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EDITORIAL

Profesor CESAR URIBE PIEDR,~ HIT A

1897 - 1951'

POl' ef Profeso[ l't\anuef Jose Luque

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, con
honda pesadumbre, ha visto desgranarse de una en una, sus mas
preciadas unidades. Poner el pensamiento en dias que ya no vol-
veran, revivir del pasado la imagen de maestros, compafieros,
amigos; evocar su afecto, rememorar el tesoro de sus altas vir-

.tudes; contemplar entre las brumas del ayer la bondad, el bien,
la sinceridad, el talento; la magnitud del alma que se Ilevo la
tumba, todo eso que se fue, que no pudimos detener, que quiza
no supimos valorar y acaso no quisimos comprender, que no vol-
vera nunca ... mision acariciante en su amargura, que a la par
nos consuela y nos hiere!
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La personalidad de Cesar Uribe Piedrahita podria resumirse
con solo una palabra: genialidad. Por la indole de su tempera-
mento, la espiritualidad de su sentir, 10 aquilatado de sus atri-
butos. EI Profesor Richet, conceptuaba que ef genio era la su-
perioridad del individuo sobre el medio en que actuaba, y Joly,
comentando la correspondencia de Mozart, afirmaba que "el hom-
bre de genio se ocupa mas en hacer que en preguntarse como se

, ,
,hace".

,

Cesar Uribe jamas hubiera podido Ilevar a la practica cuan-
to realizara su vida fecund a, si por un momento hubiera refle-
xionado en la desproporcion entre los elementos de que dispo-
nia y 10 inmenso de .las finalidades que buscaba.

Como podria pensarse del hombre que con modestisima ca-·
pacidad economica s~iiara con viajar, quisiera descubrir, constru-
yera imaginativamente laboratorios de investigacion y de es-
tudio? Que habia perdido la razonl Aqui, del pensamiento lom-
brosiano, que ve en la genialidad una locura.

La sandalia de Cesar Uribe Piedrahita "piso la arena de to-
dos los desiertos", segun el simi! de Martinez Sierra. Perfeccio-
no sus estudios en la Universidad de Harvard, viaje por los Es-
tados Unidos en todas direcciones, visito el Canada, recorrro los
paises de la America Central. Europa entera, Turquia, Irak, Siria,
Libano, Chipre, Palestina, Egipto, el Sudan angloegipcio, etc.
Como 10 hizo? Es que el genio tiene en el cerebro cuanto necesita.

Poseia especial Iacilidad de palabra y gustaba desmenuzar
cuestiones de diversa indole; cambiar los motivos, 0 referirse a
fases diferentes de un tema 0 de un estudio. Reia de cuando en
vez a carcajada suelta y sonreia a menudo usando del gracejo 0

de la picardia, exagerando en ocasiones intencionadamente para
relievar la parte sustancial de una investigaeion 0 de una sim-
ple narracion. Conocia la historia colombiana y citaba hechos,
fechas, nombres con extraordinaria exactitud. Fascinaban sus
narraciones sobre pueblos, costumbres, andanzas, correrias 0 tra-
vesuras. Veterano de nuestra literatura, que sabia ampliamente,
recitaba trozos en prosa 0 verso, aeentuando siempre la frase 0

el pasaje que mas retuviera su ateneion. Lo analizaba, 10 com-
plementaba, ~oasimilaba todo, pasandolo por el tamiz de su extra-
ordinaria inteligencia.

Disfrutaba como' pocos de la virtud, la fuerza y las disposi-
ciones necesarias a producir belleza. Sentia en su interior .las vi-
braciones del sonido, del 'color 0 de la luz, y su temperamento .de
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verdadero artista. palpitaba. al calor de sus suefios y de sus .emo-
ciones. Masque imitar .a la naturaleza, sabia amarla.. compren-
derIa, interpretarla.

Me,parece haber .leido en Lamennais que "el arte .noes Ia
simple imitacien de la naturaleza, sino que, bajo la forma que
hiere los sentidos, debe .revelar el principio interne, I~ beHeza
ideal que solo el espiritu percibe y,que Dios contempla en si mis-
mo eternamente. Conocer, comprender la obra divina, es la mi-
sion de la ciencia, reproducirla en condiciones materiales y .sen-
sibles es la mision del arte". Para Cesar Uribe, como para Des-

Profesor CESAR URIBE PIEDRAHIT A
1897 - 1951

chanel, el arte fue. "Ia naturaleza interpretada por una alma,
para otras aImas" .

Gustaba y comprendia las manifestaciones que expresaran
armonia 0 perfeccion en la forma, que acariciaran los sentidos 0

se acercaran al espiritu; asi fueran el tremulo agitar de Ia luz
o del sonido, las contorsiones de la linea o del relieve, las modu-
laciones del perfume 0 del color.

Las acuarelas de Uribe Piedrahita resumian todas las cua-
Iidades de Ia tecnica: dibujo perfectisimo, relacion de distancia
en los variados planos, diferencias de-armonia entre los tonos y,
como cualidad insuperable, la transparencia, la f'rescura yIa 'Jim-
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pieza inimitables, en cada una de sus pineeladas, Era maestro de
las medias tintas suaves y ligeras, usando el tono fuerte solo
como recurso en busca del contraste.

Con carifio filial, recuerdo en este instante una accion que
retrata su personalidad de artista y su bondad de amigo.

Cualquier dia, de un afio ya lejano, entre Cesar ami con-
sultorio y soltoestas palabras: vengo por los dibujos que hicis-
te en el anf'iteatro de anatomia, cuando eras preparador del Pro-
fesor Rivas~ .

Hombre, le dije, y para que los quieres?
"Deseo dos cosas: presentarlos en la exposicion de Medi-

cos Artistas queproyecta la .Federacien Medica, y sacarte del
anonimato" .

Han transcurrido tantos afios, respondi; e ignoro si puedas
encontrar algunos enel "maremagnum" de mis trebejos enveje-
cidos.

"No importa, alia voy a buscarlos". Y sin mas preambulos,
se dio a la tare a de revolver basuras, hojear libros, y sacudir
vejeces "entre los lagos de papel roido de 'mi baiil en el revuelto
fondo".

Barriendo la polilla, fue asl como desenterro· unos tantos
"monos" que aseo, puso vidriera y enmarco, casi devotamente ..

Mas, no satisfecho con 10 realizado y despues de inmereci-
disimas ponderaciones a mis modestos "mamarrachos", los lIe-
vo a la Semana Medica de Cucuta, en donde continuo con sus
voces de aliento. .

En otra ocasion, y de esto ya lIevamos mas de un cuarto de
siglo, sin habernos visto jamas y cuando solamente nos cono-
ciamos de nombre, un envidioso y oscuro malandrin, a espaldas
mias, quiso mancillar mi reputacion en la extinguida Sociedad
Medico-Quirurgica de los Hospitales. Entonces, como un latigo,
trono la voz de Cesar Uribe Piedrahita, volviendo poria honra
y el prestigio del colega Iejano,

POI' ultimo, y como un tercer ejemplo de los quilates de su
alma, quiero rememorar en esta hora su intima y sincera com-
placenciacel estimulo que me ofreciera y los aplausos injustifi-
cados que me prodigara, POI'una .intervencldn quirurgica cuyo
valor era muy inferior, sin duda, a Ia satisf'accion que el sintie-
raalverme luchar ,y veneer.

Ahora, Y' para no hacerme demasiado extenso, solamente
pretendo enumerar algunos datos biograficos, recordando 10 JDaS
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Importante de sus labores Jiterarias y, final mente, mencionar si-
quiera algo de su obra cientifica.

Cesar Uribe Piedrahita naci6 en MedeUin en 1897 y muri6
en Bogota el 17 ~e diciembre de 1951. Termin6 estudios de me-
dicina en la Universidad de Antioquia en 1922, y ~n ese aiio
cas6 con doiia Lucrecia Uribe Lince. Su tesis de grado verso so-
bre patologia tropical y se titula "Apuntaciones para la Geogra-
fia Medica del Ferrocarril de Uraba", y fue elaborada en las selvas
del Darien antioqueiio. Trabaj6 luego en el Instituto Samper
Martinez como Director y laboratorista.

En ,venezuela. actuo como director de investigaciones pe-
trolerasauspiciado por, la Universidad de Harvard; en el Cairo
asistio al Congreso Internacional de Medicina Tropical ; en $har-
tum, capital ,del Sudan angloegipcio, trabaj6 en la escuela de Me-
dicina Tropical; en Mexico actuo en el Primer Congreso Indige-
nista Panamericano.

Dentro del pais inicio sus aventuras en el noroeste de An-
tioquia en .la hoya del bajo .Cauca desde Puerto Valdivia hast a
Caceres, en Muzo, en el Caqueta, y en los rios Yari, Igaraparana,
y en los Llanos Orientales.' , . .

Fue Profesor de Parasitologia en Ia Facultad de Medicina
de hi Universidad Nacional. En 1930, Rector de la Universidad
del Cauc~. Luego representante ala Camara por ~n 'ana' y du-
rante 24 horas, Director Municipal de Higiene de Bogota. En 1937
en asocio de su esposa, de Carlos Uribe Lince y de Efrain Sala-
zar Silva, fund6 un Laboratorio Clinico que luego fue transfor-
mandose en Laboratorro de Productos. Destruido en 1948, 10 re-
construyo como Sociedad An6nima, ): es hoy el Laboratorio Cup
S. A., lujosamente continuado por el Dr. Mezey, cientifico e inves-
tigador expertisimo, asi como por un conjunto selecto de colabo-
radores, todos especializados en el ramo respective, trabajadores
y caballeros' esplendidos,

En 1910 tradujo algunos poemas del poeta portugues Texei-
ra de Pascoaes y, mas tarde, en asocio de Walde Waldeg, la "Ar-
queologia de Preuss". Publico los Iibros "Mancha de Aceite" (Re-
latos de petroleras) "TOA" (relatos de la selva) "Viiietas del
Ecuador" y dej6 inconcJuso el libro "Caribe" (episodios mari-
nos).

En el campo de las artes plasticas cultiv6 a mas de la acua-
reIa, Ia xilografia (grabados en madera). Sus aficiones fueron,
aparte de las cientificas que ocuparon toda su vida, la Etnologia,
la ·Arqueologia y la Musica.

-
-

/
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Entre sus trabajos cientificos merecen destacarse : su Tesis
de Grado (1922), "Niaara", primer estudio Iarmaeodinamico de
un veneno para flecha (1945); un '''MixoboIidae'', parasite de la
vesicula biliar de una rana de los Llanos Orientales (1947),
"Observaciones de un Trichomonas Sp." (1947), "Un trematode
parasito del intestino de Ibis" (Phimosus Infuscatus berlepschi
Hellmary) (1948), "Anotaciones sobre morfologia de Prowaze-
kella Lacertae Crassi 1879" (1948), "Contribucien al estudio de
ciertos trematodes larvarios en Colombia" (1950).

En colaboracion con los doctores Rengifo Salcedo y Groot:
"Contribucion al estudio de algunos Tripanosomas humanos yani-
males en Colombia" (1950), "Nuevos datos sobre Tripanosoma
ariarii" (1950) y, "Inoculacion a un voluntario humano de Trt-
panosoma Sp. ariarii" (1950), trabajo este ultimo present ado al
Congreso de la Sociedad Americana de Medicina Tropical reunido
en Savannah U. S.A. en 1950.

Enumerado 10 anterior, brevemente por cierto, faeil es com-
prender 10 mucho que se omite. Demasiado vasto describir la
amplitud, profundidad y amenidad de sus conferencias de para-
sitologia. Dilatada labor en este instante, cuanto encontro en el
campo de lafarmacodinamia, de la anatomia patologica microsco-
pica, de la bacteriologia y sus medios de cultivo, de colorantes, ,
siembras, etc. Todo ello podria ser motivo de un Iibro ameno y
muy humano que, sin duda, estimularia a los que luchan con su
propio brazo.

, No puedo terminar los recuerdos del amigo inolvidable, sin
engalanar mis deshilvanadas remembranzas con estos sentidi-
simos conceptos del Dr. Luis Eduardo Nieto Caballero: "Ahora
se fue rapidamente, sin anuncio alguno, hacia el final, en me-
dio de la sorpresa, del dolor de los suyos, de sus amigos todos,
de sus discipulos, de sus protegidos, de cuantos en el pais supie-
ron de sus excelencias espirituales y sentimentales, de su don
de amistad, de su sentido humanitario, de su desprendimiento,
desu generosidad, ,de su estoicismo .. ".

Y quiero tambien decir unas palabras de la Sra. Lucrecia
Uribe Lince de Uribe Pfedrahita, esposamerttisima y espiritu
de seleccion, que fue todo para el. Cuan intensa satisfaccion el
escucharvcomo urrtorrente de voces' laudatorias, todas aquellas
frases :que -Cesar 'Uribe eneontraba siempre: insuficientes para
8U "compafiera", 'Como-los recuerdos de' su :vida 'de: 'estudiante
se encaminaban hacia ella; cuanto esa:~mitjer constituyera' 'de
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esperanza y de brujula y como igualmente, ese angel fue la es-
trella de los magos plena de luz y de promesas!

Luego, al fundal' su hogar, al entregarse en pleno su mutuo
corazon, fueron dos liquenes de espiritual asociacion simbiotica.
Donde el alma del uno era del otro, tenian los mismos pensamien-
tos, identicos anhelos, iguales i1usiones, ternuras y caricias se-
mejantes, fe en Dios, confianza en el manana. Y asi se deslizo
el vivir endulzando el amargo de este "valle de lagrimas".

Ante esa dignisima matrona, nos descubrimos respetuosa-
mente, en esta hora de acerbas amarguras.



TEORIA y-pr~ACTICA SOBRE LAS
\

PRUEBAS MENTALES

Conferenciasxlictadas en el Instituto de Psicolo-
gia Aplicada de la Universidad Nacio nal.

POl' e[ doctor Horacia J. A. ~imoldi M. D., PH, D.

I .

EI uso de las pruebas mentales esta hoy tan extendido que
es conveniente hacer una revision rapida de los principales es-
tudios y descubrimientos realizados en este campo, para evitar la
produccion de trabajos incompletos 0 insuficientemente contro-
lados. Desde el comienzo manif'estare que todo el problema de las
pruebas mentales esta hoy en proceso de activo cambio, y tambien
que pocos capitulos de la psicologia han tenido influencia tan
intensa y extensa en la vida de los seres humanos, en la orienta-
cion de la educaci6n, seleccion profesional, orientacion profesio-
nal, industrias, etc., como el capitulo que se refiere a las pruebas
mentales.

En primer lugar trataremos de dar una idea de 10 que es
una prueba mental. Podriamos, de forma transitoria, conside-
rarla como un estimulo dado en condiciones controladas, que se .
espera produzca una reaccion en el sujeto. Esta reaccion que-
dara calificada por el puntaje que el sujeto obtenga en el test,
puntaje que a su vez puede darse directamente 0 modificando-
10 pOl' rnedio de pesajes convenientes. Este ultimo aspecto no
nos interesa por ahora, sobre todo si los tests dados no son de
tiempo limitado. Es decir, que si la prueba mental tiene, diga-
mos, 20 items y el sujeto responde solo 15 satisfactoriamente,
el puntaje final del mismo sera de 15. Sin embargo, esta manera
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de dar calificaci6n es equivocada, aunque actualmente es la
mejor de ·las que tenemos a nuestra disposici6n. El estudio de
los errores revel a que estes no son todos de la misma naturale-
za y que hay 10 que deberia llamarse buenos errores. POl' tanto,
es logico suponer que no todas las faltas deben computarse
igualmente. Para ella es necesario, sin embargo, conocer mas de
10 que actualmente se sabe sobre teoria del error y mientras
tanto nos limitaremos a dar como calificacion el numero de
items resueltos satisfactoriamente, 0 el metodo que el autor del
test recomiende.

Es evidente que si la prueba mental es un estimulo dado en
condiciones controladas y que la misma produce una respuesta,
es a esta respuesta a la que nos referimos al dar un puntaje a
cada individuo. Pero no debe dejar de observarse que desconta-
mos asi todo un enorrne parentesis, que es precisamente el que
nos interesa como psicologos, es decir, 10 que ocurre en ·la mente
del sujeto.

Hemos insistido sobre este aspecto repetidas veces, La ten-
dencia a considerar los resultados finales ha llevado a los psico-
logos a interpretar erroneamente estos resultados. Supongamos,
por ejernplo, tres pruebas; una de elias de analogia de colores.
(Dos circulos, uno rojo subido y otro rojo mas claro y del otro
lado uno verde subido). El sujeto debe elegir entre varios colo-
res, el que es al verde subido, como el rojo claro es al verde su-
bido. Otra prueba seria una analogi a verbal; por ejemplo: rico
es a pobre como. gordo es a... Otra prueba seria la de analogia
de figuras, tratando con manipulacion de objetos especiales. Un
triangulo vertical es a un triangulo horizontal como un rectan-
gulo vertical es a un rectangulo .. ,' Elproblema en los tres
casos es esencialmente el mismo y sin embargo los resultados
en el mismo sujeto pueden ser diferentes con el tipo de material
empleado. Es mas, se vera que por ejemplo la primera prueba,
es decir, la de los colores, muchos sujetos la resolveran pormedio
de la abstraccion, es decir, buscando la relacion conveniente;
mientras otros la resolveran por medio de razones' esteticas 0

. perceptivas, 10 mismo con la prueba de los triangulos, en donde
las diferencias en la forma de proceder son tan marcadas entre
los distintos sujetos y entre 'los sexos, como para perrnitir pro-
nostical' que las mujeres f'allaran mas frecuentemente que los
hombres en la tercera prueba, Pero aparte de las fallas, si 'pre-
guntamos a distintos sujetos como han resuelto las pruebas ve-
remos,: especialmente ·con respecto a la tercera, que tnientras
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unos- las resuelven directamente, otros por el contrario hacen
innumerables abstracciones, manipulaciones, etc. Ambos medios
son validos, ambos medios llevan al exito, pero ambos metodos
son sustancialmente diferentes y ambos metod os deben tenerse
en consideracion desde el punto de' vista del diagnostico y desde
el punto de vista de la orientacion y seleccion.

El estudio de los errores cometidos por los sujetos, los re-.
portajes verbales, la observacion de los mismos durante la so-
lucien de la prueba, una moderada introspeccion -de donde
pueden obtenerse datos de riqueza incalculable- el analisis fac-
torial, etc., son todos elementos que nos permiten estudiar, 0 al
menos inferir, que es 10 que esta ocurriendo en la mente de los
sujetos al resolver la prueba mental.

Claro esta que esto requiere que las pruebas mentales sean
dadas individualmerite, 10 que es practicamente imposible en
casos en que es menester estudiar grandes mas as de poblacion,
Sin embargo, laexperiencia acumulada por otros y el conoci-
mient~ exacto de la prueba, pueden evitar caer en error.

Todo depende del interes del psicologo y del fin que la prueba
persigue. Supongamos que se trata de seleccionar empleados
para trabajos de oficina. Poco interesa que sumen de arriba para
abajo 0 viceversa; 10 que interesa es la precision en los resulta-
dos y 1&rapidez con que Began a los mismos. En consecuencia,
unas cuantas operaciones de sumar sirven como criterio para
orientar el diagnostico. Pero las cosas son muy distintas si el
interes es estudiar como la mente de tal 0 cual persona trabaja
en determinadas circunstancias. En este caso habra interes en
conocer como suma y no solarnente si sabe sumar bien 0 mal, 0

mas 0 menos rapidamente, Es decir, que el criterio de eficiencia
no exime muchas veces de ir mas a fonda en la critica de nuestro
sistema de test, mientras que el criterio estrictamente cientifi-
co, nos exigeperfeccionar las cosas.

Ejemplos sernejantes pueden encontrarse en todas las cien-
cias. Por ejernplo, 'una elevada presion arterial es una elevada
presion arterial y hay formas de reducirla, pero el mecanismo
por el cual Ill.presion arterial se eleva, es motivo de intermina-
bles discusiones. Sin embargo, el medico no desdefia por ella la
medida de la presion arterial que obtiene por un metodo relati-
vamente imperfecto. Cuando sabe de que manera la presion ar-
terial se eleva puede entonces tratarla mas eficazmente y hacer
una obra cierrtif'ica mas completa, Algo semejante ocurre en las
pruebas mentales.tEl-hecho de que en general los psicologos no
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hayan dicho, 0 no se hayan preocupado por 10 que ocurre en la
mente del sujeto cuando este resuelve un problema, no indica
que todo 10 que se ha hecho en pruebas mentales' sea erroneo,
sino por el contrario, indica que debe proseguirse en .la investi-
gaci6n y en tratar de revelar los puntos oscuros con la mayor
claridad posible.

Pero volviendo a nuestros tres tests de analogias, en donde
hemos visto que la operacion fundamental era establecer rei a-
eiones, nos encontramos con que algunos sujetos pueden resol-
ver los. tests con menor 0 mayor facilidad de acuerdo con la
forma en que los mismos se han presentado.Es deeir, que no es
10 mismo presentar una analogia en forma verbal, 0 presentarla
en forma especial 0 presentarla enforma de colores.

Gracias a los estudios sobre analisis factorial podemos hoy
saber, algo mas exactamente, como es que los diferentes sujetos
proceden.

Tomemos la analog ia de tipo verbal. Hay primero que, hacer
una 'abstraccion y segundo saber utilizar laspalabras. Claro
esta que esta division es arbitraria y, que en ultima esencia el
proceso ocurre de manera casi simultanea de acuerdo con nuestra
mejor Jnformacion moderna sobre el tema.

Pero no es menos cierto que la observacion diaria nos dice,
que. mientras unos .sujetos tienen mucha facilidad para escribir,
para conversar, etc. otros encuentran dificultades considerables.
Es mas, sabemos que mientras esta habilidad de usar palabras
esta muy desarrollada en las mujeres, 10 esta -en menor grade
en los hombres. Sin embargo .por ello no deeimos que los unos
son mas inteligentes que los otros.

Tomemos ahora el ejemplo de la analogi a basada en figuras
geometricas, Un problema semejante surge en este caso. Los
hombres tienen mayor facilidad para resolver problemas de este
tipo que las mujeres, y aun dentro del mismo sexo las diferen-
cias suelen ser marcadas. Parece entonces como si fuera nece-
sario aislar eiertas habilidades especiales que estarian relacio-
nadas con caracterlsticas individuales y que se harian mas evi-
dentes con eierto tipo de problemas, que con otro. Es decir, que
hay sujetos que tienen gran habilidad verbal, estos POl' supuesto,
estaran especialmente indicados para lIevar a cabo tareas en las
cuales el uso de las palabras sea fundamental; escritores, confe-
renciantes, etc. Otros por el contrario, estan mas adecuados para
desarrollar tareas en las cuales el uso de objetos especialmente
representados, 0 que requieran manipulacion en el espacio,
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tienen un papel de gran importancia. Estos sujetos estaran in-
dicados para trabajos de tipo mecanico, tareas como la 'de in-
geniero, el estudio de la geometria, etc.

Pero seria un error creer que estas caracteristicas perso-
nales son fijas y ne susceptibles de perfeccionamiento. Aunque
la experiencia existente es aun escasa, parece como si fuera po-
sible entrenarlas en gran medida con distintos metodos educa-
cionales. Es sabido que la escuela desarrolla la capacidad verbal
y la memorizaci6n en forma acentuada, mas que las funciones
que en ultima esenciason la base de todas estas habilidades y
gracias a las que tienen su raz6n de ser y su utilidad. Pero esto
requiere ulterior aclaraci6n. Creemos haber demostrado experi-
mentalmente de manera bastante convincente, la existencia de
una caracteristica fundamental que seria sin6nimo de inteligen-
cia y que consiste esencialmente en abstraer relaciones y combi-
narlas de manera distinta. Una habilidad de este tipo habia sido '
ya postulada por Spearman y otros psicologos, Es la habilidad que
Binet pretendia medir con sus famosos tests, y en cierto sentido
es la misma habilidad que Cyril Burt trata de encontrar en sus es-
tudios al hablar df "general all round ability".

Creemos ademas que las otras habilidades, aunque pueden se-
pararse por metodos en cuyo detalle no entraremos, estan muy re-
lacionadas entre si, y tratan en general, con los medios 0 los ins-
trumentos por medio de los cuales esta habilidad principal de abs-
tracci6n se hace evidente. Seria en cierta medida, 10 que las pala-
bras son al pensamiento, posicion que sabemos no es uiJ.iversal-
mente aceptada y que probablemente seria muy criticada por los
psicologos de la Gestalt, quienes en los procesos de inteligencia
tienden a confundir estos procesos, que psicornetricamente es
posible aislar. >

Ahora bien, esta habilidad ,de abstraer, pare ceria estar mas
sometida a las leyes de la herencia, de acuerdo a la tesis de
Spearman y seria el "sine qua non" por medio del cual las otras
habilidades se podrian poner en juego. Es decir, que es de su-
poner que mientras Galileo tenia mucho de esta capacidad, una
persona de menor inteligencia tendria mucho menos; pero 10 im-
portante es saber que habilidades, tales como la verbal y la es-
pacial, son susceptibles de entrenamiento, de la misma forma en
que 10 es la tecnica pianistica 0 pict6rica. Ello sin embargo no
explica por que no todos los pianistas con igual numero de horas
y devoci6n al teclado llegan a ser Paderewskys, 0 todos los pin-
tores llegan a ser Picassos.
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,Mi experiencia con los seres humanos esla de que es .dif'icil
encontrar una persona inteligente que no sea inteligente en di-
versas esferas. Yo he conocido sujetos inteligerrtes, cuya, inhabi-
lidad en ciertos asuntos, por .ejemplo manipulaci6n de bloques
de madera en tests de tipo de ingenieria era .evidentemente infe-
rior a 130 de otros menos capacitados. Sin embargo el entrena-
miento los perf'ecciona en tal manera que sobrepasan en escaso
tiempo a los otros, y es mas aun, 130 manera de, resolver el pro-
blema revela una ingeniosidad, una .plaaticidad y una variedad
en 130 forma de emprenderlo, que sorprende a aquellos que pien-
san que todo el problema de 130 inteligencia se resume en una
coleccion de habilidades. La funci6n de 130 .educacion pareceria
ser principalmente 130 de entrenar estas habilidades especiales,
perocomo 10 dice el viejo refran : ','Salamanca no da, 10 que no
da natura". Pero no lleguemos a conclusiones extremas. No im-

. plica esto que el mundo debelimitarse a los genies, seria muy
aburrido y sobre todo 10 imperdonable seria 130falta de humor
que el exceso de sabiduria mal entendida pudiera traer.

Esta hip6tesis de trabajo, mas que hip6tesis de trabajo, .es
algo importante, de 10 cual me convenzo mas' y IIlaS a' medida
que el tiempo pasa. Si leeis-t'Productive Thinking" por Werthei-
mer, vereis este aspecto tratado en forma semejante a 130 que
yo 10 trato, aunque las hipotesis de Wertheimer y las mias sean
completamente diferentes. Si estudiais en detalle, por ejemplo,
su descripcion del genio de Newton, vereis evidentemente queIa
formulacion de las series por Newton es un trabajo de abstrac-
cion enorme, con una independencia considerable del material
en que el problema se habia presentado. Por tanto, sobre inteli-
gencias potentes, las habilidades parecen encargarse de hacer
un Dante, 0 un Pascal, 0 un Einstein.

Es tambien obvio que un entrenamiento de las habilidades
sin una inteligencia potente, no puede hacer un Dante, 0 un
Pascal 0 un Einstein.

Los metodos factoriales han aislado muchas de estas habi-
lidades y cabe preguntarse hasta cuando se seguiran aislando.
Creo que seguirernos aislando tantas habilidades, cuantas formas
de presentar el problema demos. Es decir, que si fuera posible
entrenar a un hombre a una actividad que ahora no puede
hacer, por ejemplo cantar una melodia 301 reves, 0 volar sin alas
o sin, aparatos especiales, seria posible descubrirel factor co-
rrespondiente. Creemos que el analisis factorial puede y, debe ir



Volumen XX, N'? 8, febrert> de 1952 439

mas. a fondo en estos problemas yes justamente en esta tarea
en la que estamos nosotros interesados. ;

Indudablernente es de interes saber que un sujeto posee
habilidad especial; es -importante saberlo, puesto que permits
ubicarlo convenientemente en la sociedad, darle un buen traba-
jo, asegurarle la vida, etc. Y esto puede hacerlo la psicologia de
hoy. Pero seria mas import ante saber si ese sujeto tiene adernas
de habilidad especial mucha inteligencia. Mejor dicho, el proble-
ma a nuestra consideracionse presenta de esta manera: prime-
1'0, cuanta inteligencia tiene una persona; segundo, cuanto tiene
de habilidades especiales.

Felizmente la escuela de Spearman se ha dedicado a estu-
dial' el primer- aspecto, mientras que la Thurstone se ha ocupa-
do del segundo. Yo personelmenteestoy en la posicion privile-
giada de haber estado trabajando con discipulos de Spearman
y con Thurstone y mi posicion frente al problema es menos ex-
trema que la de estos eminentes maestros.

Asi, la escuela de Spearman ha estudiado tests que se de-
dican principalmente a estudiar esta inteligencia basica, gene-
ral. Es obvio que si queremos evitar la influencia de habilidades
que es posible entrenar, usemos para medirla tests muy dife-
rentes en presentacion, con la esperanza de que los mismos al
requerir distintas habilidades se anulen. Desde luego las pruebas
seran sin tiempo limite, para no hacer intervenir el factor ve-
locidad que intervendria diferentemente en los distintos suje-
tos, teniendo en cuenta que las habilidades especiales permiti-
rian resolver los problemas a unos mas ligero que a otros. Pero
se ha demostrado que esta inteligencia se mide mejor. eon prue-
bas perceptuales, es decir, en donde los problemas van dados en
forma de dibujos, independientes del conocimiento del idioma,
de la fluencia verbal, de la memoria, del espacio. Ejemplo son
los tests de Raven y los de Penrose, los primeros de los cuales
hemos utilizado con todo exito en la Argentina, en donde los
mismos fueron estandarizados en una poblacion de mas de dos
mil sujetos.

El estudio de las habilidades especiales, fue principalmen-
te llevado a cabo por Thurstone, quien demostro la existencia
de algunos factores 0 habilidades cuya importancia es funda-
mental en ciertos tipos de trabajo. Esto ha permitido hacer
mejor la orientacion profesional, y estas habilidades son 10 que
se llama, desde la publicacion de la monografia de Thurstone,
"habilidades .mentales primarias", Se han aislado la habilidad
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verbal, la espacial, memoria, la numerica, la fluencia verbal, la
induccion, el razonamiento y la deducci6n. Nosotroshemos de-
mostradoque estas tres ultimas estan muy relacionadas y que
en ultima instancia parecen ser 10 que se llama inteligencia ge-
neral. I

Como veis, hemos dado un saIto muy grande en materia de
inteligencia. Direis que en cierto sentido es volvel' a la mas pura
escolastica. Es tal vez verdad, pero con una diferencia; mientras
los escolasticos se basaban fundamentalmente en observacio-
nes y juntaban ejemplos sobre ejemplos e hipotesis sobre hipo-
tesis para llegar a sus enunciaciones, nosotros hoy podemos com-
probar estos datos experimentalmente y cualquier individuo
puede repetirlos en cualquier circunstancia; y es mas, los emplea-
mos en forma activa y con una seguridad que era imposible hace
varios siglos, POI' otro lado el hecho de que asi sea es alentador,
puesto que las doctas Universidades medioevales, eran mucho
mas doctas de 10 que a primera vista y una critica superficial
sobre el tema pudiera hacer creer.

En psicometria experimental, hemos Ilegado a un grado de
evolucion tal que podemos escudrifiar problemas de mucha mayor
complejidad que hace unos 30 0 40 alios.

Como sabeis Binet y Ebbinghaus fueron los primeros que
crearon pruebas mentales. Las hipotesis eran falsas y el trabajo
no muy detallado, pero ha sido necesario acumular mucha labor,
para vel' con mas claridad en el intrincado laberinto del problema,
y aun hoy, no poseemos una respuesta completamente satisfac-
toria.

, .
Binet creo el concepto de edad mental, pero no podemos creer

muy confiadamente en esta definicion de edad mental. Es util
y mejor que otras medidas que se han propuesto; pero es ne-
cesario especificar. Muchas veces da la edad mental basado en
los resultados de un test verbal, otras en los de un test espacial,
otras en la cornbinacion de ciertos tests distintos. Y si nuestro
criterio de habilidades es correcto, deberemos esperar diferen-
cias de acuerdo con los sujetos, aunque ello no indique diferen-
cias en verdadera inteligencia, Es simplemente una diferencia
de habilidad. Sin embargo, y a titulo tranquilizador, debe decir-
se que las edades mentales en general se miden en terminos de
varios tests distintos, 10 que evita en cierta medida la dificultad,
pero trae otra que es 'la siguiente: ~que sentido tiene sumar lo'§,
puntajes de' losdistintos tests si los mismos se refieren a habi-
lidades distintas ? En este sentido es en el que los perfiles tienen
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interes y probable mente den, con las limitaciones que lOS

mismos tienen, una vision mas exacta del panorama. Asi podre-
mos decir cual es el perfil de un sujeto, es decir, cuanto tiene de
habilidad espacial, cuanto de verbal, etc. Por esto es preferible
utilizar los puntajes directamente, especificando el test y las
condiciones en que el mismo ha sido administrado. El expresar-
10 en edades mentales implica otras hipotesis que no siempre es
posible defender y, en consecuencia, evitar este concepto puede
resultar una medida de prudencia.

Pero hablando de la forma de dar los puntajes, llegamos a
la famosa controversia sabre cociente intelectuaL El cociente in-
telectual, creado por Stern, ha pasado a ser tan de moda, como
la sangria en la medicina de hace unos siglos y posiblemente
pase de moda de la misma forma que esta medida terapeutica,
Y antes de entrar en la critica de este concepto dirernos que hay
razones que hacen su uso recomendable, una de elIas es la de
que todo el mundo cree saber que es el cociente intelectual; otra
el que hay una enorme experiencia sobre cocientes intelectuales
y la ultima el que resulta una medida de facil uso.

Pero que es el cociente intelectual? Es simplemente la·,re;;-
lacion entre edad mental y edad cronologica, Es decir, si -un-su- .."
jeto tiene una edad mental de 10 afios y una edad cronologfca-: 'J

de 10 afiosvse dice 'que su cociente intelectual es de 100, puesse-»
multiplica por cien para evitar fracciones, como seria el caso de.
un sujeto que con una edad mental' de 4, tuviera una edad em".' ,
nologica de 8, en cuyo caso el cociente intelectual seria 50. Se

I '.

ha dicho que el cociente intelectual era constante. Es decir, que: "
un sujeto con cociente intelectual de 100 a los diez afios, tendria
un cociente intelectual de 100 a los 14 afiosy uno de 100 a los
cinco.

Ahora bien, es cierto que el cociente intelectual es mas cons-
tante que la edad mental, como es facil suponer, pero no es

. cierto que sea constante. Se ha descubierto que varia en forma
particular segun los casos. Supongamospor ejernplo, que tene-
mos un test espacial y que el sujeto da a los seis afios un cocien-
te intelectual de 80. Supongarnos a-hora,. que este nino estudia
en una buena escuela "en donde recibe un entrenamiento tal que
su habilidad 'verbal se acrecienta en forma' notable. Le damos
ahora un test verbal,' dig-amos de sinonimos, , las posibilidades
son de que su cociente Sea 'mucho mayor, algoasi como 130. -Lo
mismo podria decirse utilizando una prueba espacial con previo
entrenamiento. Es decir, ··ercociente .intelectual-nueerla cons;

2
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tante, de la misma manera que no seria constante el puntaje di-
recto en las pruebas. POl' supuesto y como, podreis vel', por 10
que acabo de decir, 10 fundamental es si se da un cociente inte-
lectual saber con que prueba el sujeto ha sido examinado, y
-nunca de un cociente intelectual basadoen una unica prueba,
extraer conclusiones finales sobre la inteligencia del sujeto.

Pero aun hemos reservado la principal objecion al cocien-
te intelectual. La edad cronol6gica aumenta hasta el momento
de la muerte, varia como las horas del reloj, fisicamente, unifor-
memente, al menos si la medimos como usualmente se hace
desde el momento del nacimiento. No interesa que el sujeto haya
tenido tuberculosis, 0 haya sido completamente sano, 25 afios
son 25 afios. La experiencia vivida, esa si puede ser distinta.

POl' otro lado, el desarrollo de la inteligencia no parece ser
asi uniforme, se han hecho muchas curvas, basadas en distin-
tos tests, y de esta forma, posible de critiea, -pero hay razones
bien fundadas que nos hacen creer que la inteligencia, que gene-
ralmente cuando se discute en relacion al termino cociente in-
telectual, varia en forma irregular, y que ademas, se detiene en
un cierto momento de nuestra vida. Se acepta en general que
ese limite esta entre los 14 6 1,6 afios, algunos extienden estos
afios hasta cerca de los 20 0 mas.

La primera desaz6n surge cuando se observa que cuando
nuestra edad sigue desgraciadamente aumentando en forma re-
gular e inexorable, nuestra inteligencia ya no crece mas despues
de una cierta edad. Que sentido tiene entonces dividir' edad

, mental por edad cronologica ? POl"ejemplo, que sentido tiene di-
vidir una edad mental de 15 POl"una edad .cronologlca de 40?
Encontrariamos que todos los ancianos estarian dentro de los
debiles mentales. Los psicologos evitan esto y al llegar a los
14, 15 y 18, afios ya no aumentan mas la edad cronologica y
siguen dividiendo para sujetos de mas de estas edades siempre
pOl' el mismo cociente. Esto es una hip6tesis falsa, porque es
fijar la edad mental despues de una cierta edad y sabemos que
las funciones intelectuales declinan despues de una cierta edad
en forma diferente para las distintas habilidades. POl' otro lado,
y la otra objecion final es la siguiente : S610 tiene sentido una
relaciorr matematica expresada como el cociente intelectual en
cuanto a las dos funciones varian simultaneamente en forma
similar: Pero' acabamos de vel' que mientras la edad mental tiene
una curva propia la edad cronologica varia en forma directa con
la edad. Es entonces imposible compararlas. POl' eso causa ex-
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trafieza cuando los datos obtenidos por medio de los tests se dan
en terminos de cociente intelectual, cuya utilidad es relativa,
que supone una serie de hip6tesis y una serie de errores. En
consecuencia, mucho del trabajo realizado sobre influencia del
ambiente y la herencia, y sobre el desarrollo intelectual, tiene
escaso valor en la psicologia moderna. Creemos que este con-
cepto se va deshaciendo paulatinamente y, por ejemplo, la mayo-
ria de los psicologos tienden a explicar los resultados, de los tests
en sus puntajes directos 0 10 que es mejor aun, en estadisticas
debidamente comprobadas en percentiles. Esto indica solamen-
te que si tenemos den sujetos, el que tiene el percentil cien, es
el mas avanzado y el que tiene el percentil cero el menos avanza-
do.. Este hecho supone algunos conocimientos sobre distribucio-
nes normales, pero en conjunto es una medida de gran utilidad
y que debe en lo posible ser empleada.

Y como palabras finales quiero agregar que este ataque al
concepto de cociente intelectual no es una negacion de todo lo
que se ha hecho y dicho en term inos de cociente intelectual.
Esto refleja simplemente el hecho de que es poco conveniente,
no utilizar cuando ella es posible, las medidas mas perfectas.

II

TEORIA Y APLICACIONES DE LA PSICOMETRIA

Psicometria, como su nombre lo indica, es la ciencia que se
ocupa de la medici6n de los fen6menos mentales.

Hay alrededor de este aspecto de la ciencia psicol6gica mu-
chas hip6tesis que es menester aclarar desde un comienzo y que
una vez comprendidas facilitan la aplicacion de los metodos psi-
cometricos y permiten un juicio mas sereno de los resultados ob-
tenidos.

Muchas de las dificultades y controversias que existen so-
bre el problema, principalmente desde el punto de vista filos6fi-
co 0 metafisico, tienen su origen en una larga historia de discu-
siones mas 0 menos esteriles y en una falsa comprensi6n del
problema por parte de los criticos. La bibliografia antigua y mo-
derna esta llena de tales casos. Y es mas obvio preguntarse como
es posible que haya psicologos que a pesar de tales criticas, si-
gan aiin empleando y desarrollando este aspecto de la psicolo-
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gia? A ello. voy a referirme en esta charla para 10 cual haremos
previamente un poco de historia.

Quintiliano, 35 afios antes de Jesucristo hablaba ya de la
utilidad que tenia el observar las diferencias existentes entre
los discipulos, para poder inclinar a los mismos de acuerdo con
su vocaci6n. Con esto se daban hace dos mil afios las bases de
la psicologia de las diferencias individuales, que en ultima ins-·
tancia tenia por logica el apreciar igualdad y diferencias, y por
aplicacion inmediata el orientar a las personas de acuerdo a
sus vocaciones.

Nemesio, en 1566 trata de establecer cual es el numero de
objetos que pueden ser percibidos clara y simultaneamen-
te y Hamilton al repetir la misma experiencia durante el siglo
pasado, saca la conclusion de que si los objetos se agrupan de
manera determinada, el mimero de cosas percibidas varia de
acuerdo a esta agrupaci6n. Con esto se fija una ley que ha sido
Hamada diferentemente por distintos autores, pero que en esencia
se refiere al rnimero de objetos que un individuo puede perci-
bir de una sola vez, es decir, en un solo acto de percepcion.

Pero hay mas, Hamilton dice que la mente considera los
grupos como unidades, y como un todo, rechazando las partes.
Aqui indudablemente tiene su nacimiento a traves de un expe-
rimento obvio de psicometria, 10 que mas tarde iba a ser desarro-
llado por Von Ehrenfelds Stout, Wertheimer, Koffka y Kohlery
que se iba a Hamar, en manos de los tres tiltimos mencionados,
escuela de la "Gestalt" 0 Forma como se le ha traducido al es-
panol.

Ese tipo de medici6n era, segtin Jevons, el unico posible
en psicologia. Ss profecia no tuvo exito, como vereis a continua-
cion.

En el sistema de Kant, la psicologia no puede elevar.se a la
dignidad de una ciencia natural, porque no puede cmplcar la
medici6n. Leibaitz y Malebranche, basados en la unidimensiona-
lidad de 10 psiquico, niegan tambien este derecho a la psicologia.

No obstante, a fines del siglo XVIII y principios del XIX,
Herbart sucesor de Kant en la Universidad de Koenisberg, des-
pues de su visita a Pestalozzi, crea 10 que Boringconsidera como
fundaci6n de la pedagogia cientifica, sobre bases psicologicas, La
psicologia es para Herbart ciencia y el metodo matematico apli-
cable en estos estudios, es una ciencia empirica, pero basada en
la experiencia y no en la experimentacion, Los grandes ex-peri-
mentos de la psicologia no llegarian hasta despues' de algunos
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afios, Herbart basa todo su sistema psicologico en el concepto de
idea, con graduaciones entre 10 consciente e inconsciente. Estas
ideas luchan 0 se complementan las unas con las otras en terrni-
nos tales, que su actividad y POI'ende la actividad mental, puede
explicarse en termi'nos matematicos. Crea entonces Herbart com-
plicadas ecuaciones, que hoy solo tienen el merito de su interes
historico.

El verdadero impulso para la psicometria vendria de la es-
tadistica y esencialmente del concepto de probabilidad.

Que podia, en aquel entonces, ofrecer la estadistica a la
psicologia ? BernouiJIi da a principios del siglo XVIII un teore-
rna, pOI'medio del cual, es posible deducir de los grandes nume-
ros estadisticos, las leyes a que obedecen fenomenos complica-
dos, y con La Place y Gauss se desarrollan las teorias de la pro-
babilidad y la teoria de los errores.

Asi es posible, en terminos de probabilidad, saber si un cier-
to fenomeno ocurre al azar, 0 por el contrario, tiene caracteris-
ticas tales que el azar no sirve como explicacion, con 10 cual se
hace posible la enunciacion de hipotesis como la nulidad,
-Fisher- significacion, limites de confidencia, etc. Es mas,
Quetelet, da impulso al concepto de curva normal, que es una cur-
va definida matematicamente y de acuerdo a la cual la mayoria
de los fenomenos de la naturaleza estarian ordenados, y Galton
inicia sus interesantes experiment os sobre genetica y psicologia.

, Weber y Fechner son las dos figuras que tienen tal vez mas in-
fluencia en la psicometria moderna, aunque las hipotesis, sobre
todo de Fechner, no estan comprendidas en la misma forma en
que este autorlas enunciara.

Weber daIo que a rni criterio es la base de la psicometria
moderna, al establecer su famosa ley de acuerdo con la cual se
conoce cuales la relacion que debe existir entre dos estirnulos,
independientemente de la magnitud de estos estimulos, para per-
cibirlos como distintos. POl' ejemplo, supongamos que mostramos
a una gran cantidad de personas dos lineas de diferente longi-
tud y les pedimos que digan cual es la mas larga de las dos. Po-
demos variar la longitud de las lineas de manera tal que solo
un 75% de los sujetos aprecien la diferencia. En esto esencial-
mente consiste la ley de Weber. Supongamos ahora que es un solo
individuoel que debe juzgar en diferentes dias y diferentes opor-
tunidades, que se pueden controlar de acuerdo al deseo del inves-
tigador. Sera entonces posible establecer para ese individuo, como
habiamos heche para todo el grupo, que relacion deben guardar
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las lineas para ser percibidas como diferentes en una cierta pro-
porcion de juicios ..Arbitrariamente se elige el 75%.

Ahora bien, supongamos quetrazamos dos lineas de igual
magriitud, una horizontal Y: otra vertical y preguntamos a suje-
tos normales y a sujetos con perturbaciones mentales de distin-
ta naturaleza, cual es la mas larga de las lineas presentadas. Es
'un hecho conocido y empleado en las tecnicas llamadas proyecti-
vas que en ciertas ocasiones los sujetos reaccionan encontran-
do que las lineas son. consistentemente mas largas ~n un sen-
tido que en otro deacuerdo a las caracteristicas de su perso-
nalidad. Unos tienden a proyectarse exteriormente, los otros por
el contrario, a introvertirse. (Actualmente la tecnica empleada
,es algodistinta en las pruebas de uso corriente), En todos estos
casos estamos realizando un tipico experimento de psicometria.
y la hipotesis principal que estamos haciendo en estos momen-
tos, es sencillamente la de admitir que los sujetos son capaces
de juzgar igualdades 0 diferencias. Pero claro esta, si las li-
neas son de dimensiones muy distintas, los juicios seran sierri-
pre concordantes y si las dos lineas paralelas son exactamente
iguales y estarrdibujadas la una al lado de la otra, los juicios
de igualdad seran tambien de un 100%. Consecuentemente ve-
mos que la ley de Weber, se puede utilizar para diferencias su-
bliminales, es decir, aquellas que no dan juicios concordantes
en un cien por ciento y que para su enunciacion, no hemos tra-
tado en absoluto de establecer una relacion matematica entre'
la verdadera magnitud del estimulo fisico y la verdadera magni-
tud del estimulo psiquico. Solamente decimos la frecuencia con
que en ciertos casos dos 0 mas estimulos seran apreciados como
iguales 0 diferentes, que son las dos principales categorias en
que podemos ubicar nuestros juicios. Esta ley no supone que
una linea tres veces mas larga fisicamente sera juzgada tres
veces mas larga psicologicamente. Como vemos, este es el tipo
de relacion que pretende .establecer la ley de Fechner.

Pero es evidente que existe un continuo fisico, la longitud
de nuestra linea, que podemos variardesde cero hasta el infinito,
y que existe un continuo psicologico por el eual catalogamos nues-
tras impresiones en toda una escala que va de 10 no perceptible
a la maxima perceptibilidad. ~Cual es la relacion de estas dos es-
calas ? En primer lugar: la eseala fisica tiene una unidad de me-
dida, gramos, centimetres, etc., mientras que la psicologica care-
ce de unidad y precisamente es lo que tratamos de definir.

Supongamos ahara nuestras dos escalas paralelas. Supon-
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gamos, que damos como estimulo una linea tan pequefia que los
sujetos no puedanverla. Si aumentamos la longitud de esta li-
nea llegara un momento en que un 50% de los sujetos vera la
linea, 0 10que es 10mismo, que el sujeto dado vera en un 50% de
las presentaciones de la linea. Hernos llegado al umbral del es-
timulo que en este caso tambien queda definido en terrninos de
porcentajes.Esta es TaLecnica de uso corriente, con variacio-
nes metodologicas secundarias, que se emplean en la determi- ,
nacion de los umbrales minhtIos y maximosv La misma tecnica
se puede emplear como hemo~ visto para apreciar la diferencia
entre dos estimulos f'isicos, y ulteriormente, si ella se cree con-
veniente, se puede decir que el umbral de tal estimulo, en cier-
tas condiciones, es de tal y tal magnitud fisica. Pero ello no im-
plica que esta magnitud fisica tenga ninguna magnitud psicologi-
ca. Son hasta ahora dos problemas indeperidientes y s610pOl'una
inferencia podemos pasar del uno al otro.

Se puede tambien presentar a un sujeto dos lineas de Ion-
gitud distinta, ademas de otras de longitudes intermedias, y
pedirle que indique cual es la que esta exactamente entre las,
dos lineas primeras de longitud extrema. Se vera entonces que la
linea elegida, suele estar, cuando se le expresa en terrninos de
centimetres, mas .cerca de una" de las dos 'lineas presentadas.
Es decir, que aunque ha sido dada como dividendo exactamente
la distancia entre las dos lineas jalon, esto ~I' solarnente una
impresion subjetiva que no responde a la realidad fisica. Se ve
que no hay correspondencia de uno a uno entre la escala fisica
y la escala psicologica. Se comprende tam bien que por este pro-
cedimiento es posible fijar' arbitrariamente upa unidad psiqui-
ca, tan .arbitraria como las unidades fisicas, que obedezca a
una definicion conveniente y en consecuencia construir la esc~-
la correspondiente. La relacion entre la escala psiquica y la es-
cala fisica. esta dada porIa ley de Fechner, que dice:,que la mag-,
nitud de la sensacion varia proporcionalmente al lo~~ritmo del
estimulo.

Si se tienen en cuenta las restricciones indicadas no hay pe-
ligro, ni debe temerse el uso de la ley de Fechner. Perosi pOl'el
contrario se dice que la psicofisica es la "ciencia exacta de las
relaciones funcionales 0 relaciones de dependencia .entre el cuer-
po y la mente", como 10 expreso Fechner, el puoblema se compli-
ca y no es entonces de lamentar que' psicolCigoscomo W. James ~r

filosofos hayan at acado esta ciencia. Pero si pOl' el contrario
se definen los conceptos cuidadosamente y se tienen en cuenta
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estas condiciones principales, el. problema pierde toda agresivi-
dad y -pasa- a.cser un ,sencillo problema de logica que estamos
empleando directa y diariamente en nuestra apreciaci6n de ob-
jetos, colores, sensaciones corporales, etc., etc.

Pero antes de extendernos en las aplicaciones de los meto-
dos psicornetricos, queremos expresar 10 que se ha llamado la
ley de los juicios comparados, enunciada principalmente por
Thurstone y de enorrne utilidad. Supongamos nuevamente nues-
tras dos escalas, Una de ellas, la escala fisica y la"otra la escala
cuyas caracteristicas principales 'debemos definir y que es la
escala psicologica, Para hacer el ejemplo mas sencillo podemos
suponer una serie de objetos distintos, por ejemplo, que hace-
mos comparar a los sujetos con respecto a su belleza 0 a la

, atraccion que las mismas tienen. Si hacemos comparar cada cor-
bata con todas las demas, sera posible entonces tener para cada
corbata una cifra que indica el numero de veces que la misma es
preferida a las otras, y en consecuencia ordenarlas de manera
tal que al final·tengamos una escala sobre cual es la preferida
.y cual la menos preferida. De esta manera es posible obtener
escalas psicol6gicas independientes, en las cuales la unidad de
medici6n no tiene absolutamente nada que vel' con la unidad de
medici6n fisica. Es mas, es posible obtener una escala psicolo-
gica sin tener una medida fisica adecuada. POl' ejemplo, es po-
sible obtener una escala psicologica sobre 'como se ordenan los
juicios de belleza de ciertos objetos, sobre ensayos literarios,
sobre opiniones corrientes, etc. Un ejemplo clasico en este sen-
tido es el que fue realizado por Thurstone sobre las preferen-
cias de un cierto grupo sobre algunas naciona1idades.' Se dio a
los sujetos una serie 'de nacionalidades, de manera que cada
nacionalidad era comparada ,una vez con cada una de las otras
nacionalidades. AI final se pudo obtener una escala de preferen-
cias 'sobre ciertas nacionalidades, escala psicol6gica que no obe-
dece en nada a una medici6n fisica, y que simplemente se basa
en el hecho de que somos capaces de ordenar nuestros juicios
de.manera tal que no necesitamos suponer que los mismos tienen
una determinada magnitud. Lo unico que suponemos es que un
juicio de muy bueno es distinto y mejor que uno de bueno y este
asu vez, que uno, de regular y asi sucesivamente. Claro esta que

. el problema no es tan senciIlo, pues se supone y hay' razones
tales que hacen se considere perfectamente valida, que dichos
juicios se -ordenan de acuerdo a la curva normal, 10 que quiere
decir en terminos mas seneillos, que un juicio de muy bueno no
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consiste unicamente en juicios de .muy bueno, sino en juicios de
algo menos muy bueno y algo mas muy bueno en proporciones
determinadas por la tabla de probabilidad integral. Es decir, que
si cien sujetos dicen que una pelicula cinematografica es muy
buena, no quiere decir que todos ellos entiendan este muy bueno
semejante, sino que el muy bueno de unos sera menos entusias-
ta que el muy bueno de otros.

Es evidente que pueden introducirse muchas modificaciones
en este tipo de experimentos. Por ejemplo, se ha demostrado, que
la opinion de ciertos grupos varia de acuerdo a las circunstancias
y condiciones en que los mismos se desarrollan y que es posible
por medio de tecnicas sociologicas y psicologicas orientar las pre-
ferencias de ciertas masas de poblacion, La propaganda moderna,
de la cual se hace hoy un uso extraordinario, las opiniones sobre
hechos corr'ientes, etc., Io demuestran claramente. Por ejemplo,
se ha comprobado 10 siguiente: en una escuela de los Estados Uni-
dos se dio un cuestionario en el cual se trataba de obtener la
opinion de la poblacion escolar sobre el pueblo de la China.
Despues de un cierto tiempo se les mostro a algunos alumnos
una pelicula favorable a las' costumbres chinas. Inmediata-
mente despues los alumnos fueron interrogados con el mismo
cuestionario y se comprobo que la opinion habia variado radi-
calmente en favor de la China. Despues de varios dias, este
cambio de opinion persistia aun en forma menos..exagerada
que en los primeros momentos. De este modo se puede estudiar,
no solo los efectos de la propaganda, sino la mejor forma de lle-
varlaa cabo, su duracion, etc. Como se comprende, este es todo un
problema sociologico que ha sido usado de manera menos cien-
tifica por la humanidad desde los tiempos de Grecia y aun antes.
pero que hoy es posible expresar en forma clara y concreta.

Este tipo de escalas en las cuales se trata de averiguar
como un sujeto siente u opina sobre un determinado hecho, se
llaman escalas de actitud y deben distinguirse cuidadosamente
de aquellos cuestionarios 0 tests en los cuales el sujeto debe evi-
tar el hacer juicios que tengan contenido emotive. Aqui esta-
mos interesados en estudiar el componente afectivo y supone-
mos solamente que un sujeto puede diferenciar entre 10 que le
agrada mas y 10 que Ie agrada menos.

Es evidente que con estos metodos pueden estudiarse infi-
nidad de problemas psicologicos y sociologicos. Sin embargo, la
sociologia no siempre procede por metodos semejantes. Algu-
nos sociologos modernos tratan de obtener sus resultados utili-
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zando las tecnicas mas adecuadas y aquellas que exigen menos
suposiciones, mientras otros siguen prefiriendo la exposicion
de tipo literario. La diferencia es que mientras los unos demues-
tran hechos concretos y de alli en adelante pueden seguir mo-
dificando sus hip6tesis y crean do otras nuevas, los segundos no
salen jamas del mundo de la hip6tesis y no aportan mayores
conocimientos en el estudio de los fen6menos sociales.

Es una cosa interesante, por ejernplo, el estudio comparado
que se ha hecho sobre la actitud pro-francesa y pro-alemana de
ciertos peri6dicos americanos durante el periodo de 1912 a 1930.
Se comprueba que en general, durante el periodo de la guerra
1914 y 1918 hubo una . franc ofilia marcada, y se comprueba
tambien que los diarios mas reputados POI'. su juicio sereno y
por su informacion del extranjero mantuvieron una actitud mas
permanentemente sostenida en favor 0 en contra .de uno u otro
de los paises beligerantes. Es curioso en este sentido observar
la curva de uno de dichos peri6dicos y apreciar como despues de
finalizada la guerra la curva de preferencia sufre una inflexion
rapida y marcada.

Es comprensible que de esta manera pueden estudiarse
muchos otros fen6menos de gran .interes educacional, politico,
comercial, etc.

La psicologia industrial se basa en gran medida en estu-
dios hechos de esta manera. A modo de dato citare un ejemplo
que puede ser de interes, Una fabrica de envases en nuestro pais,
solicit6 en cierto momento nuestra cooperaci6n para resolver al-
gunos problemas de producci6n. Despues de haber recorrido las
plantas de la f'abrica y habernos enterado del funcionamiento de
la misma, comenzamos el interrogatorio casual de los obreros. Ig-
noraban ellos nuestra condici6n de psicologos y ese era precisa-
mente nuestro deseo. Las quejas comenzaron a acumularse en
grado considerable. Como la fabrica tenia varios miles de obre-
ros se decidi6 estudiar solamente un grupo representativo y se
eligieron al azar 250 obreros de distinto sexo, edad, y con distin-
tas ocupaciones. Basados' en losInformes recogidos preparamos
cuestionarios, en los cuales debian juzgar sobre si: preferian tal
o cual reforma, sobre si deseaban tal 0 tal innovacion. Se les dio
ademas, un test de inteligencia, una prueba caracteriologica ode
personalidad, varios tests de .perseverancia y se les. dejoademas,
libertad para agregar en una hojade papel separado aquello que
ellos creyeran oportuno.

Estudiados los datos decidimos emplearciertas mejoras que
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aconsejamosa la direccion de la fabrica, La produccion aumento
en ese mes en cerca de un 20%-, las quejas disminuyeron y el
orden era rnucho mas evidente.Las ventajas, por supuesto, fueron
mutuas para obreros y patrones.

Despues -de cierto periodo y a titulo experimental, se deci-
di6 dejar sin efecto algunas de las medidas. A los pocos dias el
gerente de la fabrica me telefone6 solicitando que fuera inmedia-
tamente ala f'ahrica porquelos obreros se habian revolucionado.
La causa que aducian era que las mejoras habian sido suprimi-
das. Mi contestaci6n fue, por supuesto, que debia volver a intro-
ducir inmediatamente las mejoras y al mismo tiempo explicar al
personal las causas por las cuales se habian suspendido. El resul-
tado final fue feliz para todos los interesados. Los patrones au-
mentaron sus ganancias y tienen menos preocupaciones en su
trato con el obrero; los obreros trabajan mas, se cansan menos y
demostraron tener extraordinaria capacidad de colaboracion en
hacer efectivas las mejoras. Es obvio decir que con elias su sa-
lario tambien aumentaba. Y yo tuve la satisfaccion de terminar
una experiencia con los resultados mas favorables que pudiera
esperarse, aunque en sentido estrictamente cientifico, el .trabajo
pudiera ser defectuoso por falta de una seria contraprueba.

Las tecnicas psicometricas modern as son asi un arma de pri-
mera utilidad en el estudio de fenornenos psicologicos individua-
les 0 de masa. EI concepto de medicion pierde completamente las
caracteristicas que el mismo tiene cuando se le disc ute sin con-
siderar las suposiciones basicas sobre las cuales el mismo se
asienta. .

Es menester no olvidar que, como dice Poincare: "C'est to-
jours avec nos sens que nous servons de nos instruments" y esto
es tan importante de tener en cuenta, puesto que aun en las me-
diciones mas precisas de la fisica, nuestros sentidos son en pri-
mera y en iiltimainstancia los instrumentos que utilizamos para
dar una magnitud a nuestras observaciones. Es conocida la anec-
dota del astronomo de Greenwich que fuera expulsado por come-
ter un error en la estimacion del pasaje de las estrellas por el
meridiano. Su error era constante en una cierta magriitud, pero
era error comparado con la medicion del astronomo oficial que
a su vez estaba errado con relacion al astronomo ayudante. -

Por otro lado, la medici6n es estimacion y mas en psicologia
que en otras ciencias mas precisas. Tendemos a estimar valores,
y es dificil dar valores absolutos. Usamos en genera) grupos de-
limitados de poblacion para establecer nuestros parametres y
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sobre ellos generalizamos. Felizmente existen metodos estadisti-
cos que nos permiten establecer cual es la diferencia entre el
valor hallado en un grupo y el valor real para todos los sujetos
del universo en su totalidad.

Por otro lado, hemos visto que no necesitamos establecer
cantidades, sino simplemente decir que tal hecho 0 situaci6n nos
at rae mas 0 menos que otra sin precisar si la misma es dos 0 tres
veces mas bonita que la otra. Lo que .esencialmente estamos ha-
ciendo es colocar nuestros juicios a 10 largo de. una escala, tal
como 10.hacemos diariamente al decir: "me gusta mas un traje
azul que uno verde y uno verde mas que uno blanco". Como dice
Darmois, los resultados dependen no s610 de los metodos mate-
maticos empleados sino de la habilidad de su elecci6n y desu
manejo. En esencia, estamos pesando juicio de igualdad y de di-
ferencia, es decir, tal objeto me gusta mas 0 tanto como tal otro,
o menos.

Estos juicios pueden hacerse sobre varios atributos simulta-
neamente 0 sobre un solo atributo por vez. En el primer caso, po-
dremos juzgar una colecci6n de vasos de porcelana, por su forma,
color, dibujo, etc. En la segunda manera tratamos un atributo a
III vez. Muchas veces es conveniente, con el objeto de ahorrar
tiempo y energias, utilizar a manerade exploraci6n el primer me-
todo. La manera de proceder es la siguiente: Supongamos que
-deseamos saber cual es la causa que determina .una cierta falla
en la educaci6n de los nifios que concurren a determinada escuela.
Nuestras hip6tesis pueden ser distintas y tratamos de antema-
no de fijar cuales son a nuestro criterio las variables importan-
tes, digamos, metodo de ensefianza seguido por el maestro, ilumi-
naci6n de las c1ases y horas de trabajo. Es posible entonces com-
binar estas condiciones de manera tal, que conozcamos el rendi-
miento de los nifios en las distintas condiciones que suponemos
son cruciales. Por medio del analisis de variaci6n es posible tratar
todos estos resultados simultaneamente y ver cual es el que
verdaderamente resulta perjudicial. Una vez aislada esta varia-
ble, 0 al menos la variable mas importante, es posible proceder
trabajando con ella en distintas gradaciones mientras las dernas
perrnanecen constantes. Supongamos por ejemplo, que la varia-
ble significativa es la que se refiere a iluminaci6n de las aulas.
Entonces se puede variar la iluminaci6n del cuarto de manera
tal, que sea posible obtener el mejor rendimiento de todos los
alumnos.

Si los resultados deexperiencias conducidas en esta mane-



Volumen XX, N9 8, febrero de 1952 453

ra nos permiten predecirlos, habremos logrado uno de los fines
de la ciencia. En ciencia se trata en general de aislar variables
tales que permitan explicar muchos fen6menos, y que al mismo
tiempo permitan predecirlos. Por supuesto que la predicci6n es
siempre limitada, pero es posible conocer nuestro margen de
error. Esto 'nos llevaria directamente al campo de las correlacio-
nes y regresiones en el cual no queremos entrar.

Como hemos visto, la psicometria no es una ciencia arida,
pero si dif'icil. No es dificil por las matematicas que encierra,
sino porque es menester tener presente en todo instante que es
10 que se esta hacienda, cosa que desgraciadamente todos los
psicologos no tienen a menudo presente, y es tambien dif'icil,
porque es menester conocer exactamente todas las hip6tesis
sobre las cuales se esta trabajando.

No hemos entrado deliberadamente en esta conversacion
en el estudio de los tests mentales, porque es en realidad otro
capitulo de la psicometria de mucha mayor complejidad y difi-
cultad que el que acabamos de esbozar. Alli sin embargo, los
triunfos no han sido menores, sino por el contrario, mayores.
Ha sido posible definir 10 indefinible por largos siglos y perfec-
cionar las tecnicas de orientaci6n, selecci6n y diagn6stico de
manera tal, que no s610 los educadores, sino los mismos bi6lo-
gos se han visto obligados a solicitar el concurso y a utilizar las
tecnicas que la psicologia les preveia,

Es interesante a titulo de observaci6n comprobar 10 siguien-
te: otras ramas de la psicologia han tenido mas y tan buenos.
o mejores hombres que la psicornetria, sin embargo los resulta-
dos alcanzados han sido pequefios y reducidos. Mientras el sis-
tema educacional se ha modificado y perfeccionado principal-
mente en estos ultimos decenios, gracias a los que la psicome-
tria y la psicologia general han aportado, el estudio del apren-
dizaje 0 aprender -learning- que ha tenido sobre todo en los
Estados Unidos un ejercito de investigadores, ha hecho muy
poco 0 nada en favor de la educaci6n, a pesar de la intima co-
nexi6n de los temas.

La diferencia probablemente reside en que mientras los psi-
c6logos que hacen medici6n, presuponen ciertos hechos basicos,
entre ellos la posibilidadque tiene todo sujeto de juzgar sobre
sus experiencias, de indicar que sus estados de animo, predilec-
ciones, aversiones, muchos de los psicologos que se han dedica-
do al estudio del aprender, han creido que estas eran premisas
absurdas, que era innecesario e inconveniente estudiar 0 aten-

"=
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der a 10 que los sujetos decian ,y asi insensiblemente y como unica
via Iogica, han caido en el campo de la experimentaci6n con ani-
males, en donde han desarrollado una actividad extraordinaria,
pero desde donde no han podido aun solucionar muchos de los mas
importantes problemas convenientes al hombre. Es posible hacer
psicometria en animales, por supuesto, pero sera siempre psico-
metria en animales. Es evidente e innegable la existencia de un
proceso evolutivo, pero no es posible en terminos de la psicolo-
gia actual, predecir 10 que va a ocurrir en un hombre por 10
que ocurre en nna jaula de ratones. La biologia puede copiarse
si ello se cree conveniente, pero si se-copia, debe al menos copiar-
se bien.

,
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DROYECTO

para Ia creacion del Institute de BioIogia
Experlmental en Ia Universidad NacionaI

de Colombia

Los Consejos Directivo y Academico de la Universidad Nacional,

Considerando: '

19 Que no existe en el pais una entidad dedicada exclusi-
vamente a la investigacion cientifica en el campo de la Biologia ;

29 Que todos los paises tienen instituciones dedicadas al
avance de la Ciencia;

39 Que es un debel' de la Universidad Nacional fundal', es-
timular y sostener instituciones de esta naturaleza;

49 Que algunas publicaciones cientificas colombianas ca-
recen de recursos pecuniarios, 10 cual las obliga a una presenta-
cion defectuosa y a una tirada reducida, 10 cual hace que no sean
apreciadas suficientemente en el exterior;

59 Que la mayoria de las sociedades cientificas no tienen
local donde reunirse;

69 Que para la marcha de una institucion dedicada a la in-
vestigacion, el factor mas importante 10 constituye el elemen-
to humano que ha de trabajar en el ;

79 Que la clave del exito de estas instituciones es la selec-
cion del personal y la estabilidad en los cargos;

89 Que en el estado actual de la ciencia se hace necesario
el trabajo en equipos con el fin de que las distintas especialida-
des colaboren entre S1;

99 Que el pais tiene pol' estudiar infinidad de problemas re-
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lacionados con la Biologia, tales como el de la vida en la altura,
alimentacion y nutrici6n, climatologia, .enfermedades tropica-
les, plantas medicinales, etc.;

10. Que ademas de estos problemas biologicos nacionales el
pais debe contribuir, aunque sea en pequefia escala, con investi-
gaciones de caracter general;

11. Que es necesario que el pais este representado digna-
mente en los congresos cientificos internacionales;

Resuelve:

Articulo 19 Crease el Instituto de Biologia Experimental,
dependiente de la Universidad Nacional, como centro dedicado
exclusivamente a la investigacion y al avance de la ciencia.

Articulo 29 Para su organizacion interna el Instituto esta-
ra dividido en las siguientes secciones:

1~ Bioquimica.
2~ Fisico-Quimica.
3~ Fisiologia.
4~ Fisiopatologia.
5~ Histologia y anatomia patologica,
6~ Metabolismo celular.
7~ Farmacologia,
8~ Cirugia .experimental.
9~ Parasitologia.

10. Bacteriologia y micologia.
Articulo 39 EI Insfituto tendra un Consejo Directivo inte-

grado asi: a) Decano de la Facultad de Ciencias; b) Decano de
la Facultad de Medicina; c) Los presidentes de la Academia de
Ciencias, de la Academia de Medicina y de la Sociedad de Biologia.

Articulo 49 EI Instituto tendra un director, quien debera
ser jefe de seccion. Cada secci6n tendra un jefe, un adjunto y
un auxiliar, Ademas habra una secretaria general, un jefe de
taller de mecanica, un traductor de castellano a ingles, un jefe
del taller de mecanica, un portero, tres muchachos para los hi-
boratorios y dos muchachas para el aseo.

Posteriormente este personal sera aumentado a medida que
las circunstancias 10 exijan.

Articulo 59EI nombramiento de jefes de. seccion 10 hara el
Consejo Directivo de la Universidad de ternas que Ie pase el
Consejo Directivo del-Institute.
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Articulo 6<'> Los jefes de seccion y los adjuntos seran de
tiempo complete ode tiempo medio, segunIa seccion y de acuer-
do con las necesidades.

Articulo 7<'> El Instituto iniciara labores con las siguientes
secciones: Bioquimica, Fisico-Quimica, Fisiologia, Fiaiopatolo-
gia, Farmacologia y Cirugia Experimental.

Articulo 8<'>Destinase la suma de $ para la construe-
cion del edificio en la Ciudad Universitaria.

Articulo 9<'> Autorizase a , para
que, de acuerdo con .. : elaboren el proyec-
to para el edificio del Instituto.

Articulo 10. Destinase la suma de $ 150.000.00 Para la do-
tacion de los laboratorios y muebles.

Articulo 11. Destinase la suma de $ 15.000.00 anunles para
el sostenimientode becas en el exterior con el fin de que el per-
sonal del Instituto se especialice en determinadas tecnicas, segun
las necesidades y de acuerdo con el' Consejo Directive del Ins-
tituto.

Articulo 12. Destinase la 'suma de $ 15.000.00 para auxilio de
la Biblioteca de laFacultadde Medicina, con el fin de que se pi-
dan los libros y revistas que el director del Instituto ordene.

Articulo 13. Destinase la suma de $ .5.000.00 anuales para
auxiliar las publicaciones cientificas que elija el Consejo Direc-
tivo del Instituto. .

Articulo 14. Destinase la suma. de $ 5.000.00 para viaticos
del personaldel Instituto cuando tenga que asistir a. congresos
internacionales. '

Articulo 15. Destinase la suma de $ .. '.... anuales para gas-
tos de sostenimiento del Instituto.

EXPOSICION DE MOTIVOS
" \

Bogota, enero 28 de, 1952.

Senor Presidente y' Honorables Miembros de los Consejos Di-
, '~~Cti~~ Y Ac~de~ko de la Universidad Nacionai. -E. S.D.

':: 'oj •

'. .', .I ~ ........, .' !, ,.' '.. "'. .

" , Tenernos e,l honor de presentarles el proyecto pore'! cualse
crea' el},risti~~to,·.de B~OlOgi!iExperimental, iniciativa que' cre'e-
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mos 'de trascendtmtal importancia para encauzar y fomentar la in-
vestigacion cientifica en nuestro medio. No queremos que con-
tinuen repitiendose los casos, ya bastante numerosos, de inves-
tigadores que tuvieron que, abandonar su vocacion por falta de
elementos, 0 que a pesar de ,las circunstancias desfavorables y
venciendo obstaculos Iograron hacer alguna pequeiia obra cienti-
fica, la cual habria podido ser.muy superior si hubieran contado
con elementos adecuados 0 si hubieran vivido ell otro medio."

Nuestro proyecto abarca todos los aspectosnecesarios para
llevar a cabo estudios serios y profundizarlos hasta donde sea
necesario, con el fin de que sean valorados y acatados en los cen-
tros cientificos extr'anjeros. Contemplamos el aspecto de la' pre-
paracion del personal, mediante la creacion de becas en el exte-
rior. Igualmente resolvemos el problema de las publicaciones,
pues de riada sirve 'quese hagan trabajos buenos si no se cuen-
ta con revistaseuficientemente acreditadas en el extranjero.

,Las sociedades cientificas no tienen en la actualidad donde
sesionar si exceptuamos dos: la de Ingenieria y la Academia de
Medicina; las dernas sesionanen oficinas 0 consultorios particu-
lares. -En el Instituto habra una seccion destinada a darle al-
bergue a todas las sociedades ; alli podran ,reunirse, tener sus
arehivos; tendran 'una secretaria 'para sri correspondencia, etc.

, Se' destina una partida especial para dotar la Biblioteca de
la Facultad de Medicina con las obras y revistas que le fal-
tan, pues con las que tiene .en Ia actualidad es absolutamente
impesible .documentar bien un trabajo, y esta es una grave
deficiencia, pues se expone el investigador a "descubrir" feno-
menos ya conocidos, no por falta de estudio sino por falta de bi-
blioteca para consultar,

Con las secciones que proyectamosse abarcaran practica-
mente todos los campos de la Biologia, 10 cual tiene enormes ven-
tajas, pues el trabajo en equipo es hoy fundamental e indispen-
sable, ya que no es posible dominar varias especialidades. AI-
gunas de .estas secciones ya .existerr 'en laactualidad, como de-
pendencias aisladas, l~ ~ual hace que sus investigaciones sean
escasas y limitadas, ya que por la organizacion y distancia que
la separa no es posible que trabajen en colaboracion.

Es costumbre universal hacer congresos internacionales
donde se dan cita los mas destacados hombres de ciencia de todos
los paises, con el fin de presentar cada cual el.fruto de sus es-
tudios 'e investigaciones. De estos congresos, Colombia esta ha-
bittialmEmte ausehte, y cua:ndo se da el caso de que asista, sus
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delegados -concurren en caracter de simples espectadores, POl'
esta raz6n solicitamos una partida especial para viaticos, pues
no dudamos que habra trabajosserios que mereceran ser pre-
sent ados en congresos internacionales.

Para iniciar labores proponemos un numero muy modesto
de personal: un jefe de seccion, un adjunto y un auxiliar; cree-
mos no se puede simplificar mas, pues es necesario que se vaya
preparando personal para cuando los superiores se retiren; asi
las investigaciones no se interrumpen, tal como ha sucedido
entre nosotros en varios casos que podriamos citar. Natural-
mente, a este personal permanents y remunerado se agregara,
como sucede en todos los Iaboratorios del mundo, .un numero
mas 0 menos considerable de j6venes que s'ienten vocacion por
estas disciplinas del espiritu y se inician con pequefias 'investi-
gaciones que hacen guiados por el jefe, pues hace alli mismo
BU tesis de grado. ASl, han iniciado su carrera cientifica muchos
investigadores de renombre.

Solicitamos 'un traductor de castellano a ingles, pues hoy
todos loscentros cientificos acostumbran hacer algunas publi-
caciones en ingles, que ha venido a ser el idioma universal. Co-
nocemos el caso de paises que hacen casi todas sus publicacio-
nes en Ingles. Esto hace que los trabajos pueden ser leidos en
todo el mundo.

Queremos l1amar la atenci6n sobre la importancia del taller
de mecanica, que en otros paises no es tan necesario como entre
nosotros. Con mucha frecuencia en el curso de una investiga-
cion que hace necesario modificar un aparato, 0 hacer lin dispo-
sitivo nuevo, 0 reponer una pieza dafiada, etc., y aqui no hay
manera de hacerlo. Se necesita pOl' 10 tanto un mecanico habil,
con los elementos necesarios para llenar a cabalidad las funcio-
nes que Ie corresponden.

Lejos del pesimismo y de la falta de confianza en nosotros
mismos, tal vez caracteristica de la mayoria de los colombia-
no's, nosotros tenemos fe completa en el exito de esta magna
obra ; la hemos meditado durante afios, la tenemos estudiada por
todos sus aspectos s est amos convencidos de su necesidad.
Basta citar a este respecto que en Sur America no hay sino dos
paises que carecen de un Instituto de esta naturaleza, y uno de
esos dos paises es Colombia.

En cuanto a la orientaci6n general del Instituto, permita-
senos citar aqui algunos conceptos del profesor Houssay, de
Buenos Aires, premio Nobel, una de las grandes figuras de la
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ciencia contemporanea. Estos apartes .son tornados del discurso
que pronuncio en 1.934 con motivo del homenaje que le rind ie-
ron cientificos de todo el mundo al cumplir sus bodas de plata. -

"La Universidad debe crear centros de estudios y no solo
formal' individuos aislados. Eli cada Instituto debe haber varios
especialistas con dedicacion exclusiva, ademas del Director. Urge
sancionar una ordenanza de formaci on del profesorado basico,
porque cuando faltan candidatos 0 no tienen todas las condicio-
nes, la culpa es de la Facultad que no tuvo Ia prevision de for-
marlos". '

"La investigacion es la caracteristica de la Universidad,
que debe crear y propagar los conocimientos. Lo primeroes
crearlos, 10segundo, divulgarlos. Las Facultades que no investi-
gan son escuelas de oficios, sub-universitarias, marchan 'a re-
molque de las que 10 hacen, de las que son tributarias sin reci-
procidad. (El subrayado es nuestro).

"No participo de la erronea idea de que la pletora y la mi-
seria engendran a los sabios; a estos los forman los buenos
maestros yel cultivo de la inteligencia en ambientes apnopia-
dos. Lo unico cierto que hay en tOd03 estos diceres, es que la
fortuna puede distraer a algunos de su natural vocacion, pero si
no tenemos muchos sabios no es porque nos faIte miseria, sino
por ausencia de ejemplos y de escuelas en actividad.

"Tambien es equivocada.la idea de que los grandes descubri-
mientos realizados en .laboratorios en los que reinaba la miseria

, se debieron a esta ; todos los que 10hicieron en condiciones preca-
rias se. lamentaron de los afios y esfuerzos perdidos esterilmen-
te, asi se expresaron C.l. Bernard, Pasteur, Curie, que lograron
exitos a pesar de la miseria, pero no' POI'ella.

"Es igualmente falsa la, creencia de que bastan los recursos
y los laboratorios 0 los sueldos para tener ciencia. Esta depende
de hombres selectos, no. de, edificios .suntuosos. Para tener
hombres de ciencia hay que formarlosy cultivarlos durante
afios, solicita Y, .cuidadosamente, como se hace con las plantas
.mas delicadas.

"Debo desvanecer la curiosa opinion de muchos de mis corn-
patriotas de que pueden hacerse descubrimientos casuales, por
intuicion 0 suerte. No se llega-a hacer ninguna obra cientifica
seria, ni descubrir nada, si no se trabaja intensa y prolongada-
mente. La suerte ayuda a los que la merecen POl' su prepara-
cion y su .laboriosidad, .las obras geniales son frecuentemente el
resultado de una .larga paciencia.
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"Hay una erronea supersticion sobre los prodigios de la in-
teligencia natural; pero la verdad es que esta no produce frutos
sin un trabajo intenso. Cuando oigo hablar de esos inteligentes
que no trabajan, pienso que si no 10 hacen es porque no son bas-
tante inteligentes .

."Se me -decia que era una locura encerrarse en el laborato-
rio para 'hacer bailar patas de rana', que era buscar un sacri-
ficio esteril, que .no habria medios ni recursos para trabajar
bien, que nadie iria a los laboratorios, que nuestro trabajo no
seria apreciado. Pero los que tuvimos fe, tuvimos vision certe-
ra, no los criticos pesimistas, como siempre, los idealistas acer-
taron y los practices erraron. Los medios nos fueron dados por
la Facultad y el Gobierno cuando se vio que trabajamos ; no hubo
sacrificio esteril porque todo prospero y se ha adelantado. Los
jovenes concurrerr numerosos a los laboratorios donde reciben
buena acogida y ejemplos de dedicacion ; en mi Instituto, hay
cada afio mas de ochenta investigadores, la mayor parte sin
sueldo, varios trabajan intensamente desde hace afios, algunos
con gran estrechez economica. Como todo esto no se dice pti-
blicamente hay muchos argentinos que 10 ignoran aun e~tre
las clases dirigentes,

"Los trabajos argentinos no tienen una difusion muy ra-
pida y facil, pero Began a ser conocidos y valorados cuando
'son buenos. Los hombres de ciencia que han hecho una obra
seria la han visto apreciada en los grandes centros cientificos,
a veces, mucho mas que en el propio pais.

"Falta aun entre nosotros un ambiente cientif'ico solido.
Es mas f'acil encontrar lag cualidades pueriles 0 femeninas 0

primitivas como son: los impulsos faciles, el entusiasmo senti-
mental, la sugestionabilidad, el deseo de seguir modas 0 copiar
10 que acaba de hacerse en otras partes, la intuicion y viveza
rapidas (que suelen confundirse con la inteligencia). Como somos
aun jovenes, no estan tan desarrolladas las cualidades de las
inteligencias maduras y viriles: la capacidad de razonar profun-
damente, la necesidad de saber con precision, el amor por la
claridad y la logica, el sentido. de la justa medida y el horror
por 10 excesivo. Es tambien un signo de inferioridad cierto in-
dividualismo desmedido, 'que lleva a fundar sociedades y revis-

. tas en cada sala 0 laboratorio, Es signo de superioridad el for-
marse y conservar una personalidad, pero buscando la coordina-
cion de los esfuerzos; 10 es tambien luchar por principios mas
que por grupos 0 personas, etc.
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"Mucho he meditado sobre dos..posibles maneras de traba-
jar: laprimera consiste en aislarse, hacer una labor personal,
profunda e importante, que dara mayores frutos a su autor, pu-
diendo ser un ejemplo estimulante, La otra, la que he adoptado,
consiste en ensefiar y ayudar a muchos, ponerlos encontacto
con la ciencia, tan seductora y hermosa, sacrificar su tiempo
para adiestrar a los alumnos aun a costa de las propias investi-
gaciones, hasta tener la alegria de verlos capaces y formados,
con ideas y experiencia propias, aptos para dirigir el progreso
de su pais.

"Quizas se haga en esta forma menos obra personal, pero
pueden realizarse investigaciones en cooperaci6n, que son cada
vez mas necesarias. La labor resulta asi ser de una escuela mas
que de un hombre y el que la dirige sabe que la acci6n ha de
perpetuarse cuando el desaparezca. No debe buscarse la obra efi-
mera y brillante de un solo hombre, que puede interrumpirse
con su muerte, sino una acci6n de larga vista que debe prolon-
garse en los discipulos, que son hijos, herederos del germen in-
telectual, que reciben y deben trasmitir a su vez.

Respecto de las asignaciones que se hagan al personal, dice
el profesor Houssay: "Piensen ustedes 10 costoso que seria ins-
talar un instituto cientifico y mantener su funcionamiento. Ya
que la sociedad nos proporciona, debemos reconocer que con
ella nos paga en buena parte y le debemos quedar muy obliga-
dos. S610podemos exigirle que nos suministre. una situaci6n de-
corosa, que permita cuidar la propia salud, poder casarse y tener
hijos y educarlos, porque no seria justo que los hombres de
ciencia no pudieran procrearlos, 10cual seria una selecci6n anti-
inteleetual que no creo deseable; creo que seria una selecci6n al
reves",

Para terminal', permitasenos citar igualmente algunos con-
ceptos tornados de otro sabio, Santiago Ram6n y Cajal, de su
maravillosa obra, "Reglas y Consejos sobre Investigaci6n Cien- .
tif'ica", obra que debiera leerse a todos los estudiantes de la
Universidad y queningun hombre de ciencia puede desconocer.

Respecto de la modestia, dice Ram6n y Cajal: "Entre las
preocupaciones mas funestas de la juventud intelectual, conta-
mos la extremada admiraci6n a la obra de los grandes talentos
y la convicci6n de que, dada nuestra cortedad de luces, nada
podremos hacer para 'continuarla 0 completarla.

"Esta devoci6n excesiva al genio tiene su raiz en undoble
sentimiento de justicia y de modestia, harto simpatico para ser
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vituperable; mas, si se ensefiorea icori.idemasia del animoidel
novicio, aniquila toda iniciativa e incapacitaen absoluto para Ia
investigacion original. Defecto POl'. defecto, preferible es la
arrogancia al opacamiento : la osadia mide sus fuerzas y vence
o es vencida; pero la modestia excesiva huye de la batalla y se
condena a vergonzosa inaccion".

Al hablar de los temas. de estudio, dice asi : "He aqui otro
de los falsos conceptos que se oyen a menudo a nuestros fla-
mantes licenciados: 'Todo' 10 sustancial de cada tema cientifico
esta apurado : que importa que yo pueda afiadir algun porme-
nor, espigar en un campo donde mas diligentes observadores re-
cogieron copiosa mies? POl' mi labor, ni la ciencia cambial' a de
aspecto, nimi nombre saldra de la obscuridad'.

"Asi habla muchas veces la pereza, disf'razada de modestia.
Asi discurrenalgunos jovenes de merito al sentir los primeros
desmayos producidos por Ia consideracion de la magna empresa.
No hay mas remedio que extirpar radicalmente un concepto tan
superficial de la Ciencia, si no quiere el joven investigador caer
definitivamente vencido en esa lucha que en su voluntad se en-
tabla entre las utilitarias sugestiones del ambiente moral, .enca-
minadas a convertirlo en un vulgar y adinerado practicon, y los
nobles impulsos del deber y del patriotismo que Ie arrastran al
honor y a la gloria". Y mas adelante agrega: "En resumen, no
hay cuestiones pequefias; las que 10 parecen son cuestiones gran-
des no comprendidas. En vez de menudencias indignas de ser
consideradas pOl' el pensador, 10 que hayes hombres cuya pe-
quefiez intelectual no alcanza a penetrar la trascendencia de 10
minuscule" .

A propos ito del profesorado que no investiga, dice Ramon
y Cajal: "Todos hemos visto profesores superiormente dotados,
desbordantes de actividad e iniciativas, en posesion de sufi-
cientes medios de trabajo, y que, sin embargo, no realizan obra
personal ni escriben casi nunca. Sus discipulos y admiradores
esperan con ansia laobra grande, legitimadora del alto concep-
to que del maestro se formaron; pero la obra grande no se es-
cribe y eljnaestro continua callado". Luego los clasif'ica asi:
"Estos ilustres fracasados agrupanse en las principales clases
siguientes: dilectantes 0 contempladores, eruditos 0 bibli6filos,
ol,"gl;l.nofilos,megalofilos, descentrados y teorizantes". En nuestro
medio -no podriamos aplicar estos conceptos, pues hay que reco-
nocerlo, si 13.mayor parte del profesorado no investiga, es por-
que no puede, por falta de elementos. Esto es precisamente 10

=

=
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'que queremos que carnbie de rumbo, con el proyecto que tene-
mos el honor de presentar.

A propos ito de la formacion de hombres de ciencia dice asi
el ilustre sabio espafiol : "La produccion del hombre de ciencia,
como toda actividad del espiritu, hallase rigurosamente condi-
cionada POI'el medio fisico y moral. Con razon se ha dicho que
el sabio es plant a delicada, susceptible de. prosperar solamente
en un terreno especial formado pOI' el aluvion de secular cultu-
ra y labrado porIa solicitud y estimacion sociales. En ambien-
te favorable, hasta el apocado siente crecer sus fuerzas; un
medio hostil 0 indiferente abate el animo mejor templado. Como
proseguir cuando a nadie interesa nuestra obra? Solo un carac-
tel' ferreo y heroico seria capaz de sobreponerse a un medio ad-
verso, y esperar, resignado y obscuro, la aprobacion de la poste-
ridad".

Respecto de la dotaci6n de los laboratorios dice: "Existen
actualmente (1923) laboratories en Espana tan suntuosamen-
te dotados que los envidian los sabios mas grandes del extran-
jero. Y sin embargo, en aquellos se produce poco 0 nada. Es que
nuestros ministros ycorporaciones docentes se han olvidado
de dos cosas importantes : que no basta declararse investigador
para serlo y que los descubrimientos los hacen los hombres y
no los aparatos cientificos y las copiosas bibliotecas".

Estamos plenamente convencidos de que con una organiza-
cion como la que presentamos en el presente proyecto vendran
dias mejores para las inteligencias que se sientan atraidas 'por
el culto a la investigacion, que sus ideales podran ser realiza-
dos, que su sacrificio no sera esteril, que su labor sera facili-
tada, que su obra sera apreciada en el mundo cientifico. Co-
lombia podria figural' entonces entre los pueblos de cultura van-
zada.

Porque tenemos plena confianza en el exito de este proyecto,
muy atentamente solicitamos su aprobacion, para que el Instituto
de Biologia Experimental sea pronto una bella realidad.

Del senor Presidente y de los Honorables Miembros del
Consejo Directivo con toda consideracion,

(Fdo.), Carlos M~rquez Villegas

(Fdo.), J. Hernando Ordofiez



REVIST A DE REVIST AS

COMPL(CACIONES CARDIACAS DEL HIPERTJROJDISMO

POl" Henri Deschamps, Joseph Heller, Armando Solano y Jean Leneg re.

(La Semaine des Hopitaux de Paris, N9 67-68 de 10-14 de septiem-
bre de 1951).

Recogimos 43 observaciones de individuos con hipertiroidismo afecta-
dos de complicaciones cardiacas.

Consideramos la naturaleza y la frecuencia respectiva de esas com-
plicaciones asi como el efecto terapeutico de la tiroidectomia.

En ausencia de criterios anatomo-patoI6gicos, hemos tratado de es-
table eel' por medio de la clinica, el papel que una afecci6n cardiovascular
asociada, independiente del' hiper tiroidismo, pudiera jugal' en la aparici6n
de esas complicaciones.

La presencia de una complicacion cardiaca hace delicada la aprecia-
cion de algunos de los signos del hipcrtiroidismo. Y es asi como la taqui-
cardia puede estar en relaci6n simplemente con la insuficiencia cardiaca.
Elenflaquecimiento no es raro en los cardiacos. El aumento del metabolis-
mo basal es tambien frecuente en individuos disneicos con desfallecimien-
to cardiaco, en ausencia de cualquier factor asociado de hipertiroidismo.

De ahi que hayamos exigido para afirmar la realidad del hipertiroi-
dismo, la coexistencia, por 10 menos, de cuatro de los cinco signos siguien-
tes: bocio, taquicardia, exoftalmia, temblor, unidos a una elevaci6n eviden-
te del metabolismo basal.

Las complicaciones cardiacas que encontramos consistian en tras-
tornos del ritmo y en signos de insuficiencia cardiaca.

No tuvimos en cuenta sino los trastornos del ritmo registrados en el
electrocardiograma. No consideramos las simples crisis de extrasistoles 0 \

de taquicardia sinusal.
Entre los casos de insuficiencia cardiaca, distinguimos:
- la insuficiencia ventricular izquierda (IV!) con disnea de esfuer-

zo 0 paroxistica, derrame pleural, ruido de galope, aumento del ventriculo
Izquierdo a los rayos X 0 signos de hipertrofia ventricular izquierda en el
electrocardiograma;
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- la insuf'iciencia ventricular derecha que reune aumento del volu-
men del higado, signos de hipertension venosa, edemas de los miembros in-
feriores;

- la insuficiencia cardiaca global.

Establecimos primero el promedio de edad de los 43 enfermos cuan-
do vinieron a consultar por primera vez con sus complicaciones vardiacas,

La cifra media es de 54.8 afios. Solo 2 enfermos tenian menos de 40
afios,

Parece ser que las complicaciones cardiac as no aparecen sino en hi-
pertiroideos de edad relativamente avanzada, pues el hipertiroidismo puro,
no complicado, se observa sobre todo antes de los 40 afios.

Esos hechos habian sido ya destacados POl' varios auto res, especial-
mente por Andrus (1), quien, en 128 cas os no encuentra sino 9 enfermos
menores de 40 afios, y por Barker (2) quien da, para 108 enfermos un
promedio de edad de 51.5 afios.

Encontramos 9 hombres y 34 mujeres, parece que la proporcion de
hombres sea pues ligeramente superior a la encontrada en el hipertiroi-
dismo no complicado. La edad media en los dos sexos es de 55.8 afios para
las mujeres y de 51.5 para los hombres. Esta diferencia no nos parece
significativa estadisticamente. I

:1: :~ :::

,
Encontramos varios tipos de complicaciones:
Los trastornos del ritmo consistian en arritmia completa y en CrISIS

de flutter, con exclusion de cualesquiera otra manifestacion, 32 enfer-
mos presentaban arritmia completa por f'ibrilacion auricular. En mas de
la mitad de esos casos, 18, la arritmia completa se esociaba a signos de
insuficiencia cardiaca. 3 'enfermos tenian crisis de flutter auricular.

La insuficiencia cardiac a : encontramos signos de insuficiencia car-
diaca en 26 casos, repartidos asi:

4 insuficiencias- ventrieulares izquierdas.
10 insuficieneias ventrieulares derechas.
12 insufieieneias eardiaeas globales.
De estos 26 enfermos, 8 ten ian una insuficieneia eardiaea aislada y

18 una arritmia completa eOJllo queda dieho.
En sintesis, 69.2% de los easos de insufieieneia eardiaea se aeompa-

nan de fibr ilacion auricular; esa cifra es muy semejante a la de 65% dada
por Griswold (3).

31 enfermos fueron tratados quirurgicamente, en general por tiroidec-
tomia subtotal en dos tiempos, y fueron seguidos despues de Ia intervencion
durante terminos hasta de varios afios,
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En todos los casos en que fue practicado -26 casos- el examen his ,
tolog ico confirmo el hipertiroidismo.

- 20 enfermos fueron definitivamente curados ;
~ 2 mas fueron reoperados, ya que despues de tiroidectomia parcial, una

nueva crisis de hipertiroidismo se habia acornpafiado. de cornplicaciones car- .
diacas (1 flutter, 1 AC).

Los fracasos compreuden:
,-- 1 caso de insuficiencia cardiaca global y de AC, en un individuo con

enfermedad hipertensiva;.
- en todos los otros casos se trataba de AC irreductible, ya fuera ais-

lada, 5 casos, ya fuera asociada inicialmente con sign os de insuficiencia
cardiaca, 2 casos.

POl' ultimo, en 3 de uuestros enfermos, despues de una curacion in-
mediata y espectacular, las complicaciones reaparecen 2, 3 y 4 afios des-
pues, respectivamente.

En 2 de esos casos, los enfermos estaban afectados de enfermedad
hipertensiva asociada.

Conviene observar que antes de la intervencion, casi to os los enfer-
mos fueron tratados con Digitalina 0 Quinidina sin exito. Los trastornos
del ritmo y la insuficiencia cardiac a eran irreductibles POl' los procedi-
mientos terapeuticos usuales.

Despues de la intervenciori, los medicamentos recuperan su eficacia
y aceleran con frecuencia la desaparicion de los signos de insuficiencia
cardiaca 0 los trastornos del ritmo en los tiroidectomisados.

Los 43 enfermos estudiados fueron sometidos, antes de la interven-
cion, a un examen cardio-vascular complete, clinico, radiolog ico y electrico.

24 de ellos, 0 sea el 55.7%, estaban afectados por una entidad cardio-
vascular concomitante, independiente del hipertiroidismo.

Se trataba: 0 de una cardiopatia valvular reumatismal: 10 casos; 0 de
una enfermedad hipertensiva: 10 casos; 0 de una arterioesclerosis atestigua-
da POI' dolores angimosos, signos electrocardiograficos sugestivos de una
insuficiencia coronaria cronica, 2 casos, 0 signos clinicos de arterioescle-
rosis obliterante de los miembros inferiores, 1 caso.

- 1 enfermo, POI' ultimo, tenia una bronco-neumopatia cronica severa.
La gran frecuencia de esas lesiones cardio-vasculares asociadas en

los hipertiroideos, ha sido comunicada por otros autores: Griswold (3)
quien en 92 casos anota un 52% de individuos con lesiones cardio-vasculares
concomitantes .. Maher (4) da, para una serie de 182 casos, una proporcion
de 75% y Hurxthal (5) en su trabajo, encuentra un 65% de cardiopatias
asociadas. .

La presencia de esas lesiones asociadas no modifica aparentemente
la edad media de los individuos con hipertiroidismo afectados por tras-
tornos del ritmo 0 por insl~ficiencja cardiaca. En efecto, el promedio de
edad de .estos 'enfermos es de 54.8 en tanto que el de aquellos clinicamente
indemnes (de Iesion cardio-vascular) es de 55.2.

Sin embargo, los dos casos afectados de complicaciones cardiacas antes
de los. 40. alios, eran ambos. portadores de lesiones asociadas: el uno de



468 Revista de la Facultad de Medicina

reumatisrno articular agudo evolutivo, el otro de enfermedad mitral an-
tigua.

En sintesis, 2 grupos de hipertiroideanos son afectados de complica-
ciones cardiac as. El uno, es el de individuos con corazon clinicamente in-
demne; el otro esta formado por individuos cuyo corazon esta ya afec-
tado POl' una enfermedad 'cardio-vascular pre-existente e independiente.

Parece existir alguna diferencia en la frecuencia respectiva de las di-
versas complicaciones cardiacas en esos dos grupos de hipertiroideos.

• En efecto, los 8 casos de insuficiencia cardiaca y trastorno del rit-
mo asociado, corresponden todos a individuos de corazon previamente le-
sionado. POl' el contrario, en los enfermos en los que el hipertiroidismo
actua sobre un corazon clinicamente idemne, la insuficiencia cardiaca se
acompafia siempre de fibr'ilacion auricular asociada.

Los resultados de la tiroidectomia no parecen ser considerablemente
influenciados POI' el descubrimiento clinico de una lesion cardiaca asocia-
da. Los fracases de la intervencion. sobre las complicaciones cardiacas son
tan frecuentes en uno como en otro grupo.

4 de esas arritmias completas irreductibles se presentaban en indi-
viduos de corazon clinicamente indemne de lesiones asociadas y 4 en indi-
viduos afectados de lesiones organicas concomitantes.

Todas las insuficiencias cardiacas puras, sin trastornos del ritmo que
no se observaban sino en individuos afectados de lesiones cardiacas aso-
ciadas, se beneficiaron con ,Ia' tiroidectomia.

Sin embargo, el unico fracaso total que hayamos encontrado, concier-
ne a un individuo con enfermedad hipertensiva severa quien continuo en
AC e insuficiencia cardiaca despues de' la intervencion.

Hay que anotar, en suma, que la presencia 0 ausencia de lesiones car-
diacas asociadas no modifica apreciablemente la edad de aparrcion ni los
resultados terapeuticos en hipertiroidianos af'ectados de complicaciones
cardiacas, Y cabe preguntarse si los individuos con un corazon clinicamen-

, te indemne, no tendrian en realidad, un miocardio anatornica 0 f'uncional-
mente afectado. La edad media de esos enfermos (54.3) resulta- compati-
ble con esa hipotesis.

Se podria entonces concebir que las complicaciones cardiacas del hi-
pertiroidismo sean debidas a la asociacion de dos factores:

EI trastorno circulatorio hemodinamico ligado a la activacion gene-
ral del metabolismo que trae un exceso de trabajo para el miocardio.

Urta afeccion latente 0 evidente del miocardio, independiente del hi-
pertiroidismo.

Las pert.urbaciones hemodinamicas en el curso del hipertiroidismo han
sido sefialadas, por 10 demas, por numerosos autores. Davies (6), Liljes-
trand (7) y Fullerton (8) en' efecto, senalaron el aumento del debito car-
diaco. Blumgart (9) y Tarr (10), demostraron la disminucion del tiempo
de circulacion,

En dos enfermos, pudimos hacer un estudio hemodinamico.
En esos dos enfermos, en arritmia completa e insuficiencia cardiaca

global, se aprecia:
- un debito cardiaco elevado;
- un tiempo de circulacion normal 0 poco aumentado;
- una diferencia arterio-venosa de oxigeno normal y aun baja,
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Hay pues aumento del debito cardiaco y disminucion de la diferen-
cia arterio-venosa en oxigeno, el corazon tiene un trabajo aumentado y
el mismo sufre la anoxia que resulta de esas condiciones circulatorias. Se
concibe pues, que colocado en tales condiciones, pueda dar· signos de mala
tolerancia 0 desfallecimiento. Esos trastornos se yen grandemente favore-
cidos si el miocardio esta disminuido ademas funcionalmente POl' el he-
cho de la coexistencia de lesiones independientes.

La ausencia de lesion miocardica especifica del hipertiroidismo se ve
ademas; confirmada por el estudio de los trazados electricos. El anali-
sis sistematico de los electrocardiogramas de los 43 enfermos no nos
revelo ninguna anomalia caracteristica. La amplitud, la duracion de los
complejos P, QRS y T, son estrictamente norrnales. Las eventuales mo-
dificaciones se yen siempre explicadas poria existencia de lesiones asocia-
das independientes del hipertiroidismo 0 son causadas por las complicaciones
mismas, trastornos del ritmo 0 insuficiencia cardiaca.

Conclusiones:

1Q Fueron reunidas 43 observaciones de hipertiroidismo con compli-
caciones cardiacas,

2Q La edad media de los enfermos era de 54.8 anos,

39 Las complicaciones consistian en signos de insuficiencia cardiaca,
insuficiencia ventricular izquierda, derecha 0 cardiaca global y en tras-
tornos del ritmo, f'ihrilacion auricular 0 flutter.

411-La tiroidectomia subtotal da excelentes resultados. La AC es, sin
embargo, mas resistente que la IC.,

59 Mas de la mitad de los enfermos tenian lesiones cardiovasculares
asociadas, independientes del hipertiroidismo.

69 La ausencia de una diferencia clara entre la edad 0 la actividad
del tratamiento, en individuos portadores de una lesion cardiaca y en los
de corazon clinicamente indemne, hace dudar en estos ultimos de la inte-
gridad anatomic a 0 funcional del miocardio.

79 La insuficiencia cardiaca sin trastornos asociados del ritmo no se
observa sino en hipertiroideos portadores de una lesion cardio-vascular
concomitante.

89 Las pruebas hemodinamicas muestran el aumento del debito car-
diaco y de la velocidad circulatoria, es decir, del trabajo del miocardio en
el curso del hipertiroidismo.

99 No hay caracteristicas electrocardiograficas que atestiguen una
lesion especifica del miocardio debida al hipertiroidismo.

10. Todos esos hechos hablan en favor de la ausencia de lesion di-
recta de las fibras miocardicas pOI' exceso de hormona tiroidiana. Las
complicaciones cardiacas serian debidas ante todo,.al aumento de traba-
jo pedido a un miocardio ya independientemente lesionado.
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REVISTA DE YES,IS-

CONSIDERACIONES CLINICAS, HlGIENICAS Y SOCIALES
SOBRE MEDICINA RURAL

(Tesis para optar al titulo de Doctor en Medicina y Cirugia ) 1951.

Por Oswaldo Martinez C.

Conclusiones:

1~ En el medio rural estudiado, la poblaci6n infantil y adulta, vive
en un lamentable estado de abandono higienico ..

2~ Existe intima relacion entre las afecciones observadas y el estado
higienico sefialado,

3~ Asimismo existe una estrecha relacion entre gran numero de en-
tidades patol6gicas observadas y el bajo nivel cultural en que viven di-
chas poblaciones.

4~ Podemos establecer que el problema capital de nuestro campesinaje
colombia no es la carencia de educacion, y la defectuosa nutr'icion, llevan-
donos a encontrar cuadros patologicos que son manifestaciones carenciales.

5~ Se impone una labor educativa e higienica intensamente desarro!la-
da, en la zona rural colombiana.

6~ Es necesario sentar normas precisas sobre la constitucion social
y moral del campesinaje colombia no, ya que tales factores estan Iigados
a la salud del pueblo, la calidad de la descendencia y el mejoramiento de
la raz~.

7~ De tal estado higienico, cultural y social del medio rural, la pobla-
cion infantil es la mas afectada.

811-Es imprescindible realzar el nivel economico del campesinaje co-
lombiano, ya que hemos establecido la relacion, economia y salud en la
zona rural estudiada.

911-Es preciso exaltar la dignidad profesional del medico en la zona
rural, y dcslindar sus actuaciones de todos los topicos que no sean pura-
mente profesionales.

10. Es necesario sentar normas que tiendan a realzar la descenden-
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cia colombiana 0 POl' 10 menos que prevengan su retroceso biologico, dentro
de los conceptos de la Eugenesia moderna.

11. En nuestra zona rural, es donde mas se impone la proteccion a
la madre y al nino, en forma intensificada.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TRATAMIENTO DEL CANCER
EN LA LARINGE.-ESTUDIO COMPARATIVO

(Tesis para optar al titulo de Doctor en Medicina y Cirugia) 1951.

POl' Alfonso Gartner P.

Conclusiones:

1f!. El carcinoma es 1.'1 mas frecuente de los neoplasmas laringeos, es-
pecialmente 1.'1 tipo escarno-celular (9'4,6% ).

2f!. La edad mas f'recuente de apar-icion es entre los 50 y los 60 afios,
Los casos que presentamos oscilan entre los 30 y los 76 afios, con una,
edad promedio de 55.2 afios,

3'1-Se observa un promedio enorme en el sexo masculino (90%).

4'1-Sobre 79 casos se encuentran las lesiones intrinsecas y extrinsecas .
en la misma proporcicn.

5f!. Las metastasis son mas frecuentes en las form as extrinsecas (50%)
que en las intrinsecas (12.5 % ).

, 6f!. EI porcentaje de mortalidad mas alto se encuentra entre los casos
tratados con Radium (79%). Siguen en orden decreciente los tratados
con rayos X (55 % ). Cirugia s- rayos X (20 %) y Cirugia 'unicarnente (12% ).

7a POl' diversas causas, especial mente en nuestro medio, es dificil
en ·la mayoria de los casos !levar a cabo la vigilancia cuidadosa que re-
quiere 1.'1 individuo, despues de ser sometido a tratamiento.

8'1-Como esa vigilancia debe ser rigurosa, principalmente en casos de
tratamiento por irradiaci6n, creemos 'que debe intentarse siempre 1.'1 tra-
tamiento quirurgico en los casos en que no este contraindicado, .ya que
por otra parte es 1.'1· que mayor porcentaje de exitos ha dado en .nuestro.
medio. (Supervivencia actual; Rayos X 33.5%. Cirugia y rayos X 60%.
Cirugia a 75%.

9'1-Los metodos de .rehebilitacion de la voz en los individuos laringec-
tomizados, han modif'icado favorablemente las condiciones individuales y
sociales de los mismos.

10. Es necesario una campafia, que tienda a divulgar entre los medicos
y 1.'1 publico las pr imeras j11a'nifestaciones. del cancer Iarmgeo, para de
esta manera en su estapa inicial, cuando ofrece las maximas probabilida-
des de curaci6n. '


