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ANTROPOMETRIA NUTRICIONAL EN LA POBLACION 
INFANTIL DE CHAM KOM, YUC. * 

lntroducci6n 

Julieta ARECHIGA 
Centro de Estudios Mayas 

En la mayoria de las zonas rurales de Mexico la alimentaci6n 
'Se caracteriza, en general, por ser escasa y mon6tona. El maiz 
continua siendo tradicionalmente el allmento principal, seguido 
en orden de importancia, por el frijol y algunos otros alimentos 
vegetales, y s6lo ocasionalmente por alimentos de origen animal. 

- Desde hace siglos las clases mayoritarias se alimentan muy 
·defectuosamente, puesto que nunca han contado con los recursos 
econ6micos indispensables para superar esta situaci6n. 

Se ha podido comprobar que los principales problemas de nu
trici6n se presentan en los nifios lactantes y pre-escolares, toda vez 
<JUe en estas etapas se inicia el desarrollo fisico y psiquico del indi
viduo, cuyas repercusiones son trascendentales en la vida del adulto 
{Martinez y Chavez, 1967). 

Debido a las limitaciones que impone el temor de proporcionar 
alimentos al nifio antes y durante el destete, Ia madre s61o sumi
nistra muy pocos alimentos y en escasa cantidad, principalmente 
tortilla y atole de maiz, caldo de frijol, pan o galletas y considera 
<JUe otros alimentos, como leche, came, huevos, frijoles, etcetera, 
pueden ser responsables de varias enfermedades. Esta situaci6n 
generalmente se agrava cuando, por diversas causas, por ejemplo 
1a presencia de enfermedades infecciosas, disminuyen aun mas las 
reservas nutricionales en estos nifios cr6nicamente mal alimentados, 
ademas de que las madres, debido a su ignorancia, Ies limitan to
-davia mas los pocos ·alimentos que les dan regularmente (INN 
1963). 

* La autora agradece al Dr. Carlos Serrano, del Centro de Estudios Mayas, 
la revisi6n de este articulo y sus observaciones sobre el mismo. 
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Por lo antes expuesto se puede decir que la malnutrici6n in
fantil es un problema principalmente econ6mico y sociocultural, 
en donde el nifio no es mas que un receptacula de todo lo buena 
y lo malo de lo que lo rodea y en ei que repercuten con mayor 
intensidad los efectos nocivos de las tradiciones, creencias, supers
ticiones y otros factores del ambiente social. 

Por otra parte, la influencia del media y de los Mbitos nutri
cionales sabre una poblaci6n, a mas largo plaza, ha sido sefialada 
por Faulhaber (1976), quien al referirse a las condiciones nutri
cionales e higienicas bajo las cuales vive una poblaci6n, considera 
que el estado adverso de estas para un desarrollo normal: 

ejerce en el transcurso del tiempo una selecci6n diferencial, de 
modo que es mas numerosa Ia sobrevivencia de aquellos individuos 
cuyo cuerpo de tamafio menor, es geneticamente determinado, 
que exige para su desarrollo normal una menor cantidad de nu
trientes que un cuerpo grande. 

Ademas hay que hacer hincapie que el crecimiento esta influido 
por factores biol6gicos tales como sexo, media intrauterino, arden 
de nacimiento, peso al nacer, estatura de los padres, constituci6n 
genetica y factores extemos como ei clima, nutrici6n y nivel 
econ6mico social. En lo que se refiere a factores extemos, parece 
que el media produce su efecto principal por la presencia o ausen
cia de enfermedades infecciosas, parasitarias y pslquicas. 

Con base en lo antes expuesto, nuestro interes en este trabajo 
es examinar los efectos que la alimentaci6n y sus factores condi
ciona.ntes ejercen sabre el desarrollo de la poblaci6n infantil en el 
pueblo maya de Chan Kom, Yucatan. · 

Se escogi6 esta localidad, debido a que se habla iniciado alH, 
un estudio psicometrico (Marin 1973, comunicaci6n personal), en 
el cual fueron aplicadas pruebas psico16gicas a los nifios, con la 
intenci6n de establecer objetivamente algunos aspectos de su inte
ligencia y personalidad para comprobar el trabajo hecho por Steg
gerda ( 1941) , en el cual la escala de calificaci6n de los nifios estu
diados, fue inferior a los resultados obtenidos para nifios blancos 
y navajos. 

En el analisis preliminar, la investigaci6n citada consider6 defi· 
dentes los resultados de las pruebas, por lo que solicit6 a la Sec
cion de Antropologla Ffsica, del Centro de Estudios Mayas, la 
realizaci6n de un estudio que ayudara a dilucidar si la causa de 
estos resultados deficientes podrlan ser atribuidos a la desnutrici6n 
o simplemente se trataba de un problema educacional. 
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A reserva de hacer referencia mas adelante a tales trabajos y 
dado que las manifestaciones de la actividad mental tienen que ver 
en gran parte con las condiciones biologicas que presenta una po
blacion, consideramos que era necesario un estudio antropome
trico nutricional de estos nifios, para evaluar su crecimiento y su 
estado biologico, asi como para comparar los resultados con lo en
contrado en otros estudios realizados en nifios indigenas de otras 
regiones y en algunos datos publicados como patrones de refe
rencia. 

Para evaluar el estado nutricional se recurno a una serie de 
observaciones y medidas antropometricas, ya que es includable 
que las magnitudes fisicas del cuerpo estan influidas por la nutri
cion, particularmente en el periodo de crecimiento ripido de la 
primera infancia; por consiguiente, determinados indices antro
pometricos pueden proporcionar una valiosa informacion sobre 
problemas de subnutricion que afectan a las dimensiones y a la 
composicion en general del cuerpo. AI mismo tiempo se recogio 
informacion sobre la dieta en este sitio, por medio de una en
cuesta de prevalencia instantanea. Dicha encuesta ofrece oportu
nidades reducidas de obtener una imagen fiel del modo de vida 
de la poblacion y las causas de los problemas alimentarios, pero 
proporciona informacion sabre el estado de nutricion de la comu
nidad. Este tipo de encuestas son Utiles tambien porque divulgan 
el conocimiento de la ecologia de la malnutricion en las zonas 
rurales, se realizan en poco tiempo, por lo que resultan economicas 
puesto que el numero de personas que intervienen es reducido, y 
ademas, pueden inducir a los miembros de la comunidad a mejorar 
su propia nutrici6n. 

El sitio estudiado 

Chan Kom fue fundado en 1880 unicamente por tres familias 
patrilineales que eran originarias de una poblaci6n cercana, Ebtun. 
Dos de estas familias por razones politicas y religiosas emigraron 
en 1934 a otros sitios y para 1948 el caserio de Chan Kom estaba 
formado por 73 familias en las cuales cuando menos uno de los 
conyuges perteneda a la familia Ceme, lo cual sefiala una fuerte 
endogamia. Cuando se realizo el presente estudio ( diciembre de 
1975) Chan Kom tenia 513 habitantes. 

Los residentes de Chan Kom son fenotipicamente homogeneos 
conforme al tipo indigena maya generalizado en Yucatan, aunque 
no podemos desconocer que el mestizaje en grado minima, ha 
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modificado la base genetica de la poblaci6n debido al contacto 
y cercania con grupos urbanos mestizos en donde algunos van en 
busca de pareja. 

La mayoria de la poblaci6n es bilingiie con excepci6n de algunas 
mujeres y los nifios pequefios ya que en e1 hogar la comunicaci6n 
familiar es en lengua maya. 

Chan Kom participa ampliamente de la economia monetaria, 
organizada en gran medida en el mercado. Uno de los principales 
vehkulos de participaci6n en esta economia monetaria es el maiz, 
e1 cual es un importante cultivo de subsistencia que producen los 
milperos con un sistema primitivo de roza y quema. Los residen
tes de Chan Kom, son pues agricultores, cultivan e1 maiz en tie
rras ejidales, en reducidos predios de propiedad federal y algunos 
·son pequefios propietarios. La cosecha esti destinada para el con
·sumo domestico y el excedente para la venta que les permita ad
quirir otros bienes como telas, jab6n, azucar y otros productos de 
primera necesidad. El maiz es vendido al precio establecido en e1 
mercado nacional. La cantidad de dinero circulante depende 
-de la epoca del afio y del valor del maiz; hay mas en el momento de 
vender el excedente de Ia cosecha. El maiz se convierte en la 
medida de otros valores, bienes y trabajo se venden en terminos 
·de maiz; es como si fuera dinero. 

Hay precios que no se determinan en el mercado, como por 
ejemplo las remuneraciones al barbero, la partera o el chaman. Se 
pueden remunerar los servicios con alimentos o con aguardiente y, 
sobre todo, con respeto (Redfield, 1934). 

De acuerdo con las leyes estatales y federales, la tenencia de la 
tierra pertenece a la colectividad y es administrada por un repre
sentante denominado comisario ejidal, quien desempefia las fun
-ciones poHticas relativas al cargo. AI hacerse la dotaci6n de ejidos, 
se otorgaron tambien solares para casas, que quedaron como pro
·piedad colectiva. El individuo tiene derecho al solar donde habita 
-siempre y cuando conserve intacta su calidad de ciudadano de Chan 
Kom, efectuando trabajo comunal cooperativo para obras publicas. 
'Si por cualquier causa e1 ciudadano pierde su membreda, pierde 
d derecho a su solar que vuelve a posesi6n del pueblo y las auto
ridades pueden asignarlo a otra persona. 

Con e1 sistema de roza y quema, la tierra s61o se cultiva una 
o dos, veces cada siete afios, en el interin vuelve la maleza. El 
desmonte, la siembra y la cosecha, o sea la inversion de trabajo, 
es lo que da derecho al usufructo a ;perpetuidad. 
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Por lo que toea a la distribuci6n de la riqueza, Goldkind 
( 1966), a punta que, a diferencia del campesino com(m que cul
tiva unicamente una pequefia parcela para cubrir sus necesidades, 
en Chan Kom existen algunas familias patrilineales mas o menos 
ricas, que cosechan una cantidad relativamente grande de maiz 
para la venta ya que siembran extensiones, diez veces mayores, de la 
mejor tierra con agua disponible. 

Ademas de controlar las tierras y el comercio ( tiendas locales), 
los funcionarios publicos ( comisario ejidal, presidente municipal), 
manejan otras actividades comerciales aun mas lucrativas como la 
compra-venta de cerdos, ganado y maiz, ya que a partir de 1960 
la organizaci6n de la producci6n cambi6 del cultivo de milpa a la 
cria de ganado, disminuyendo la productividad agricola entre un 
tercio y la mitad de la producci6n de 1931. Este cambio pudo 
darse debido a que los funcionarios politicos manipulaban la orga
nizaci6n de la tierra y el exceso de obligaciones en el sistema de 
trabajo cooperativo. 

Como suplemento de la economia la producci6n de artesanias 
realizada por mujeres y nifios (bordados y hamacas) aumenta la 
riqueza monetaria para la compra de medicina y otros productos 
nuevos. Sin embargo, las condiciones generales de la economia 
familiar son bastante raquiticas. 

Respecto a sus patrones culturales podemos decir que poco a 
poco se van modificando y los adelantos tecnicos -electricidad, 
agua potable, radio, television, etcetera- Began al poblado debido 
al estrecho contacto con e1 exterior (Merida, Chichen Itza, Valla
dolid); pero atm conservan cierta identidad etnica reforzada por 
sus costumbres y creencias ancestrales. 

Metodos y tecnicas 

El trabajo de campo se 11ev6 a cabo en el invierno de 19751 

tomando un total de treinta medidas antropometricas, pero dado 
e1 objetivo del presente trabajo, s61o se analizaron cuatro de las 
medidas; las restantes seran estudiadas en el marco de otra inves
tigaci6n sobre las poblaciones mayances que intenta establecer las 
afinidades o diferencias debidas a cambios microevolutivos de estos 
grupos indigenas con grandes similitudes y, al mismo tiempo, bio-
16gicamente heterogeneos. 

1 Para la recolecci6n del material se cont6 con la cooperaci6n del pasante 
de Antropologia Fisica Emesto Langston R. de la ENAH. 
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Las medidas antropometricas recomendadas por los estudiosos 
de la antropometda nutricional (Jelliffe 1968, Malina 1972, Lo
pez y Ramos, 1975), para individuos de edad escolar son: la estatura, 
el peso, el pliegue cutaneo tricipital, y el perimetro braquial. Estas 
dos ultimas medidas son rasgos cardinales, pues constituyen un 
indicador de malnutrici6n cal6rico-proteica especialmente en la pri
mera infancia. Los estados nutricionales inadecuados pueden ob
servarse a traves de un escaso desarrollo de la· masa muscular, sin 
embargo, esta puede verse afectada por el ejercicio general y e] uso 
preferente de ciertos grupos musculares. 

La muestra comprendi6 130 nifios varones entre los 3 y 16 afios 
de edad. Las edades fueron ratificadas en el Registro Civil de la 
poblaci6n. 

Unicamente se trabajaron los datos de la serie masculina por 
dos razones principales : en primer Ingar, los varones constituyen la 
mayoria de la poblaci6n escolar y en segundo lugar, las nifias se 
mostraron renuentes (salvo unas cuantas) para las mediciones 
sobre el cuerpo pricticamente desnudo. 

Se realiz6 una encuesta de tipo transversal sobre el consumo 
familiar de alimentos, conocida en nutrici6n como "encuesta de 
prevalencia instantanea". Los datos se recopilaron mediante visi
tas domiciliarias para observar la preparaci6n de los alimentos y las 
porciones ingeridas por los distintos miembros de la familia. Ade
mas se 11en6 un cuestionario relacionado con el consume general 
de alimentos. 

Por otra parte se intent6 hacer la evaluaci6n indirecta del 
grado de nutrici6n a partir de datos sobre la morbilidad y morta
lidad de la poblaci6n infantil, ya que la malnutrici6n cuando es 
particularmente grande, produce una elevada tasa de mortalidad, 
en edades tempranas, especifica de esos grupos ( 2-5 meses, l -4 afios) , 
de ahl que los datos de la mortalidad y morbilidad infantil pueden 
tomarse como indicadores de la presencia de ciertos estados ca
renciales sobre todo cal6rico-proteicos. Sin embargo se tropez6 con 
grandes dificultades ya que las madres se resisten a hacer comenta
rios al respecto, no se registran todas las dtfunciones y cuando 
lo hacen, las certificaciones no son extendidas por personal medi
camente capacitado por lo que los datos encontrados son poco 
confiables siendo imposible determinar el porcentaje de defun
ciones debidas a malnutrici6n. 

Factor coadyuvante en la morbilidad, que de todas maneras 
resulta alta, es la carencia de servicios medicos adecuados y la 
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inasequibilidad de medicamentos para combatir las enfermedades 
infecciosas asi como la falta de higiene. 

Las mediciones se hicieron en el Centro de Salud de la loca
lidad, sabre una plataforma de madera. Los nifios se pesaron y 
midieron portando solo un pantalon corto y sin zapatos. Se utiliz6 
el antrop6metro de Martin, para la estatura y una bascula de bafio 
para el peso. Con una cinta metrica de metal, se tomo la cir
cunferencia del brazo en posicion de relajamiento. El pliegue 
cubineo sobre el triceps, se determino con un calibrador Harpenden. 

Las mediciones ·de la parte superior del brazo son las mas utili
zadas en la practica, debido a que esta region es facilmente acce
sible; se siguio la tecnica propuesta por J elliffe ( 19 56) . A partir 
de estas dos mediciones, circunferencia de brazo y pliegue cutaneo 
del triceps, se puede calcular la circunferencia interior, es dedr 
la linea que delimita a un cilindro compuesto principalmente de 
musculo con un pequefio nucleo central de hueso. El valor asi 
calculado se denomina: "perimetro muscular braquial". 

Esta medida representa una evaluacion practica aunque apro
ximada del tejido muscular braquial y puede obtenerse con la si
guiente formula: C2 = C1 - 1r St. En don de C1 es el perimetro 
braquial, St representa el pliegue adiposo y C2 el perimetro muscu
lar del brazo. 

Los resultados para el indice calculado se compararon con las 
normas generales antropometricas de referenda de Jelliffe (1968), 
relacionando el perimetro braquial con la edad y el sexo. Adem:is 
hemos comparado nuestros resultados con los datos publicados sabre 
escolares de Cholula, Puebla (Lopez y Ramos, 1977) y sobre 
nifios zapotecos (Malina, 1972). En el caso de la estatura, hemos 
utilizado tam bien los valores publicados por Steggerda ( 1931); 
estos ultimos resultan particularmente interesantes por tratarse de 
nifios mayas, algunos de los cuales fueron medidos en Chan Kom, 
hace varias decadas; asi mismo, hemos incluido como referenda, los 
datos de Faulhaber (1975), sobre peso y estatura, en una serie 
infantil de clase media de la ciudad de Mexico. 

Resultados 

I. La alimentaci6n. De los datos que se presentan en el 'CUa
dro No. 1, acerca del promedio de consumo de alimentos per capita 
por dia, se puede observar que los alimentos basicos de la pobla
cion de Chan Kom son: el maiz y el frijol (ya que la cantidad 
ingerida es relativamente mas alta que los otros alimentos) com
pletando su dieta con hierbas y semillas. 
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38 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA 

CuADRO 1 

PROMEDIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
PER CAPITA POR DtA 

(Valor estimado) 

Niiios de Chan Kom, Yuc. 
Sexo Masculino 

ALIMENTOS CANTIDAD ALIMENTOS CANTIDAD 

Cereales: 
tortilla-malz 18 pzas. Carnes: 3 grs. 
a tole taza 89 grs. polio 3 grs. 
pan-trigo lf~ de pza. cerdo 3 grs. 
gall etas 30 grs. res 
arroz 12 grs. 

Leguminosas: 
frijol 60 grs. huevos 20 grs. 
lenteja 2.39 grs. aceites 5 grs. 
cebolla 8 grs. 
chaya 4 grs. Bebidas: 
chile habanero 5 grs. refrescos embotellados 1 taza 

cafe 1 taza 
chocolate en agua ~ taza 

Ra£ces feculentas: 
papa 10 grs. 

Frutas: 
manzana 8 grs. 
pl:Hano 20 grs. 
naranja 50 grs. 

El principal alimento es el malz, el cual consumen en forma 
de tortilla, atole y tamales. 

Las leguminosas ocupan un lugar importante en la dieta. 
La came se consume en pequefias cantidades una o dos veces 

por mes, principalmente de cerdo, res y polio; ocasionalmente in
gieren came de venado y conejo. El huevo se consume muy poco 
y en cantidades pequefilsimas. 

· El pan ae trigo, galletas, verduras y frutas son alimentos que 
consumen en pequefias cantidades. 

Las bebidas mas frecuentemente usadas son: el cafe endulzado 
con azucar, el chocolate en agua y atole de malz; los refrescos 
embotellados son consumidos tambien abundantemente. 
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Debido a que no fue posible pesar los alimentos en el lugar, 
se estimo su peso comparativamente, con los mismos productos, en 
un momenta posterior; por las observaciones se determino el tipo, 
la calidad y la cantidad de alimentos ingeridos. Para la evaluacion 
de los valores nutriologicos se aplico la "Tabla de composicion de 
los alimentos para uso en America Latina" publicada por e1 
INCAP/INCNNDD (1966) . 

Como puede verse, en el cuadro 2 (promedio de consumo de 
nutrientes por persona y por dla), la ingestion diaria de alimentos 
cumple con los requerimientos alimenticios mlnimos necesarios 
para el desarrollo normal del individuo, de acuerdo con los estu
dios del INCAP, en lo que se refiere a protelnas, vitaminas y mine
rales. Los mismos resultados se obtienen si se comparan con las 
"Tab las nutricionales mexicanas", INN ( 1974). Sin embargo, cabe 
hacer notar que aunque en el aspecto cuantitativo la dieta apare
ce como suficiente en proteinas, en el aspecto cualitativo muestra 
deficiencias. En efecto, dado que la alimentacion bisica esti cons
tituida por productos vegetales, el suministro de protelnas de origen 
animal resulta muy escaso, con la consecuente deficiencia en ici
dos aminados esenciales. La carencia que as! se configura puede 
dar lugar a la aparicion de una hipoproteinosis de caricter discrete 
(Gomez Pagola, 1954) . 

Los alimentos hidrocarbonados constituyen la mayor parte de la 
dieta de nuestro grupo estudiado y a pesar de que los hidratos de 
carbona son elementos energeticos que cubren buena parte de los 
requerimientos caloricos, los valores obtenidos son bajos mostrando 
una clara insuficiencia de este nutriente que puede ser considerada 
entre las causas que determinan el espesor de la capa de grasa sub
cutinea de los datos que se presentan en el cuadro 6: el espesor 
promedio de la grasa subcutinea en el brazo resulta rnenor para 
todas las edades que los valores establecidos por J elliffe ( op. cit.)_ 

Los valores bajos en los nutrientes especificados en el cuadro 2 
(promedio de consumo de nutrientes, por persona y por dia) po
drian quizis ser explicados por las menores dimensiones antropo
metricas. En efecto cabe esperar que individuos de menor talla 
tengan menores requerimientos nutricionales y por lo tanto, que la 
ingestion y la necesidad nutricional se encuentren en un equili
bria relativo. Desde este punta de vista, nos encontradamos con 
un fenotipo particular surgido por los efectos de seleccion a lo 
largo de varias generaciones tal como lo propane Frisancho ( 1973), 
para poblaciones de la zona andina. 
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ANTROPOMETRfA NUTRICIONAL EN LA POBLACI6N 41 

Resulta conveniente aclarar que la posicion anterior se en
cuentra reforzada por la observaci6n directa. Descontando la ele
vada mortalidad infantil relacionada con los factores socio-econ6-
micos que se sefialan en la introducci6n, los nifios en edad escolar 
.son en general de aspecto fuerte y lozano aunque por supuesto de 
talla reducida. 

Ademas, los calculos hechos de las necesidades diarias, repre
:sentados en las tablas de requerimientos de nutrientes basicos, son 
recomendaciones que sirven como estandar de referenda mas bien 
que como juicios finales. Estos incluyen un margen generoso de 
.seguridad en lo que se calcula como necesidades mlnimas diarias. 
Lo cual no quiere decir que todas las personas que ingieren menos 
de lo sefialado esten desnutridas; ya que existen variaciones debidas 
:a diferencias en tamafio del cuerpo, actividad Hsica y las condicio
nes del media ambiente, Harrison ( 1973). 

2. Antropometria. El examen antropometrico efectuado en 
Chan Kom, como se ha sefialado antes, abarc6 a la mayor parte 
de la poblaci6n escolar masculina; sin embargo dado el reducido 
monto de la poblaci6n local la integraci6n de las series por grupo 
de edad no result6 estad!sticamente adecuada. A pesar de ello 
consideramos que los resultados obtenidos pueden revelar tenden-

CuADRa 3 

VALORES ESTATURALES (EN MIUMETROS), POR GRUPO 
DE EDAD DE LOS NINOS DE CHAN KOM, YUCATAN 

Sexo mascu1ino 

Grupos edad N X ± EsX s ± EsS 

3 afios 4 843.8 6.26 14.03 4.44 
4 

" 
8 903.4 30.37 85.65 21.41 

5 
" 

10 947.6 10.70 33.82 7.57 
6 

" 5 971.6 17.02 38.12 12.06 
7 " 5 1074.4 23.04 51.6 16.3 
8 

" 
8 1101.8 25.3 71.7 17.9 

9 
" 

19 1144.8 11.4 49.9 8.1 
10 

" 
11 1235.9 15.0 49.73 10.6 

11 
" 

13 1259.2 24.6 88.61 17.4 
12 

" 
16 1278.0 13.1 52.3 9.23 

13 
" 

15 1334.5 17.6 68.2 12.5 
14 

" 
4 1417.8 40.2 80.4 28.4 

15 
" 

9 1423.3 131.0 43.6 7.22 
16 

" 
3 1597.0 38.71 66.98 27.33 
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42 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA 

cias generales de los cambios en el crecimiento que se asocien a los 
factores nutricionales de acuerdo con el objetivo planteado en 
este trabajo. 

A) Talla 

Tal como puede verse en el cuadro No. 3 Ia estatura de los 
nifios de Chan Kom es baja. En la figura No. I, se ve daramente
que nuestro grupo de estudio se situa por debajo de las series de 

em. 

1611 

155 

80 

3 

CHAN KOM ---
CHOLULA (LOPEZ Y RAMOS} __ ·--· 

ZAPOTECOS (MALINA}-··- ··-··
CO. OE MEXICO (FAULHABER}+--+--+-

MAYAS (ESTEGGERDA}--- --

FIG. I.- ESTATURA 
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ANTROPOMETRIA NUTRICIONAL EN LA POBLACI6N 43 

Faulhaber, Lopez y Ramos, y Malina, pero r,;.-•mlta muy interesante 
que los valores medios estaturales concuerden con la serie estudiada 
por Steggerda ya que corresponden a un mismo grupo etnico; 
exceptuando los grupos de 8-9 afios de edad en los cuales los nifios 
de Chan Kom tienen valores inferiores, lo cual podria ser conse
cuencia de la pequefiez de la muestra. 

B) Peso 

Los valores obtenidos en la poblaci6n infantil de Chan Kom, 
se presentan en el cuadro No. 4. 

CuADRO 4 

VALORES DEL PESO (EN KG.), POR GRUPOS DE EDAD 
DE LOS NINOS DE CHAN KOM, YUCATAN 

Grupos Edad N 

3 afios 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

" 

" 

" 

" 

" 

4 

8 

10 

5 

5 

8 

19 

ll 

13 

16 

15 

4 

9 

3 

Sexo masculino 

x ± 

11.4 

13.9 

13.7 

14.2 

16.8 

19.5 

21.1 

24.1 

26.7 

27.5 

30.8 

35.6 

37.9 

47.8 

EsX 

0.24 

0.82 

0.26 

0.89 

0.78 

l.l 

1.2 

1.2 

9.8 

4.9 

6.4 

27.3 

3.6 

8.8 

s 

0.53 

2.3 

0.8 

0.2 

1.7 

3.2 

5.2 

3.84 

35.3 

19.4 

24.7 

57.69 

10.7 

15.2 

± EsS 

0.16 

0.58 

0.16 

0.63 

0.55 

0.79 

0.84 

0.82 

6.9 

3.43 

4.51 

20.36 

2.52 

6.21 
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44 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA 

En la figura No. 2, se representan los valores medios por edad 
obtenidos en este estudio en comparacion con los datos publicados 
en los estudios multicitados de Faulhaber, Lopez y Ramos, y Ma
lina; la grafica muestra que los nifios de Chan Kom quedan abajo 
de los otros grupos; solo alcanzan a la serie de Cholula a los 16 
afios, quedando ambas muestras con un peso de 48 kilos. 

Respecto a las normas establecidas por Jelliffe, peso con rela
cion a estatura, encontramos que nuestra serie en los grupos de 
edad de 6 y 7 afios tienen un peso un poco mayor, disminuyendo 
este, en los siguientes grupos de edad basta el grupo de 13 afios; 
despues de esta edad, los valores sobrepasan ligeramente a los de 
J elliffe. 

llgs. 
50 

45 

CHAN 1\0M ---

CHOLULA (LO?El Y RAMOS)-----

ZAPOTECOS (MALINA)-·· - .. - ··-·· 

CO. DE MEXICO(FAULHABER) •--•--•--

Fl G • 2. - P E S 0 

C) Variables antropometricas del brazo 

Los datos obtenidos en tres medidas antropometricas del brazo 
(paniculo adiposo del triceps, perimetro del brazo y perimetro 
muscular) se presentan en el cuadro 6. 
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ANTROPOMEnUA NUTRICIONAL EN LA POBLACI6N 4) 

CUADRO 5 

VALORES DE PESO Y TALLA EN RELACION 
A PESO TEORICO 

Nifios de Chan Kom, Yuc. 
Sexo masculine 

Eslatura Peso real Peso te6rico* 

84.8 em. 12 Kgs. 12 Kgs. 
90.3 14 13.1 
94.8 14 14.3 
97.2 14 14.7 

107.4 17 19.6 
110.2 20 21.050 
113.2 21 22.950 
123.6 24 24.250 
125.9 27 28.050 
127.8 28 29.860 
133.8 31 34.470 
141.8 36 38.400 
142.3 38 41.550 
154.8 48 46.250 

* Pesos te6ricos, segun Ramos Galvan (1969, p. 605). 

En la figura 3 se comparan las medidas del per!metro del brazo; 
los valores resultan superiores que los encontrados por Malina, pero 
en plano inferior respecto a los de Lopez y Ramos y J elliffe. En 
las normas antropometricas generales de referencia2 establecidas por 
este ultimo, queda nuestro grupo entre un 80-90% de la norma. 

La grafica que representa los valores medias en el pliegue cuta
neo ( figura 4), muestra que nuestra serie se situa cerca de las cifras 
dadas por J elliffe. La serie de Lopez y Ramos se ubica en un nivel 
inferior para esta medida. La muestra zapoteca de Malina queda 
muy abajo de las demas. 

En la figura 5 se representan los valores medias, por grupo de 
edad, de la circunferencia muscular en la serie de Chan Kom; los 

2 Los valores representados en estas normas, fueron deducidos de las nor· 
mas de Harvard, Suart y Stevenson ( 19 59), y de Tanner y Whitehouse ( 1962), 
citados por Jelliffe, ( 1968). 
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FJG. 3. -PERIMETRO DEL BRAZO 

valores correspondientes del estudio de Lopez y Ramos, se situan 
por arriba y los de la muestra de Malina muy cercana a nuestra 
serie, pero todos ellos son superados por los valores de J elliffe. En 
esta medida indirecta, nuestro grupo alcanza un 80% de la norma, 
en casi todas las edades. 

Los valores obtenidos en estas medidas antropometricas con
firman la deficiente ingestion de nutrientes ca16rico-proteicos de los 
nifios de Chan Kom. 

Discusi6n 

I. Aunque uno de los objetivos inicialmente planteados en el de
sarrollo de este trabajo, era e1 establecimiento de una posible rela
·ci6n entre las pruebas psicometricas realizadas y los resultados 
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48 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA 

antropometricos, nos vimos obligados a desechar la idea por varias 
razones: 

Hasta la fecha no existe ningun metoda o prueba psico16gica 
de tipo universal que permita evaluar realmente en terminos de 
medici6n un caricter psiquico tan altamente complejo como resulta 
la inteligencia. No obstante existen algunas tecnicas modernas cuya 
aplicaci6n produce resultados validos en un sentido relativo, para 
un media dado. Pero tambien su extrapolaci6n mecinica, a no 
dudarlo, puede conducir a la obtenci6n de conclusiones err6neas. 

Steggerda al realizar su estudio estaba convencido de lo dificil que 
era procurarse pruebas mentales adecuadas que pudieran ser apli
cables a diferentes grupos etnicos, asi como de la dificultad para 
establecer relaciones de los resultados de una prueba de un mismo 
tipo entre grupos claramente diferenciables culturalmente, cuando 
afirma: "fallan mucho los nifios mayas cuando se usan normas 
norteamericanas, pero no se debe al bajo nivel de inteligencia, sino 
a la incapacidad de adaptaci6n a un ambiente diferente". No obs-

---
' ·· ...... ....... · 

CHAN KOM ---
CHOLULA (LOPEZ Y RAMOS) ----

JELIFFE - - --------
ZAPOTECOSIMALINAl -··-··--·-

FIG. 4 . -PLIEGUE CUTANEO DEL TRICEPS 
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ANTROPOMETRfA NUTRICIONAL EN LA POBLACI6N 49 

tante la premisa que pone en tela de juicio la validez de la aplica
ci6n de las pruebas y sus resultados, asevera que en todos los casos, 
los nifios mayas estudiados tuvieron un rendimiento muy inferior a] 
de los blancos y que sus resultados son concordantes con los de otros 
investigadores que han estudiado el nivel de inteligencia entre los 
indios americanos. Partiendo pues de esta base tan endeble concluye 
aceptando que · existen diferencias mentales entre las razas. 

Desde nuestro punto de vista, no es posible estar de acuerdo 
con esta conclusion, debido a que las pruebas psicol6gicas son una 
medida de las oportunidades de la instrucci6n y de las condiciones 
de car:kter social que influyen significativamente en las poblaciones. 

La3 pruebas para medir C.I. han sido disefiadas para nifios 
blancos producto de un medio urbana determinado completamente 
diferente al entorno sociocultural de los nifios de las zonas rurales 
de Yucatan. Ademas hay que hacer hincapie en algo muy impor
tante que es el grado de conocimiento que los probandos tienen 

mm. 
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120 

CHAN KOM ----
CHOLULA (LOPEZ Y RAMOS) ____ _ 

JELIFFE ---------
lAPOTECOS (MALINA)-·-- ·· -·· 

FIG. 5.- PER I METRO MUSCULAR DEL BRAZO 
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50 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA 

de la lengua en que se les propane la cuesti6n. En el caso que 
ahora nos ocupa, los nifios de Chan Kom son bilingiies siendo ei 
maya yucateco su lengua materna y el espafiol es s6lo empleado 
en forma rudimentaria. 

Asi, pues, a las dificultades en el lenguaje hay que afiadir que 
los nifios de Chan Kom, siendo producto de un proceso sociocul
tural nitidamente diferenciado del que surgen los nifios de Norteame· 
rica, no pueden ser sometidos a una prueba elaborada para ser 
aplicada a los segundos. No se trata de negar la validez de las prue
bas para determinar diferencias y establecer comparaciones a] 
interior de grupos cuya historia sociocultural sea similar, sino de 
sefialar, en este caso, su inaplicabilidad en las condiciones que se 
describen. 

II. En lo referente a los aspectos nutricionales de la poblaci6n en 
edad escolar de Chan Kom y de la evaluaci6n comparativa de los 
datos recopilados en la presente investigaci6n, salta a la vista que 
nuestra serie est! compuesta por individuos que muestran una 
deficiencia que va del 12-20% en las reservas cal6rico-proteicas en 
relaci6n a las recomendaciones nutricionales del INCAP para Cen
tro America y Panama ( 1966). 

No obstante, esta insuficiencia ca16rico-proteica resulta en gran 
medida s6lo aparente. En efecto, si tomamos en cuenta los resul
tados obtenidos de peso y estatura para la muestra, los cuales son, 
en general, sensiblemente mas bajos que los valores medios encon
trados en las series de los investigadores multicitados, resulta 
plausible concluir que nos encontramos realmente ante un fenotipo 
particular; el cual en funci6n de su bajo peso y corta estatura 
tendria un requerimiento cal6rico-proteico inferior al sefialado para 
individuos de mayor talla y peso. 

Los animales incluyendo al hombre, se adaptan a los alimentos 
accesibles. Esta adaptaci6n ocurre para muchos nutrientes, pero la 
de proteinas es la mejor conocida. Cuando un suministro de pro
teinas es bajo, el organismo se hace mas eficiente en ]a utilizaci6n 
del nitr6geno, basta que se establece el balance del nitr6geno en 
cantidad tan pequefia como 20 a 30 gramos de proteina por dia 
(Harrison, 1973) . 

Por lo tanto, atendiendo a lo anterior, e1 fenotipo referido seria 
un producto de la selecci6n diferencial: supervivencia de los sujetos 
que mejor responden geneticamente en un ecosistema con elemen
tos nutricionales escasos, que acusa una fuerte deficiencia en ]a 
dieta de proteina animal y de otros nutrientes en tanto que solo 
algunos cumplen apenas con los requerimientos. 
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Otra posibilidad de confirmar nuestra conclusion, en e1 sentido 
de que la insuficiencia en proteinas e hidratos de carbona es una 
deficiencia relativa a las exigencias alimentarias planteadas en las 
tablas nutricionales citadas, y no una deficiencia alimenticia real 
del grupo que se estudia, puede obtenerse si se comparan en con
junto los pesos multiplicados por cien sobre la estatura en funci6n 
de la edad propuestos por Baldwin y Wood ( citados por Jelliffe, 
1968). Esta comparad6n se efectu6 mediante la aplicaci6n de las 
tablas de Baldwin y Wood porque estas constituyen las normas 
generales de referenda, permitiendonos observar facilmente la di
ferencia en el desarrollo de dos poblaciones distintas y tener la 
posibilidad de cuantificarlas. Se tiene presente desde luego que 
este tipo de tablas son mas Utiles si corresponden a una poblaci6n 
con homogeneidad genetica, geografica, cultural y socioecon6mica. 

En esta comparaci6n puede constatarse lo siguiente: basta los 
7 afios el peso de los nifios de Chan Kom es menor que el que 
proporcionan las tablas para estatura, tal como era de esperarse si 
se toma en cuenta la alimentaci6n defectuosa a que se someten 
durante la primera infancia. Pero a partir de los ocho afios, el peso 
de los nifios de nuestra serie, va siendo mayor que e1 sefialado en 
la tabla para su misma estatura y edad. Si se mantiene la idea de 
una sub-alimentaci6n zc6mo explicar este aparente exceso de peso? 
toda vez que las medidas de pliegue cutaneo, segun muestra la 
grafica no indica acumulaci6n adiposa excesiva respecto de lo pro
puesto por otros investigadores. 

En el cuadro 7, se puede ver como el fndice se incrementa mas 
rapidamente en nuestra serie que para los sujetos de la tabla de 
Baldwin entre los 8 y los 15 afios indicando quiza tambien que los 
individuos de Chan Kom, alcanzan la madurez mas rapidamente. 

Algunas consideraciones finales 

Aunque creemos, como se sefial6 antes, que las diferencias en 
el grado de desarrollo de los nifios de Chan Kom respecto de los 
grupos con que fueron comparados no son atribuibles directamente, 
en una relaci6n causa efecto, a problemas alimenticios sino que 
ademas se encadenan con cuestiones fenotlpico-ecol6gicas, quere
mos dejar sentado lo siguiente: 

I. Que cualquier afirmaci6n que relacione los resultados de prue
bas psicometricas, poco validas como ya se mencion6 antes, 
con aspectos de carencia o deficiencia alimentaria merece una 
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CuADRO 7 

COMPARACI6N ANTROPOM:ETRICA DE LA SERlE DE CHAN 
KOM, UNIFORMANDO LA MEDIA ESTATURAL CON LOS 
VALORES CORRESPONDIENTES DENTRO DEL RANGO 
DE VARIACI6N DE NINOS BLANCOS, SEGON LAS 
TABLAS DE BALDWIN-WOOD (JELLIFE, 1968: 250-51 ) 

Peso 
lndice peso-talla 

Edad Estatura Chan Kom Baldwin-Wood 
(peso X lOO jestatura en em.) 

Chan Kom Baldwin-Wood 

6 97 14.2 15.0 14.63 15.46 
7 107 16.8 17.2 15.70 16.00 
8 110 19.5 18.2 17.72 16.54 
9 114 21.1 18.50 
9* 115 20.3 17.65 

10 123 24.1 23.8 19.59 19.19 
11 126 26.7 24.9 21.19 19.75 
12 128 27.5 25.9 21.48 20.23 
13 134 30.8 28.5 22.98 21.42 
14 142 35.6 33.7 25.07 23.73 
15 142 37.9 26.69 
15* 143 35.3 24.68 
16 160 47.8 29.87 31.12 

* No se encontr6 ei valor estatural correspondiente en las tablas citadas por 
lo que se registr6 ei mas pr6ximo. 

gran prudencia en la interpretacion para que estas tengan un 
soporte cientlfico real; esto podra hacerse solamente cuando 
existan lo~ test psicologicos adecuados. 

2. Es evidente la influencia que los factores economicos, tales 
como Ia distribucion de Ia riqueza, Ia tenencia de Ia tierra, et
cetera, tienen sobre una comunidad. La posibilidad pues, de 
que una poblacioi1 concreta alcance las condiciones satisfac
torias para su mejor desarrollo, se encuentran as! limitadas. 
De esta manera, una estructura social en donde una minor!a 
controla en provecho propio las instituciones poHticas y eco
nomicas, impide que los individuos de estatus mas bajo me
joren su condicion economica y su forma de vida. Dentro de 
este contexte puede situarse Ia comunidad estudiada. 

3. No consideramos que la alimentacion de los nifios de Chan 
Kom aunque suficiente, pueda considerarse optima. 

4. Aunque Ia grafica de las medidas de circunferencia muscular de 
nuestra muestra es relativamente baja, no podemos tomarla como 
1ndice de desnutricion, debido a la inexistencia de normas in
tergrupales. Su utilidad radica mas bien en la posibilidad de 
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determinar estados nutricionales deficientes a traves del dis
tanciamiento de la norma de la comunidad respecto de los 
valores de referencia. 

5. Algo muy importante de sefialar es que la estatura de los nifios 
de nuestra serie cae en el rango mas bajo de las tablas de 
Baldwin y Wood (op. cit.), las cuales establecen una escala 
amplia de valores de peso y estatura para cada edad. Esta corta 
estatura concuerda con lo encontrado por Steggerda en su 
estudio comparativo de crecimiento longitudinal que realiz6 
en poblaciones mayas ( 1941), incluyendo a Chan Kom, de 
que el ritmo de crecimiento es identico al de los nifios de otras 
razas y afirma que los mayas son de talla pequefia en todas las 
edades. 

6. Que no ha habido cambia en la talla de los adultos desde prin
cipios de siglo ( segun se comprueba en los estudios de Starr, 
1900; Williams, 1931; y Steggerda, 1932, 1941 ), a nuestros 
dlas, o sea el aumento secular en la talla no se ha producido 
debido a que las condiciones ecol6gicas y sociales no han sido 
del todo favorables ( un medio ambiente excelente permite al 
hombre acercarse cada vez mas a su potencial genetico 6ptimo). 
Respecto a la poblaci6n infantil, la grafica sefiala una gran 
similitud de nuestra muestra con la de Steggerda, a pesar de 
haberse hecho en epocas diferentes. 

7. Las observaciones realizadas debido a lo reducido de la mues
tra, s6lo se apuntan como tentativas, debiendo ser precisadas 
por estudios mas profundos y extensivos. 
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