del medio ambiente en que el individuo vive. En tanto que las con-
diciones de vida sean favorables permitirim que los factores geneticos se expresen libremente.
En caso contrario, los efeclos limitantes se observaran en los parametros de crecimiento: peso,
talla, perimetro cefalico y maduracion, edad de la menarca, etc."

La Organizacion Mundial de la salud ha sugerido que este proceso es "el indicador mas
cercano a la evaluaci6n real de la salud. /I

La causa mas com(m de retardo en el crecimiento es la desnutrici6n y s610 un
1% de los ninos del mundo presentan una desnutrici6n visible y evidente*. Este
canlcter invisible es uno de los obstaculos para prevenir y tratar la desnutrici6n.
Pero el resultado final de este proceso (desnutrici6n asociado con falta de estimu-
laci6n) es la reducci6n durante la vida adulta de la capacidad potencial de produc-
tividad y de capacidad para las actividades corporales.

Tendencia secular del crecimiento
A medida que se multiplican y mejoran los instrumentos evaluativos, se confir-

ma la tendencia generalizada con los siguientes indicadores:
· incremento de peso en el nacimiento
· crecimiento mas acelerado durante la infancia y la adolescencia
· talla definitiva mas elevada
· adelantamiento de la maduraci6n 6sea
· precocidad de la pubertad
· adelanto en la aparici6n de la menarca (entre 1840 y 1960 se evidencia una

aceleraci6n de cuatro meses por decada)
Hoy puede esperarse que una nifia menstrue por termino medio diez meses antes

que 10 hizo su madre
EI empuje del pica de crecimiento en la adolescencia es cada vez mas precoz,

de manera que su detenci6n se encuentra adelantada.
Esta tendencia secular se expresa de variadas formas en sectores sociales y

geograficos. Sostienen algunos que sectores sociales favorecidos ya no crecen y
otros aun no 10 han hecho en una medida aceptable.

Cusminsky sugiere el siguiente esquema para la valoraci6n de los parametros
nutricionales y de crecimiento relacionados con la salud.

------ Evaluaci6n postural y prevenci6n

La detecci6n de conformaciones anat6micas y actitudes posturales causantes de
problemas funcionales y organicos cr6nicos, deberia ser fundamental durante la
ninez, considerando que es la etapa en que la mayorfa de los problemas son mejo-

• Segun la publicaci6n de la catedra de medicina infantil de la facultad de
Ciencias Medicas de la UN La Plata.



rabies y hasta reversibles. Sin embargo vemos cotidianamente que esto no sucede
y se piensa que "como no duele no es preocupante", ni siquiera merece la mas sim-
ple observacion.

Muchos de estos problemas, por ejemplo los de rodilla y pierna, deben ser
detectados antes de los tres anos, para su solucion valiendose de tecnicas nipidas y
no tan traumaticas como en edades avanzadas. Ademas, las implicancias de los
mismos en el futuro son mayores, provocando problemas asociados y de mayor
gravedad.

EI profesor de educacion fisica como agente de salud y prevenci6n, pero sobre
todo como educador junto a los demas docentes, disponen del contacto directo con
los ninos en situaciones favorables para la observacion de estos aspectos y para su
valoracion, generando conocimientos, habitos y practicas que incidan directamen-
te sobre [os mismos.

Uno de los objetivos del presente trabajo es revalorizar esta tarea del profesor
de educacion fisica y elaborar instrumentos de facil implementacion en la clase.
Para ello, con el asesoramiento de medicos traumatologos y pediatras, selecciona-
mos los instrumentos y realizamos una experiencia de prueba y diagnostico.

Se evaluo columna, piernas y pies y sus posibles deformaciones, a saber:

Escoliosis
Se trata de desviaciones laterales del raquis acompafiadas generalmente de rota-

ciones y, ademas asociada a dorso redondo, abdomen laxo y pies pianos.
Pueden ser de una curva de convexidad hacia la izquierda 0 hacia la derecha; 0

de doble curva. Se modifican asimetricamente la posicion de los hombros, del
torax (provocando gibosidad costal) de la cintura y de las crestas iliacas.

Se diferencian escoliosis funcionales que pueden ser momentaneamente corre-
gidas, de escoliosis organicas con agresion del sistema oseo no corregibles en nin-
guna posicion que se adopte.

Cifosis
Es el dorso redondeado por encima de la curvatura normal al que se correspon-

de una 0 dos curvas de compensacion de distinta direccion, general mente lordosis
cervical y lumbar.

Deben diferenciarse entre "actitud" que indica la existencia de un problema
musculo-ligamentoso sin agresion osea de la deformacion osea de la columna.

Esta deformacion tambien se presenta con asimetrfas y hombros proyectados
hacia adelante, escapulas aladas y abandono de relaciones normales entre la esca-
pula y la parrilla costal.

Pie plano
Descenso del arco plantar que pierde su funcion. Se asocia el dedo gordo des-

viado al igual que el resto y tendon de aquiles desviado, revelando la pronacion del
calcaneo.

Desviaciones en piernas y rodillas
Las perturbaciones en valgo y varo son desviaciones laterales hacia adentro 0



hacia afuera del eje de alineaci6n de las piernas. Estas pueden aparentar hallarse
s610 en la rodilla, pero generalmente participan el femur y la tibia. Son deform a-
ciones complicadas que requieren atenci6n ortopedica y asesoramiento medico
para su correcci6n En algunos casos se relacionan con anomalfas del crecimiento.
(ver esquemas)

1---Primeras conclusiones

Se realiz6 el trabajo de campo sobre la muestra de 277 nifios de salas de prees-
colar (Nivellnicial) a la que se Ie aplic6 un test de madurez motriz, y un subgrupo
de 62 al que se evalu6 en antropometria y postura.

Los datos de madurez motriz tienen un gran volumen y requieren varios meses
para su tratamiento y una serie de controles que garanticen su confiabilidad.
lmplican un total de 12 dimensiones, con una categorizaci6n compleja.

Este trabajo se desarrollani a la largo de 1998.
La muestra mas pequefia para los datos antropometricos y posturales, en cam-

bio, ya ha arrojado algunas informaciones utiles.
En relaci6n con la antropometria, se han observado diferencias marcadas entre

varones y nifias, 10 que no coincide plenamente con la bibliografia.
Si bien existe habitualmente una leve diferencia entre los sexos, esta parece ser

mayor a nivel local.
Segun la Socieda~ Argentina de Pediatria (1986), la diferencia en la estatura a

los 6 afios es de s610 un centfmetro, en nuestros datos se eleva a 3,67 em. a favor
de los varones (3,10 %).

En cuanto al peso los valores nacionales indican una diferencia de 0,6 kg. a
favor de los varones y a nivel local encontramos solo 0,089 kg. (0,42 %)

Tanto en peso como en talla los valores hallados estan por encima de los pro-
medios brindados por la fuente citada.

En los datos locales, 10 mas Ilamativo es la diferencia entre los sexos en la
medida combinada (Indice de Masa Corporal). Segun los datos nacionales a los 6
afios deberia haber una diferencia a favor de los varones de 0,0000184; en los datos
obtenidos , se invierten Jos val ores y las nifias tienen un indice de masa corporal
superior en un 2,89 %.

Esta pod ria ser un lIamado de atenci6n acerca de aspectos nutricionales y de
actividad fisica en la constituci6n de genero desde la infancia.

En la evaluaci6n postural, no se realiz6 comparaci6n por sexos por irrelevante
pero se encontraron elevada cantidad de alteraciones.

Si bien es habitual ncontrar en los primeros afios desviaciones laterales de
columna, pies pIanos y genus valgo, cerca de los 6 afios estas alteraciones funcio-
nales deberian estar soluciomindose pues existe el riesgo de su transformaci6n en
problemas estructurales estables. La cifra cercana al 15 % en desviaciones antero-
posteriores de la columna (cifosis) parece tambien elevada pues se trata de una pro-
blematica tipica de la etapa puberal, aun lejana en el publico evaluado.

Cuando se disponga de los datos definitivos de madurez motriz se podran ela-
borar interesantes correlaciones a nivel local entre la antropometrfa, la postura y la
disponibilidad motriz de varones y mujeres.



jPESO BAJO PARA LA EDAD I

+
IDESNUTRICION I
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-Talla normal
-Peso bajo
para la talla

-Talla normal
-Peso bajo
para la talla

-Talla normal
-Peso adecuado
o en exceso para
la talla

* Desnutrici6n
cronic a recuperada
*Talla baja de causa
endocrina 0 genetica.

* Desnutrici6n
aguda actual

* Desnutrici6n
cronica no
recuperada

MEDIDAS COMPARADAS DIAGNOSTICOS SUGERIDOS

Edad 6sea igual 0 cere ana a la edad Baja talla familiar.
cronol6gica.

Retraso en la edad 6sea en relaci6n a Baja talla constitucional
la edad cronol6gica, con mayor retraso Enfermedades metab6licas
de la talla para la edad. Enfermedades cr6nicas (infecciones,

SMA, colagenopatfas,
etc.

Edad 6sea igual 0 acelerada en compa- Baja talla familiar
raci6n con la talla para la edad. Precocidad sexual por exceso androge-

nico 0 estrogenico.

Importante retraso en la edad 6sea, Hipotiroidismo
igual 0 menor que el de la talla para la Sfndrome de Cushing
edad. Hipopituitarismo

Deprivaci6n materna.



Ninos evaluados en peso y talla
jardines de infantes General Pica 1997

- Comparaci6n par saxe ~

TOTAL VARONES MUJERES DIFERENCIA PORCENTAJE

CANTIDAD DE NINOS 62 33 29

PROMEDIO DE TAllA 116,91 cm, 118,63 em, 114,96 em. 3,67 em ,(varones) 3,10 %

PROMEDIO DE PESO 21,664 kg. 21,706 kg, 21,617 kg. 0,089 kg,(varo- 0,42 %

PLiEGUE TRICIPITAL 9,615 8,88 10,2 nesl 12,95 %
INDICE MASA CORPORAL 0,00159872 0,00157681 0,00162366 1 ,32 (mujeres) 2,89 %

Evaluaci6n postural
totales 1997



~nte al trabajo pedag6gico con nmos, tan importante
como la preparaci6n profesional en contenidos y estrategias
de ensefianza es el profundo conocimiento de los sujetos que
estan en situaci6n de aprender.

Los maestros de educaci6n fisica tienen escasas posibilidades de desarrollar instru-
mentos sencillos de eva!uaci6n que les permitan verificar las consecuencias de sus
intervenciones pedag6gicas.

Con el trabajo aquf presentado se pretende avanzar en el disefio de instrumentos de
diagn6stico del publico infanti!. La etapa que aqui se resefia signific6 un primer cono-
cimiento de los ninos de sala preescolar de los jardines de infantes publicos de General
Pico.

Los primeros datos se pueden utilizar para establecer patrones antropometricos y
posturales utiles para los docentes que se desempefian en esas edades.
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