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I./T PROPORCION ENTRE IIT ESTATURA
Y EL PESO CORPORAL

Johanna Far¡Ihaber'

Para la ciudad de México contamos con datos referente$ a la
estatura v el peso de niños y niñas a partir de los 5 o 6 años de
edad qué se óbtuvieron poi la Secreúrla de Educación Pública
en 1913 y 1926. Los últinios fueron reunidos bajo la dirección de
Santamaiina. En 1950. Rosales publica los resultados de su
estudio llevado a cabo en lrna *ri"tt " del estrato medio y en
1975 Ramos Galván da a conocer los datos de un estudio semi-
longitudinal, realizado en su consultorio privado. De l9?6 pro-
vieñe la pubiicación de Faulhaber de un éstudio semilongitudi-
nal que comprende hasta los l3 años de edad, el cual fué
compiementailo más tarde hasta los 15.5 años por un segundo
estuilio hecho en el mismo estrato social medio a panir de los l0
años en las niñas y I I años en los niños y que se publicó en 1989.
En el presente análisis se usaron los resultados de'l último estudio,
oara iontar asf con un mayor número de observaciones en las
ódades superiores. t-as difeíencias existentes en el transcurso del
tiemoo en la estatura y el peso absolutos fueron señaladas con
anteiioridad (Ramos éalvá'n 1978, Faulhaber 1989a), mostrán-
dose que durante el tiempo transcurrido ambas medidas hablan
aumei-rtado enre los 5 y l,os 16 años de edad, aunque los valores
dados por Rosales son baios y a veces inferiores a los indicados
para lg13 y 1926 (tabla ll figuras 1,2,3,y !.

Sin embargo, nos interesó analizar la relación existente entre
el peso y la estatura, ya que se ha apreciado un fenómeno
biológico general, consistente en que un crecimiento mayor en
alturas coincide con una Forma más longilfnea del cuerpo, hecho
que se refleja en un menor peso proporcional.
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Para determinar esta relación en las investigaciones del cre-
cimiento de los niños en la ciudad de México. se determinó
emplear el método desarrollado por Ross y Wilson (1974), según
el cual se propone valorar la proporción existente en términos
de la desviación estandar determinada a base de datos anrooo-
métricos para un cuerpo unisexo de refere ncia (Ptnnnml deiva-
do de los resultados obtenidos de investigaciones de las medidas
masculinas y femeninas adultas. I-a estatura del Pá¿ ntam se deter-
minó de 170.18 cm, para hacer posible una comparación de los
resultados con los logrados por el método somaiotipológico de
Heath-Carter. El peso corporal del Phantom es de 64.58 kg., con
un 18.787o de tejido graso y una desviación estándard de 8.6. La
fiórmula propuesta se aplicó al peso corporal del siguiente modo:

-/\I r irzo.rs\, Iz= l* w \ ._J _ 64.58 iLü.o \h / I
Para cada edad, w es la media aritmética del peso en kg, y h

es la media aritmética de la esra¡ura en cm.
En la tabla I se reunieron los valores de z obtenidos Dara las

diversas investigaciones existentes para la ciudad de Méiico.

Tabla l.
Medias y Peso proporcional según los años de la encuesta

MASCULINO
PESO TALLA Z

FEMENINO
PESO TALTA Z
kg. cm.
17.60 108.60 0.37
19.60 114.60 -0.05
22.rO 120.40 -o.zs
24.40 125.70 -o.47
27,20 130.90 -0.56
30.20 136.20 -0.66
34.10 141.80 -0.66
38.80 147 .20 -0.54
43.00 151.30 -0.39
46.30 154.00 -0.24

EDAD
A.ños

SEP'I3 6
7
8
I

l0
ll

l3
l4
_t5

kg.
18.70
20.30
22.40
24.60
26.80
90 9n

31.90
35.80
39.90

cm.
I10.o0 0.54
r r5.00 0.I4
l r 9.60 -0.01
t24.70 -0.24
129.00 -0.35
133.60 -0.49
137.50 -0.48
143.80 -0.61
r49.10 -0.61
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SEP '26 5
o
7
8
9

l0
ll
t2
l3
t4
l5
l6

ROSALES '50
5
6
7
8
9

lo
ll
12
l3
t4
l5
l6

17.50
19.50
21.00
23.00
ZJ.l)U
28.00
31.00
33.50
38.00
43.00
48.50
51.o0

106.50 0.79 17.50 106.50 0.79
n 1.00 0.66 19.00 1 1 1.50 0.35
115.50 0.30 21.00 116.50 0.r0
12r.50 -0.16 24.00 122.50 -0.03
126.50 -0.29 25.00 126.00 -0.35
131.50 -0.45 28.50 132.00 -0.41
136.00 -0.45 31.50 136.50 -0.41
140.50 -0.59 36.00 t42.50 -0.38
147.00 -0.65 44.50 149.00 0.20
154.00 -0.76 48.00 151.00 0.48
160.50 -o.79 50.50 153.00 0.57
163.50 -0.82 5r.00 154.00 0.49

18.40
20.30
22.80
24.30
27 .20
30.00
33.00
35.20
39.80
45.70
51.o0

110.38 0.33
1 15.25 0.09
120.45 -0.03
124.94 -0.19
130.30 -0.46
135.64 -0.62
140.80 -o.73
145.07 -0.90
149.74 -O.72
r57.A4 -O.85
162.72 -O.73

18.20 109.48 0.44
20.10 I15.58 -0.05
21.50 I19.04 -0.20
24.50 t25.34 -0.38
26.60 128.94 -0.40
29.20 135.46 -0.78
3,5.70 142.4r -O.43

40.70 149.80 -O.57

18.70 107.60 1.09
20.83 1r3.60 0.63
23.33 I19.50 0.33
25.98 125.00 0.1I
29.05 130.10 0.o5
32.78 135.90 -0.02
38.42 142.80 0.05
45.02 149.50 0.21
49.70 t 54.90 0.15
53.10 158.00 0.21
55.51 158.80 0.43
56.46 159.60 0.45

RAMOS GALVAN '75
5 18.70 107.60 l og
6 20.84 I13.70 0.62
7 23.42 119.50 0.36
8 26.11 125.50 0.06
I 29.25 130.40 0.05

t 0 32.46 135.50 -0.03
I I 36.16 140.60 -0.05
12 40.66 146.00 -0.02
l3 46.22 152.50 -0.04
t4 52.25 160.00 -o.?o
t5 58.19 166.00 -0.22
16 62.63 170.10 _O.22



FAULHABER'76
I tt.t5
6 19.70
7 22.4e
8 25.45
9 28.58

l0 31.13
I I 34.10
12 37.04
r3 44.A2

FAULHABER'89
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0.84 16.95 104.89 0.91
0.36 r9.r7 I I l.06 0.51
0.16 21.77 I t7.l I 0.26
-0.02 24-31 122.45 0.08
-0.04 26.95 r27.90 -0.13
-0.15 30.66 t33.45 -0. r ?
-o.27 34.20 138.97 -0.21
-0.29 38.49 146.31 -O.47

-0.32 45.81 t 51.95 -0.03

106.80
l r2.79
I18.88
124.89
129.90
r 34.33
lao99
r43.26
152.30

l0
ll
r2
l3
t4

34.68
38.78
42.45
47 .38
52.r2

31.10
35.36
41.05
44.t3
47 .25
49.52

140.22 -O.30
146.16 -0.39
151.34 -0.49
r57 .82 -0.60
162.66 -O.57

134.19 -0.13
140.81 -0.25
146.94 -0.09
151.73 -O.27

154.51 -0.17
155.99 -0.03

Difermcias mlre lns sems

Las mayores diferencias entre el peso proporcional de niños
y niñas se hallaron en los datos provenientes de 1913, donde el
de las últimas es inferior al de lbs varones hasta los 12 años de
edad, para hacerse mayor con posterioridad. En 1926, el peso
proporcional es semejante en ambos sexos hasta los I I años, pero
en estos datos se experimenta en las niñas a partir de los 12 áños
de edad un rápido áumento en el peso propórcional y los valores
de z son, en mucho, superiores a los obtenidos con base en las
demás investigaciones. Como se puede apreciar en las frguras I
a 4, este hecho se debe a la presencia de un peso absoluto feme-
nino muy alto en comparación con la estatura de estas niñas y
con las relaciones existentes entre ambas medidas en los varones,
La z obtenida para los datos presentados por Rosales en 1950,
indica un peso proporcional menor en las niñas hasta los I I años
y posteriormente se hace mayor en ellas. Para el estudio de Ramos
Galván, la z es casi idéntica para los dos sexos hasta la edad de l0
años, cuando se hace mayor el sexo femenino, indicando un peso
proporcional más alto en este último. Contrariamente a lo visto
en las anteriores observaciones, las niñas estudiadas por Faulha-
ber' (1976) presentan un peso proporcional un poco mayor que
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Figura I. Variación de la e¡tatura masculina en la ciudad de México scgún las

fechas indicadas.



ANALES DE ANTROPOLOCTA

1976/A9

t9t3

Ertorum Y

- 

Fouthob.r t976l09
-+ -+ Romor cotvtiñ, t9l5........" sEP r926------ sEP t9t3

- 

Ró,rota¡ t95O

a739Dtrt2t!!41516
E.tod a¡ oñot

I'igura 2. Variación de la esratura femenina en la ciudad dc México según las

',,I

||E

rr6

I t¡1

'tz

fechas indic¿das.



1.A PROPORCION ENTRE I.A ESTATURA Y EL PESO CORPORAI

60

5a

Peto j

- 

Foulhob€r 1976,/89

- + - Rornos colvdn 975

- 

Rosoles l95O

30

?a

24

2

,l

Edod en otlor

Figura 3. Variación del peso masculino en la ciudad de México según las

fechas indicadas.
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el de los varones hasta los 8 años de edad y a partir de entonces'
hasta los 1l años, éste se parece al de los varone^s para luego
asumir de nuevo valores dé z más altos en e[ sexo femenino'

En ot¡as Dalabras, en la mayor parte de los estudios a nuestra
disposición, ál fieso proporcionil disminuye a Partir de los 5 años

de'edad v la ?iferéncia entre los dos sexos es relativamente
Deoueña Éurta unu edad que disminuye de los l2 años en l9l3 a

il lnos(1926, 1950, 1976) y finalmente a los l0añosen 1975. A
oartir de entonces y hasta los l6 años, las niñas aumentan su Peso
broporcional, mientras que los varones siguen la tendencia exis-
ienü a la disminución dél mismo. Esta divergencia seguramente
está relacionada con el aumento del peso absoluto en las niñas al
presentarse la menarquia (Ramos Rodríguez 1986, Faulhaber
1987).

iont"rnor con datos comparativos de 5 series obtenidas en
Béleica (Hebelinck y Borms [gZg) y de dos estudios de Hungrla
(Eib"en 1977) que abircan de los 6 hásta los 13 años de edad y que
pro,rienen de ^distintas épocas. En casi todos los estudios belgas,
Ll oeso o.opor.ional es ún poco mayor en los varones y sólo en
loJ dutoi dé | 960, las niñas' sobrepasan a éstos a parlir de los 8
años, en los de 1935, después de l,os 1l años y en-l-os de 1971, a

los l3 años de edad. Eri Hungría existe en 1958 una mayor
semeianza en el peso proporcioñal de ambos sexos que en 1968,
ya qu"e en estos úhimo! datos, las niñas pesan proporcionalmente
inái a partir de los 9 años de edad.

Diferenrias m el tiemPo

Se ha señalado que en los diversos estudios realizados en
México a partir de 1913, se aprecia un aumento tanto en la
estatura como en el peso. Para poder apreciar si éste fue pro-
porcional en ambas riredidas, se'presenün en las figuras f y 6
ba.a ,rarotres y niñas respectivaménte, los valores de z según las

iliversas fechal de la obsehación' En la Frgura 5 se puede apreciar
en los niños una gran semejanza en los pesos proporcionales de
todas las series ha*sta los 8 a-ños de edad y a pánii ae entonces y
hasta los l0 años, existe un parecido mayor en los obtenidos para
1913, 1926 y 1950. Con poiterioridad a'los l2 años, los niñós de
l9l3 pesan' proporcionálmente un poco más que los de 1926,
nrienti-as qué loi medidos en 1950 riruestran déspués de los l0
años una clara deficiencia en peso. En el exremo opuesto se
hallan los resultados obtenidos ilara el estudio de Ramós Galván
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Figrrra 5. El peso proporcional (z) masculino en la ciudad de México segrín las
fechas indicadas.
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en 1975, que a partir de los 8 años de edad indican un peso
proporcional mucho más alto en los niños, haciéndose la difeien-
cia con los demás estudios mayor con el aumento de la edad. Los
datos de Faulhaber (I976/1989) ocupan una posición intermedia
entre el primer conjunto de grupos-y los de Ramos Galván.

En cuanto al sexo femenino, la mayor semeianza entre los
diversos estudios se pierde a la edad'de los 6'años y en las
posteriores, la diferencia existente entre las distintas ieries es
mayor que entre los varones, Las series femeninas también diver-
gen de éstos por el aumento en el peso proporcional despues de
los l2 o 13 años de edad, el cual asume eir el estudio de tg26
valores extremadamente altos. Se aprecia además, que el peso
proporcional es menor en l9l3 y aumenra en alguhas edádes
para I 926, mientras que los valores de z en I 950 son m uchas veces
inferiores a esros últimos. Al igual que en los varones, los pesos pro-
porcionales obtenidos por Rámos'Galván para las ninai en lbTS,
son considerablemente mayores, ocupando los calculados a base
de los datos de Faulhaber ( [976/ 1989)'orra vez una posición inter-
media entre los del último estudio y los de las Gclias anreriores.
- Resumiendo, se puede decir qué en las edades de 6 a l6 años

el aumento en la esratura entre lgl3 y lg75 se acomDaña en la
ciudad de México por el aumento proiorcionalmenre' mayor en
el peso corporal y que dlcho aumento es mayor en el sexo
Iemenlno.

Se ha crefdo de utilidad comparar los datos mexicanos recien-
tes obtenidos al respecto, con los provenientes de Hunsrfa lEiben
1977) y Bélgica (i{ebbelinck y'Borms l9?8). En lós titimos,
también se puede apreciar una mayor semejanza en los resultados
a través. del tiemp<i en los varonei, mientrás que las niñas (figu-
ra 71, al igual qúe en México, divergen más i todas las edaáes
consideradas. Eñ ambos sexos la esratirra belga es un poco mayor
que la mexicana hasta los I I años, cuando Iide las dos reglones
se hace parecida, pero los valores de z obtenidos para B?lgica
lnd¡can un peso proporcional menor que el determinado para
México. Las invesrigáciones belgas se básan en la observacióir de
un número muy altq de individuos para las diversas generaciones
y su estado.nutricional seguramenre fue bueno. Sin"embargo, en
todas las edades el peso ploporcional es considerablemenie ma-
yor en México, lo qüe no neóesariamente r efleja una mejor nutri-
ción.

Los estudios de Hungría, con sólo diez años de diferencia
( 1958 y 1968) indican un feso proporcional aún menor que el de
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Bélgica y consecuentemente de México en el $exo masculino.
mientras que en el femenino los valores de z se Darecen a los
belgas. En ambos sexos, el peso proporcional a lós l3 años es
menor que el de todos los démás éstudios considerados.

En comparación con los datos europeos, el mayor peso pro-
porcional de los mexicanos posiblemenr-e indica qué se rrata áoul
de una nutrición distinta-a base de .rna mavbr canridad 'de
carbohidratos, los cuales aumenran el peso, mientras que las
protelnas favorecen un mayor crecimienio en alturas. ta'mbi¿n
puede haber intervenido una diferencia en la estructura corporal
existente en ambas poblaciones, consistente en piernas más cortas
y un tronco más alto en la de México, que necesariamente resulta
en unfeso proporcional mayor, pero iería necesario comprobar
esta atirmación con un estudio más detallado.

l)ifermcias según los estratas social¿s

Para terminar, se cree de utilidad examinar los pocos datos con
que se cuenta para dererminar el valor z en distintos ésratos sociales
de la ciudad de México. De hecho, las diferencias existentes entre
los estudios recientes de Ramos Galván y Faulhaber se Dueden
explicar al considerar que el primero dé éstos se realizó'en un
consultorio privado, doñde acüdfa un alto porcentaje clasiñcado
socralmente como pertenecrente al estrato superior o medio supe_
rior de la población, mientras que en el segúndo, el estraro soiial
de la mayoría era de clase media-media. Sin émbareo, contamos con
tres- esrudios (Pérez Hidalgo et al. 1965 Villanuóa lg7g; Ramos
Rodrfguez I986) cuya baseiue estudiar la diferencia exisrc;te entre
drversos estratos; los valores de z se encuenfan en la tabla 2. Hay
que hacer la adrenencia de que en la encuesta de pérez Hidalgo /l
¿1., aphca- da sólo en varones, el grupo de condiciones socioecónó-
micas y nutricionales más elevadas sebbtuvo en una escuela privada
de una zona residencial de la capital, el de condiciones médianas
en escuelas públicas del Distrito Federal y el de condiciones baias
en una comunidad rural, cercana a la ciúdad de México. El esiu_
diode Villanueva se llevó a cabo para ambos sexos entre los alumnos
de extracción social alta que aiudían a una de las escuelas más
exclusivas y el del estrato bajo en escuelas públicas del Distrito
Federal. Un tercer estudjo (Ramos Rodríguezfse basa sólo en niñas
adole$centes que se clasificaron según uniencuesta socioeconómica
en_los grupos I, II y III, siendo el I de nivel más alto y el III del
más baio.



Los pesos proporcionales obtenidos para la encuesta de Pérez
Hidalgo r/ al., se representan en la figura 8, donde se aprecia que
después de cambios en la posición ocupada por cada uno de los
tres estratos entre los 7 v I0 años de edad. desde los 10 v hasta
los 14 años, el peso próporcional es -uyó. .n el estraío alto,
medio en el mediano e inferior en el estrato bajo de origen rural.

Los resultados obtenidos a base de los datos de Villanueva
(figura 8) indican que, con excepción de los 8 y I I años de edad,
los varones de extracción alta, al igual que las niñas de 7 a 12
años, tienen un peso proporcional menor que el de los del estrato
mas oalo.
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Tabla 2.
Peso proporcional según los estratos sociales

MASCULINO
EDAD PESO TALIA Z
Años kg. cm.

FEMENINO
PESO TALI-A Z
kg. cm.

PEREZ '65
Eshato 7 23.90
Alto 8 26.30

I 29.50
l0 32.90
I t 36.60
lz 38.70
13 45.20
L4 50.60

Estrato 7 19.50
medio 8 23.10

9 26.30
r0 28.20
1l 30.20
12 A3.70
t3 38.60
t4 42.20

Eshato 7 tg.OO
bajo 8 2l.lo

I 23.10
l0 25.20
I I 28.20
12 30.40

122.50 -0.06
| 27.80 -0.29
r3?.?o -0.19
| 37.60 -O.27
| 42.30 -0.23
r46.70 -o.48
154.00 -O.42
160.90 -0.55
I 15.60 -0.28
120.70 0.02
127.to -0.t7
130.40 -o.22
t34.70 -0.43
| 40.50 -0.55
147.80 -0.66
153.00 -0.76
| 13.00 0.04
| 17.60 -o.07
121.90 -0.20
l?6.30 -0.34
132.70 -0.59
136.30 -0.63
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l3 33.80
t4 40.90

VILLANUEVA'79
7 22.89

Estrato 8 ?5.8O
alto I 29.00

l0 30.85
I I 37.70
t2 41.18

Estrato 7 20.88
bajo 8 23.20

s 25.7 |
l0 30.07
l l 31.19
l2 38.02

l{.\\.f os, R. '78
r2.5

Ilstrato 13.5
alto 14.5

15.5
16.5
17 .5
18.5

llstrato 12.5
medio 13.5

14.5
I C.J
16.5
17 .5
18.5

Estrato 12.5
bajo 13.5

14.5
15.5
16.5
I /.5
I 8.5

22.58 120.90 -0.19
24.51 125.00 -0.32
24.42 131.30 -0.31
30.48 135.10 -0.43
45.53 142.90 -0.53
36.89 145.30 -0.62
20.a7 l15.70 0.03
22.78 120.70 -0.08
26.27 126.70 -0.1l
27.95 130.50 -0.30
32.05 136.60 -0.30
35.74 l4l.90 -0.34

t41.70
151.60

120.40
l?5.00
131.80
135.30
141.30
148.40
I16.?0
l?1.00
126.10
131.80
135.90
142.70

-0.70
-0.78

o.ol
o.06

-o.25
-o.37
0.15

_n 90

o.l?
o.oo

-0.16
0.02

-o.39
-0.01

45.64
47 .66
53.7 |
54.95
54.66
52.01
53.44
40.86
44.74
47 .68
50.28
48.67
5r.22
51.29
4t.t2
44.06
46.61
48.94
51.49
49.68
50.50

r52.88 -O.19
t54.21 -0.06
158.18 0.27
158.00 0.47
159.00 0.28
161.45 -0.43
160.70 -0.13
149.02 -0.43
151.73 -o.r7
15r.30 0.38
153.69 0.43
l5r.l4 0.57
154.80 0.41
153.14 0.68
t47.44 -0.16
t50.33 -0.08
151.13 0.23
152.52 0.40
152.73 0.77
155.57 0.05
154.83 0.29

De rLcr¡erdo con el estudio de adolescentes de Ramos Rodrí-
e rrcz r'figtrra 9), el peso proporcional del estrato medio es inferior
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Figura 8. El peso proporcional (z) en diversos estratc sociales de la ciudad de
México,
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a los 12.5 años, pero los valores de z de los tres grupos socioeco-
nómicos son parecidos hasta los 15.5 y a partir de esta edad, en
plena juventud, el peso proporcional del estrato alto se hace
menor oue el de los otros.

Esto3 hechos podrían inteoretarse como un oredominio en la
dieta de hidratos de carbono, áe costo menor y cbn cuvo consumo
aumenta el peso, en los estratos menos prlvifegiados, en contra-
posición al mayor consumo de proteína, de elevado costo, que
tavorecen en el estrato superioi', un desarrollo qrande en las
dimensiones, resultando una estalura más elevadal

Sin embargo, estos resultados en cuanto al peso proporcional
menor en los grupos que gozan de mayores ventajas socioeconó-
micas, no concuerdan con la interpretación dada al peso propor-
cionalmente mayor en la población estudiada por Ramos Galván
en comDaración con la de Faulhaber. Pero mientras oue se cuenra
con uná descripción detallada de la dieta seguida ¡ior Ios niños
del último eruóo citado. carecemos de indicádores-oue nermiti-
rlan caractenzar la orera seguloa en el pnmero, aunque se supone
que fue ventaiosa. va que el estudio se realizó en el consultorio
ñedico del iníestisaddr.

Todas estas obúrvaciones nos indican que apreciar el estado
de nutrición y de salud sólo por el uso del peso-y de la estatura,
debe hacerse con cautela y en relación con btros'lactores estruc-
turales del cuerpo, genéticamente fijados, pero fuerremente in-
fluenciados por'el añtbient. en el cuál se désarrollan.

ABSTRACT

Several studies of height and weight during growrh have been
published for Mexico Citysince 1913, which show a general increase
in boü measurementJ in recent years. In order to determine if the
proporrion ofheightand weightis nowadays the same as before, üe
lvalues propoeed by Roos and Wilson ( I 97 4 ) for the unisex Phantom
were calculated. The results showed that after üe age of7 to 8 years,
üe recent increase in satarure is accopanied by a bigger increase in
üe proporúonal weight, specially in girls. C,omparing ourdata with
üose existing for belgian and Hungarian children up to l3 years of
age, it .r'rs shown that in the European studies the proportional
weigh¡ iS lower than tl¡at foun in Mexico Here üe results of üe
more r \'cent studies are only slightly higher in the proportional
weighr based on üe data of Faulhaber, while t-I.a¡ presented by
Re¡ños C¿lván is very much bigger fiom 8 ro l3 yars than the oná
f¡om Europe. These facrs, due possibly to differences in diet. have
to be t¡ken into account when üe nurí,tional sracus is evaluaied ir.
Mexican children on üe basis ofthe l¿rccr proportional weight.
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Figura 9, El peso proporcional (z) femenino en diversoc estratos sociales de la
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