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ANTROPOMETRIA Y MADURACION SEXUAL DE ESCOLARES DE UN 
AREA DE SANTIAGO DE CHILE 

Dres. Carlos Y. Valenzuela’ y Alfredo Avendaño B.* 

Se presentan dutos sobre antropometría y maduración sexual de escoh- 
res del área norte de Santiago, con la intención de proporcionar los 
elemmtos nrc~.~nrios para realizar comparaciones estadísticamente Irá- 
lidas con muestras tomadas en otros países. 

Introducción 

La confección de curvas de crecimiento 
c y la determinación de parámetros de desa- 

rrollo del ser humano ha preocupado a un 
gran número de investigadores. El interés 
fundamental de estos estudios es tener un 
patrón para poder evaluar el crecimiento y 
desarrollo de los individuos y poblaciones 
por medio de este tipo de curvas o paráme- 
tros. En Chile se han utilizado tres de los 
trabajos publicados al respecto, para cata- 
logar el estado nutricional de la población 
(1-3). Estos estudios se refieren a poblacio- 
nes de Estados Unidos (1) y de Francia (2, 
3), respectivamente, por lo que cabe la 

e duda de si son adecuados para la población 
de Chile. De 1971 a 1974 realizamos dos 
estudios en escolares del área norte de 
Santiago con objeto de dilucidar esta duda 
y de confeccionar curvas provisionales 
para la población escolar de Santiago. De 
estos estudios (4-8) concluimos que las di- 
ferencias encontradas entre la población 
examinada con respecto a los parámetros 
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franceses y estadounidenses, no se debían 
exclusivamente a diferencias socioeconó- 
micas o nutricionales. En un trabajo previo 
se demostró que, en igualdad de nivel so- 
cioeconómico, el origen étnico de escolares 
de otra área de Santiago, determinaba di- 
ferencias en las curvas de crecimiento y 
parámetros del desarrollo (9, ZO). Sin em- 
bargo, al confeccionar las curvas, o bien al 
estudiar las diferencias, tuvimos forzosa- 
mente que omitir una gran parte de los 
resultados necesarios para que otros inves- 
tigadores pudieran comparar en forma es- 
tadísticamente útil sus respectivos estudios 
con los nuestros; esta omisión correspon- 
dió a limitaciones de extensión en el for- 
mato de publicación y a la necesidad de 
presentar información que era el producto 
de una interpretación o extrapolación de 
los resultados originales. Llama la atención 
que a pesar de los múltiples trabajos que se 
han realizado y de las curvas que se ha pro- 
porcionado en la literatura, los resultados 
rara vez se publican de tal modo que per- 
mitan realizar inferencias al compararlos 
con resultados obtenidos en otras regio- 
nes 0 países. Por ejemplo, no se proporcio- 
nan los números de individuos, promedios 
y desviaciones típicas que se han encon- 
trado en cada intervalo de edad analiza- 
do. Los estudios corresponden más bien 
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a curvas idealizadas, confeccionadas a par- 
tir de los resultados. Es evidente que este 
tipo de presentaciones es de gran utilidad, 
sobre todo en la práctica clínica, pero tam- 
bién es obvio que es necesario conocer los 
resultados directos no elaborados para po- 
der realizar comparaciones directas. 

El objeto del presente trabajo es presen- 
tar los resultados de los dos estudios men- 
cionados en relación con el crecimiento y 
desarrollo de la población chilena de tal 
forma que puedan compararse con los re- 
sultados obtenidos en el estudio de otras 
poblaciones. 

Material y métodos 

La antropometría y el examen de madu- 
ración sexual se realizaron en dos muestras 
de escolares fiscales del norte de Santiago. 

Primera muestra 

Se tomó en los años 1971 y 1972. Com- 
prendió las mediciones y exámenes de 
maduración sexual de 808 mujeres y 1,040 
varones cuyas edades oscilaron entre los 13 
y 20 años. 

Se realizó además una encuesta aleatoria 
de 400 individuos originarios de la misma 
población que los escolares de la muestra 
para determinar el grado de escolaridad y 
el nivel socioeconómico de los respectivos 
hogares. 

La antropometría comprendió las si- 
guientes variables: peso, estatura, altura 
sentado (longitud de segmento superior), 
perímetro cefálico, perímetro de brazo, 
diámetro biacromial, diámetro biilíaco. 
Para la maduración sexual se tomó en 
cuenta el desarrollo de vello pubiano tanto 
en varones como en mujeres, el desarrollo 
mamario, y el testicular y peneano. Por lo 
general los grados de maduración sexual 
se clasifkaron de acuerdo con los criterios 
de Tanner (II, 22). Además se midió el 
tamaño testicular usando el orquidómetro 

de Prader. Los antropómetros se revisaron 
y calibraron periódicamente y las medicio- 
nes se ajustaron a las recomendaciones del 
Centro Internacional de la Infancia en Pa- 
rís (13). También se realizaron pruebas de 
coherencia en las medidas tomadas por el 
equipo de auxiliares para reducir el el-rol 
de medición. Los exámenes de las mujeres 

1 

se realizaron en presencia de un apodc- 
rado o de una profesora del colegio. En un 
trabajo ya mencionado (4) se presentan 
mayores detalles al método utilizado. 

Segunda muestra 

Se tomó en 1974 y comprendió las medi- 
ciones y exámenes de maduración sexual 
de 1,238 mujeres y 1,347 varones; se utili- 
zaron las mismas técnicas y aparatos qlle 
en la primera muestra. En este caso las # 
edades fluctuaron entre los 6 y 20 años. 
Los niños menores de 14 años se presenta- 
ron al examen con SLI apoderado y los nra- 
yores con su apoderado o solos. En el rilso 
de las mujeres, el examen se practicó eu las 
condiciones señaladas al describir la pri- 
mera muestra. Se realizó una encuesta 
para determinar la ocupación de los pa- 
dres y el origen étnico de los abuelos. Se 
indicó la presencia o ausencia de menstrua- 
ción y la fecha de la misma en caso posi- 
tivo. Para la antropometría se incorporó la 
medición del segmento pubis planta, que . 
se realizó estando el escolar de pie, con un 
antropómetro de varilla al que se le ajustó 
un indicador, que se hizo coincidir con el 
borde superior de la sínfisis púbica, que- 
dando el 0 de la varilla fijo al suelo. Los 
detalles del método están descritos en tra- 
bajos antes mencionados (5-8). 

En esta muestra también se utilizaron los 
grados de Tanner para estimar el desarro- 
llo sexual. Sin embargo, la clasificación en 
las mujeres no fue igual a la que se realizó 
en la primera muestra donde se utilizaron 
grados intermedios; por consiguiente, los 
resultados que se presentan respecto a _j 



Valenzuela y Avendko B. ANTROPOMETRIA Y MADURACION SEXUAL 115 

estas variables corresponden solo a la se- 
gunda muestra. En el caso de vello pu- 
biano en la mujer se emplearon solamente 
cuatro categorías incluyendo la cuarta y 
quinta de Tanner en una sola (IV), ya que 
en las edades consideradas se observó que 

b la quinta clase tenía baja frecuencia. 
Todos los escolares de ambas muestras 

se examinaron en el Centro de Nutrición, 
Crecimiento y Desarrollo del área norte de 
Santiago (Servicio Nacional de Salud). 

Procesamiento de datos 

Los datos de las mediciones y de los 
exámenes de maduración sexual se codifi- 
caron en tarjetas IBM y se procesaron en 
un computador IBM 1130 en el Centro de 
Computación de la Facultad de Medicina 
(CECOM). En cada observación se calculó 
la edad en días a partir de las fechas de 
examen y de nacimiento y se incorporó al 
intervalo de edad correspondiente. Estos 
intervalos se fijaron en un rango de cuatro 
meses a partir de los seis años. Se agregó 
una parte del programa que valida las ob- 
servaciones de acuerdo con criterios prees- 
tablecidos. El programa central calcula 
números, promedios y desviaciones típicas 
o realiza tabulaciones correspondientes a 
cada intervalo de edad. Se agregó una parte 
del programa que valida las observaciones 

0 de acuerdo con criterios preestablecidos. 
Estos criterios son fundamentalmente 
intervalos de edad o rangos de medidas 
fijados de acuerdo con los promedios y 
desviaciones típicas de un rastreo previo. 
En general los límites de estos intervalos de 
medidas se fijaron aproximadamente a 
tres desviaciones típicas del promedio. De 
allí que los números que corresponden a 
cada intervalo para algunas variables no 
coincidan, puesto que la validación puede 
haber eliminado la medida en alguna va- 
riable por errores de codifkación u otro 
tipo durante el proceso de generación de 
datos. 

Para establecer la edad de menarquia, se 
siguió el método del recuerdo de ;oda la 
muestra, del recuerdo por parte de las ni- 
ñas mayores de 16 años y la estimación se- 
gún el método de próbitos. En este último 
caso se descartaron el primero y el último 
intervalo de edad en donde hubo niñas 
con menstruación, ya que su inclusión alte- 
raba la linearidad en forma notoria, aun al 
aplicar correcciones logarítmicas. También 
se descartaron a las niñas que presentaron 
menstruaciones antes de los nueve años 
por estimarse que podían corresponder a 
casos de pubertad precoz. Se aplicó el méto- 
do de próbitos con dos iteraciones (ciclos de 
ajuste de los valores) para ajustar los esti- 
madores máximo-verosímiles de prome- 
dio, desviación típica y error típico (14). 

Resultados 

Nivel socioeconómico 

Primera muestra: El 68.2% de los padres y 
el 67.5% de las madres tenían estudios su- 
periores a la enseñanza básica. En el 31% 
de los padres y el 30.2% de las madres la 
enseñanza básica era incompleta. El resto 
tenfa estudios inferiores al segundo año de 
enseñanza básica. Respecto a las ocupacio- 
nes de los padres el 18.4% de las madres 
trabajaba y el resto se dedicaba a las labo- 
res del hogar, mientras que las principales 
ocupaciones de los padres fueron las si- 
guientes: empleados públicos y particula- 
res con escasa o ninguna función directiva 
y sin capacitación profesional (48.8%), 
obreros especializados (12.7%), empresa- 
rios de pequeña industria (11.9%) y obre- 
ros no especializados (9.8%). El 16.8% res- 
tante se distribuye en: empleados públicos 
y particulares con funciones directivas li- 
mitadas y con capacitación no universitaria 
(5.7%), técnicos sin título universitario 1 
artesanos empresarios (5.7%), profesiona- 
les universitarios independientes y funcio- 
narios (3.7%) y otras ocupaciones escasa- 
mente representadas. 
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CUADRO l-Número, promedios y desviaciones típicas de peso. 

Límite superior 
del intervalo Mujeres Varones 

Años 

7 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
+ de 18 

2312 
2434 
2555 
2677 
2799 
2920 
3042 
3164 
3285 
3407 
3529 
3650 
3772 
3894 
4015 
4137 
4259 
4380 
4502 
4624 
4745 
4867 
4989 
5110 
5232 
5354 
5475’ 
5597 
5719 
5840 
5962 
6084 
6205 
6328 
6449 
6570 

- 
No. ~Vg) S”(k) No. %kg) S(k) 

- - - 
22 19.92 2.35 
26 20.38 2.61 
16 21.09 3.97 

7 20.92 2.81 
10 23.59 5.41 
15 24.47 3.18 
25 24.43 4.94 
22 28.00 5.41 
16 26.43 4.04 
26 26.37 3.98 
21 27.63 4.28 
38 30.04 5.15 
39 29.77 4.92 
21 33.22 4.23 
31 35.53 7.45 
40 35.65 7.85 
32 35.74 5.84 
30 38.61 6.66 
39 37.95 7.36 
31 40.41 7.75 
30 42.78 7.23 
33 44.34 7.50 
58 46.11 7.76 
65 48.11 6.82 

109 48.00 7.17 
140 49.06 6.66 
140 49.17 6.67 
114 49.28 6.88 
117 50.40 6.56 
126 51.14 6.30 
106 50.22 6.96 
81 52.37 7.54 
69 52.84 7.74 
64 52.33 6.78 
72 52.23 7.19 
47 52.90 7.54 

130 52.10 7.14 

28 20.42 
29 20.29 
12 22.70 
25 21.28 
31 24.56 
26 24.27 
19 25.16 
24 25.87 
37 26.45 
27 26.02 
24 28.17 
31 29.52 
29 28.56 
30 30.86 
32 33.27 
34 33.35 
47 34.24 
39 35.10 
43 36.98 
51 36.87 
53 41.46 
59 43.65 
93 44.78 

109 44.76 
147 47.23 
156 48.61 
162 49.41 
161 51.11 
134 53.73 
130 53.26 
117 54.87 
90 55.83 
74 56.24 
60 57.44 
58 58.69 
36 57.93 

105 59.36 

1.81 
2.48 (1. 
4.02 
3.64 
2.74 
2.69 
3.38 
2.78 
4.09 
3.62 
5.83 I- 
6.32 
3.91 
4.17 
7.52 
6.97 
5.95 
6.68 _ 
6.23 
4.60 
9.78 
8.27 
7.39 
7.81 
8.05 
8.63 
7.61 
7.35 
7.81 
6.95 
7.44 
7.16 
8.18 
6.60 (c 
7.16 
7.07 
6.32 

a x = promedio. 
b S = desviación típica. 

Segunda muestra: El 69.3% de las madres rido, y no se obtuvieron datos en cuanto 
se dedicaban a las labores de su hogar, a la ocupación en el 9.4% restante. Tam- 
4.7% eran obreras, 3.3% profesionales, bién se encontró que las principales ocu- 
3.8% empleadas, 2.5% estaban dedicadas paciones de los padres fueron las siguien- 
al pequeño comercio, 4% a las artes, in- tes: empleados (36.5%), obreros no espe- 
cluida la confección de vestidos, 2.9% ha- cializados (12.9%), pequeños comercian- 
bían fallecido o estaban separadas del ma- tes (8.4%), profesionales (4.2%), obreros 
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CUADRO 2-Números, promedios y desviaciones típicas de estatura. 

Límite superior 
del intervalo Mujeres Varones 

Años Días N F(cm) S)(cm) N X(cm) S(cm) 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 
. 

17 
0 

18 
+de 18 

2312 
2434 
2555 
2677 
2799 
2920 
3042 
3164 
3285 
3407 
3529 
3650 
3772 
3894 
4015 
4137 
4259 
4380 
4502 
4624 
4745 
4867 
4989 
5110 
5232 
5354 
5475 
5597 
5719 
5840 
5962 
6084 
6205 
6328 
6449 
6570 

22 112.65 5.53 28 112.95 4.02 
26 114.75 4.12 29 114.10 4.84 
16 114.67 5.48 12 118.75 7.27 
7 113.91 4.89 25 115.08 5.37 

10 117.71 5.65 31 122.91 4.43 
15 123.34 5.74 26 121.61 4.39 
25 121.97 5.25 19 123.58 4.88 
22 127.12 5.64 24 126.19 4.78 
16 127.15 5.08 37 126.65 4.07 
26 126.91 6.78 27 128.85 6.24 
21 129.99 5.48 24 131.04 4.93 
38 130.95 6.65 31 131.25 6.72 
39 133.82 6.18 29 131.23 6.38 
21 136.75 7.67 30 135.44 6.07 
31 139.53 5.24 32 137.32 6.23 
40 141.50 7.55 34 138.01 6.38 
32 142.01 6.49 47 140.06 4.91 
30 145.32 6.50 39 141.05 8.45 
39 144.90 6.74 43 143.77 7.39 
31 147.33 7.01 51 144.54 5.49 
30 149.07 7.58 53 149.21 8.02 
33 151.04 6.32 60 152.40 8.41 
58 152.35 7.20 93 154.71 7.91 
65 153.51 6.02 109 155.05 8.35 

109 153.39 5.92 147 158.66 7.86 
140 154.29 5.40 156 160.00 7.82 
140 154.20 5.67 162 160.74 7.49 
114 154.77 5.08 161 163.09 6.79 
117 154.53 4.76 134 165.31 5.72 
126 155.36 5.75 130 165.76 6.88 
106 154.86 4.96 117 166.55 5.73 

81 155.43 5.20 90 167.16 5.84 
69 155.20 4.83 74 166.96 5.84 
65 155.63 5.90 60 168.03 5.74 
72 154.46 4.64 58 168.51 5.74 
47 156.49 5.05 36 167.21 6.02 

130 154.55 5.01 105 169.64 5.39 

= x = promedio. 
b S = desviación típica. 

especializados (4.0%), jubilados (4.0%), Aunque no totalmente comparables, las 
trabajadores independientes (3.0%), em- ocupaciones de los padres de los escolares 
pleados en servicio activo en las fuerzas ar- de ambas muestras correspondieron al ni- 
madas (2.8%), jubilados de las fuerzas ve1 socioeconómico medio de la sociedad 
armadas (0.7%). Del resto, 12.0% habían chilena. Sin embargo, en la segunda mues- 
fallecido o estaban separados de la esposa, tra no hubo diferencia en el nivel socioe- 
y no se obtuvieron datos en el 11.4%. conómico de varones y mujeres. 
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Ascendencia étnica 

Primera muestra: El 21% de los varones y 
el 20% de las mujeres presentaron algún 
tipo de apellido extranjero que podría co- 
rresponder a padres, abuelos, bisabuelos o 

l incluso a generaciones más remotas. 
Segunda muestra: Del total de la muestra, 

153 varones y 153 mujeres presentaron 
por lo menos un abuelo extranjero. Sin 
embargo, la cantidad de individuos con 
dos, tres o cuatro abuelos extranjeros fue 
reducida. Al contar los individuos con pa- 
dres, abuelos y bisabuelos extranjeros el 
porcentaje de antepasados extranjeros que 
se observó fue semejante al de la primera 
muestra (20.9 y 22.5%, respectivamente). 

Detalles más precisos sobre la ascenden- 
cia étnica y el nivel socioeconómico pueden 
encontrarse para ambas muestras en la li- 

CI teratura citada (4, 8). 

Antrofiometrzá 

En el cuadro 1 se presentan los núme- 
ros, promedios y desviaciones típicas a in- 
tervalos de cuatro meses de edad para la 
variable peso en varones y mujeres de am- 
bas muestras. La edad se señaló como el 
límite superior del intervalo en días. El 
primer límite corresponde a seis años. 
Llama la atención que las mujeres no pre- 

* sentaron aumentos significativos de peso 
desde los 16 años y cuatro meses, en cam- 
bio los varones aumentaron de peso hasta 
el último intervalo considerado. 

En el cuadro 2 se muestran los resulta- 
dos que se obtuvieron en cuanto a la esta- 
tura. Las mujeres presentaron un período 
de crecimiento rápido entre los siete años 
cuatro meses y los ocho años ocho meses y 
otro período de aceleración entre los 
nueve años ocho meses y los ll años. El 
crecimiento en estatura no aumentó a par- 
tir de los 15 años. Los varones presentaron 
tres períodos de crecimiento rápido entre 
los siete años y los ocho años cuatro meses, 

los 10 años y los ll años cuatro meses y 
entre los 12 años cuatro meses y los 13 
años ocho meses. En este caso no se ob- 
servó una detención en el crecimiento de 
estatura durante el período de observa- 
ción. 

En el cuadro 3 se muestra la distribución 
de peso según la estatura para las mujeres 
y los varones respectivamente. Los interva- 
los de peso corresponden a tres kg y los de 
estatura a cuatro cm. 

Los resultados de la longitud del seg- 
mento superior 0 altura en posición sen- 
tada se presentan en el cuadro 4. Las mu- 
jeres tuvieron un período de crecimiento 
más rápido entre los siete años cuatro me- 
ses y los ocho años ocho meses; posterior- 
mente el crecimiento se mantuvo uniforme 
y luego se observó otro período de creci- 
miento más rápido entre los 12 años y los 
13 años cuatro meses. La longitud del 
segmento superior pareció detenerse a 
partir de los 15 años ocho meses. Los va- 
rones presentaron un período de creci- 
miento rápido entre los siete años y los 
ocho años cuatro meses y o.tro entre los 12 
años cuatro meses y los 13 años ocho me- 
ses. En este caso no hubo una detención 
clara del crecimiento en esta variable. 

Los valores encontrados para el seg- 
mento inferior o distancia pubis planta se 
presentan en el cuadro 5. Es necesario re- 
cordar que esta variable se incorporó úni- 
camente en la segunda muestra. Dado el 
error de medición y ya que la técnica em- 
pleada se utilizaba por primera vez, hubo 
que eliminar por medio del programa va- 
lidador un número considerable de medi- 
das que no ofrecían seguridad. La dismi- 
nución en el número de individuos no 
permitió observar períodos de crecimiento 
rápido prepuberales. En las mujeres se 
observó uno de tales períodos entre los 
nueve años ocho meses y los ll años. En 
este grupo el crecimiento en el segmento 
inferior pareció detenerse a los 14 años. 
Los varones presentaron un período de 
crecimiento rápido entre los 12 años y los 
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CUADRO 4-Números, promedios y desviaciones típicas de segmento superior. 

Límite superior 
del intervalo 

Años Días No. 

Mujeres 

F(cm) Sl(cm) No. 

Varones 

X(cm) Sb4 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
+ de 18 

2312 
2434 
2555 
2677 
2799 
2920 
3042 
3164 
3285 
3407 
3529 
3650 
3772 
3894 
4015 
4137 
4259 
4380 
4502 
4624 
4745 
4867 
4989 
5110 
5232 
5354 
5475 
5597 
5719 
5840 
5962 
6084 
6205 
6328 
6449 
6570 

22 62.69 3.00 28 63.42 2.03 
26 63.58 1.89 29 63.41 2.58 l 
16 63.26 2.38 12 65.46 3.34 

7 62.94 2.50 25 64.01 2.25 
10 64.71 2.92 31 67.38 2.23 
15 66.15 2.77 26 67.05 2.25 
25 66.70 2.49 19 68.18 2.22 
22 68.35 2.51 24 68.38 2.06 
16 68.48 2.29 37 68.68 1.97 
26 68.20 3.18 27 69.66 3.05 
21 69.99 2.78 24 70.41 2.69 
38 70.39 3.38 31 70.03 3.72 
39 71.42 2.60 29 70.38 2.45 
21 72.43 3.67 30 72.25 2.76 
31 73.84 3.09 32 72.84 2.82 
40 74.88 3.54 34 73.24 3.19 
32 75.54 3.63 47 73.63 2.41 
30 76.93 3.24 39 74.06 3.87 0 
38 76.09 3.84 42 74.43 3.96 
31 78.35 3.73 51 75.52 2.97 
30 79.66 4.35 52 77.56 4.28 
33 80.19 3.32 58 78.88 4.22 
57 81.00 3.02 93 80.42 3.99 
65 82.12 3.15 107 80.44 4.36 

109 81.86 2.95 143 82.03 4.54 
140 82.37 2.94 153 83.45 4.13 
140 82.56 3.09 158 83.31 4.26 
114 82.79 2.62 159 85.05 3.64 
117 82.85 2.91 128 86.14 3.17 
126 83.31 2.95 126 86.61 3.77 
105 83.27 2.92 116 87.27 3.10 
81 83.47 3.31 87 87.68 3.23 
69 83.78 2.33 73 88.22 3.62 
65 84.20 2.78 59 88.64 2.77 a 
72 83.14 2.51 58 89.12 3.13 
47 84.44 2.36 36 88.28 3.52 

130 83.66 2.68 105 89.72 3.58 

* x = promedio. 
1) S = desviación típica. 

13 años cuatro meses. La detención del En el cuadro 7 se presentan los valores 
crecimiento en este caso ocurrió desde los de perímetro cefálico. Las mujeres a los 
16 años ocho meses. seis años cuatro meses tuvieron el 93.5% 

Los valores para el perímetro de brazo del perímetro cefálico adulto y práctica- 
se muestran en el cuadro 6. Es interesante mente no aumentó el crecimiento en esta 
constatar que el dimorfismo sexual en esta variable a partir de los 14 años. Los varo- 
variable fue casi inexistente. nes a los seis años y cuatro meses tuvieron 
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CUADRO 5-Números, promedios y desviaciones típicas de segmento inferior. 

Límite superior 
del intervalo Mujeres Varones 

i Años Días No. ã X (cm) S$cm) No. X(cm) S(cm) 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
I 

18 
+ de 18 

2312 
2434 
2555 
2677 
2799 
2920 
3042 
3164 
3285 
3407 
3529 
3650 
3772 
3894 
4015 
4137 
4259 
4380 
4502 
4624 
4745 
4867 
4989 
5110 
5232 
5354 
5475 
5597 
5719 
5840 
5962 
6084 
6205 
6328 
6449 
6570 

4 
7 
3 
0 
5 

13 
21 
21 
16 
24 
19 
27 
33 
17 
25 
35 
27 
25 
31 
24 
15 
24 
35 
36 
58 
74 
58 
40 
41 
38 
34 
28 
23 
29 
23 
23 

< 62 

57.32 2.61 
56.85 3.08 
56.03 4.89 

- - 
59.82 3.72 
63.54 3.18 
61.23 3.81 
65.04 3.78 
65.21 3.30 
64.65 4.47 
66.05 3.61 
67.57 4.42 
69.22 4.47 
71.29 4.41 
72.64 , 3.06 
73.85 5.19 
74.28 4.26 
75.52 4.85 
75.93 3.78 
75.81 3.84 
76.35 4.32 
77.58 3.73 
77.75 4.78 
77.78 4.57 
79.14 3.74 
78.94 3.49 
78.72 4.04 
79.36 3.72 
79.10 2.94 
80.46 4.37 
79.30 3.63 
78.52 3.41 
79.17 3.63 
78.62 4.13 
77.62 4.29 
79.75 3.58 
78.62 3.65 

17 
13 

3 
4 
1 
3 
1 
0 
7 

13 
12 
13 
12 
23 
28 
25 
33 
25 
28 
31 
13 
17 
28 
23 
33 
32 
39 
36 
27 
36 
27 
17 
28 
20 
22 
18 
51 

54.79 
55.42 
56.16 
52.45 
56.90 
57.36 
61.50 

2.16 
2.67 
4.64 
4.36 

1.60 
- 

65.01 2.36 
66.26 2.82 
67.22 6.11 
67.30 4.91 
68.50 5.25 
70.09 4.56 
70.06 5.24 
71.90 4.05 
72.15 3.99 
73.98 5.61 
75.46 3.63 
76.46 3.40 
77.16 4.71 
80.44 4.42 
81.19 5.24 
81.80 4.15 
8227 4.62 
84.4 1 4.62 
83.87 4.51 
85.20 4.20 
85.58 3.65 
87.61 3.50 
86.84 4.04 
85.79 4.55 
87.34 3.46 
88.00 4.87 
87.35 4.87 
87.50 4.02 
88.01’ 3.51 

a % = promedio. 
b S = desviación típica. 

el 92.5% del perímetro cefálico adulto y la 
detención del crecimiento se produjo al 
parecer a partir de los 17 años. 

En el cuadro 8 se muestran los valores 
para el diámetro biacromial. En las muje- 
res se observó un período de crecimiento 
rápido entre los 10 años ocho meses y los 
12 años. El crecimiento en esta variable se 

detuvo a los 16 años ocho meses. Los varo- 
nes presentaron un rápido crecimiento en- 
tre los seis años cuatro meses y los siete 
años ocho meses y entre los 12 años cuatro 
meses y los 13 años ocho meses. No se ob- 
servó en este caso una detención clara del 
crecimiento en el intervalo considerado. 

Las medicione,s del diámetro biilíaco se 
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CUADRO B-Números, promedios y desviaciónes típicas de perímetros de brazo. 

I.ímitc \llp”‘iol 
<kl illlC1 \,IIO Mujeres Varones 

Atios IX<lS No. -2 x (cm) S>(cm) No. X(cm) S(cu1) 

2312 22 17.35 
243x4 26 17.3x 

7 2555 . . 16 17.91 
2677 7 17.58 
2790 10 18.80 

x 2020 15 18.08 
3042 25 18.08 
3164 22 19.75 

0 3285 16 18.96 
3407 26 1 X.53 
3.529 21 1 X.79 

10 36.50 38 19.04 
3772 39 10.53 
3x94 20 19.9x 

ll 4015 3 1 21~17 
4137 ‘10 20.5x 
,42.59 3 1 20.,43 

12 43x0 30 21.70 
4502 36 20.63 
4624 30 21.77 

13 4745 26 21.x3 
4867 27 22.30 
49x9 ,40 22.x1 

14 5110 ,4 1 22.x9 
5232 68 23.24 
5354 X0 23.72 

15 5475 59 23.66 
5597 42 23.76 
5719 45 24.12 

16 5X*40 39 2 4.x5 
5962 3.5 24.6 4 
60X4 2x 2,1.6,4 

17 6205 2*4 2.4.X6 
632X 29 25.26 
6449 25 2,4.66 

1X 6570 23 24.50 
f <lc IX 64 2c4.96 

G’ x = pmle<lio. 
11 s = deïvia<lún típica. 

1.14 
1.43 
2.24 
1.50 
2.15 
1.54 
2.03 
2.34 
1.70 
1.72 
1.55 
1 .!W 
2.35 
1.32 
2.X0 
2.19 
2.21 
2.75 
2.16 
2.43 
2.1x 
2.42 
2.4 1 
2.25 
2.36 
2.18 
2.35 
2.29 
2.07 
2.15 
2.‘iY . . 
2.13 
2.66 
2.20 
2.27 
2.7x 
2.39 

2x 17.04 
29 16.97 
12 í7.63 
25 17.22 
3 1 1 X.04 
26 1 KW 
1X 1x.+1 
2/4 1 ::.ox 
37 1x.52 
27 17.w 
2.4 I0.W 
3 I 19.30 
29 1 X.X(i 
30 I9.60 
3 1 20. ti.4 
3 1 10.95 
40 20.26 
33 20.21 
33 2 1 .oo 
42 20.X!) 
35 21.35 
49 22.~46 
61 22.51 
57 22.79 
5X 22.54 
56 22.59 
53 22.71 
4X 23.22 
34 23.X3 
37 23.75 
33 24. 15 
25 21.36 
3.5 24.30 
33 25.2 1 
29 25.21 
24 25.29 
6X 25.35 

0.91 
1.23 + 
1.61 
1.09 
1.30 
1.35 
1.87 
1.10 
2.00 
1 .tìtì 
2 .5 7 
2.50 
1.51 
I .5:* 
2.77 
2.21 
2.15 
1.96 1 
1.89 
2.~4 1 
2.61 
2.36 
2.37 
2.25 
2.71 
2.18 
1.92 
2.26 
2.17 
2.07 
1.X6 
2.37 
2.30 
1.9x t 
2.30 
1.67 
1.90 

muestran en el cuadro 9. Entre los siete taron un período de crecimiento rápido 
años cualro meses y los ocho años ocho entre los cuatro años seis meses y los siete 
meses y entre los llueve años ocho mc’scs y años ocho meses, y entre los 12 años cuatro 
10s 1 1 afios Ix mrljeres presentaron l)erío- meses y los 13 años ocho meses. En este 
dos de crccin~ien~o rápido. No se ol~rví> caso no se observó LIIM clara tIctención del 
un aumento cn esta variable a partir de los ( recimiento en el intervalo de edad consi- 
16 años C‘WI ro meses. Los varones prewn- ~lerado. / 
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CUADRO 7-Números, $romedios y desviaciones típicas de perímetro cefálico. 

I.ílllilC sup”‘ir>l 
<Id inler\;llo hhjc1 c\ Varones 

ABc1s DíaS NO. xy, 111) W(< Ill) No. X(m) S(m) 

l 
7 

8 

9 

10 

Il 

+ 
12 

13 

1 I 

15 

1 6 

2312 
2434 
2555 
2677 
2799 
2920 
3042 
316-l 
3285 
3407 
3529 
3650 
3772 
:zcw 4 
10 15 

‘I 137 
4259 
49x0 
‘4502 
.4624 
4745 
4867 
4!lX9 
5110 
5232 
535,4 
5475 
5597 
5710 
5x 40 
5962 
60X4 
6205 
6328 
6449 
wi70 

22 
26 
16 

7 
10 
15 
2 5 
22 
16 
26 
20 
3x 
3 9 
21 
3 1 
40 
32 
30 
39 
31 
30 
33 
5x 
65 

109 
140 
139 
113 
117 
125 
10.5 
XI 
6’) 
69 
72 
17 

I30 

50.17 
.50.2 + 
50.6 1 
50. 47 
50.57 
51.25 
50.x3 
52.1 1 
5 1.0x 
51.41 
51.52 
5 1.3x 
.5 1. k!) 
51.73 
52.3 1 
52.45 
52.6 1 
52.77 
52.70 
52.85 
53.2 1 
53.30 
53.19 
53.78 
53.60 
53.67 
53.763 
53.70 
59.x0 
53.76 
53.7X 
57 05 . . . . . 
33.76 
53.X3 
53.70 
5 1.0 I 
53.67 

1 .w 2x 
1.17 29 
1.15 12 
1.19 25 
1.19 3 1 
1.48 26 
1.42 10 
1 . ‘3‘1 . - 2.1 
1.32 37 
1.46 27 
1.41 24 
1.07 3 1 
1.20 29 
1.32 30 
1.06 .- ‘3 ‘> 
1 .Olì 3.+ 
1 .OIl ,47 
1.2x 39 
1.33 33 
1.27 51 
1.48 53 
1.33 60 
1.50 93 
1.3x 109 
1.5s 147 
1.37 156 
1.30 162 
.1.27 161 
1.26 13 4 
1.25 1 Z!) 
1.3X II6 
1.21 90 
1.20 71 
1.97 60 
I .:13 5x 
1.29 :ztì 
1.x 10.5 

5 1.40 
5 1.34 
51.x2 
51.24 
51.95 
51.97 
52.0X 
51.91 
51.74 
52.07 
52.25 
52.32 
52.3 1 
52.27 
52.47 
52.77 
52.96 
5:1.03 
53.17 
53.17 
53.27 
53.7 1 
.‘>:z.xx 
.53.X!? 
5 h 15 
5 t.:zx 
.5 +. 40 
5 +.x 
.r, l.XX 
5 1.79 
3 k.77 
53.2 1 
xi.2 1 
5.5. 4 I 
55. I I 
-- -- :>:>. ,!> 
-- -r :>.>.:,:, 

1.42 
1.22 
1.43 
1.1X 
1.05 
1.05 
1.37 
1.74 
1.04 
1 .oo 
1 .O(i 
1 s 5 . . . 
1.02 
1.47 
1.12 
1.55 
1.24 
1.64 
1.73 
1.21 
1.78 
1.26 
1.,45 
I .,44 
I .59 
1.5 I 
l..‘, 1 
1:12 
l:4 1 
1.42 
1.19 
I ..% 
1 .x5 
1.32 
1.94 
1.79 
1.49 
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CUADRO 8-Números, promedios y desviaciones típicas de diámetro biaci~mial. 

Límite superior 
del intervalo 

Años Días No. 

Mujeres Varones 

S(cm) . .!+(cm) No. X(cm) S(cm) 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
+ de 18 

2312 
2434 
2555 
2677 
2799 
2920 
3042 
3164 
3285 
3407 
3529 
3650 
3772 
3894 
4015 
4137 
4259 
4380 
4502 
4624 
4745 
4867 
4989 
5110 
5232 
5354 
5475 
5597 
5719 
5840 
5962 
6084 
6205 
6328 
6449 
6570 

22 25.60 1.14 28 25.37 
26 25.88 1.17 29 25.38 
16 26.27 1.37 12 25.67 
7 26.22 1.47 25 26.08 

10 27.56 1.04 31 27.41 
15 27.83 1.12 26 27.42 
25 27.60 0.95 19 27.91 
22 28.67 1.52 24 28.03 
16 28.61 1.33 37 27.91 
26 28.29 1.37 27 28.21 
20 28.94 1.56 24 28.37 
38 29.41 1.68 31 28.89 
39 29.98 1.46 29 29.05 
21 30.59 1.31 29 29.73 
31 31.10 1.94 32 30.15 
40 31.38 1.78 34 30.14 
31 31.84 1.64 47 30.64 
29 33.30 1.70 39 31.31 
39 32.29 1.88 43 31.59 
31 33.12 2.10 51 31.71 
30 33.30 2.23 53 33.25 
33 34.00 1.48 59 33.98 
57 34.23 1.64 93 34.26 
65 34.41 1.47 109 34.26 

108 34.26 1.53 147 34.92 
140 34.72 1.69 156 35.33 
140 34.51 1.68 161 35.53 
114 34.69 1.69 159 36.10 
116 35.20 1.47 131 36.76 
126 35.11 1.67 129 37.43 
106 35.08 1.86 112 37.40 
81 35.42 1.47 87 37.92 
69 35.52 1.56 71 37.93 
65 35.42 1.66 59 38.41 
72 35.65 1.52 57 38.63 
47 35.76 1.93 36 38.93 

129 35.55 1.65 105 39.25 

0.92 
1.61 + 
2.52 
1.41 
0.91 
1.21 
0.92 
1.69 
1.28 
1.57 
1.83 
1.44 
1.46 
1.42 
1.55 
1.49 
1.25 
2.00 
2.26 a 

1.27 
2.38 
2.27 
1.98 
2.17 
2.31 
2.12 
2.26 
2.01 
2.30 
2.11 
1.95 
1.77 
2.42 
1.96 
1.53 @ 

2.08 
1.72 

a x = promedio. 
b S = desviación típica. 

error típico de 0.889 meses. 
En el cuadro 10 se muestran los resulta- 

Varones 

dos del desarrollo del vello pubiano y de- El desarrollo sexual de acuerdo con la 
sarrollo mamario según el criterio de Tan- maduración genital y el vello pubiano se- 
ner. En lo que se refiere al vello pubiano es gún los grados de Tanner se presenta en el 
necesario recordar que se consideraron cuadro ll. 
juntos los grados V y IV en la IV categoría. La maduración genital precedió a la 
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CUADRO 9-Números, promedios y desviaciones típicas de diámetro biilíaco. 

Límite superior 
del intervalo 

Años Dias No. 

Mujeres 

F(cm) W(cm) No. 

Varones 

X(cm) W-4 

l 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

2312 
2434 
2555 
2677 
2799 
2920 
3042 
3164 
3285 
3407 
3529 
3650 
3772 
3894 
4015 
4137 
4259 
4380 
4502 
4624 
4745 

14 

15 

16 

17 
* 

18 
+ de 18 

4989 
5110 
5232 
5354 
5475 
5597 
5719 

5962 
6084 
6205 
6328 
6449 
6570 

22 18.74 0.79 28 18.59 0.98 
26 19.20 1.04 28 18.91 1.89 
15 19.22 1.38 12 20.07 2.48 
7 19.44 0.73 25 19.49 1.15 

10 20.22 2.05 31 20.85 1.16 
15 20.97 1.29 26 20.34 1.04 
25 20.77 1.37 19 20.84 1.04 
22 22.39 1.80 24 20.93 1.06 
16 21.69 1.49 37 21.21 1.37 
26 21.51 1.34 27 20.44 1.29 
20 21.97 1.43 .24 20.57 1.20 
38 22.48 1.69 31 20.91 1.64 
39 22.74 1.56 29 21.23 1.46 
21 23.45 1.60 29 21.28 1.15 
31 24.43 2.27 32 21.97 1.58 
40 24.42 1.95 34 21.83 1.48 
31 24.33 1.65 47 22.20 1.19 
29 25.23 1.78 39 22.19 1.75 
39 24.91 1.75 43 23.25 2.05 
31 25.91 1.83 51 22.69 1.35 
30 25.97 1.62 53 24.11 2.09 
33 26.52 2.11 59 24.48 2.01 
57 25.98 1.58 93 24.98 1.98 
65 26.48 1.80 109 24.69 1.77 

108 26.22 1.62 147 25.00 1.80 
140 26.55 1.72 156 25.49 1.72 
139 26.58 1.58 161 25.57 1.81 
113 26.83 1.54 159 25.89 1.56 
116 26.83 1.63 129 26.4 1 1.64 
125 27.12 1.71 128 26.38 1.49 
106 27.18 1.89 112 26.72 1.55 
81 27.71 1.74 87 26.83 1.63 
69 27.75 1.73 71 27.11 1.75 
65 27.61 1.99 59 27.52 1.86 
72 27.99 1.75 57 27.43 1.48 
47 27.97 2.02 36 27.36 1.72 

129 27.81 1.84 105 27.91 1.47 

a % = promedio. 
b S = desviación típica. 

maduración en vello pubiano en forma lumen testicular medido según el orqui- 
más clara en los varones que la madura- dómetro de Prader. 
ción mamaria que precedió a la madura- Se observó que el tamaño testicular em- 
ción en vello pubiano en las mujeres. pezó a aumentar a los 10 años y presentó 

Finalmente, en el cuadro 12 se muestran una aceleración a los 12 aiios y medio y 
los promedios y desviaciones típicas del VO- otra a los 14 años cuatro meses. 



+ 
126 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Agosto 1979 

CUADRO lO-Desarrollo de mama y de vello pubiano en mujeres. 

Límite superior Grados de desarrollo Grados de desarrollo 
del intervalo mamario de vello pubiano 

Afios Días 1 II III IV V 1 II III IV 

Menores 
de 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
+ de 18 

2677 
2799 
2920 
3042 
3164 
3285 
3407 
3529 
3650 
3772 
3894 
4015 
4137 
4259 
4380 
4502 
4624 
4745 
4867 
4989 
5110 
5232 
5354 
5475 
5597 
5719 
5840 
5962 
6084 
6205 
6328 
6449 
6570 

101 
9 

14 
22 
17 
14 
17 
12 
23 
18 
5 
6 
5 
4 
1 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
4 
1 
8 
6 
9 

15 
ll 
12 
12 
10 
9 
9 
6 
5 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
0 

2 
2 
3 
4 

ll 
15 
12 
15 
12 
14 

7 
7 

ll 
8 

14 
16 

8 
6 
5 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 
7 
5 
3 

ll 
8 
9 

10 
19 
21 
36 
36 
26 
21 
20 
15 
14 
9 
5 

10 
4 
7 

18 

101 
9 

13 
21 
16 
13 
22 
13 
25 
25 
10 
13 
14 

9 
2 3 
1 6 
1 8 
4 3 
5 3 
8 2 

11 0 
13 0 
25 0 
24 0 
15 0 
19 0 
22 0 
21 0 
18 0 
19 0 
18 0 
18 0 
16 0 
37 0 

1 
2 
4 
2 
1 
5 
2 

ll 
6 

ll 
9 
7 
9 

18 
7 
5 
2 
1 
2 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
6 
1 
4 
3 

15 
15 
15 

7 
10 
10 
ll 
15 

8 
17 
16 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
0 

1 
0 
3 
5 
5 
7 

II 

10 
21 
31 
44 
63 
52 
38 
41 
37 
33 
27 
22 
26 
21 
22 I) 
52 

Discusión nivel socioeconómico, a su grado de esco- 
laridad y a ciertas características antropo- 

Las muestras que se examinaron no son métricas y de maduración sexual. El por- 
representativas de la población de San- centaje del perímetro cefálico que se había 
tiago de Chile. Corresponden a un nivel alcanzado a los seis años, el inicio de la pu- 
socioeconómico medio con un compo- bertad en los varones a los 10 años y en las 
nente étnico extranjero inmediato (abue- mujeres a los ocho anos y algunos meses, 
los) no mayor del 20%. Consideramos que indican un adelanto en la maduración en 
no existan limitaciones nutricionales serias comparación con patrones extranjeros uti- 
en esta población que puedan deberse a su lizados. Precisamente lo contrario de lo ) 
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CUADRO ll-Desarrollo genital y de vello pubiano en varones. 

Límite superior Grados de desarrollo Grado de desarrollo 
del intervalo genital de vello pubiano 

Atios Días 1 II III IV v 1 II III IV v 

* 
Menores de 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
+ de 18 

3529 
3650 
3772 
3894 
4015 
4137 
4259 
4380 
4502 
4624 
4745 
4867 
4989 
5110 
5232 
5354 
5475 
5597 
5719 
5840 
5962 
6084 
6205 
6328 
6449 
6570 

156 
20 
18 
18 
21 
17 
24 
18 
17 
14 
12 

7 
5 
5 
6 
2 
0 

80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
7 

10 
12 
20 
20 
16 
20 
21 
24 
27 
34 
24 
20 
17 
5 
5 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 

13 
14 
ll 
25 
30 
36 
37 
39 
36 
13 
10 
10 
2 
1 
0 
0 
0 
1 

1 
1 
5 
9 

12 
35 
38 
59 
63 
61 
47 
45 
29 
18 
7 

14 
9 
7 
1 
4 

155 
26 
24 
25 
30 
22 
32 
24 
22 
22 

1 20 
7 18 
5 12 
7 15 

31 10 
48 6 
52 4 
80 1 
74 2 
92 0 
88 0 
76 0 
51 0 
38 0 
41 0 
28 0 
79 ,o 

2 
5 

13 
12 
13 
20 
13 
12 
23 
30 
24 
18 
18 
9 
5 
4 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 

1 

3 1 
4 1 
8 1 

10 10 2 
13 14 4 
30 25 1 
33 33 0 
43 62 15 
44 75 13 
35 68 23 
30 66 30 
14 56 31 
5 59 44 
9 52 34 
2 37 29 
1 38 26 
2 18 23 
0 24 22 
0 9 20 
1 30 56 

que se encontró al analizar los efectos de la 
desnutrición sobre la madurez o el desa- 

* rrollo. Por ejemplo, tanto en el extranjero 
como en nuestro país se ha encontrado que 
la maduración ósea es más lenta en los 
grupos más desnutridos (15, 16). La de- 
tención del crecimiento de la estatura en 
las mujeres a partir de los 15 años en un 
promedio cercano a 155 cm, contrasta con 
los resultados de los trabajos extranjeros 
en donde se describe una detención a ma- 
yor edad y cercana a los 160 cm. Incluso en 
México se ha observado un promedio de 
estatura considerablemente superior al 
que se señala en este trabajo (17). No su- 
cede lo mismo con los varones que presen- 
tan un crecimiento más próximo al de los 

varones europeos y mexicanos. Esta dife- 
rencia refleja un dimorfismo sexual mayor 
en estatura en las muestras estudiadas, que 
el que se encuentra en todas las otras que 
sirven de comparación. Este fenómeno 
constituye una prueba más de que los fac- 
tores nutritivos adversos no deben ser con- 
siderables, ya que el dimorfismo sexual se 
reduce en casos de desnutrición por ser el 
sexo masculino el más afectado (18-20). Es 
conveniente señalar que tal fenómeno no 
ocurre con la variable peso. 

En una muestra de una población con 
nivel socioeconómico alto, el grado de an- 
tepasados extranjeros sería tal que resulta- 
ría prácticamente una curva para los países 
europeos de origen de los antepasados. 
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CUADRO 12-Crecimiento testicular. 

Límite superior 
del intervalo Volumen testicular 

Años Días No. X(cm3)a S(cml)” 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
+ de 18 

2312 
2434 
2555 
2677 
2799 
2920 
3042 
3164 
3285 
3407 
3529 
3650 
3772 
3894 
4015 
4137 
4259 
4380 
4502 
4624 
4745 
4867 
4989 
5110 
5232 
5354 
5475 
5597 
5719 
5840 
5962 
6084 
6205 
6328 
6449 
6570 

28 1.38 
21 1.36 

8 1.63 
5 1.20 
6 1.33 
4 1.25 
1 2.00 
2 1.50 
9 1.89 

18 1.42 
22 1.68 
25 2.18 
24 2.42 
25 3.96 
30 2.87 
28 3.57 
43 5.37 
41 4.78 
41 7.15 
49 9.00 
55 9.27 
59 ll.76 
97 13.00 

114 12.13 
162 15.49 
161 16.05 
168 15.41 
168 17.18 
135 18.25 
132 19.17 
118 19.64 
87 19.76 
68 20.13 
49 20.24 
50 21.00 
31 20.58 
87 21.13 

0.44 
0.55 
0.58 
0.45 
0.52 
0.50 

- 
0.71 
0.78 
0.60 
0.52 
0.84 
0.96 
3.36 
1.22 
2.44 
3.22 
3.63 
4.86 
6.05 
5.30 
5.64 
6.09 
6.41 
6.33 
5.55 
5.52 
5.61 
5.16 
4.82 
4.89 
4.32 
5.22 
4.99 
4.08 
3.92 
4.23 

a x = promedio. 
11 S = desviación típica. 

Esto ya ha sido demostrado en trabajos ci- 
tados (9, 10) y la correlación entre el nivel 
socioeconómico y el grado de antepasados 
extranjeros medido por marcadores gené- 
ticos es un hecho claramente demostrado 
en nuestro país (21-23). En una muestra de 
un nivel socioeconómico inferior, las con- 

diciones nutricionales adversas alterarían 
los resultados, como ya ha sido demos- 
trado (23). También existe en los niveles 
socioeconómicos más bajos un mayor 
componente étnico aborigen, pero no hay 
estudios tan definitivos como los mencio- 
nados para los niveles socioeconómicos al- , 
tos. 

Por consiguiente, consideramos que di- 
fícilmente pueden aceptarse normas an- 
tropométricas y de maduración sexual que 
hayan sido confeccionadas en Estados 
Unidos o en Europa. Debe ser revisado el 
argumento (24) de que en los países en de- 
sarrollo los niños de nivel socioeconómico 
alto tienen un mayor crecimiento físico 
que los de nivel socioeconómico bajo y se 
aproximan en su ritmo de crecimiento al 
de los países desarrollados. No queremos 
disminuir la acción del ambiente sobre el 
crecimiento y el desarrollo, que ha sido # 
demostrada experimentalmente en anima- 
les y en seres humanos de manera incon- 
trovertible, sino introducir la idea de que 
los factores genéticos interactúan también 
con los factores del medio ambiente. 

Los períodos de rápido crecimiento que 
se han señalado en las tablas antropomé- 
tricas tienen por único objeto orientar el 
análisis y la lectura de las mismas. Es evi- 
dente que un estudio transversal como el 
que se presenta en este trabajo no puede 
dar origen a curvas de velocidad de creci- 
miento. En todo caso es interesante com- I) 
probar la correlación que existe entre la 
maduración sexual y los intervalos de rá- 
pido crecimiento. En lo que se refiere a los 
grados de maduración sexual, cabe men- 
cionar que se aplica también la limitación 
de los estudios transversales, además de la 
dificultad de procesamiento que significa 
la reducción de una variable continua en 
una variable discreta (cuatro o cinco cla- 
ses), sin considerar todos los posibles esta- 
dos intermedios. Unicamente un estudio 
longitudinal podría determinar los mo- 
mentos precisos de ocurrencia de los cam- 
bios. Es más, hay factores étnicos que ., 
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influyen en los resultados, tales como la dis- 
tribución de vello corporal. Es posible que 
la baja frecuencia de grado V de vello pu- 
biano en la mujer se deba a una mayor 
variabilidad que la encontrada en el tra- 
bajo que se utilizó como referencia y que, 

* 
dado los números relativamente bajos que 
se observaron en cada intervalo, no encon- 
tráramos un patrón adecuado de descrip- 
ción, por lo que se incluyó en el grado IV. 
También es posible que aplicáramos inco- 
rrectamente la clasificación. En todo caso 
creemos que es necesario estudiar más este 
aspecto antes de emitir un juicio definitivo. 
Presentamos este tipo de datos porque 
creemos que incluso las categorías descri- 
tas (1, II y III) pueden servir de punto de 
comparación. Por estas razones, recomen- 
damos que se ejerza mucho cuidado 
cuando se comparen los grados de madu- 

* ración sexual con los que se presentan en 
este trabajo. 

Resumen 

En el presente estudio se muestran los 
valores antropométricos de peso, estatura, 
longitud de segmento superior, longitud 
de segmento inferior, perímetro de brazo, 
perímetro cefálico, diámetro biacromial, 

diámetro biilíaco y los grados de madura- 
ción sexual de escolares fiscales del área 
norte de Santiago de Chile. Las edades de 
dichos escolares fluctuaron entre los seis y 
los 20 años. La forma de descripción com- 
prende intervalos de cuatro meses de edad 
y en ellos se detalla el número de indivi- 
duos, los promedios y la desviación típica 
para cada sexo y para cada variable mé- 
trica. En el caso de la maduración sexual, 
la forma de descripción corresponde a los 
grados de Tanner de maduración para los 
mismos intervalos de edad. Se discuten las 
limitaciones que presentan los resultados 
obtenidos. Cl 
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Anthropometry and sexual maturation in schoolchildren and students in an area of 
Santiago, Chile (Summary) 

This stucly presents anthropometric data on include detailed data on the number of indi- 
the weight, height, length of upper segment, viduals measured, averages and typical devia- 
length of lower segment, arm circumference, tion from the norm for each sex and each met- 
head circumference, biacromial diameter, bi- rica1 variable. Where sexual maturation is 
iliac diameter and sexual maturation levels of concerned, the description is given in terms 
public-school students in the northern area of Tanner maturation levels for the same age 
of Santiago, Chile. The ages of the students intervals. Limitations of the results obtained 
ranged from 6 to 20 years. Descriptions are are also discussed. 
provided at intervals of 4 months of age and / 
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Antropometria e matura@o sexual de escollares de urna área de Santiago do Chile 
(Resumo) 

No presente estudo apresentam-se os valo- 
res antropométricos de peso, altura, compri- 
mento de segmento superior, comprimente 
de segmento inferior, perímetro de bra$o, pe- 
rímetro cefálico, diâmetro biacromial, diâme- 

e tro biilíaco e os graus de matura@) sexual de 
escolares da área norte de Santiago do Chile. 
As idacles dos escolares estudados variaram 
entre seise 20 anos. A forma de descri@ío inclui 

intervalos de quatro meses de idade e nela se 
especifica o número de indivíduos, as médias 
e o desvio típico para cada sexo e para cada va- 
riável métrica. No caso da matura@o sexual, 
a fi>rma de descricão corresponde aos graus 
de Tanner, de maturacáo para os mesmos in- 
tervalos de idade. Discutem-se as limita@es que 
apresentam os resultados obtidos. 

Anthropométrie et maturité sexuelle des élèves d’établissements d’enseignement d’une 
zône de Santiago du Chili (Résumé) 

On indique clans cette étude les valeurs an- 
thropométriques cle poids, stature, longueur 
du segment supérieur, longueur du segment 
inférieur, périmètre tlu bras, périmètre céphal- 
lique, cliamètre biachroinial, cliamttre biilliaque, 
et les degrés cle maturité sexuelle cl’élè\,es cl’éta- 

@ 
blissements d’enseignement public de la zône 
Nord de Santiago du Chili. L’âge de ces élkves 
varie de six à vingt ans. La forme de descrip- 

tion comprend des intervalles de quatre mois 
d’âge et parmi ceux-ci on a clistingué le nombre 
des individus, les moyennes et la déviation .ty- 
pique pour chaclue sexe et pour chaque varia- 
ble métrique. Dans le cas de la maturité sexuelle, 
la forme de description correspond aux degrés 
de maturité de Tanner pour les mêmes inter- 
valles cl’âge. On y discute les limites des résul- 
tats obtenus. 


