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RESUMEN 

tos estudios comparativos del crecimiento y desa 

rrollo de niños chilenos y europeos o norteamericanos han 

mostrado diferencias en los valores antropom~tricos entre 

estos gruposG Estas diferencias se deben principalmente a 

nutricionales. Sin embargo es posible demostrar 

algunas de estas diferencias no están de acuerdo con la 

que sean producidas exclusivamente por tales ti 

pos de factores~ Esta tesis pretende demostrar que hay di 

ferencias entre el crecimiento y desarrollo de niños chile 

nos y el de nf.ños europeos o norteamericanos que pueden ser 

más satisfactoriamente por diferencias gen~ticas 

d.i.ferencias ambientales. 

Como m~todo lÓgico se ha empleado el conocimiento 

universal que existe sobre la acciÓn de la nutriciÓn, espe 

cialmente la ingesta ca16rica y prote1ca sobre variables an 

tropol6gicas como es la antropometría, la maduraci6n Ósea y 

sexual y el dimorfismo sexua16 Se sabe que la desnutriciÓn 

dismi-nuye el tamaño corporal, retrasa la maduraci6n Ósea y 

sexual,§' y disminuye el dimorfismo sexual. 

estudios realizados en esta tesis demuestran 

compazae el crecimiento y desarrollo de niños chile 

nos con el de niños europeos se encuentra : a) La mujer 



pze serrt.a s de estatura inferiores a los de sus 

no aerrt.a valores de peso infe- 

a En el varJÓn se encuentra tanto va- 
, 

lbres de es como de peso inferiores a los de sus con- 

La relac16n peso-estatura está aumeE 

tada en la mu je r y no en el varón chileno respecto 

a valores europeos. c) El diámetro biacromial y el bii- 

pubertad. El chileno no presenta 

diferencia comparado con el var6n franc~s. d) La madu- 

rac16n 6sea y sexual adelantada en la mujer chilena res 

pect.o a europea I este ade Lant.o es menor en el caso del va- 

r6n. e) dimorfismo sexual para estatura adulta es supe .•. 

muestra que en muestras europeas. 

Estos en desacuerdo con la. supo- 

de igualdad de genético para creqimiento y 

desarrollo entre los chilenos y europeos. En cambio 

es adcs segtln origen étnico de los niños chi 

acuerdo con lo esperado al suponer que esas 

cax'acter!sticas de la pob Lao.í.én chilena son fundamentalmente 

hereditarias * 

Para las características de la población 

chilena se han realiz dos estudios transversales con esco- 

r y un es·c:u.dio longitudinal con niños entre O 

y 6 del S.N.S. Las tdcnicas 
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antropométricas son las utilizadas por el Centro Internacio 

nal de la Infancia en Paris y el lugar de examen ha sido 

el Centro de Nutrici6n, Crecimiento y Desarrollo del Area 

Metropoli'tana Norte _- 
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A B S T R A e T 

Comparative studies of growth and development 

in Chilean, European and Northamerican children have 

revealed the existance of differences in anthropometric 

values among these groups. These differences are mainly 

due to nutritional factors. However it is possible to 

demonstrate that some of these differences cannot be 

explained solely on the basís of nutritional factors. 

This thesis attempts to demonstrate or, more 

simply, demonstrates that some growth and developmental 

differences observed between Chilean and European children 

can be more satisfactorily explained by the assumptions of 

underlying genetic differences rather than on the basis of 

environmental factors. 

The rationale for this study takes into account 

the preexisting knowledge of the impact of nutritional 

factors such as caloric and protein intake on anthropometric 

variables, bone and sexual maturation and sex dimorphism. 

It has been previously shown that malnutrition diminishes 

body aiza, delays bone and sexual maturation and also 

diminishes sex dimorphism. 

The analysis performed in the present study 
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comparing patterns of growth and development in Chilean 

and European children shows that: a) Chilean females 

are shorter than their European coun~erparts, but are 

similar in weight. On the o~her hand Chilean males have 

both lower height and lower weight values than European 

males. b) The we1ght-he~ght relationship in Chilean females 

is augmented as compared to European values but this i5 

not the case for Chilean males. c) Biacromial and biiliac 

diameters are greater during puberty in Ch:i.lean females 

than in French famales; males on tne contrary show similar 

values. d) Bone and sexual maturation in Chilean females 

are advanced in relation to F~uropean females. This situation 

is similar, but to a les~er degree, in the case of males. 

e) Sex dimorph;i.sm for adult height is greater in .the 

Chilean sample than in European and filorthAmerican s amp Le s , 

These results do not agree with the assumption 

of equal genetic potentiality in relation to growth and 

development for Chilean and European child+en. Moreover, 

the results obtained when dividing the Chilean sample 

according to ethnic origin agree with the hypothesis that 

such observed differences are mainly due to a genetic 

component. 

Data were obtained. from samples taken from the 

population of pUblic school children and from the population 
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~ovel;:ed by the National Health Service (S.N.S.l~ The 

former represents a transversal study iind the latter a 

19n9itudinal follow-up. Anthropometric techniques are 

those ourrently used by the Centre Internat~onal d~ 

l'Enfance (París). Pqysical examinations were performed 

at the "Centro de Nutrici6n, Crecimiento y Desarrollo" 

of the North Hetropolitan Area. 
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INTRODUCCION 

En los estudios realizados con el fin de evaluar el 

estado nutritivo de las pob,laciones latinoamericanas se ha 

usado tradicionalmente las curvas de crecimiento de estatura 

y peso pertenecientes a muestras norteamericanas o europeas. 

Un supuesto básico existe en general en estos estudios y'se 

refiere a la creencia que con una a1imentaci6n adecuada los 

niños de latinoamérica deber.fan crecer como aquellos europeos 

o norteamericanos cuyas medioiones dieron origen a las curvas 

utilizadas como patrones de comparaci6n. Las evidencias expe 

rimentales dan un fuerte apoyo a esta suposici6n. As! se ha 

comprobado en Chile que niños de condic.iones socioecon6micas 

mejores se asemejan más en Su crecimiento a los patrones nor 

teamericanos (1,.2) , hecho que también ha sido comprobado en 

otros paises latinoamericanos .. (3). Los autores de este <ílti 

mo trabajo refieren al respecto que IIExiste evidencia de que 

en los pa;(ses en desarrollo los niños de nivel socioecon6mico 

alto tienen un mayor crecimiento físico que los de nivel socio 

econ6mico bajo. Más interesante aún es el hecho de que el gru 

po de nivel s oc.í.oeoonémf co alto crece a un ritmo simila:r al de 

países desarrol1~dos". La mejoría de' las condiciones 
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socioecon6micas y de los niveles de salud están correlaciona 

dos con el aumento de peso y estatura como lo demuestran nu 

merosas investigaciones. (4,5,6,7) • Las diferencias socioeco 

n6micas entre grupos que poseen una composici6n étnica seme 

jante condicionan diferencias notables en los valores de pe 

so y estatura (7). La acoión del ambiente y especialmente de 

la nutrición sobre el crecimiento y desarrollo ha sido demo! 

trada experimentalmente en una cantidad de -trabajos imposi 

bles de citar por su extraordinario namero (8). Se despren 

de de Lo analizado que en las poblaciones latinoamericanas 

la mayor parte de las diferencias observadas en crecimiento 

al compararlas con parámetros de países desarrollados se ex 

plica por la diferencia en los factores nutricionales. 

Sin embargo, es difícil interpretar desd~ un punto 

de vista exclusivamente ambientalista las marcadas diferen 

cias que se encuentran en algunas regiones entre poblaciones 

de ambientes semejantes. Es habitual mencionar a los pigmeos 

africanos que viven cerca de otras tribus cuya estatura es 

muy superior a la que ellos presentan (9). Diferencias mar 

cadas en la forma corporal parecen también ser dífíciles de 

explicar segan variaciones ambient~les. Además, desde un 

punto de vista de la Biolog!a general es lógico suponer que 

las condiciones de vida tan drásticamente diferentes en las 

diversas regiones donde el ser humano ha habitado durante su 
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proceso evolutivo pudieran haber llevado a diferencias not! 

bles en los reservorios gen~ticos especialmente en aquella 

porciÓn del genoma humano relacionada con su crecimiento y 

d~sarrollo. Baste pensar en los diferentes índices selecti 

vos que un individuo nacido con alg'!lna deficiencia enzimáti 

ca o bien alteraciÓn hereditaria en un pats subdesarrollado 

presenta en relaci6n a otro nacido con la misma alteración 

en un país con mejores recursos. De·hecho, en el Area Norte 

de Santiago existen estad.ísticas que permiten calcular aproxi 

madamente la tasa de nacimiento (10) y de mortalidad de los 

nacidos con síndrome de Down (11), de estos datos se deduce 

que la sobrevida de dichos individuos es muy inferior a la 

que poseen en países desarrollados (12). 

Tambi~n existe en la literatura numerosas referen 

cias sobre la participaciÓn genética en el crecimiento y de 

sarrollo en animales de laboratorio (13,14,15), pero se re 

fieren en su gran mayoría a efectos puntuales sobre alguna 

estructura o proceso de desarrollo. En el ser humano abunda 

este tipo de estudios en relaci6n a la influencia que una de 

terminada entidad noso16gica de comprobada naturaleza heredi 

taria pudiera tener en el crecimiento y desarrollo. De ellas, 

las aberraciones cromos6micas pueden considerarse como un e 

jemplo (16,17). Pero, este tipo de evidencias se refiere a 

un nrtmero pequeño de individuos de la poblaciÓn; las 
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evidencias presentadas para demostrar efectos genético-po - 

blacionales distan mucho 'de tener el valor definitorio que 

poseen los experimentos o estudios con mutaciones o aberra 

ciones cromos6micas. Se refieren, en general, estos traba 

jos a presentar diferencias entre grupos etnicamente distin 

tos (18,19)" 

En realidad, los problemas metodo16gicos que pré 

senta la demostración de factores genéticos que participan 

en la variabilidad encontrada en el crecimiento y desarrollo 

humano son extraordinariamente difíciles de superar. Se agr~ 

·ga a esta dificultad, la que surge debido a la acción de los 

factores ambientales que como se ha mencionado, son respons~ 

bles de una gran parte de la variabilidad de las poblaciones 

en este tipo de caracteres. De allí que es posible pensar 

que una gran parte de la variabilidad gen~tica está escondi 

da por la variabilidad ambiental. 

Sin duda alguna,el problema radica en la descrip 

ci6n de los fenómenos que surgen de la interacci6n gen~tica 

ambiental y no sería extraño encontrar efectos paradojales 

cuando tanto las variables genéticas, como ambientales que i~ 

fluyen en el crecimiento y desarrollo sean mejor conocidas. 

As!, por ejemplo, se ha comprobado, en nuestro país que un me 

jor nivel socioeconómico no necesariamente implica una me 

jor nutrición (20). 
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El objeto de esta tesis es Qemostrar la exis'J;.encia 

de diferenc~as significativas entre el crecimiento, y desarr~ 

110 de una población de $antia~o de Chile y. ~l en~ontrado en 

muestras europea~ y am~ri9aQas utilizadas corrien~emente co 

mo pun~os de referencia. Se pretende al mismo tiempo ofrecer 

evidencias que indiquen la dificultad de exp~icar las diferen 

crias asumiendo que ellas se deben exclusivamen1;e q cauaae nu+ 

tricionales. 

En primer lugar es necesario demostrar que las di 

ferencias ocurren, y en seguida, determinar el sentido de las 

diferencia$ para poder pronunciarse sobre el origen de ellas. 

El objetivo planteado presenta una gran canti~ad de dificul 

tades y lim~taciones que conviene analizar con un poco de de~ 

talle p~ra entender la na~uraleza del trabajo que se ha rea 

lizado. 

La pOblaci6n chilena no const~tuye un grt.1po homog-é 

neo 'le individuos respect0 a crecimien1;o, desarrollo y pará 

metros de variables m<:itricas, Hay diferenc~as marcadas entre 

los grupos aborígenes que permanecen en reducc;::(.ones, la pqbla 

ciOn que progede de la antigua, mezcla espa:ñol-mapuche y la 

pobla,ci6n que posee un gram componente de mezcla ~uropea re 

ciente oomo es la población universitaria. Por ejemplo en es 

tatura ~4ulta los promedios del primer grupo son 160 cm.- 150 

cm. para varones y mujeres respec~ivamente (21) I en el segun 

do grupo ~stos valores $01'1 ¡70-l55 (22) y en el tercero son 
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173 - 160 (23)" No hay investigaciones que demuestren la 

participa~i6n de factores genéticos o ambientales en la pr~ 

ducci6n de estas diferencias. Tampoco hay estudios sobre 

el crecimiento y desarrollo diferencial de estas subpoblacio 
, - 

nes. Esta realidad hace impracticable la pretensi6n de deter 

minar los parámetros antropom~tricos de la poblaci6n chilena 

y obliga a limitarse en la elecci6n de la muestra con la que 

se pretende trabajar para demostrar la hip6tesis planteada. 

Vale la pena recordar que esta limitación existe en todos 

los estudios europeos o norteamericanos que describen pará 

metros representativos de ciertos grupos poblacionales pero 

no pretenden ser representativos de la poblaci6n del país. 

Hay un supuesto importante al realizar comparaciones entre 

distintos países~ Sé estima que la muestra tomada en una po 

blaci6n urbana de un país y que no incluye minorías étnica- 

mente distintas y claramente determinables (reducciones, 00- 

lon,ias, ete} representa más al pa f s donde se ha tomado la 

muestra que lo que podrfa representarlo una muestra tornada 

en otro país. Esto último, justifica el denominar; la mues- 

'tra t'norteamericana n, la muestra "francesa" r la muestra "ch í, 

lena", e-cc , pero no debe olvidarse nunca que es s610 un modo 

de' referirse a estudios en forma resumida para nominar e in 

cluir el sentido de la comparación. 

Si la heterogeneidad ~tnica introduce dificultades, 
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la heterogeneidad ambiental no desmerece como factor de com- 

plicaciones~ Se ha demostrado que una gran parte de la vari~ 

bilidad encontrada al examinar el crecimiento y desarrollo 

humano en Latinoamérica se debe a factores nutricionales que, 

a su vez, están correlacionados con el n1vel socioeconómico. 

Ya se ha mencionado esta limitación desde un punto de vista 

general. 

La interrelaci6n que existe entre nivel soc10eco- 

n6mico y etnicidad agrega un grado de complejidad difícil de 

evaluar en toda su magnitud. En Chile, se ha demostrado la 

correlaci6n positiva existente entre nivel socioecon6mico y 

antepasados extranjeros. También se ha demostrado la correla 

ción posi"l:iva entre nivel soc í.oeoonémt co y frecuencia de gr~ 

pos sanguíneos A y e que no existían en la poblaci6,n aborigen 

ch.ile11a .. (24,25). Por ejemplo, la pob Lac í.ón universitaria de 

las carreras de medicina y odontologia presentan frecuencias 

de grupo A B O, estatura, peso y frecuencia de da Leo.n Lsmo 

guales a algunas poblaciones europeas (26123). Discriminar 

cuanto de un fenotipo en una cla.se socioecon6mica dada se de 

be a factores ambientales, genéticos o él la interacci6n gané - - 
tico-ambient,al es complicado puesto que las variables en jue 

go son dificiles de manejar.. Se ha mencionado ya, que no se 

tra·ta de una interacei6n simple, ya que el modo de reaccionar 

de un genotipo en an1bientes diferentes puede ser im}?redeci 

b1e (20,27) .• 



8, 

Otra fuente de dificultad la constituyen los pro 

blemas metodo16gicos. Es un lugar comdn, la debilidad que 

presentan las comparaciones de niveles socioecon6micos o de 

ocupaciones entre diferentes países. En Chile recientemente 

se ha tratado de aplicar una clasificaci6n internacional (28) 

en niños del Area Norte de santiago (20). Tampoco se ha en- 

contrado una relaci6n precisa entre nivel socioecon6mico y 

la nutrici6n que efectivamente los padres entregan a sus hi 

jos, aunque, es claro que los niveles socioecon6micos más al 

tos tienen una mayor probabilidad de alimentarse mejor. Es 

necesario tener en cuenta que los factores culturales respec 

to a la alimentaci6n juegan un papel importante. Se sabe que 

numerosas conductas,como la práctica de ejercicio y la canti 

dad de sueño diario se relacionan con la secreci6n de hormo 

nas del crecimiento (29). En la actualidad y desde un punto , 
de vista metodo16gico,es impracticable evaluar todas estas 

variables que,sin duda,influyen en el crecimiento y desarro 

llo y,m4s adn,construir escalas que puedan hacer comparati- 

vos los estudios realizados en diferentes países. 

Es por eso que esta tesis está más bien dedicada 

a descartar los efectos ambientales r~lacionados con la nu 

triciÓn y dentro de los factores nutricionales aquellos que 

se refieren a calorías y proteinas. Es necesario realizar 

esta restricción, puesto que es posible postular que,cualquier 

diferencia en el crecimiento entre dos poblaciones pudiera 

deberse a la cantidad diferente de alguna vitamina o de un 
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oligoelemento en la dieta y dada la complejidad de las in 

teraec10nes gen~t1co.ambientales no hay forma de descartar 

esta hip6tesis sino estudiando la composicidn de di~ho ele 

mento en la dieta de ambas poblaciones. Esto sería un tra- 

bajo de nunea acabar y constituye una limitaci6n m4s para 

este tipo de estudios. 

El objeto de estud~Q, en este caso el ser huma 

no, y todas s~s relaciones con el ambiente impone modalida 

des especiales de trabajo. Las investigaciones deben reali 

zars~ en el marco del respeto básico declarado en Helsinki 

(~O). Aunque se trate de exámenes inofensivos, todos deben 

ser voluntarios. 

Los estudios de crecimiento y desarrollo humano 

dependen de las organizaciones dedicadas a la atenci6n pe 

di~trica o a las educacionales que poseen sus propiod pro- 

granlas de atenci6n al niño. Cualquier estudio en este cam- 

po debe contemplar esta realidad. El autor de esta tesis ha 

querido realizarla ocupando preferentement~ los recursos or 

dinarios que estas inatitucicnes fiscales dedican a esta ma 

teria y que son la Universidad de Chile y el Servicio Nacio 

nal de Salud. Formar equipo con las organizaciones dedicadas 

a 14 atenci6n pediátrica para ~ealizar una tesis, lleva a 

restringir los pbjetivos y demostraciones. Como ejemplo pue 

oe mencionarse que no es posible incluir un examen costoso 
\ 

o 1aboriqso que haría la demostraci6n de la tesis m~s nítida 

en una muestra que adem~s debe generar normas para el pa!Se 
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El primer objetivo de este ejemplo restringiría el nrtmero 

de la muestra y la inutilizaría como generadora de normas. 

Se comprende, entonces,que s610 se puede incluir aquellos 

ex~menes que no desviarían el objetivo central fijado por 

los Organismos de Salud y que estén de acuerdo a los recursos 

disponibles. Si bien es cierto,puede mirarse esta situación 

como desventajosa, desde otro punto de vista, las posibili~ 

. dades futuras de acceso a la poblaci6n, de formaci6n de equi • 1 • _ 

pos multidisciplinarios dan un balance, más bien, positivo. 

Todas las limitaciones y dificultades mencionadas 

parecen indicar la imposibilidad de realizar un trabajo des- 

tinado a descartar factores nutricionales que est~n producie~ 

do diferencias entre niños chilenos y extranjeros, pero afor- 

tunadamente, el conocimiento de la acciÓn de las carencias 

calórico proteicas sobre el crecimiento y desarrollo humano 

está bien documentado. Es posible determinar el sentido en 

que dichas deficiencias alterarán las variables más comunes 

con las que se mide el crecimiento y desarrollo del hombre. 

El conocimiento de la formaciÓn de la población chilena est~ 

tambi~n dOCUmentado. Se sabe que la gran mayoría de la pobl~ 

ciÓn procede de la mezcla español-aborigen y de ello hay evi 

dencias tanto históricas (31) como gen~ticas (~2). Estas dos 

fuentes de conocimiento permiten descartar un gran nrtmero de 

factores que no estarían de acuerdo ya sea con lo que se sabe 



11 

sobre efect:o de la nutrición o bien con la cons e í tuci6n de 

la poblaciÓn chi 

Aunque puede parecer obviop para estudiar la natu 

raleza bio16gica, o m~s especificamente, genéti.ca de una di 

ferencia,. es necesario establecer rigurosaménte tal diferen 

cia Y,.si es posible,cuantificarlao Si bien se sabia que la 

diferencia, por lo menos en estatura, existía cuando se com 

paraban grupos chilenos con extranjeros, la magnitud y senti 

do estaban lejos de tener la evidencia suficiente como para 

consti:tuirse en objetos de análisis bio16gico ulterior. De 

hecho, no existía una curva de crecimiento y desarrollo para 

el niño chileno generada mediante el estudio de poblaCiones 

nacionales .. De allí que 9610 se comparaba con curvas extran 

jeras" 

Esta situaci6n ha obligado a determinar por lo me 

nos en la edad escolar las curvas de los principales paráme 

tros ant.ropométricos previamente a ulteriores análisis .. Este 

ha sido el primer objetivo planteado para que,enseguida, com 

parando los resultados con los estudios europeos y norteame 

ricanos pudiera analizarse con base s61ida el sentido de las 

diferencias encont.radas. 

La demostraci6n de la geneticidad de las diferen 

cias dista mucho de ser conclusiva~ En caso dé querer demos 

trarla :más rigurosamente, habría sido nécesario realizar 
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estudios con marcadores gen~ticos, genealog!as y todas las 

t~cnicas gen~ticas ya clAsicas pero que estln lejos de las 

posibilidades materiales de realizaci6n. Se pretende una 

aproximaci6n bio16gica m~s global al problema planteado y 

es en este sentido que.) la demostraci6n será realizada. 

En resumen: las diferencias entre el crecimien 

to y desarrollo de niños chilenos y extranjeros pueden de 

berse a diferencias gen~ticas, ambientales o de interaccicSn 

genEtico ambiental. Entre las diferencias ambientales ea 

tan: las culturales, las nutricionales, las socioecon6micas, 

las geogrC1ficas y otras de menor importancia. En esta te 

sis se intentará, a la luz del conocimiento existente so 

bre los efectos que la desnutriciÓn ca16rico-proteica tie 

ne sobre variables antropolOgicas, descartar este. tipo de, 

causa ambiental como dnico factor explicativo de las dife~ 

rencias en el crecimiento y desarroll.o de niños de Santia 

go y niños europeos o norteamericanos. Al descartar una 

de las prinCipales causas ambientales de esta variaci6n y 

ofrecer evidencias que indiquen la participacicSn de facto 

res ~tnicos en su producciÓn, se pretende demostrar que es 

muy probable que algunas diferencias antropolOgicas tengan 

su origen en diferencias 9'en~ticasf aunque no se descarta 

r' la posible participación de las otras variables ambienta 

les que no sean la desnutriciÓn ca16rico-proteica. 
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LOGICA DE LA DEMOSTRACION 

Las dificultades y la complejidad de 10 que se pre 

tende demostrar obligan a ser cuidadoso en el raciocinio em 

pleado. El orden que en este ac~pite se expone será utiliza 

do en toda la tesis.De allí la necesidad de estab1ecer10 con 

la mayor rigurosidad posible y desde el comienzo del estudio. 

Lo que en primer lugar se pretende demostrar es : 

liNo es posible explicar las diferencias encontradas al comp~ 

rar el crecimiento y desarrollo de niños chilenos con extran 

jeros, exclusivamente postulando la existencia de factores 

nutricionales diferentes". Se trata, entonces. de una demos 

traci6n negativa o del método clásico de demostraci6n por re 

ducci6n al absurdo. Se supone que una premisa implica a otra, 

se demuestra la falsedad de la segunda lo que lleva evidente 

mente a demostrar la falsedad de la primera (33). Las premi 

sas in:iciales y las implicaciones correspondientes se deseri 

bir~n como postulados biol6gicos. 

ler Postulado: Se acepta que los niños chilenos 

tienen el mismo "potencial gen'tico" para crecimiento y des~ 

rrollo que los niños europeos o americanos. Si existen dife~ 

rencias, estas son mínimas y no es posible discernirlas entre 
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la variabilidad encontraCla al compararlas. Si el potencial 

gen'tico para crecimient'o y desarrollo es semejante entre 

los grupos que se pretende comparar, los efectos de la nu 
trici6n dif~rente se reflejarán en un fenotipo diferente. 

Como no es posible, por todas las limitaciones ya menciona 

das, comparar niveles socioecon6micos ni nutrici6n entre 

los grupos que han sido estudiados, se analizar4 el posible 

efecto de la nutrici6n diferencial comparando los fenotipos 

encontrados en los grupos y, dado el conocimiento universal 

que se tiene sobre los efectos que la desnutrici6n produce 

en el fenotipo, se intentar4 demostrar que dichas diferen 

cias no pueden atribuirse a nutrici6n diferencial, puesto 

que contradirtan lo aceptado univ,rsalmente o bien contradi 

rían conocimientos particulares demostrados en la misma re- 

9i6n de donde se ~an e~traido las muestras para realizar es 

ta tesis. 

El aquí llamado conocimiento universal puede des 

cribirse en los siguientes postulados : 

20 Postulado. A igualdad de genotipo, los facto 

res nutricionales adversos llevan a una disminuci6n de todas 

las variables m~tricas. Es decir, un grupo de genotipo se 

mejante a un segundo pero subalim~ntado presentar4 menor tama 

ño corporal que aquel. Debe recorqarse que en todo momento nos 

estamos refiriendo a desnutric16n mantenida en un periodo de 
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tiempo largo y que ocurre durante el crecimiento y desarro 

llo. El establecimiento de este postulado tiene amplia con 

firmac1~n experimental en el hombre y en los animales (1,2, 

3,4,5,6,7,8,34,35,36). Las variables que dependen del mismo 

sistema de desarrollo se ver!n afectadas en forma semejante. 

Por ejemplo: la desnutrici6n d~sminuye la estatura que depe~ 

d~ d~l sistema 6seo: disminuye tambi4n la altura de tronco, 

(inc~u.tda en estatura), el dittmetro biacromial o el biilia- 

co, la envergadura y otras que dependen del desarrollo del 

mismo sistema~ El gradO de deterioro puede ser diferente se 

gttn la variable específioa que se analiza, y segdn el momen 

to del desarrollo en que la desnutrici6n hubiera actuado, p! 
ro no es pOSible esperar gue una variable disminuya sus tan- 

cialmente mientras otra al mismo tiempo aumenta o se mantie- , . 

ne en su magnitud, si dependen del mismo sistema de desarro 

llo. Las diferencias prod~cidas debido a las distintas eda 

des fisio16gicas de las variables obliga a tomar un período 

de edad lo m4s amplio posible. En este caso se ha analizado 

datos de niños entre O y 20 años. EstA claro que cada varia 

ble debe ser comparada independientemente entre los grupos 

supuestamente semejantes, dado que la relaci6n entre ellas 

puede no seguir la norma enunciada si el deteriQro diferen 

cial de las variables es muy marcado. La relaci6n peso-esta 

tura me rece una referencia espe"oialo El peso no depende ex 

clusivamente del sistema 6seo, pero durante el per!odo de 
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crecimiento la variable estatura condiciona en su mayor parte 

al peso, puesto que este dltimo depende de una funci6n cabica 

de la estatura. De allí que, en el período de crecimiento, se 

espera que un grupo de individuos cuyo genotipo es semejante 

a otro y que est~ sometido a desnutrici6n relativa respecto 

al segundo presente un detrimento de peso y estatura respecto 

del grupo mejor alimentado. Si se encuentra un detrimento en 

estatura y se supone que este ha sido producido por desnutri 

cidn debe encontrarse también un detrimento en peso. No se 

mencionan aqui efectos agudos de desnutrici6n o de recupera 

ci6n, en donde, no necesariamente debe cumplirse lo ya expue~ 

to. Es posible pensar que esta suposiciÓn no es vSlida en el 

caso que exista una dieta hipoproteica e hipercalorica, ya 

que en este caso particular la estatura estaría más alterada 

que el peso. Tal planteami~nto, si bien es cierto.es lfcito 

realizarlo, no deja de quedar en el marco puramente te6rico. 

El estudio que se ~retende realizar es de naturaleza pobla 

cional como ya ha sido dicho y no exgerimental de laborato 

rio~ En la poblacion chilena, donde hay desnutriciÓn protei 

ea también la hay ca16rica como 10 han demostrado los tra 

bajos realizados en Curicd (31) y en todo caso, en el Area 

Norte de Santiago, donde se ha realizado este trabajo, se 

ha encontrado a la inversa que, por los programas de alimen 

taciÓn suplementaria, no'se da .la desnutrici6n proteica pe 

ro si la desnutricion calÓrica (38, 39), por lo menos, con 

temporaneamenteal desarrollo de esta tesis. Aan dentro del 
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campo teórico esta posición presenta dos dificultades en su 

planteamiento, la primera ya ha sido mencionada y se refiere 

a la naturaleza crtbica de la función peso-estatura y la se 

gunda se refiere a la dificultad en el manejo del metabolis 

mo energético que presenta un niño sometido a un déficit pro 

t~ico en su dieta. Puede adn criticarse la suposicióri plan 

teando que una disociación peso estatura se produciría si en 

edades tempranas la desnutrición especialmente proteica pro 

dujera retraso en el crecimiento estatural en forma irrever 

sible, de tal modo que al recuperarse en una edad posterior· 

se aumentaría en peso pero no en estatura. Un estudio reali 

~ado en niños desnutridos pertenecientes al Area Hospitala 

ria Santiago Norte, a los cuales se trató d~ recuperar con 

dietas hipercalóricas e hiperproteicas,da evidencias que le 

quitan i¡:nportancia a esta crítica (40). Los autores de ese 

trabajo analizaron el crecimiento de 33 niños desnutridos 

que ingresaron al tratamiento antes de los 13 meses de edad 

y que permanecieron en la terapia de rehabilitación hasta 

Lo s cí.nco años ¡ describen que: IlEn el conjunto I el crecimien 

to hasta los cinco años ha sido mejor en peso que en longitud, 

pero esta diferencia es en general discreta. Solamente en 3 

pacientes (casos 8, 15 Y 16) hay una franca y mejor respues 

ta en peso, lo que le concede a estos pacientes un aspecto 

de niño pequeño semiobeso. Por 'otra parte s610 por excepción 
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se produjo un mejor resultado en el crecimiento en longitud 

que en el de peso. Estos hechos sugieren que el limitado ore 

cimiento estatural ha sido probablemente un obstáculo para 

la mejor recuperaci6n ponderal en la gran mayorfa de los ca 

sos de esta serie hasta la edad de 5 años, como se ha compr2 

bado al 'hacer el análisis estadístico de estos datos"o La de 

tención en este párrafo se ha realizado porque sería difícil 

encontrar condiciones experimentales más 6ptimas para demos 

trar lo que se acaba de criticar. Sin embargo los resultados 

no son conclusl.vos al respecto. Por otra parte al considerar 

las variables separadamente los autores encuentran que ni el 

peso ni la estatura alcanzan la normal considerada como el 

percentil 50 de Harvard(41). Si en condiciones apropiadas p~ 

ra demostrar la veracidad de esta crft.ica, apenas es percep 

tible algdn efecto; aún menos perceptible será el efecto es 

perado al analizar una muestra que procede de la poblaci6n 

general. Por otra parte los niños desnutridos pertenecientes 

al estudio tenían al ingreso un deterioro ponderal mayor que 

su deterioro estatural, de allí que es esperable que si tal 

fen6meno se está produciendo, en algunas edades, será posi 

ble captar el fen6meno inverso al planteado en la crítica, 

es decir, deficiencia ponderal mayor que la estatural. Para 

solucionar experimentalmente el problema se eligirá una mue~ 

tra de niños con edades comprendidas entre O y 20 años,como 
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ya se ha señalado y que no tengan limitaciones apreciables 

en sus condiciones nutritivas evaluadas desde un punto de 

vista clínico general y socioeconómico y se verá si ambos 

fen6menos están ocurriendo. 

30 Postulado. La desnutrici6n retrasa la madura 

c16n 6sea y el desarrollo sexual. Este postulado es un lu 

gar com~n en la práctica pediátrica (34,35, 36,42, 43). 

Se ha encontrado por ~jemp10 que la' pubertad y la maduraci6n 

Ósea se retrasan en los grupos de mujeres que ingieren can 

tidades menores de calorías (44, 45). Hemos podido compro 

bar esta aseveraci6n tanto en varones como mujeres en el 

Area Norte de Santiago (38). Tambi~n como en el postulado 

anterior el retraso dependerá del 6rgano o sistema especí 

fico bajo estudio, pero en general todos ellos presentarán 

algdn, tipo de retrasoe Si se encontrara que una poblaci6n 

presenta maduraci6n anticipada a otra entonces no puede ar 

gumentarse que la desnutrici6n de la primera es la que pro 

duce la diferencia. Debe notarse que aquí nada se dirá so 

bre si realmente existe desnutrici6n (comparada consigo mis 

ma) en la primera población, t~ro en todo caso si la hubiera 

las diferencias deberían aumentar al mejorar la nutrici6no 

40 Postulado: el dimorfismo sexual para estatura 

y peso disminuye en condiciones adversas de nutriciÓn. 
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Parece ser que el va rón es más afie ct.ado que la mujer en con 

díc.Lone s de de snu t rí c í ón f aunque tambi~n su recuneraci6n es 

rápida cuando desaparecen las carencias alimentarias (42). 

Este comportamiento se debe posiblemente al período de desa 

rrollo más prolongado del varón ~ Si.n embargo, como se sabe, 

la base bio16gica del dimorfismo sexual es en rtltima instan 

cia genética y la diferenciaci6n sexual en EÜ ser humano es 

tA siendo conocida en sus detalles moleculares (46,47,).- 

Un estudio realizado en más de 200 poblaciones del mundo re 

vela que las diferencias en el dimorfismo sexual para estatu 

ra adulta no s6lo se deberían a diferencias en la nutrici6n 

(48). En Chile se ha encontrado valor.es de dimorfismo sexual 

compatibles con una hip6t€'3is que postula factores gen~ticos 

en los cromosomas sexuales det.ermí.nant.es de algún componente 

de esta variable (49). Dimorfj.smo sexual para otras variables 

casi no i.l'lfluidas por el ambiente son t.amb í.én compatibles con 

dicha hipótesis (50), aunque el componente aut.os6mico no pue 

de ser despreciado. En el Area Norte de Santiago se ha podi- 

do comprobar este postulado comparar el dimorfismo sexual 

encontrado en niños entre O y 6 afios estudiados en 1966 y ni- 

ños estudiados 10 años después (51v52). En el primero es 

tos tr.abajos se encontró un dimorfismo sexual negativo y en 

el segundo su valor fue positivo. Si bien es cierto, este po~ 

tulado estA avalado por el conocimiento m~dico no s6lo del 
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comportamiento de variables métricas sino que por el de la 

, con lo que se ha considerado verdaderamente al 

significaci6n estadística no ha recibido el respaldo analf- 

tico suficiente como para poder ser desarrollado plenamente. 

Con estos cuatro postulados se puede construir el 

razonamiento necesario para negar la veracidad del primero, 

dado qqe los resultados encontrados 'imposibilitarían la ex- 

plicaci6n exclusivarnente ambientalista. As! por ejemplo, u- 

tilizando el cuarto postulado sobre dimorfismo sexual y acep 
"'- 

tando el primero como verdadero (igualdad de potencial 

ti.co) ,el resultado de un dimorfismo sexual mayor en la pobl.t:': 

ci6n chilena que en la europea llevaria obligadamente a dos 

conclusiones: o la población chilena está mejor al.Iraont.ada 

pob Lac í.ón europea o el primer postulado es falso. J:'a 

de estas conclusiones dificilmente puede aceptarse 

que,puede ser rechazada analizando alg-uno de los 0- 

tras postulados, entonces se concluiría que el postulado de 

de potencial genético es falso. 

Es evidente que la separación de la acción de la 

desnutrici6n sobre las variables biológicas, ha sido za 

da. s6lo por motivos de orden r pero en la realidad se da to- 

do en forma conjunta e interrelacionada. 

Esta tesis tiene tambi~n la pretensión de 
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evidencias directas en favor d~ la hip6tesi$ que postula 

factores gen~ticos en la producción de las dife+enci~s en- 

contraqas al comparar el crecimiento y desarrollo de niños 

chilenos con extranjeros (europeos y norteamericanos). En 

este caso se acepta la ~ip6tesis que postula diferenoias g~ 

nét4.cas y que oonstit.uye una proposición cuya veracidad de~ 

be ser constatada experimentalmente. Si esta proposici6n es 

verdadera,entonces, los individuos chilenps con ascendencia 

europea o norteamericana deben poder diferenciarse de los 

que no la poseen, más a~n, se espera que los valores antro 

pométricos de maduración y de dimorfismo sexuGll se aproxi- 

men a los de los europeos (o norteamericanos) • La aproxima 
" - 

ci6n dependená del grado de ascendencia europea (o norteame- 

ricana) que" :los subgrupos pqsean~ Es aqu! donde el conoci 

miento de la formaci6n del pu~blo chileno presta su máxima 

utilidad. En general se ha qomprobado (32) que la. mezcla es 

pañol (europeo) - mapuche (abo~igen) que originó al pueblo 

chileno es de 60% - 40% respectivamente. Esta cifra 90rres- 

ponde a la clase socioecon6mica med:i,o - baja o baja die San- 

tiago. En niveles socioeqQn6micos m4s altos la ~roporci6n 

del compon,ente aborigen es mucho menor. De esto se deduce 

que el princip~l componente de la poblaci6n de Santiago ac- 

tual e~ el español. Será interesante eXaminar la hip6tesis 

reci~n, planteada suponiendo que el componence aborigen puede 
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discriminar comportamientos diferentes respecto a crecimiento 

y desarrollo en la poblaci6n de Santiago. Las limitaciones 

metodológicas ya sea para examinar el componente europeo o 

aborigen serán examinadas posteriormente. 
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Pued,e parecer ext.r año qUf;'; en e~:rt:,a parte de la te·- 

los antecedentes que la :l'tlot:tva~on. Esta si- 

obedece c:ü hecho que La mayor part.e 

antecesoras constituyen taml,i~n pruebas o más b:iel'l afir 

(lemo~t,raJ.;' .• Esta tesis es la, con+Lnua- 

ci6n de aquellos resultados que ind:i.vidltalmcmte no 

los 

y desarrollo. 
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puede ser caracterizado en las categorías media y alta de 

la escala que allí se utiliztS (56) 6 Los resultados pueden 

resum1.:t'se en las siguientes conclusiones : 

a) La muestra de liceos fiscales corresponde en su mayor 

parte al nivel socioecon6mico medio, en cambio la de los li 

ceos particulares a nivel socioecon6mico alto& 

b) , No hubo diferencias significativas en la ingesta ca16- 

rico-proteica ni en el nivel de hemoglobina, segdn tipo de 

liceo y los promedios de estas variables se asemejaron a los 

promedios norteamericanos. 

e) La curva de crecimiento estatural francesa (57) utiliza 

da en esa tesis se ,aproxima a la de los liceos particulares, 

pero en el caso de los liceos fiscales excepto en las edades 

inferiores a 13,5 años los valores están bajo la curva fran- 

d) El porcentaje de abuelos extranjeros en los liceos parti 

culares fue estad.:fsticamente superior al de los liceos f 

les" 

e) La curva de crecimiento estatural de las mujeres con m~s 

de un abuelo europeo o norteamericano se aseme ] a el. la curva 

francesa y presenta valores significativamente mayores 

la perteneciente a los individuos con uno o ningdn antepasa 

do extranjero. Este hecho se produce a partir de los 12,5 



26 

años. Puede observarse esta diferencia en el gráfico N° 1 

tomado directamente de esa tesis. Un análisis un poco dife 

rente que contiene el mismo resultado se encuentra en una 

publicaci6n posterior (58). 

f) Se encontr6 una coxrelaci6n negativa y muy si.gnificati 

va entre el nivel socioecon6mico y el peso de las mujeres 

examinadas. La relaci6n peso-estatura cubo de las escolares 

fiscales está en casi todas las edades examinadas por enci 

ma incluso de los valores franceses y norteamericanos. 

g) La edad de menarquia fue significativamente menor en los 

grupos socioecon6micos más bajos y se observ6 una tendencia, 

aunque no significativa, de. una mayor edad de menarquia a 

medida que aumentaba el namero de abuelos extranjeros. 

Estos resultados eran muy sugestivos de la parti 

cipaci6n de un componente hereditario que explicaría a la 

vez la menor estatura y el mayor peso a partir de los 12 o 

13 años encontrados en la muestra sin antepasados extranje 

ros; son más sugerentes adn teniendo en cuenta la correla 

ci6n negativa entre el peso'y el nivel socioecon6mico. 

Sin embargo no puede concluirse que la curva de 

crecimiento confeccionada con esa muestra, limitada en nú 

mero, sea la adecuada para describir tanto a la poblaci6n 

de. liceos fiscales como a la de los liceos particulares de 
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Santiago. Es decir no se pod1a, con esos datos, concluir 

sobre la representatividad de los valores encontrados. Tam 

bién quedaba la duda de 10 que sucedía en edades anteriores 

a los 13 años y finalmente , era necesario investigar 10 

que estaba pasando con los varones para tener por lo menos 

un punto de compa~aci6n intrapoblacional. 

En la misma época en que esa tesis era realizada, 

en el Centro de Nutrici6n, Crecimiento y Desarrollo del A- 

rea Norte de Santiago (CNCO) se investigaba el estado nutri 

tivo de la poblaci6n escola:r: fiscal de esa Area de Salud. La 

comparaci6n se realizaba con un patr6n norteamericano (59). 

Al describir el grado de desnutrici6n de los escolares post 

púberes, se encontr6 que el porcentaje de desnutrici6n (cata 

logado como percentil de la curva norteamericana) en las mu 

jeres era 66.6 en cambio en los varones era 43.6, diferencia 

muy significativa (60). Es evidente que este resultado difícil 

mente pOdía ser explicado bajo esa hip6tesis ambiental exclu 

siva. En estudios posteriores realizados en el mismo CNCD se 

encontr6 que en el periodo de edad mencionado los varones co 

rrespondían en su promedio ~statural al percentil 25 de la 

curva norteamericana pero las mujeres correspondían al per 

centil 10 (61). Con esto se confirmaba la dificultad de se 

guir manteniendo la hip6tesis ~ientalista en forma exclusi 

va. 
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Esta dificultad estriba en varias consideraciones 

de las cuales se detallan s6lo las mf1s importantes. Es dif! 

ci1 aceptar que un sexo esté deteriorado nutricionalmente 

más que el otro y especialmente en la ~poca puberal y post 

puberal. M~s dificil artn es aceptar, dado una buena cantidad 

de evidencias en contra, que si existe un deterioro este sea 

preferente del sexo femenino; finalmente este deterioro aumen 

t6 el dimorfismo sexual lo que está en franca contra~icci6n 

con el conocimiento que se tiene al respecto (ver l6gica de 

la Demostraci6n). 

Estas argumentaciones te6ricas generaban hip6tesis 

interesantes de verificar. Si la depresi6n del promedio en 

estatura de los escolares chilenos respecto a los norteameri 

canos se debe a condiciones nutricionales deficien,tes, estas 

condiciones deben estar actuando sobre otros sistemas como es 

la maduraci6n 6sea que s610 en parte esta relacionada con la 

estatura. Si se escoge varones y mujeres chilenos ,bajo el peE 

centil 10 de la curva norteamericana, suponiendo igualdad del 

potencial gen~tico para maduraci6n 6sea entre la poblaci6n 

chilena y la norteamericana, ~ebe encontrarse aproximadamen 

te igualdad de retraso 6seo erltre los sexos •. Como las mujeres 

están más deprim~das en estatura que los varones se puede su 

poner que su compromiso nutr~cional es mayor. Entonces habrá 

una diferente composici6n de la poblaci6n de varones bajo el 
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percentil 10 Y de mujeres bajo el percentil 10. La población 

de varones bajo el percentil 10 estar& constituida por indi- 

viduos cuya radiografía ósea estará retrasada debido a madu- 

ración ósea geneticamente tardía, por individuos cuya esta- 

tura sea geneticamente inferior al promedio pero con madura- 

~i6n ósea normal y por individuos cuya maduraci6n ósea esté 

retrasada por condiciones nutricionales adversas. En el ca- 

so de las mujeres la constitución será cualitativamente la 

misma pero la gran mayoría pertenecerá a la tercera categoría. 

De all! que se espera que las mujeres bajo el percentil 10 

de estatura tengan un retraso mayor en la maduración 6sea que 

los varones de esa categoría puesto que el grupo está enriqu~ 

oído en los retrasados nutricíonales y empobrecido relativa 

mente en los geneticamente bajos pero normales en la madura 

ci6n 6sea. Realizamos* el estudio radio16gico de escolares 

fiscales catalogados segtln percentiles de la curva norteame- 

ricana para comprobar o rechazar la predicción de la hipóte 

sis. Se utiliz6 el método de Greulich y pyle (62) para cata 

logar la maduraciÓn Ósea. 

El gráfico N° 2 presenta la distribuci6n de varo- 

nes y mujeres sobre el percentil 50 norteamericano segrtn 

edad 6sea en relaci6n a su edad cronoldgica. Entre 6 y 18 

* El plural corresponde a un grupo de investigadores del 

CNCD y Hospital R. del Río que incluye al autor de esta 
tesis. 



c, F I e o 2 
~/ 

!iII .I/ 
18 ~ // / 

/ / 
" / /' / 

4 , 
",-f" _/'" //- 

/~ // /' 
// r 

16 1/iI*1/- j. / ./ ye! / 
111 ./?:'fI/ / 8fií '/' 
/" <!II -: 

/ ~ / 1,'/ 14 // ..,,/ •• 11< / 
" ./ 

/ e¡¡J'" / 

/ // ~ 
/ / ./ 

12 ,.// / / 
/ ' 

./ ,/ 

.. / / 
./ 

" 10 / 

(; / 

'/ $/ 
8 ./ 

ISTRIBUCION DE EDADES aSEAS SEGU 
CRONOlOGICA EN ESCOLARES DE AMBOS 

6 -SOBRE EL PERCENTil 50 IOW 

W 
1-" 



32 

años no se observ6 retraso en la maduración ósea, medido en 

un año de diferencia entre ambos tipos de edades. En este 

gráfico y en los dos que siguen se incluye un intervalo de 

un año más y un año menos de edad 6sea respecto a edad cro 

nol6gica para señalar el campo considerado como normal. 

El gráfico N° 3 muestra la distribución de las e 

dades óseas de escolares varones bajo el percentil 10 nortea 

me r.í.cano y el gráfico N° 4 muestra la distribución de las mu 

jeres bajo el percentil 10. 

En el caso de los varones se encuentra un retraso 

considerable de la edad ósea en todas las edades examinadas, 

en cambio en las mujeres a partir de los 9 años no se encuen 

tra retraso de maduración. Existe un retraso en las mujeres 

menores de 9 años. Bajo la suposición de igualdad de poten 

cial genético entre las muestras comparadas el comportamien 

to de los varones es esperable. Artn, si se tomara poblaci6n 

,norteamericana bajo el pereentil 10, seria esperable encon 

trar retraso en la maduraci6n Ósea puesto que en ese grupo 

debería encontrarse un porcentaje de individuos bajos por 

retraso de maduración. Desafortunadamente no hay datos para 

comparar más acuciosamente la diferencia entre 10 esperado 

y 10 observado. El comportamiento de esta variable en el ca 

so de las mujeres es absolutamente contradi,ctorio con la hi 

p6tesis de igualdad de potencial genético para madu:r.aei6n 



G R A F ¡ e o N° 3 
TRISUC10N DE EDADES aSEAS SEGUN EDAD 

eA E N ESCOLARES VARONES BAJO 
EL PE ENTll 10 DE IOVJA 

./ 1'1' ,l'- 

/ / / 
//' fPri e¡¡, • Cf¡lj:' 

/ ./ .. 
/ / 

;,/ . /fI)" ,. 111 •• 
/ / 

,/ /' / 
/' ~o/' . ./ /' ¿ . <0 

./ / 
/' ~~ <l!'I •• 

/ /,/ ./~ 

/' /<lI'i./ 
/ /_:~? 00 f; 

// /I(¡ ~.4i 00 e CI G 

Me -Y "" $ ~··c~~ " 
~'t /- U eW , (;6 

U.(;'¿""';~O~~~~ 
'..<I.ií I.ií<il' •• 

, J!f::.¡'''' 1 ~,.,-{ I ¡- ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ , ¡ 

6 8 10 12 14 '6 18 
_f O A O eRON Q~º~l~A_t,A ñ º~_L~~ 

'8 

16 

.,. 
_..1 14 
~~I oí 
lel 

~1'2 
wl 
f.J) 
O 

O' 10 

8 

/ 
,// / 

/' " 
;, a/"- 

e ./ JII 

,,/' .~/ /,,, 
/. /' 

!iI ,,/. r..e./ . /./ ~,./ . 
/ .•. ~ '.' •.. ~. - . 

/ / •• ~/ G 
/' /' -./ 

/" o~1t¡;¡í" e>~""~"'):"'t~ 
./ Mi<' (l;) ~<a"'" ifif¡'" .fJlP ,.. 

@ J!Ii • /' o o ll!iI 

./ . ./ (1 
~~~~~\(~ e Q 

//.0" 0,,111' liI fI ~ 
A7.1t ./ r e;g~o ~ ~ 

• 

.. 
• 

11 

w 
w 



t _: 11. 
1/1 
o 
IC 
<!, 
-1 12 
<!l I 
~l 
°1 10 o 
<l: 
o 
w 

18 ] 

16j 

8 

G R A F I e o N° 4. 

/ " • // r: 
/' ., ., 

/' . / 
,/ // 

// e/ o 
./ o· / 

/. 'o / 

/

/.. 00 // . ,/ 
/ 

o "·.0 iZ~é:Yo / e "7 

/
/. .. // 
CI .•• /' 

/ 
...../ 

/ 
.. // 
/' 

,/ 11 . ,- 
/ ' /' e 

/ ,// 

,,/ 11 

»
// .: 

, ./ o/ ./ 
./ _. / 

"O ./ -: e 

ID 

/. 
,/ 

/ 

/. I!)V' ~Q' 

/ /' C!qO:9-'~ • 
./ oe~~ / o eyoQ e A-dCÓ o 

,~ 
¿;.,} s e ". 

_r.," • ./ /v~~ Q e~ 

DISTRIBUCION DE EDADES aSEAS SEGUN EDAD 
CRO~~OLOGICA EN ESCOLARES MUJERES BAJO 

EL PERCENTI L 10 o E I O'vV A 
6 

6 8 
; 1 I ¡ I I 

10 '2 14 16 18 
EDAD CRONOLOGICA {Años} 

lA.) 
,¡:,. 



35 

6sea. Como en el caso ante~ior, lo esperab1e es, adn sin 

considerar la nutrici6n, que la edad 6sea de las mujeres 

bajo el percentil 10 est~ retrasada en todas las edades 

y se ha encontrado que no existe tal retraso excepto entre 

6 y 9 añQs de edad. Es decir las mujeres de este estudio 

cuya estatura es inferior al percentil 10 de la curva nor 

teamericana se comportan como la mujer de percentil 50 nor 

teamericano respecto a maduración ~~ea. 

Los resultados expuestos son critiqables debido 

a que la curva de crecimiento norteamericana fue descrita 

en una muestra diferente (Iowa) de la utilizada para e scu 

diar edades óseas (Cleveland). Sin embargo ambas cor re spon 

den a niveles socioecon6micos en donde no hay limitaciones 

respecto a nutrición. También se pueden criticar debido a 

la carencia de una corre1aci6n total entre estatura y edad 

6sea. Sj. la rngüluraci6n sexual está adelantada entonces las 

conclusiones deben ser cuidadosas. Claro que en este caso 

lo ~nico que podría explicar los resultados sería que las 

mujeres escolares phi1enas ~uviesen su pubert~d adelantada 

respecto a las norteamericanas, si así fuera, de todos mo 

dos indicaría la geneticidad del carácter. Mayores detalles 

sobre el método puede encontrarse en el texto ya publicado 

(63) • 

Nos pareci6 interesante, aunque ya había eviden 

cias de la dificultad de interpretar los resultados bajo 
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una hipótesis ambientalista, comprobar la nutrición en los 

grupos de escolares varones y mujeres catalogados segdn pe~ 

centil de estatura y segan normalidad o retraso de la madu 

raciÓn ósea. Si la conclusión a la que habíamos llegado, 

es decir, las mujeres bajo el percentil, 10 de estatura segan 

la curva norteamericana, se comportaban como las de percen~ 

til 50 de maduraci6n 6sell, entonces deberían estar ingirien 

do una dieta adecuada en calorías y,proteínas ya que están 

realizando un potencial gen~tico d~ferent~ en condiciones 

adecuadas y por lo tanto la alimentación debe ser suficiente. 

Al contrario es ssperable que las mujeres con edad 6sea atra 

sada constituyan un grupo en donde las condiciones nutricio 

nales debieran s~r francamente deficitarias; puesto que la 

característica de la mujer chilena es (aceptando que geneti 

camente maduran antes) tener una edad 6séa relativa a estatu 

ra adelantada respecto al grupo norteamericano como acababa 

de demostrarse por el estudio recientemente mencionado. En 

el caso de los varones la situaci6n nutricional, al aividir 

los segan percentiles estaturales y edad 6sea, no debiera 

ser tan clara como en el caso de las mujeres, excepto qUé Sé 

esperaría un déficit de 10$ individuos con edad 6sea retrasa 

da y la normalidad en el caso de aq~e¡los sobre el percentil 

50 de estatura (no olvidar que no hay retraso en edad 6sea 

en los niños de ambos sexos soore este perqentil 50 de es 

tatura) • 
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Realizamos el trabajo necesario para evaluar la 

veracidad de las predicciones de nuestras hipótesis (38). 

En este caso u.tilizamos las xecomendací.ones F1",.O (64) de in 

gesta proteica y ca16rica que aplicamos a los grupos de es 

colaras clasificados segt'in sexo, percentil esta,tural y noz 

malidad o retraso de maduz acf én 6sea (38). Hubo que hacer 

una bdsqueda considerable para acumular grupos como mujeres 

sobre el percénti.l 50 de estatura y mujeres bajo el percen 

til 10 de estatura con maduraci6n 6sea retrasada, 10 que 

nos indicaba que ya estábamos comprobando nuestras hip6te- 

sis .. 

Los gráficos N° 5 Y N° 6 describen la ingesta ca 

lÓrica y proteica en rel~ci6n a las recomendaciones FAO que 

presentan los grupos fozmados segt'in la clasificaci6n que se 

acaba de precisar" El gráfico N° 5 descrihe la situaci6n 

nutricional respecto al porcentaje de las recomendaciones 

FAO para edad, y el gráfico N° 6 describe la variable nu"tri 

ción segt1n centímetros de estatura. Este dlti.mo método se 

ha realizado ya que si la estatura está fijada geneti.camen 

te, entonces es necesario corregir la ingesta segrtn centrí 

metros de estatura para evitar sobreestimar las deficiencias 

alirnent.arias& En todo caso, los resultados son sustancial~ 

mente los m:i.smos y pueden resum~rse como sigue .. 

a) No se encont,r6 deficiencias en la ingesta proteica 
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GRAFICO ~5 
DIFERENCIAS PORCENTUALES ENTRE LAS CALORIAS y 

PROTEINAS INGERIDAS y LAS RECOMENDADAS POR LAFAO 
EN ESCOLARES CLASIFICADOS SEGUN SEXO PERCENTtL 

DE ESTATURA Y EDAD aSEA 

o :: Mujeres (x prot)é cal) 
o ~ Varones (i pro t .• x ca t ) 

+ Pse ::: Por encima del perc e n til SO con edad ósea Norma t 
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en ninguno de los grupos. Al contrario, todos los grupos 

presentaron ingestas proteicas significativamente superio 

res a las recomendadas, con excepciÓn de las mujeres con 

edad 6sea retrasada en donde no existe significación (al 

5%) • 

b) Existe deficiencia porcentual en la ingesta ca16 

rica en los grupos: mujeres bajo el percentil 10 con retra 

so en la edad .ósea, varones ,de igu~l categor.!a y en los va 

rones bajo el percentil 10 con edad ósea normal. Con respec 

to a la ingesta por centimetro de estatura, si bien estos 

grupos son tarooién deficitarios, este déficit no alcanza 

la significaci6n estadlstica. 

Difícilmente podríamos haber encontrado un resul 

tado más acorde con 10 esperado. Las mujeres bajo el perce~ 

til 10 de estatura con edad ósea normal no presentaron defi 

ciencias ca16rico-proteicas en su ingesta. Las mujeres de 

igual percentil pero retrasadas en su maduración ósea cons 

tituyen el grupo de mayor deficiencia en la ingesta ca16ri 

ca~ El caso de los varones bajo el percentil 10 de estatura 

con edad 6sea normal es también explicable ya que los varo 

nes de esa muestra presentan un percenti1 50 que equfvale 

al percentil 25 de la curva norteamericana( entonces ~~ po 

sible que al reunir aquellos bajo el percentil 10 norteame~ 

ricano se encuentren algunos con menor estatura a causa de 



41 

una, aunque con 

no 

límites 

absoluta entre 

, además~ como o 

ha s 

de Santiago 

y 

en en el Al'ea Norte 

una correlación fmtre l'HIt.!"i ti\ro 

6sea en ambos sexos. 

Los resultados meric Lonados se han referido éspe 

a edades superiores a los 10 afioB, lo que es una 

limitaci6n bastante grandell dado que pudiera ser alqdn 

nutriciou,ü previamente el que explicara 

tales '\}'alores" Aunque es una critica CC)11 fundamento 

dada coherencia de los resultados recientemente de sc'r 

tos, estudi.arse compoz-t.amaent.o de las variables en 

edades anteriores a la mencionada para dil.ucidar 7xperimen 

talm<::mte problema. 

Una gran limitaciÓn a1l11 pera • Estos 

dos son comparativos y con muestras pequeñas lo 

lfmita su apl:f.cac16n. Era necesario const;;ruir la curva de 

crecimiento para el mayor nümezo de var::i,ables rn(§tricas que 

representara a una poblaciÓn chilena nivel socrceccnemí.- 

.co y COftlpos:1Ci6n étnica conocida. sin un punto o de 

c:otífpa.raci6n confiable no poeia conüanuaz'ae con la 

determinar la naturaléza dé diferenciaS, por 

establecer en que momento empieza a darse 
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Con las limitaciones mencionadas y recordando la 

naturaleza transversal del estudio chileno lo ~nico que pue , - 
de sacarse en conclusi6n es que las mujeres chilenas empie- 

zan a desarrollarse antes que las europeas. Los casilleros 

en blanco de las dos tablas corresponden a edades mayores 

que las incluidas en el estudio chileno. Puede agregarse 

que la variabilidad encontrada en la muestra chilena es ma 

yor que en las europeas. 

Con los resultados de los estudios sobre rnadura- 

ci6n 6sea y sobre desarrollo sexual, puede concluirse que 

las mujeres chilenas se desarrollan antes que las europeas 

y hay una tendencia del var6n chileno, aunque no significa- 

tiva, a desarrollarse antes que sus conqéne re s europeos. El 

tercer postulado avalado por el conocimiento universal y por 

las investigaciones desarrolladas en el C.N.C.D. señala que 

la desnutrici6n retrasa la maduraci6n, luego existe una con 

tradicci6n entre ambos tipos de evidencias si se supone igual 

dad de potencial genético. Luego la 'Cinica posibilidad es a- 

captar que la tal igualdad ha sido falsamente supuesta. 

De la misma manera 'que en la antropometr!a, se pue 

de predecir que las mujeres con antepasados extranjeros (eu 

ropeos) tendrán su maduraci6n retrasada respecto al resto de' 

las mujeres. Esta predicci6n 5610 puede verificarse en el 

caso de la edad de menarquia, puesto que las otras variables 
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no presentan un g.rado conf:tabilidad suficiente como para 

real1za.r compar acf.ón , El método no puede ser el de pr6- 

porque distribuci6n de los pocos casos en los inte::_ 

imposible el cálculo segün este método •• 

Sólo utilizarse método del recuerdo en las mucha- 

mayoze s de 1.6 años ~ 

,lllujeres sin antepasados (abuelos) extrren [exos 

no y edades superiores a 16 años fueron 109~ El 

de edad de menarquia en este grupo fue de 149.64 

mt2!ses, con una desvia.ci6n típica de 15 e 80 meses e El resto de 

las ~ujeres mayores de 16 años fueron 11 y su promedio de 

fue de 158 .• 63 meses, con una desviaci6n t!pica de 

15 .• 19 meses" La d.iferencia en el promedio es estad!sticame!1 

te signific;ativa (p <: 0& 04).. Esta significaci6n encontrada 

aplicando el test "t;íII debe valorarse en e~ contexto que 

varianzas están aumentadas por el error de consignaciÓn 

de 10 que reduce la significación. La existencia de un 

grupo que tiene su edad de menarquia retrasada plantea crí 

al uso del :m~todo de p:r6bito que supone una distribu- 

nO::tTllal tmimodal para ser aplicado e 

Se comprueba al igual que en la antropometr1:a que 

~todo negativo como el positivo conducen al mismo 

: Las mujeres chilenas maduran sexualmente antes 

las europeas~ 
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DHI0R:F'Isr·10 SEXUl'~L y CUARTO POSTUV\DO 

La desnutrici6n dismi.nuye el dimorfismo sexual. , 

Da.do, que el var6n es el más afectado, se espera que, bajo 

el postulado de igualdad de potencial gen~tico y suponiendo 

que la poblaci6n chilena está en igualdad o en inferioridad 

de condiciones nutricionales que las poblaciones europeas, 

el dimorfismo sexual para estatura adulta, sea inferior o 

1 entre las muestras europeas y la chilena. 

Las muestras extranjeras utilizadas en esta tesis 

llegan hasta edades en donde adn puede esperarse un creci- 

ulterior. Es necesario, entonces, recurrir a otra 

fuente de informaci6n sobre dimorfismo sexual para estatura. 

El trabajo mencionado (48) describe el dimorfismo sexual pa- 

ra estatura adulta en unas 200 muestras de poblaciones del 

• En ese trabajo se confeccion6 un gr~fico en cuya abs- 

cisa está el promedio de estatura para varones y mujeres y 

en su ordenada está el valor de dimorfismo sexual para esta- 

tura. En este gráfico se han ubicado los resultados de esta 

var í ab l.e en la muestra chilena y en algunas poblaciones con 

fareute grado de mezcla aborigen. La muestra de Pedregoso 

es la m~s aborigen, luego, en la escala hacia la mayor mez- 

ala española (europea) está la poblaci6n de' Pue'rto Dominguez 

con dos apellidos mapuches, enseguida la de esa localidad 

s,in apellidos mapuche s y finalmente la muestra del Araa Norte 
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• Se ha graficado además los valores de las rnue!! 

:í:m (la años).. La descripci6n se encuentra en el gráfico 

" 
Se observa en este gr4fico que el valor del dimo~ 

sexual encontrado en la muestra chilena es bastante 

,r¿¡uper1or al correspondiente a la línea de regresi6n europea , 

est~ alejado del encontrado en los mapuches actuales. 

No existe un método estadístico adecuado para esti 

la signifieaci6n de las diferencias en el dimorfismo. El 

~e ha aproximado a la prueba de Student mediante el c~l 

del siguiente estadístico. 

( XVI - X ' ) - (xv 2. - Xf2 ) :el 
t =- .•.. _--_._ .. 

Donde v y f indican var6n y mujer respectivament{! e 

2 muestras que se comparan, n es el nttmero menor en- 

varones y mujeres.. Esta estadístico sería id~ntico al tl 

para calcular la significaciÓn segdn distribucidn 

y con la modificación de lielch (83) excepto por 

del n:dmero menor de grados de libertad. Sin embargo 
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G R A F ! e o ~'6 

iSMO SEXUAL PARA ESTATUi1A AUUL T A 

ue s t r a Chilena 
P. Dorninquez sin apellidos Mapuche s 

o P Dcrnlnqu ez con epctud o s Mapuche s 
Pedregoso 

+ M u e s t r a F r a n e esa 
u Inglesa 
X Norteamericana 

Línea de regresión para 

O 

+ 

o 

'\""'t;;;t'~L~'"'f'i"'*'M"f%'i" !Ji!!i!i!i'il:~ 1i : t '1"Ji1 Iljl't'r I 

150 154 158 162 

_:(>< +j?X 
2 

l' 
166 170 

(crns ) 
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I Y se aumenta el error 1Iv 10 que en es 

beneficioso 3 Es si se encontrara una 

con este método~ en todo caso, la significa 

las diferencias ser!a mucho mayor. 

Usando el est.adístico reci~n de'scri to se obtiene 

significación estadística al comparar la muestra chilena 

con francesa, inglesa, norteamericana y los grupos mapu 

caes , t.os datos para el cálculo han sido publicados en tra- 

os mencionados (49,50). ES decir, la muestra chile- 

lila un dimorfismo sexual para estatura adulta au-: 

europeo, lo que contradir1a nuevamente la acepta 

igualdad de. potencial gen~tico para crecimiento y 

a no ser se aceptara que la población europea 

desnut.rida respecto a la poblaci6n 

En pesov el dimorfismo sexual de la muestra 

na es menor que el europeas lo que artn más 

1 explicaci6n ambienta11sta. 

Si esta premisa es cierta, entonces los éscolares 

,';'OJ:1l antiepaaados europeos no españoles deben presentar un 

iamo sexual inferior al del resto de la muestra. La coro 

de esta predicción se realiza observando los vá l.o- 

res la tabla. N° 10 o Las diferencias son 12 r 4 Y 13 t 6 res~· 

" Aunque no significativas cofncf.den con el sen- 

de 10 esperadoo 
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Se ha señalado que la poblaci6n aborigen presenta 

tendencia a la reducci6n del dimorfismo sexual. Por eje~ 

, la estatura de las mujeres adultas es cercana a 150 cm. 

la de los varones a 160 cm. En la muestra de escolares 

d.el Area Norte los valores respectivos son de 155 y 110 cm. 

:B:n cambio en peso los valores en la muestra de aborigenes 

son 58 y 65 kg. Y en la muestra de escolares 52 y 59 kg. a 

pr'oxamadamerrtie , El peso es, en este caso, menos comparable 

la estatura debido al factor edad. 

En la muestra de escolares no existen individuos 

con antepasados aborígenes inmediatos. La 11nica forma de a 

proximarse a la discriminaci6n que los ancestros aborigenes 

Pl:ldieran producir en el crecimiento y desarrollo es cQmpara!: 

grupos con algrtn marcador fenot!pico o gen~tico cuya fre 

sea muy diferente entre los grupos aborigenes y los 

europeos , Como se ha señalado la mancha mong6lica cumple con 

estas características. 

En el seguimiento de O a 6 años se ha consignado 

presencia o ausencia de este marcador y se ha estudiado 

~fi forma preliminar si existe alguna diferencia entre los 

grupos as! conformados respecto a su crecimiento y desarro 

La tabla N° 13 muestra la estatura y peso de los varo 

con y sin mancha mong6lica al,año, 
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PESO "l.' SEGtTI\! DE 

MONGOl.ICA A~O 

~~-----------------~-------------------------------------------- 
EDAD 18 24 30 36 

) 
~\1 96 69 56 36 19 

PESO 
(Kg) X 9,:175 *'16 11.945 13.116 13.998 

e O~98 0.99 0.96 1.01 1~O2 

N 96 69 58 39 20 
'lIURA 
(cm) X 73], 79.4 84.5 89.2 92.6 

s 2.4 2.5 2.9 3.2 2.2 

PESO N 196 142 

(Kg) X 9.BaS 11.093 

s 0.98 1.02 

116 90 59 

12~251 13.160 14.264 

1.11 1.22 1.15 

118 91 62 N 200 1 
TURll~ 
( 13 .6 79 .6 

s 2 .4 :2 .6 

edades de la y 24 meses 

so-estatura cubo no da una tendencia 

la ND 14 prssenta los 

s. 



T A B L A ND 14 

PESO Y DE MU,JE~S SEGUN PRESENCIA 

DE r<lANCHA MONGOLICA ]\..."(. A~O 

-------------------~------------------~--------------~-------- 
EIJJlD 12 18 2,~ 30 36 

) 

N 95 69 55 41 26 

X 9.525 10.702 12.025 12.960 13.1300 
,,) a 0.85 0.85 1.11 le12 0.9B 

N 100 70 56 42 26 

'l'URA X 72.3 78.9 84.0 88.7 91.6 

s 2Q18 2.53 2.91 3.59 2.47 

PE:3() N 190 145 123 89 73 
, . } X 9.515 10.122 11.827 12.890 13.917 1. 

s 0.86 1,,02 1.12 1.22 1.23 

f~S~(~A N 203 146 4: 91 k" e~ 

X 72$5 78.7 83,,8 88.9 92ey9 
( s 2.40 2.73 3.01 3.53 3.73 

"'"-.0"",,,,,,,-,,':_' .••.. ,.-."""""'".~' ... "._,_.,,""'" ~---_. 
Las mujeres con mancha mong61ica presentan en gelle=' 
s pesos y menores estaturas que las que no 

:mnngólica. aunque las diferencias no son sign:tficat 
'vas. La relacidn peao-e s t.at.ur a cubo es mayor en el primer 

No se encontr6 diferencias en el estado de 
individuos con y sin mancha,mong61ica~ En otras 
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con 

COl'! mancha 

en si mismo 

incorporar para un 

mul tivario.da que tarnbién 

a la.metodologfa empleada. 

En caso, se una a 

sexual para peso y estatura en 

tendenci,a es 

para peso a los 24 

de la mancha mong61:tca es 

eszos 

muescxa 

con. 
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nutriciÓn deficitaria de la poblaciÓn chilena respecto a la 

europea suponiendo igualdad de potencial genético. Las pr~ 

que pueden realizarse habiendo postulado diferen 

cias genéticas entre los grupos comparados se ven confirma 

das en los resultados que se obtienen al dividir las mues 

tras chilenas en grupos con diferentes mezclas étnicas. Si 

bien es cierto, que en esta demostraciÓn positiva no se al 

canza la significaciÓn de las demostraciones anteriores (an 

tropometr!a'y maduraciÓn sexual), el sentido de 10 esperado 

es totalmente concordante con lo observado. 

CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 

En el estudio realizado en 1974, los escolares pu~ 

den ser clasificados segdn ocupaciÓn de los padres. Se ha e~ 

C09ido aquellos escolares cuyos padres realizaban trabajos 

con bajas remuneraciones (padre obrero, madre dueña de casa) 

o bien sin remuneraciÓn y aquellos cuyos padres estuvieran 

;fallecidos y se ha conformado un grupo cuyos promedios de 

peso y estatura se ha comparado con el resto de los escola 

res. Entre 6 y 17 años no se encontró diferencias signifi 

cativas ni en varones ni en mujeres. Se agrupó entonces a 

,las mujeres mayores de 15 años y a los varones ,mayores de 

17 años y se comparó los grupos conformados como se acaba 

de describir. 
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La de est.at.ura 

en 

T A 13 L A NI) 15 

DE ESTATUlU\ SEGUN NI'V1UI SOClbECONOMICO 

. ------------------------------------------------------------ 
NIVEL SOCIOECONmlICO 

Superior Inferior 

N 154 30 

X (cm) 16í.L1 16806 

6 {cm) 6.05 5.06 

Significaci6n 

P >0 .• 05 

'1\" ~\iI 

X (cm) 

s (cm) 

155 .. 2 l? >0.05 

5.19 

No se encuentn-a diferencia s:lgnificativa en los 

ccnñcrmados seg'dn ocupación de padres y madze s para 

en ambos sexos. 

muestra la oompaeacaón de en 

reci~n tOSe 

Llama la atenci6n el menor peso pJ:'esentado 

n.ivel socioecon6mico infer,ior. 
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T A B L A N° 16 

PESO SEGUN NIVEL SOCIOECONOMICO 

-----------------------------------~------------------------ 

Superior Inferior 

N 154 36 

VARONES X (Kg) 58.9 57.5 

El (Kg) 7.31 7.11 

N 325 77 

MUJERES X (Kg) 52.18 50.7 

Si (1<g) 7.72 5.84 

"'"""'~.~ 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

Significaci6n 

P > 0.05 

P < 0.03 

Si bien es cierto, la estatura en este grupo está 

disminuida y esta disminuci6n explica en paz t;e la 

en peso (naturaleza ct1bica de la relaci6n) I no 

hay una interpretaci6n clara de este resultado. Pudiera ser 

el efecto de un fen6meno de deprivaci6n momentánea, o bien 

la búsqueda de una moda de silueta juvenil en un grupo soci~ 

que no maneja una var í.edad grande de a l ímen+os , 

efecto fue enconta-ado por el Dr. nena ,pero en los grupos 

socioecon6micos de mayor ingreso. En todo caso'se trataría 

bien de un fen6meno agudo que de uno crónico puesto que 

no ha sido encontrado en edades anteriores segrtn los métodos 



con que sucede en 

eros no españoles con 

un menor porcentaje que el resto de padres cuya 

esta diferencia no es posible 

debido al limitado ndmero de 

.1:00.1 ~¡iduos que pertenecen a esta categoría. 

es 

102 
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CONCLUSIONES 

Las diferencias encontradas al comparar alt;unas 

variables de crecimiento y desarrollo postnatal humano en 

tre muestras de un área de Santiago y muestras europeas y 

norteamericanas, no parecen poder ser explicadas exclusiva 

mente por diferencias nutricionales. 

D'e todas las diferencias encontradas, el adelanto 

puberal en las mujeres de la muestra chilena, es la m~s no 

toria. Este adelanto es contradictorio con la suposici6n de 

deterioro nutricional en la poblaci6n chilena, dado que, tal 

tipo de deterioro llevaría más bien a un retraso de la madu 

raci6n puberal. ·El adelanto puberal que se encuentra en los 

varones chilenos es menos notorio que el de las mujeres. 

Llama también la atenci6n la diferencia en la for 

ma corporal. La mujer chilena aparece más baja pero más an 

cha que su congénere francés, de aquí el aumento cons:l.dera 

ble del peso en relación a su· estatura. 

Los estudios.de relaciones entre origen ~tnico 

de los antepasados y variables de crecimiento y desarrollo 

están de acuerdo con 10 esperado, por lo que la hj.p6tesis 

que plantea diferencias genéticas como causa de las diferen 

cias fenot!picas se ve fuertemente reforzada. 
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Los resultados encontrados en esta tesis son con 

cordantes con los de la tesis del Dr. Rona y con estudios 

previos realizados en el área Norte de Santiago: concordan 

cias que hacen inverosímil la interpretación de las difere~ 

como acaecidas por efecto de muestreo. La poblaci6n ex~ 

minada en estos análisis es cercana a los 10.000 niños,n11me 

ro que ud una magnitild de la representatividad de los resul 

tadoso 

La semejanza entre los patrones de crecimiento y 

estatura final entre los varones chilenos y europeos y la 

di,ferencia marcada encontrada entre las mujeres chilenas y 

las europeas al considerar las mismas variables, hacen bus 

car una hip6tesis gen~tica que explicara ambos fenómenos. 

Tal hipótesis ha sido planteada (22) y se basa en las eviden 

cias tanto históricas como de marcadores genéticos que exis 

ten acerca de la formaci6n del pueblo chileno. Esta hip6te 

sis será objeto de estudios posteriores. 

Las diferencias encontradas, con excepci6n del ade 

puberal en las mujeres, son pequeñas en su magnitud y 

menoze e que las producidas en los estados de desnutrici6n 

conocidos en clínica. De allí que, las diferencias encontr~ 

das al comparar el crecimiento y desarrollo de 'n.iño!~ de pai 

ses latinoamericanos con el de niños europeos o norteameri 

canos puedan explicarse en gran parte por diferencias 
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es en cuenta una 

101 más adn, Ber 

Bobrealirnéntaci6n 

, sin tener en cuenta 

pob Lacf.ona Lea de las va- 

riables y producir entoncesl niños obesost o con los pro 

propios derivados de una hiperaliment.aci6n en la 

La del Oro Rana y esta tesis han aemost.r~ 

puber ak de la mujer de clase soc í.oeconémí.ca 

media de Sa,ntiago, a la mujer europeaw adelanto 

no es tan notorio en el var6n. El paso siguiente 

encont.rar genl'!'lt,icas de fen6menos ~ ~:tn 

no es homogéneo f~n magnitud 

varsas asip por ej ¡ el en 

o el ocurrido en 

secundarios en mujer. 

esti!n corre 

entre ellas que no es 

ar estudios cuantitativos es como se perfi 

y sus trofi.nas. 

rias y factores Ltberadores hipotal~roicos 
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mejor al momento de desencadenamiento de la pubertad. Será 

interesante estudiar tambi~n los procesos de diferenciación 

del cartílago de conjunci6n que reflejan parte de la edad 

6sea as.! como el crecimiento 6seo de huesos largos, fen6me 

nos concomitantes, pero con características propias y que 

pueden dar luces sobre las diferencias enc;:ontradas a nivel 

de este tipo de afectoras hormonales. 
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