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RESUMEN 
Se estuWa la diversidad morfosomática de niños escolafes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres originarios de las 

comunidades de Zacapoaxtla. Mecapalapa y Caxhuacan, pertenecientes a la región de la Sierra Norte del estado de Puebla. 
~México. La primera ubicada en el área nahua, las otras dos sor¡ eminentemente de filiación totonaca. Cada una de ellas ha tenidÓ 
·procesos históricos de desarrollo económico y social diferentes. Se establece por una parte, sus relaciones biológicas y por otra, se 
evaJuan los efectcs que las condiciones materiales de vida causan sobre las condiciones biológicas de los sujetos estudiados. 

La caracterización socio-económica de cada poblado, pcnnitió ubicar a Zacapcmxtla. una pequeña ciudad de Ja sierra. como el de 
mayor desarrollo social y económico de los tres. Le sigue en órden descendente Mecapalapa,. locaJidad con incipiente 
urbanización. Cuenta con un notable desarrollado de la ganadería extensiva de ganado vacuno de engorda para exportación. Pero 
la riqueza se acumula en manos de los ganaderos. En el tercer Jugar Caxhuacan. comunidad rural campesina. cuyos cultivos 
principales son el café y en menor escala el maíz. El primero, en tanto producto comercial, ha ocasionado la especulación de la 
tierra y por tanto una visible tendencia de su acumulación en un reducido número de propietarios. Esta situación, al igual que la 
provocada por la ganadería en Mecapalapa. reduce tas áreas de cultivo del maíz para autoconsumo y ocasiona graves desajuste en 
la economía familiar del campesino. 

El primer grupo de datos morfosomáticos utilizados, los dennatoglifos digito-palmares y el índice cefálico horizontal, pennitieron 
constatar la estrecha cercanía que guardan entre sí Mecapalapa y Caxhuacan. Ambas, a su vez, se diferenciaron de Zacapoaxtla. 
La evaluación de las condiciones biológicas de los grupos estudiados. hecha a partir de datos somatométricos del tamaño y 
proporciones corporales, hizo evidente que los niños sobrevivientes en los medios más hostiles para la salud resultaron 
biológicamente vulnerados; siendo los efectos más visibles de esta situación, el retraso mostrado en el crecimiento físico, lo cual 
ocasionó que los valores medios del peso corporal y la talla, entre otros. se ubicara por debajo, no sólo del de niños de la misma 
edad de la ciudad de México, sino del registrado por infantes de la propia región~ tal es el caso de Zacapoaxtla que invariablemente 

· se mantuvo por arriba. en lo que toca a estas dimensiones corporales de las tres comunidades. Lo mismo ocurre con el brote 
adolescenle, el cual fue menos acusado y se registró con mayor retraso cuanto mas adversas fueron las condiciones de vida. El 
conjunto de la información manejada hizo patente que la diversidad morfosomática observada en lo que toca a tamaños y 
proporciones corporales. estuvo más relacionada con las condiciones de vida imperantes en cada comunidad que por la filixién 
biológica de los grupos estuWados. 
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Anthropobiological study in three conmunities of the Sierra Norte of state of Puebla. 
Growth and morphosomatic variability. 

Sergio López Alonso 
Abstract 

This bioanthropological investigation was desigoed to study the morphological dlversity 
ofa group ofindividuals (school children, adolescents and adults) ofboth sexes from three 
communities of Sierra Norte in the state of Puebla, Mexico: Zacapoaxtla,. Mecapalapa and 
Caxhuacan. The first of them belong to the nahua area and the other two are totonacs. 
This three communities have different historie and socio-economic developments. It was 
possib]e to stablish the degree of biological aflinities among them and evaluate, on the 
other hand, the effects ofthe living conditions on the individuals studied. 

Zacapóaxtla, a small city, was the onc who has the hig.ber socio-economic development. 
Mecapalapa is a community dedicated to cattle breeding and trade but this economic 
activity does not benefit the peasants, who are mainly iodians, but the cattJe fanncrs. TI1e 
majority of the peasants from Caxhuacan, a rural community, base their economy in the 
cultivation ofcoffe beans and maize, but once more a small group ofpeople are the one1s 
who received the benefits ofthis activity and peasants ofthis town as MecapaJapa. have to 
reduce their lands of cultivation with great disarrange of their family economy. bccause 
they don't have enough land to cultivate com for their own consumption. 

With the morphosomatic data we were able to obtain infonnation in two diffcrcnt 
directions. Onc of them is related to tbe biological relationship between of thrce 
communities. For this purpose we analized · the dermathoglyphics digito·palmar pattems 
and the cephalic index because we consider that they have scarce or nuJl sensibility to thc 
enviroomental cbanges. In this sense, thcre exists a close re1ationship among the totonacs 
of Mecapalapa and Caxhuacan and that these two populations are differcnt from the 
nahuas ofZacapoaxtla. 

The other part of this investigation is bascd on the somatomctric evaluation of proportions 
and body measurements, which are very sensitive to the cnviromental conditions. In this 
case, we provc that the children who survivc in hostilc enviromcnts wcrc more biologicaly 
vulnerable and its effects were shown iu their physical gro\\1b. The average staturc and 
weight ofthc children ofthis towns are bclow the mean obtained for childrcn oflhc same 
agc in Mcxico city and cvcn bclow of that obtained for Zacapoaxtla. Tite same is true for 
the outbreak to thc adolccent agc, in this two totonac commuuitics was lcss accutc and 
dclay duc to poor living conditions. Thc diffcrcnces found in lcnghts and body 
proportions in the thrcc series analized wherc more rclatcd to thc cn\'ironmcntal 
conditions in which this peoplc livc titan thcír biological filiation. 
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PREFACIO 

El presente trabajo se desarrolló en la Dirección de Antropología Física del INAH 

y forma parte de los resuhados del proyecto Sierra Norte de Puebla que me correspondió 

coordinar durante varios lustros, tanto en el trabajo de campo como en gabinete. 

El afan por acercamos a conocer las condiciones materiales en las que viven 

nhlos. jóvenes y adultos en algunas de las múltiples comunidades que conforman esta 

región del país nos condujo a iniciar nuestros recorridos en el área hacia mediados de la 

década de los 70. 

Las primeras impresiones que el medio natural nos ofreció a Ja vista, permitió 

forjamos la idea de que estabamos pisando tierra pródiga. Pues gracias a la pereune 

humedad que la constante neblina esparce de manera generosa a lo largo y ancho del 

contrafuerte de la Sierra Madre Oriental, aquí la vegetación crece bella y exhuberante. 

Por ello. al descender hacia la llanura costera, nos eucootramos con espléndidos b~sques 

mixtos, los cuales colindan a menudo con enormes extensiones de cafetales; en las 

altitudes más bajas son comw1es las grandes áreas de pastiz.ales con hermosos ejemplares 

de ganado vacuno de engorda. De igual modo, la amplia variedad de fiutas se diversifica 

de acuerdo a las variaciones de su hábitat, los hay de tierra templada como de tierra 

caliente. En fin, todo indica que el medio natural favorece aqui el cultivo de suficientes y 

variados productos alimenticios para la población de la región. Gente alegre y trabajadora 

que no sabemos si para bien o para mal te ha tocado vivir en estos increi"bles y fascinantes 

rincones de nuestro suelo patrio. Estamos hablando naturalmente de aquel territorio que 

fuera el legendario Totonacapan que tanta fama tuvo en la época prehispánica por sus 

abundantes productos tropicales. 

Las gratas impresiones descritas parecen difuminarse frente a las adversas 

condiciones en las que uno constata transcurre aquí la vida cotidiana; misma que se 

resume en las humildes chozas, espacios sagrados heredados de los ancestros y testigos 
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mudos de una larga historia de penurias. El hogar, ta madre tierra, son elementos que 

fonnan pane integrante de Ja vida misma del indígena y campesino del Jugar. A lo 

anterior habrá que agregar, igualmente, tas evidencias de las precarias condiciones 

biológicas de sus moradores. Contrastes que no sólo reclaman una explicación, sino una 

alternativa de cambio que uo parece dibujarse en el horizonte y no precisamente por Ja 

brunia natural, sino por ta sociopolítica que aquí todo empaña. 

Estas fueron, entre otras, las razones que nos llevaron a impulsar un trabajo de 

c.\:ploración acerca de las condiciones biológicas de algunas de las múltiples comunidades 

del área y fue gracias a estas inquietudes como tuvimos la enom1e oportwtldad de 

convivir. aprender y también de compartir muchas veces de las carencias, limitaciones y 

angustias de los moradores de estas comunidades, así como de haber disfrutado de su 

grata hospitalidad, de sus alegres festividades y sobre todo de los opíparos convites con 

que agasajan a sus visitantes. 

Por todo ello, queremos dejar constancia escrita de nuestro más profiutdo 

agradecimiento a los ublos, jóvenes y padres de familia de todas y cada una de las 

comwiidades de estudio, quienes colaboraron con nosotros de manera desinteresada para 

confomiar las muestras o series de análisis. De la misma manera reconocer que estamos en 

deuda con los maestros y autoridades educativas de cada una de las escuelas donde 

estuvimos trabajando, por su trato afectuoso y apoyo irrestricto a nuestro trabajo. 

Otorgar reconocimiento a todos y cada uno de quienes de una u otra fonna 

apoyaron y contribuyeron al logro este trabajo resultaría prolijo, además del propio riesgo 

de caer en omisiones involuntarias. Hemos de mencionar, no obstante, et invaluable apoyo 

que brindaron varias generaciones de pasantes de la carrera de antropología fisica de la 

Escuela Nacional de Antropologia e Historia, particularmente en el proceso de trabajo de 

campo, pues sin este apoyo habria resultado un poco menos que imposible .Ja recolección 

del material de análisis. 
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Por lo que toca a la elaboración del presente estudio, estamos igualmente en deuda 

con nuestros maestros y colegas quienes, sacrificando su precioso tiempo, se dieron a la 

tarea de revisar las versiones previas; tal es el caso de Ja Profra. Johaona Faulhaber, los 

Drs. Luis Vargas Guadarrama, Afredo López Austio, Carlos Serrano Sánchez y Julio 

César Olivé Negrete. A todos ellos va nuestro sincero agradecimiento por sus valiosas 

observaciones y comentarios. Igualmente agradecemos a Dra. Susana Cuevas por su 

lectura y observaciones al texto final y a la Dra. Lourdes Márquez, con quien mantuvimos 

una constante comunicación acerca de la marcha del trabajo y de quien recibimos con 

agrado criticas y sugerencias, así como apoyo y entusiasmo. 

Un aspecto que nos causó dolor de cabeza desde los propios inicios de nuestro 

proyecto file el análisis estad!stico de la información. Tonto por el volumen de datos 

como por lo disímil de las variables manejadas. Para salvar los múhiples obstáculos que se 

nos presentaron, no tuvimos otra alternativa que inciamos en el fascinante campo de la 

computación: MSDOS, base de datos, hojas de cálculo, paquetes estadísticos, 

gr1ficadoras, procesadores de texto, Microsoft Windows fueron, entre otros, los 

conocimientos que tuvimos que asimilar gustosamente sobre la marcha. En este punto 

estamos profundamente agradecidos con quien nos inició, nos ha brindado asesoría y 

reconocemos como nuestro asesor en este bello campo de nuestra época: Héctor Cisneros; 

esto significa, igualmente, expresar nuestra gratitud a las autoridades académicas y 

administrativas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM por las 

facilidades que nos brindaron para recibir la asesoría de referencia. En este propio renglón 

queremos mencionar el apoyo eventual que tuvimos que solicitar a los colegas Osear 

Rodríguez y José Manuel Arias. 

Especial reconocimiento le debemos a Ja señora Herroelinda Velázquez por su 

p1clenci1 para descifrar y mecanografiar los primeros borradores y cuadros estadísticos 

del texto. Asl como a Robeno Jiménez Ovando por Ja elaboración de varios de los 

cbllujos que ilustran el trabajo. 
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En fin, queremos expresar nuestra gratitud a todos los colegas de la Dirección de 

Antropologla Física del INAH que supieron comprender nuestro empeño; al grupo de 

investigadores que formaron parte de lo que fuera el Laboratorio de Investigaciones 

Somatológicas de la propia Dirección, donde este proyecto y otros más se gestaron, en 

particular a Zald Lagunas Rodriguez, Roberto Ilmónez Ovando y Guadalupe Estrada, 

quienes se incorporaron con gusto y dedicación al grupo de trabajo en algunas de sus 

fases. Especial mención merecen Martha Rebeca Herrera y José Manuel Arlas con 

quienes mantuvimos un diálogo académico fructlfero en tomo a los distintos temas que 

se abordan cu el tcx10, a tal pwltO que tenninaron ellos realizando su trabajo de tesis de 

licenciatura en antropologla flsica con una parte de los materiales del arclúvo del Proyecto 

Sierra Norte de Puebla. 

México, D.F. a 13 de junio de 1994 

El autor 
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INTRODUCCION 

Analiz.ar e interpretar la amplia gama de variaciones biológicas de las poblaciones humanas 

del país, ha sido uno de los principales retos de la antropología fisíca desde sus inicios en México., 

Las preguntas de antailo, han cobrado carta de naturaleza en nuestra disciplina para convertirse en 

las interrogantes clásicas de la época actual. Tal parece, sin embargo, que a fuer.r.a de subsistir han 

sabido aguardar respuestas acordes con los tiempos. Así ha sucedido en las distintas líneas de 

investigación dirigidas hacia ta reconstrucción histórica de nuestras poblaciones, ya sea que se 

aborde el análisis de las características fisicas y de la antigüedad de los primeros pobladores del 

territorio nacional; las relaciones biológicas entre los distintos grupos humanos del México 

prehispánico; la continuidad o discontinuidad biológica de grupos indígenas contemporáneos en 

relación con tos pobladores antiguos que les precedieron en las distintas regiones del país; los 

procesos del mestizaje y la mezcla de genes que hoy día presentan los diferentes grupos humanos 

que pueblan el territorio nacional, por mencionar algunos. 

No hay duda de que los avances en Jos distintos campos de interés de nuestra disciplina 

son cada vez más considerables, tanto por lo que ataflc a Jos aspectos relacionados con las 

preguntas clásicas ya mencionadas, como con aquellos temas que tienen que ver con campos de 

estudio donde demanda atención prioritaria ta cada vez más urgente problemática social. En este 

último caso se encuentra el problema de la desnutñción en amplios sectores de nuestra población 

y sus efectos sobre la condición biológica de los nidos, principalmente su salud y su crecimiento 

fisico; así como aquellos aspectos relacionados con tas aplicaciones prácticas de los 

conocimientos de la antropología fisica con criteño ergonómico y de optimi.7.ación del 

rendimiento físico en el deporte y en la promoción de la salud en general. 

Así pues, el estudio de la diversidad moñosomátiea de las poblaciones actuales de México 

se ha rcaliudo bajo diferentes orientaciones, siendo la manera en la que se abordan estos estudios 

lo que permite situar el objeto de estudio particular. Para e1 caso concreto que nos ocupa, 



tratamos de percibir algunas características de los procesos de núcrodiferenciación 

moñosomática entre los habitantes de tres comunidades distintas de la región de la Sierra None 

de Puebla (Zacapoaxtla, Mecapalapa y Caxhuacan) y de explicamos la causalidad y la manera en 

que estos procesos van cobrando realidad. De ahí nuestro interés por indagar si son o no 

homogéneas estas comunidades. en los rasgos morfosomáticos seleccionados para el estudio 

propuesto. De resultar heterogéneas, examinar en qué aspectos difieren. cuales son las diferencias 

y sus causas; sobre todo, tratar de reconocer las que pueden ser síntomas o indicios de problemas 

sociales que inciden en las condiciones biológicas de Jos individuos, de aquellas variaciones que 

pueden ser inocuas y atribuibles más bien a procesos eminentemente biológicos. 

Las anteriores son algunas de las inquietudes que nos han movido a desarrollar la 

investigación que contiene el presente volumen y que se explicitan en los objetivos del trabajo y 

en las hipó1esis correspondientes. 

Las motivaciones subyacentes en la elección del tema de estudio radican en el interés de 

aponar información útil para el mejor conocimiento de las condiciones biológicas que privan en 

las comunidades de estudio, así corno para esclarecer las posibles causas que las dctcm1inan. Esto 

es así porque nos parece paradójico el hecho de que los habitantes de algunas de las comunidades 

\ isitadas en nuestros viajes de prospección a Ja zona, principalmente los niños escolares de 

algunos poblados mostraron, de manera evidente, condiciones biológicas deficientes, a pesar de 

que la región es pródiga en cultivos agricotas y en recursos naturales; de ahí nuestro interés por 

conocer las razones de esta situación. 

Es de comprenderse que la situación social y económica del campesinado y de la 

población indígena en nuestras comwiidadcs de estudio no escapan de las condiciones generales 

en las que vive la gran masa de la población rural de México? en la medida que esta situación 

dcri\"a de problemas estructurales y básicos que a Ja fecha no han podido ser resueltos. Sin 

embargo, dentro de esta situación que en general se puede señalar como adversa para este sector 

de población, existen zonas más deprimidas que otras, así como conuwidades en niveles distintos 

de desarrollo socioeconómico. Esta situación genera y otorga condiciones de vida diferentes a Jos 



individuos, según sus comunidades de origen, además de las que sabemos se establecen a nivel 

familiar. Por todo ello, hemos realizado una ponderación socioeconómica de las comunidades de 

ellUdio, ali como la evaluación de un conjunto de caracteres coiporales seleccionados para el 

átelo. 

Hemos de aceptar que múhiplea lictores condicionan la percepción del fenómenÓ- a 

estudiar. Entre ésto• destaca la propia motivación del investigador. Nos parece de importancia 

destocar este lictor puesto que -de él depende la propia elección del tcma, el enfoque de la 

investigación ui como la teoría y método de análisis adoptados. En efecto, aproximarse a la 

súuesis de los procesos de microdiferenciación moñosomática y las condiciones biológicas de los 

grupos humanos en la región de la Siem Norte de Puebla, a partir de dos grandes grupos de 

vari1blea: 1) aquéllas cuya expresión no se ve ahonda de mm ero significativa ni por las 

condiciones de vida de las personas, ni por su edad (dermstoglifos digitopalmares y el indice 

cefilico horizontal) y 2) las que son susceptibles de sufiir modificaciones por las condiciones de 

vida y además experimentan cambios considerables en el trayecto de la vida de las personas 

(medidas del t1mailo y proporciones eoiporales). 

El primer grupo de vlriables permite aproximarnos a la filiación biológica de los grupos 

estudiadoa. De abl que las diferencias y/o similitudes detectadas, puedan atn'buirse a los origenes 

o fonnación histórica de cada poblado. 

La mayoria de las dimensiones somatométricas hace alusión a las condiciones biológicas 

de las personas estudiadas; por lo tanto, contiene un mensaje que es necesario traducir y difundir, 

en el intento por buscarle solución a los problemas sociales que a menudo suelen denunciar. Esta 

ea 11 rozón por la que concedemos e11pccill importancia a la evalu1ción de la magnitud de los 

poSJ'blcs dallo• que aqul sufrco los nillos en su crccimicnto fisico. 

El anilisla de uno y otro grupo de vuiablca es, dcade luego, relevante y la sintesis de 

ambos pretende otorgar una aproximación antropológica al trabajo que aboro presentamoa. 

Respecto a las dimcosloncs antropométricas, conviene aclaror que no se trata de sosten • .,. 

la tesla de que a mayor tamallo coiporal los individuos resultan mejores, como tampoco la 



posición contraria que opina que no importa que la gente sea pequeila con tal que tenga buena 

salud. Damos por sabido que la especie humana es polimórfica y politipica, con lo cual asumimos 

como hecho incuestionable su diversidad biológica, y que esta diversidad es inherente a nuestro 

patrimonio genético. Lo inaceptable es que por carencias de índole económicas y sociales, el 

cuerpo humano se vea impedido a lograr su plena expresión. Pero después de todo ¿porqué sé ha 

de invertir esfuerzo en medir un fenómeno de esta naturaleza?. 

Tenemos la certe:r.a do que la evaluación resuha por demás importante, porque permite 

conocer el estado o condición en que se encuentra la gente de estas comunidades en un momento 

dado; y si ésta se realtta en forma comparativa, permitirá emitir juicios de ponderación acerca del 

proceso de desarrollo social y económico y basta donde sea poS1"ble, sugerir las medidas 

pertinentes para ir resolviendo algunos de los múhiples problemas aqul involucrados. Por ello, la 

infonnación recabada en una primera evaluación, servirá de referencia comparativa para una 

segunda. 

En tomo a las anteriores consideraciones se ha desarrollado el presente trabajo que consta 

de dos volúmenes. El primero de ellos contiene los caphulos uno al cuatro. En el capítulo uno se 

ofrece al lector una síntesis histórica del desenvolvimiento en nuestro país de la temática a 

desarrollar; por lo tanto, se hace énfasis en tomo a las investigaciones dermatoglificas y del 

crecimiento fisico y se apuntan las orientaciones de estudio de los temas involucrados en nuestro 

trabajo. En el capitulo dos, se presentan los aspectos teóricos, metodológicos y técnicos 

relacionados con el análisis de Jos materiales de estudio. El tres contiene la evaluación 

socioeconómica de cada una de las tres comunidades estudiadas con una síntesis comparativa 

entre ellas. El capítulo cuatro trata sobre la similitud y/o disimilitud biológica entre estas 

comunidades mediante el análisis de los dermatoglifos dígito-palmares y las variaciones del indice 

cefilico horizontal. 

El segundo volumen se inicia con el capitulo cinco, el cual contiene los resultados del 

an4lisis estadlstico realizado a partir del conjuoto de variables somatométricas. Se abordan 

aspectos relacionados con el crecimiento fisico, el t11118Ílo y las proporciones corporales de los 
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individuos estudiados; tanto al interior de cada grupo, como entre un grupo y otro. Por otra 

pane, se analizan las variaciones de la estructUJa morfosomática de los grupos de individuos 

mayores de 18 allos. Se incluye un rubro con los resultados del anüisis realiz.ado eo forma 

comparativa con una muestra infantil do referencia, la cual no es de la región. De igual modo, se 

analizan y discuten las posibles cauSls de las diferencias y las similitudes encontradas y se 

apuntan las consecuencias previSJ'bles de las condiciones biológicas deficientes encontradas. 

En el cap!tulo seis se recapitulan los resultados obtenidos eo los distintos aspectos 

tratados a lo largo del volumen, los cuales analiLamos y discutimos plll'll presentar nuestras 

conclusiones. 

Después de estos cap!tulos se presentan: las referencias bibliográficas citadas en el tel<lo, 

loo Indices do Cuadros y F°'811'1S y finalmente dos apéndices, compuestos por un conjuoto de 

cuadros estadlsticos que contienen Jos resultados de las pruebas estadísticas aplicadas. 
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CAPITULOt 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

1.1 Las Investigaciones dermatogllftcas 

En Ja revisión bibliográfica que presentarnos a continuación tocaremos con especial 

éníasls las investigaciones relacionadas con la variabilidad biológica de los grupos humaoos de 

M~xicn. Por lo tanto, comenzaremos senalando que entre los primeros trabajos sobre 

dcrmutogliros realizados en población indígena de México, datan de principios de siglo (Wildcr 

1904): rcro no rue sino hasta la década de los aflos 30 cuando cobró cierto impulso este tipo de 

cstudlns en el país; especialmente debido a los trabajos realizados por el equipo de 

lnwstlgadorcs apoyados por la Institución Carnegie de Washington y la Universidad de Tulane. 

Dichos estudios fueron realizados fundamentalmente en el área maya por Leche, Cummins y 

Stcggcrda (Serrano 1975 y 1977 y López Alonso 1988). La intensa actividad desplegada 

entonces por los investigadores estadounidenses en esta línea de trabajo. dio lugar a un buen 

número de publicaciones y por consiguiente, el aporte de datos dermatoglíficos de nuestras 

('lnhlucinncs indfgcnM. Sin embargo, estos proyectos de investigación no parecen haber 

estimulado el desarrollo de estudios similares en el resto del país. a juzgar por los csca'ios 

trnhajns realizados en los anos inmediatos posteriores: al grado que en las décadas de los 40's y 

50's se puede decir que esta actividad rue nula. 

Es ha.•ta la década de los 60's cuaodo se vuelve a tocar esta importante área de estudios. 

De e.ie modn, se tiene el trabajo de Kalmus ~ (1964), en el cual se analizan dcrmatoglifos de 

pnhlaciones Indígena.• y urbanas. El de Zavala J:l...íll ( 1969), que se refiere a población mesti7,a de 

la ciudad de México y de los propios autores ( 1971) sobre población indígena del paf s. 

En general, rue hasta la década de los 70 cuando se realizan ensayos de compilación y 
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slntesis interpretativa de los dalos disponibles. Tal es el caso del trabajo de Newman (1970), 

quien recopila la información dermatoglCfica disponible para poblaciones indlgenas de América 

Media y hace notar la escasez de estudios de esta índole llevados al cabo en Ja región; siendo 

los más numerosos aquellos que se refieren a grupos mayas. Coopc y Robcrts (1971) por su 

parte, compendian Ja información dermatoglffica de poblaciones indlgenas de América Latfna · 

disponible hasta esa fecha y apuntan, además de la exigüidad de investigaciones, los problemas 

~cnicns y metodológicos que muchas veces dificultan el análisis comparativo a partir de los 

dalos que los autores consignan en sus trabajos. 

En 1975, Serrano realiza una amplia investigación con muchos dalos originales obtenidos 

por él mismo en población maya. El autor examina sus datos y ofrece abundante descripción 

acerca de la variabilidad dermatoglffica, tanto al interior de los grupos mayances, como entre 

los demás grupos indígenas mesoamericanos y latinoamericanos en general. Maneja 13 series de 

dl!rmatoglifns correspondientes a 7 grupos indígenas: mayas. huastccos, tuzantccos, totonacos, 

1.oques. nahuas y matlatzincas. 

Con dichos materiales, analiza y discute la frecuencia de diseftos digitales, Jos Indices de 

Intensidad de Patrón, de Furuhata y Dankmeijer, los puntos de tcnninaci6n de las lineas 

principales de la palma, los tipos modales, Jos tipos de Wilder y Ja posición del trirradio axial; 

a.•I como la írecuencia de Jos diseftos de la región tenor e hipotenar de Ja palma. Presenta 

móltiples cuadros de concentración y de análisis comparativo de datos (Serrano 1975). 

Cabe seftalar aqul que dicho autor fue el primer antropólogo físico mexicano que se ha 

especializado en este tema y a él se debe el impulso que recibió esta actividad a partir de la 

segunda mitad de la di!cada de los 70's, en el medio anlropol6gico nacional, tanto por sus propias 

investigaciones (Serrano 1971, 1973, 1974, 1975, 1975a. 1977, 1982 y Serrano y Aréchiga 

1979), como por la orientación y dirección de tesis en la Escuela Nacional de Antropologfa e 

Historia (Aréchiga 1979, Domlnguez 1984 y Coyoc 1993). 

En la década de los 80's se cuenta con el compendio de Lisker sobre estructura genética 

de la población mexicana, en el cual se incluyen Jos derrnatoglifos (Lisker J 982:89-92). 
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Corona llLfil (1982), desarrollaron una investigación dennatogl!fica en población 

estudiantil de la Universidad de Guadalajara con el objetivo de obtener referencias para 

diagnóstico clínico. 

En 1986, Figueroa presentó su trabajo de tesis doctoral en la Facultad de Ciencias de la 

UNAM, Intitulada: "Investigaciones dennatogl!ficas y sus aplicaciones en la biología y la 

medicina". El trabajo fue publicado en 1990. En esta obra, el autor hace destacar el valor e 

importancia de los estudios dennatogl!ficos en los campos de la genética cl!nica, psiquiatría, 

primatología y en general para el conocimiento de la variabilidad biológica de las poblaciones 

humanas del país. Presenta y analiza datos de población estudiantil universitaria. Con estas 

investigaciones. el estudio de los dennatoglifos cobra un nuevo impulso, a juzgar por los propios 

estudios del autor y las tesis de licenciatura por él dirigidas con este tema, encaminados al 

estudio de población indígena del país. Dichos trabajos fueron desarrollados en la facultad de 

ciencias de la UNAM: Anaya (1987), Calnarez (1987), Cásarez (1982 y 1984), Figueroa y 

Campos (1987). Flores (1987), González de la Concha (1987), López López (1987), Luna 

(19K5} y Mares (1987); sin contar otros trabajos de tesis sobre dennatoglifos encaminados hacia 

los campos de la cl!nica, la psiqulatrla y al estudio de primates. 

Finalmente, hemos de mencionar que en nuestro proyecto de investigación 

hiuantropológica realizado en la Sierra Norte de Puebla, uno de los grupos de variables a 

estudiar fueron los dermatoglifos digitales, de los cuales existen ya resultados parciales acerca de 

la distribución de los disc~os digitales (López Alonso 1982a, 1992, López Alonso tl.J!l 1982 y 

Ver01aluce y Herrera 1989). 

A partir de la revisión hecha podemos constatar que en lo relacionado con la variabilidad 

binMgica de la.' poblaciones humanas del país, existe ya un buen cómulo de infOrmación, la cual 

permitirá actualizar y ampliar los conocimientos acerca de estas caracterlsticas tanto en los 

grupos Indígenas como en población mestiza. Al1n cuando falta mucho por avanzar si se toma en 

consideración la magnitud, cuanto la diversidad étnica y biológica de nuestro país. 

El repunte iniciado a partir de la segunda mitad de la década de los 70's, en este campo 
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de Ía investigación científica, constituye un excelente indicio del interés que van despertando los 

estudios dcnnatoglflicns en México, el cual sin duda seguirá en aumento en los próximos años, a 

ju1.gar por la cantidad de trabajos que se hallan en proceso, tan solo en el ámbito antropológico. 

En este renghln, cada día cobra importancia el valor de estas características; en particular, la 

rdativamcntc alta frecuencia de torbellinos que se ha visto registran las poblaciones indfgena<it 

del pafs, constituye un efectivo auxiliar en los estudios de mestizaje y diferenciación biológica 

de nucstra"i poblaciones. 

J.2 Los estudios de crecimiento físico. 

A diferencia de los dermatoglifos, cabe recalcar aquí que la mayor parte de las 

transíormacioncs fenotípicas que experimenta el cuerpo humano, cuya síntesis se observa en el 

Individuo adullo, tienen lugar durante el período de crecimiento; de ahl la importancia de 

conocer lns variados aspectos relacionados con el crecimiento infantil. Este hecho dio lugar a la 

conformación de varias líneas de investigación sobre el tema en el campo de la antropología 

física y de la pediatría, encaminadas todas a contribuir, dentro de sus propios cauces y temáticas, 

al conocimiento de los procesos de crecimiento en los distintos grupos humanos del país, a 

ranir de la nhscrvaci<'in y cuantificación de la estructura morfosomática de Jos individuos que 

los integran. 

Para los fines de nuestro trabajo, hemos considerado conveniente examinar los 

principales rasgos que, a nuestro juicio, caracterizan a las investigaciones de crecimiento infantil 

ha-'la ahnra reali1.adas en M~xico. 

En virtud de la vastedad de este campo de estudio y para efectos de la revisión que nos 

prnponemos a reali1.ar, hemos encontrado lltil seguir a Scarnmon (1980:XXI) en su propuesta de 

reconocer la existencia de al menos dos maneras o conceptos distintos. aunque no excluyentes, 

de llevar al cabo las investigaciones sobre el crecimiento humano: el que centra su atención al 

estudio llcl proceso de crecimiento y aquel que finca su interés en analizar los resultados de 



dicho proceso. 

Tratando de inlcrprelar este pcnsamienlo, cnlendemos que el primer criterio se enfoca al 

e.•ludln de Jos complejos cambios que experimenla Ja maieria viviente en crecimiento, por 

medio de Jos cuales el organismo humano modifica, de modo sucesivo, sus formas y !amaños 

corporales, dentro de Jos patrones propios de nuestra especie. En tanto que el segundo, analiza 

Jos cnmbios en magnitudes, estructuras y composición del cuerpo humano que resulta de ese 

in1rincac.Jn proceso ontogenético. 

Por sus propia"i características, el primer enfoque tiene su desarrollo natural en el campo 

d' Ja hiologla (cmbriologla, cilogenética, endocrinologla, fisiologla y Ja bioqulmica en general) 

y sus aporlcs, en buena medida confluyen y se recapilulan por necesidad en el ántbilo de Ja 

cllnlcu médica. 

El segundo, por sus características, encuenlra más propicio su desarrollo y aplicación en 

d espacio de la ciencias sociales (pedagogla, educación flsica, deporte, antropologla, por 

mencionar algunos). Debernos insistir que uno y otro enfoque no son cxcl.uyentcs; se trata, en 

todo t·aso, tic campos de especialización que en resumidas cuentas aportan al conocimiento sobre 

cMi.: fascinante tema. Pues lo propio ocurre con los estudios correspondientes al dominio de la 

csfcru pslquica y del comporiamiento infantiles, Jos cuales tuvieron su desarrollo desde épocas 

t1ui1á má.'i tempranas en la historia de los estudios del crecimiento y que en última instancia 

derivaron en el fecundo campo de la psicologla infantil. 

Las observaciones sobre crecimiento tienen, a nivel internacional, una larga trayectoria 

hi.'tt'rica; aunque los antecedentes más directos de las investigaciones actuales sobre el tema, 

nrrnncan propiamente a partir del siglo XVJIJ, cuando se dan a conocer avances notorios en 

an111nmla y fisiologla fc1alcs y del neonato, asl como Ja cuantificación de las modificaciones y 

lrnnsformacioncs que experimenla el cuerpo humano durante su crecimiento. Una infonnación 

hls16rica amplia y prolija de esle tema puede encontrarse en Boyd (1980:279-316). 

En la propia obra se seftala que ya para el siglo XIX, Quetclct realizó una sfniesis 

cuuntitu1ivu tic lo que hasta entonces se conocía acerca del tema, en su obra Sur l'hommc et te 
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dCvl!!ÍmpmcO( de ws facultCs ou essai de pbysjque socia}e, publicada en 1835 y traducida en los 

años suhsiguicntcs al alemán y al inglés, de la cual Boyd dice: " ... marca los inicios de una nueva 

nricntacMn en el estudio del crecimiento humano." (Boyd. Ih:3 l 7). Sin duda, a parlir de 

entonces se fueron desarrollando los estudios cuantitativos que tanto han contribuido al 

cnnncimicntn actual sohre el crecimiento infantil; y puede decirse también que se intensificaion 

estos estudios para llegar a adquirir ese amplio abanico temático que actualmente ofrecen, así 

como su profusión a nivel internacional. Una compilación de los datos aportados por los 

múlliplcs trabajos realil.ados hasta mediados de los 70's puede consultarse en Eveleth y Tanner 

ll 976). 

En México, los estudios antropométricos en población infantil se inician hacia las íiltimas 

dns décadas del siglo pasado (Ramos y Sandoval 1988,3:63·68), pero no es sino hasta la tercera 

décaJa de nuestro sigln, cuando cohran su mayor interés institucional y tiene lugar la génesis de 

las principales líneas de trabajo desde las cuales se cultiva este campo de conocimiento en 

nuestro país. 

El inter~s de las instituciones de enseñanza pdbtica en México por la atención de 

, prnhlcmas de salud e higiene escolares, parece haber dado lugar a los primeros trabajos de 

invcstigacitin antropnm~trica infantil realizadas en el país. Es por ello que dicha actividad se 

cnfrn;(t di.:sdc sus inicios a la hdsqucda de aplicaciones prácticas de sus aportes al ámhito de la 

p..:f.lagogfa, pues asf lo indican sus antecedentes más inmediatos (Ramos y Sandoval lh.J. Es claro 

que 1...•I intcr1.h de la pedagogía, en esta línea de investigaciones, quedó centrado en el desarrollo 

ff~icu de los nii1os y su rendimiento escolar, en los cuales de manera directa rcsaltahan la..; 

dl!ficicncia...; nutricionalcs como consecucnda de adversas condiciones sociales y económicas. 
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En relacicln con estos hechos Faulhaber seftala: 

Para comprender mejor la inílueocia ejercida por los factores hereditario -
ambientales, se han Iniciado también una serie de investigaciones referentes al 
crecimiento y desarrollo. Cuando se iniciaron éstas a principios de los años 50, las 
normas de crecimiento para la talla y el peso, empleadas por la profesión médica, 
estaban basadas en mediciones publicadas en 1931 y 1932 por Cárdenas de la Vega 
(neonatos hasta un año) y Santarina (5 a 17 años) y para las edades faltantcs de 2 a 4 
aftns, se complementaron los datos mexicanos coo franceses (Muñoz Tumbull 195 l; 
Valeniuela 1952) ..• (Faulhaber 1975: 18). 

Ante c.~lc panorama, resultan comprensibles las razones de Rosales para iniciar, hacia finales 

de Jos anns 40, uno de los ensayos a nuestro juicio más interesantes que conoce la historia 

reciente de este campo de estudios en nuestro pa!s. Las motivaciones que animaron la realización 

dl!l trahajn se expresan a continuación: 

El Instituto Nacional de Pedagogfa, al tomar en cuenta la necesidad de conocer al 
nifto mexicano parn orientar científicamente la resolución de sus problemas pedagógicos, 
se efectuó una investigación titulada 'trabajo de unidad', en la que se pretendió obtener el 
conocimiento integral del escolar mexicano a través de la investigación de características 
antropométricas, fisiológicas, psicológicas y pedagógicas, efectuadas simultáneamente y 
tomando como base para establecer la norma, el grado escolar .... (Rosales 1950:2-3). 

Comn sabemos, el principal aporte de este trabajo fue el Indice de Equilibrio 

Mnrfnlógico, del cual se hicieron en su momento las criticas respectiva.• (Coma.• 1976:244-245); 

nn 11hstantc, los propósitos de aplicar los resultados de las investigaciones del crecimiento 

iníantíl en la atención de los problemas educativos sigue siendo un noble propósito, como Jo es 

igualmente en el terreno de la pediatrfa y de la epidemiologfa en general. 

Cabe scftalar que los esfuerzos que vcnfa desarrollando el Instituto Nacional de 

Psicnpedagogfa, de Pedagogfa o de Investigación Educativa, nombres que recibió de modo 

sucesivo, no sólo dejaron de impulsarse, sino la propia institución fue cancelada hacia mediados 

de lo~ 70's como organismo pllblico que contaba entre sus actividades con tan importante tarea. 
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Por fortuna, dentro de sus propias prioridades y objetivos insútucionales, hay 

actualmenlC en el pafs varios organismos donde se desarrollan irabajos de investigación en 

crecimiento infantil. 

Sobre el particular, Vargas refiere la exislCncia de dos corrientes en la atención del lema 

en México y senala: 

... la de los médicos egresados del Hospital Infantil de México y la de los 
antropólogos. De los primeros destaca Ramos Galván, quien en el curso de su carrera 
profesional ha publicado numerosos trabajos sobre el tema. Uno de los más recientes 
conliene el resultado de su estudio parcialmenlC longitudinal de crecimiento de niños de 
la ciudad de México (1975). Otros de los médicos que han contribuido al mejor 
conocimienlo del crecimiento y desarrollo de los niños mexicanos son: Carios Mariscal 
Aba.<cal, Anuro Viniegra C. y Banolomé Pérez Orliz (Vargas 1978:652). 

En eslC mismo grupo de trabajos, debe mencionarse la labor desarrollada por el Jnslituto 

Nacional de Ja Nulrición, cuyos irabajos han estado enfocados fundamentalmenlC a indagar los 

efectos negativos de la mala nulrición sobre el crecimiento de los niftos (Chávez y Marlfnez 

1979). De igual modo Jos lrabajos realizados por el lnstilUto Nacional de Salud Pública, los 

cuales inciden de manera directa en el tema de referencia (Schlaepfcr 1990 y Scpúlveda J 990). 

Respecto a los estudios de crecimiento en el ámbito antropológico, Vargas menciona a 

varios investigadores que han empeñado su esfuerzo en esta línea del conocimiento. señalando 

enlre la.• primeras en desarrollar el lema a Blanca Jiméncz ( 1964) y dice a continuación: 

En 1957, Johanna Faulhaber inició un estudio longi1udinal decrecimiento en un 
lahoratorio fundado con este fin en el INAH. Este centro terminó sus labores en 1977 en 
que se convirtió en Laboratorio de Investigaciones Somatológicas ... Sin emhargo, el 
produclo de mayor importancia es el libro de Faulhaber ( 1976) en que reporta los 
resultados del estudio longitudinal de crecimiento y que tiene enorme inlcn~s para Ja 
anlropologfa mexicana (Vargas Qil.Q¡.:652). 

Tres lustros despu~s de escritos los comentarios anteriores, sin duda han proliferado 

los lrabajus de investigación desarrollados por cada una de las dos corrientes descritas aquí por 
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Vargas. Dichos trabajos han fecundado esle fértil campo de inrerés cientifico con numerosos 

artfculos, ensayos y libros, tanto especializados como de divulgación; amen de los trabajos de 

tesis profesional realizados en uno y otro campo o corriente de estudio. cuya enumeración sería 

prolijo mencionar aquí. Lo más significativo es que todos ellos constituyen valiosos aportes al 

conocimiento de nuestra población infantil y juvenil. 

En este punto conviene senalar que en el ámbito médico, el órgano principal de difusión 

de los resultados de los trabajos de Investigación es el Boletín Médico del Hos¡>ita! lnfan1il de 

~. en el cual pueden consultarse la mayoría de los numerosos trabajos de antropometrla 

Infantil realizados por el equipo de médicos de esa institución. 

En lo que toca al campo. antropológico, cabe retomar la cita de Vargas, con relación a la 

conclusión del estudio longitudinal de crecimiento llevado al cabo por Faulhaber (1976), para 

scnaJar que dicha autora al concluir esta fase de su investigación, inició en seguida un estudio 

scmilungitudinal de crecimiento \!n adolescentes, esta vez en el Instituto de Jnvcsligacioncs 

Antropológica.• de la Universidad Nacional Autónoma de México. El resultado principal de esle 

proyecto e~ su obra intitulada: Crecimiento· Soroatoroetrfa de Ja adolescencia ( 1989); además de 

numerosos articulos producto de esta invesligación. Ver bibliografía en Villanueva (1988). 

En la propia institución universitaria, se han realizado varios estudios de crecimiento y 

maduración, tanto en población rural como en la urbana, entre los que destacan: Serrano y 

Aréchiga (1980), Sáenz (1981), Villanueva, Sáenz y Serrano (1984), Ramos y Serrano (1984), 

Ramos Rodrlguez (1989). Estando vigentes los siguienles proyectos que versan sobre aspcc!Os 

relacionados con crecimiento: El somatotipo de los adolescentes de México a cargo de 

Faulhahcr; distancia'i somatotipológicas intcrscxuaJcs en una muestra de población infantil de la 

ciudad de México a cargo de Villanueva; caracterlslicas antropométricas de subaduUos y 

crecimiento y maduración ósea en adolescentes mexicanos a cargo de Sáenz (Arizpe 1992). 

Los trabajos de investigación de lesis realizados por pasantes de antropología flsica de la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, constituyen un buen indicador del interés temático 

predominante en esta insli!uclón en los Llltimos años. Así por ejemplo, en 1988 se reportan un 
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lOtal de 85 trabajos de tesis presentados hasta esa fecha en la Escuela; de éstos, 35 (41 %) quedan 

incluidus en el rubro de ontogenia, aventajando con mucho a los temas de osteología 16 (19%), 

somatología 16 (19%), filogenia 14 (16%) y aspectos teóricos 4 (5%). (Olivé y Urteaga, Coord. 

1988: 173-198). Con los datos anteriores queda claro el interés de los pasantes de antropología 

fís!ca por e<plorar el campo de la ontogenia humana en nuestras poblaciones, desde los distintos 

asrcctos que el tema ofrece: nutrición, maduración. composición corporal, diferencias según 

grupo.< sociales. los efectos del ejercicio ffsico sobre el crecimiento entre otros temas. 

En otro orden de ideas, cabe advertir que las invesligaciones somatológicas llevadas al 

cabo entre nuestra.< poblaciones indígenas adultas, se abordaron desde los propios inicios de la 

antropología física en México y fueron durante varias década• foco de interés de los esludiosos 

en la materia. En cambio, los estudios en población infantil indígena y campesina en general, 

han sido más escasos y la gran mayorfa de los trabajos de este tipo realizados en provincia son 

del tipo transversal. 

Entre los proyectos antropológicos que han con1cmplado el estudio de población infantil 

del medio rural mexicano en épocas recientes, además de los ya mencionados, pueden sciialarsc: 

Los estudios de Malina y colaboradores ( 1980), realizados en población indígena zapoleca del 

Valle di.! Oaxaca; este proyecto cuenta con una amplia producci(!n hibliográfica, y ha sido 

comentado en olro trabajo (Lópcz Alonso 1988). El proyecto Cholula, también con una 

producción bibliográfica considerable sobre. el tema: un compendio de los resultados puede 

cunsullar>C en Serrano. López Alonso y Lagunas ( 1989). El proyeclo mazahua-otomf (logunas 

l:Ul1. 1982) y el prnyco10 Sierra Norte de Puebla (López Alonso y Estrada 1985). Los dos 

llltimns proyectos mencionados se han rcali1ndo dentro de la'i actividades del Laboratorio de 

Investigaciones Somalológica• de la Dirección de Antropología Física del lnslituto Nacional de 

Antropologla e HislOria y su producción bibliográfica es ya numerosa. Los datos que se analizan 

en el presente trabajo, pertenecen precisamente a este llltimo. En la propia Dirección de 

Antrnpologla Física del INAH, se han puesto en marcha los siguienles proyectos de 

investigación relacionados con población infantil y juvenil: Proporcionalidad craneofacial, 
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pnslcraneal y composición corporal en niflos y jóvenes mexicanos a cargo de Rosales, del cual 

existen resulladns parciales (Rosales l:LJll 1992a, b y c). La elaboración de estándares de 

· maduración y desarrollo por Pella y Cárdenas, se halla en marcha en la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. Una de las autoras de este proyecto ha realizado trabajos sobre el tema 

en población infantil del estado de Oaxaca (Pella Reyes 1992). 

Los apones más destacados dentro del considerable número de trabajos realizados 

pueden agruparse de la siguiente manera: 1) Los patrones de referencia proporcionados por las 

investigaciones longitudinales y semilongitudinales llevados al cabo en población urbana de Ja 

ciudad de México, pues constituyen fuente de consulta obligada para cualquier trabajo 

snmalumfüico de población infanUI urbana; y al no existir trabajos similares en población 

Indígena y rural, de algdn modo también se recurre a estas nonnas para tener una referencia 

aunque fuera aproximada de las condiciones de crecimiento de estos niños. 2) Desde luego. el 

cúmulo de infonnación acerca de tamaños y proporciones corporales proporcionada por las 

numerosas investigaciones de tipo transversal a la fecha realizadas, dan fe. de Ja variabilidad y 

condiciones biológicas de los niftos mexicanos. 

1.3 Recapllulacl6n sobre los antecedentes históricos. 

De acuerdo con la bibliografía disponible en tomo al desarrollo de las investigaciones 

somaloMgicas en nuestro país (León 1919, Comas 1943, Faulhaber 1975. López Alonso, en 

prensa, entre otros). además de la revisión que hemos hecho en este capflulJ, podemas sellalar 

que las investigaciones con esta temática han tenido entre sus principales objetivos: )) coadyuvar 

en la reconstrucción histórica de Ja biología de nuestras poblaciones humanas. En este ~amino, 

nn hace falla seflalar lo mucho que se ha trabajado en la bi!squeda de las similitudes y/o 

disimilitudes entre los grupos indígen:is del país; conocer las posibles relaciones entre unos y 

otros, siempre tratando de encontrar nuestra~ más hondas rafees en el tiempo, asf como Ja 

extensión de lus grupos humanos y las culluras del pasado en el territorio nacional. Sobre esa 
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misma vra. se han realizado ensayos para reconocer el mestizaje biológico habido entre los 

grupos indígenas y población extranjera. En fin, esta inmensa gama de actividades, puede 

caraclcrizarsc por su cmpefto de aportar elementos para el adecuado conocimiento de la 

variabilidad biológica y la estructura genética de nuestras poblaciones. Este enfoque a nuestro 

juicin, ha sido uno de los más grandes motores de la investigación bioantropológica de 

pohlaciones contemporánea" en nuestro país y que impulsó los trabajos realizados en este 

carnpn, desde mediados del siglo pasado hasta alrededor de los años 50's de nuestro siglo. 2) Con 

los primeros egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se vislumbran nuevos 

csfui.:r1.ns por retomar planteamientos de proyectos y actividades dirigidos a brindar infonnación 

útil en la solución de problemas relacionados con las condiciones biológicas de los distintos 

grupos étnicos del pals, asr como de la población en general. Sobre el particular, son meritorios 

lns esfucrms hechos en el campo de la biotipologfa, la somatotipologra y la psicobiologla 

(Romero 1968); los sondeos acerca de los efectos causados por las adversas condiciones 

soclncconómica.'i en los tamaftos y proporciones corporales y particulaµncnte los diversos 

a.\pcctns relacionados con las condiciones biológicas de nuestras poblaciones y sus repercusiones 

en \!I proceso de crecimiento y desarrollo físico de los individuos. En este apartado se inscriben 

la gran mayoría de los trabajos sobre crecimiento infantil a la fecha desarrollados, sea con los 

nhjetivns implícitos o explkilos. Además de los trabajos de Romero (1976a), Saodoval (1985), 

Pineda ( 1989¡, entre olros autores que abordao el problema en población adulta. 

Tal conjunto de actividades realizadas por investigadores nacionales y extranjeros 

durante los llltimos 60 años, han dado como resultado: a) un valioso climulo de información 

snmatnmi!trica y morfológica de diversos sectores de nuestra población. b) El ensayo de m~todos 

y ti!cnicas de anáJisis para interpretar dicha información. c) Ja confirmación o rechazo de 

hip1~tcsis, cxplfcitos o implfcitos en los múltiples trabajos realiudos y d) el e~tahlccimicnto de 

norma'i de referencia para el crecimiento de niftos y jóvenes citadinos. a partir de los datos de los 

estudios longitudinales y scmilongitudinales de crecimiento realizados y e) de particular 

importancia nos parece la evaluación de las adversas condiciones biológicas de diversos sectores 
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d" la pnhlación a Ja fecha estudiadas. 

Como coml!ntario final nos interesa senalar que si bien son ya numerosos los estudios a 

la fecha realizados en tomo a la variabilidad morfosomática de las poblaciones humanas de 

M6xico, Ja vastedad del territorio nacional y la multiplicidad de los grupos humanos que Jo 

puehlan, hacen necesario un mayor impulso a este tipo de investigaciones con el objeto de 

aharcar, cada vez, un nómero más amplio de sectores humanos del país. 

En el marco de las actividades, programas y proyectos descritos, queremos señalar que 

nuestro trabajo, si bien trata con población indígena y campesina de una región de M6xico, está 

lejos de pretender realizar sólo un estudio taxonómico de los grupos indígenas examinados. 

Nuestro inter6s se encamina a examinar Jos posibles efectos biológicos derivados de las 

relaciones sociales y económicas establecidas en las comunidades, a partir del conjunto de 

variahlcs examinadas. Todo ello con el propósito de vislumbrar los mecanismos que con mayor 

fuer/JI actóan en lns procesos de diferenciación somática de Jos grupos estudiados y sobre todo, 

la manera en que se llega a afectar las condiciones biológicas de Jos individuos en estas 

comunidades. 
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CAPITUL02 

GENERALIDADES 

2.1 Formulad6n del problema por estudiar 

A pesar de que la especie humana constituye una unidad biológica inconfundible con 

01ra.• especies de la naturale1.a, los individuos que la iniegran distan mucho de ser iguales entre 

si. Exhiben un sinndmero de variaciones, que van desde los niveles moleculares hasla las 

forma.<, tamaños y proporciones corporales delectables a simple vista; todo ello sin excederse, 

desde luego, de los llmiles impueslos por la propia especie. De esta manera, la diversidad en 

todos sus ordenes parece ser una de las principales caraclerísticas biológicas de las poblaciones 

humana.<; forma parle de nuestra realidad como especie y es inhcrenle a cualquier grupo 

humano, en tamo que entidad biológica y social surgida a través de un proceso evolutivo y de 

una hisloria particular. A diferencia de cualquier otro tipo de agruparnienlo de individuos 

cunstituil.Jn a partir de una previa scJccción para estandarizar u homogeneizar dcrcrminado 

r.i.<go, como la edad, sexo, csta1ura, color de la lez, entre tantas características que pueden ser 

elegida.<. 

Sabemos que las fuenles generadoras de esta diversidad se hallan en el genoma de 

nuestra c.\pccic, en su estrecha y continua interacción con móltiples factores ambientales y cobra 

malerialidad en la sucesión 1emporal y espacial de las poblaciones humanas a partir del proceso 

de la reproducción biológica de los individuos. 

Sohrc el particular Dob1.hansky expresa: 

El mecanismo mendeliano de la herencia es capaz, segdn parece, de 
generar una diversidad genética de individuos mucho mayor de lo que puede 
realmenle determinarse, debido a que el mlmero de individuos de cualquier 
especie biológica es mlmlsculo en relación a la diversidad posible en potencia. 
Ad por ejemplo, la población mundial de seres humanos es un poco más de tres 
mil millones de individuos, es decir cmre 231 y 232, o sea 3 x J09. Con sólo cien 
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posibles variables de los genes en los cromosomas de la especie humana (una 
cifra que con toda seguridad está por debajo de la real), una inmensa mayoría de 
los genotipos posibles no llegan, pues, a convenirse en realidad (Dob7.hansky 
1975:30-31). 

El proceso de reproducción biológica en el hombre se encuentra fuertemente 

inlluenciado por práctica.• de carácter social. Es decir, en la formación de parejas intervienen 

maltlples mecanismos culturales; por lo tanto, éstas no se constituyen estrictamente al amr como 

puede suceder en algunas otras especies biológicas. De ahí que resulta verdaderamente difícil 

imaginar una comunidad humana donde se practique el apareamiento aleatorio 

1 Bucttner-Janusch 1980:328). En cambio se conocen diversas formas y modalidades de 

cMablcccr las uniones matrimoniales las cuales se hallan condicionadas culturalmente: lazos 

lijados a partir de determinada.• afinidades, o bien aquéllos normados por la exogamia o la 

endogamia en sus variadas modalidades. Estos y otros muchos factores restringen la libre 

circulación de genes en las sociedades humanas; de esta manera suelen conformarse grupos 

rcprnduclivos más o menos similares gcnéticamcnlc en su interior, pero cOn alguna diferencia 

cnn ""demás grupos, dependiendo del grado de interacción entre ellos. 

A lo anterior habrá que agregar la acción modeladora del medio ambiente interno y 

cxh:rnn de cada individuo. lo cual resume las historias personales y termina por entregar una 

unidad fenotípica peculiar manifiesta en el sujeto adulto. 

La expresMn fenotípica de esta diversidad es, pues, el resultado linal de la interacción 

del patrimonio genético y el medio ambiente a lo largo del trayecto de vida de los sujetos y de 

la.' sociedades humanas. Los efectos de esta interacción, sin embargo, suelen ser mucho más 

Importantes durante el proceso de crecimiento y desarrollo; ya que es en esta fase cuando el 

organismo humano se encuentra sumamente vulnerable. Por ello, influyen de manera cspcCial las 

condiciones materiales en las que crecen y se desarrollan los individuos, en Ja medida que éstas 

al actuar junto con el patrimonio genético influyen de manera definitiva para forjar las 

variaciones lntra e interpoblacionales. Habida cuenta de que la.• condiciones de vida jamás 
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llegan a ser iguales, por muy similares que parezcan, se tiene aquí un complejo de factores que 

panlcipan de manera activa en la multideterminación de cada individuo. 

Estudiar las características de esta diversidad en sus distintos niveles reviste interés desde 

varios puntos de análisis. Pero cobra relevancia particular cuando se presume que las 

variaciones corporales visibles pueden ser el resultado de adversas condiciones de vida. Este es 

el cac¡o de Jos niftos que crecen y se desarroIJan en condiciones sociocconómicas precarias. en 

contraste con aquéJlos que viven en bonanza. Las privaciones sociales y económicas, tienen 

consecuencias graves para la salud y el crecimiento Hsico de los ninos, por cuanto que limitan el 

consumo de los requerimiemos nutricionales indispensables en esta fase de la vida; aunque la 

opulencia a su vez no deja de mostrar sus estragos, especialmente aquéllos que derivan del 

exceso en el consumo de distinto_• alimentos y de la inactividad física. Ambos son, hoy por hoy, 

extremos sumamente negativos para el adecuado crecimiento y desarrollo flsico de los niños en 

nuestras sociedades. 

2.2 Justlncaclón 

Las investigaciones somatoJógicas en nuestro país alln cuando tienen sus inicios desde 

mediados del siglo pasado, como hemos visto, distan mucho de haber cubierto siquiera alguna 

reglón de las muchas que componen la gran extensi61 territorial del país y la respectiva cantidad 

de sus habitantes. Una de las razones de esta situación puede ser el reducido ndmcro de 

investigadores dedicados al estudio de este tema. Sólo así podría explicarse en pane, el porqué 

hay wna.• como la Sierra Norte de Puebla donde hasta la década de los 60's, dnicamente se 

tenlan estudios somatométricos realizados a principios de siglo en dos comunidades indlgcnas 

del lugar: Pantcpec. Pue., Huehuetla, Hgo. (Starr 1902). En fechas más recientes se tienen 

trabajos realizados por los integrantes del proyecto Sierra Norte de Puebla de la Dirección de 

Antrnpologla Flsica del Instituto Nacional de Antropologla e Historia, del cual forma parte el 

presente trabajo (López Alonso y Estrada 1985, López Alonso et al 1982, López Alonso, Coord. 
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1 'IK2l. as! como los trabajos de tesis desarrollados por pasanies de antropologfa ffsica de la 

Escuela Nacional de Antropologfa e Historia (Barragán Solfs 1992, Herrera y Arias 1994). Los 

esca.•ns trabaj". de anttopologfa ffsica llevados al cabo en esta región contrastan, de modo 

evidenie, con la cantidad ya considerable de estudios etnológicos y lingllfsticos llevados al cabo 

en varias localidades del área (Masferrer 1988). 

Se ha estimado necesario abordar este tipo de investigaciones en algunos poblados del 

área, en vista de la notoria ausencia de estudios de moñologfa somática en poblaciones humanas 

del lugar y por ende, el desconocimiento de problemas bioantropológicos relacionados con los 

procesos de diversificación y/o de homogeneización morfosomática de las poblaciones humanas 

del área y de aspectos tan importantes como el crecimiento y desarrollo ffsico de la niftez, sus 

4:ondicinnes tanto de vida como biológicas y su estado de nutrición. tomando en cuenta la 

varlaMlidad somática que presentan dichos grupos en cuanto a tamailos y proporciones 

corpnraks scglln su edad y sexo. Se ha elegido principalmente a la población escolar puesto que 

forma parte del sector de acceso más fácil y se compone por individuos supervivienics 

vulnerados de su cohone (Cfr. Ramos Galván 1976); por lo mismo cargan con los problemas que 

han tenido que enfrentar a lo largo de su cona vida. También se incluye un segmento de la 

puhlación que ha concluido su proceso de crecimiento, mediante el cual se pretende conocer el 

cs1ad11 lina1 del crecimiento de las personas en estas comunidades. 

Se eligieron como muestra de estudio tres poblados del área, cada uno de los cuales con 

niveles diferentes de desarrollo sociocconómico. pero que históricamente han compartido su 

vida en una zona que: 

a) desde el punto de vista geográfico ha sido definida como una región natural del estado 

de Pll<lbla (Fuemes Aguilar 1972). 

b) Se le reconoce haber formado parte integranle de una provincia económica, cultural y 

polflicarncnle configurada desde la época prehispánica: el To1onacapan (Palacios 1942, 

Melgarejn Vivanco 1943 y Cabrera 1990). 

c) Ha sido y en gran medida continúa siendo una zona de enlace, transición y/o 
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cncucn1ru cnirc la.• cultura.• de la CosUI del Golfo y las de Altiplano Mexicano (Garcla Manfncz 

19K7:32-4UJ, 

d) Da albergue a cuairo grupos indfgenas diferentes, a saber: totonaco, otomf, nahua y 

Wpchua, ad~más de la población mestiza que habiUI principalmente en los centros de mayor 

concentración poblacional (Arizpe 1973). 

e) A pesar de la riqueza de sus recursos naturales y de su relativo desarrollo agropecuario 

y írutfcula, existen evidencias de malas condiciones biológicas de algunos sectores de su 

población. 

La.• caractcrfsticas seftaladas sugieren una riqueza de información antropológica que 

habremos de tomar en cuenUI para una mejor integración de los aspectos bioantropológicos que 

aquf nos interesa indagar. 

2.3 Hipótesis 

2.3. I A pesar de que las comunidades de ZacapoaxUa, Mecapalapa y Caxhuacan 

cnmpancn una misma área geográfica con profundas rafees prehispánicas, como es la región de 

la Sierra Nnnc de Puebla, cabe suponer que la historia particular de cada una de esUIS 

cnmunidades las ha conducido a niveles distintos de desarrollo social y económico, y que este 

hcchn tl1.mc repercusiones significativas en las condiciones de vida de sus habitantes. 

2.3.2 El papel de corredor o escalón descmpcllado por la región de la Sierra Norte de 

Puehla. entre los antiguos pobladores de la cosUI del Golfo y los del Altiplano Cenlral, le 

permitió coniar con un mosaico de grupos ctnolingUfsticos distintos en su territorio. Este es el 

""'"'de Zacapoaxlla que tiene antecedentes de haber sido formada principalmente por población 

de filiación nahua y por cspaftoles en los inicios de la Colonia. Caxhuacan está integrada por 

población de filiación totonaca, sin antecedentes de flujo masivo de espaftoles y Mecapalapa, 

compuesta fundamentalmente por población de habla totonaca, un considerable contingente de 

tcpehuas y un mlmero menor de nahuas y otomfes; tampoco tiene antecedentes de inmigración 
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ma.<iva de españoles durante la Colonia. Todo lo anterior hace suponer que estas etnias 

mantienen distancias biológicas distintas entre si y que algunas de sus diferencias pueden ser 

detectadas a partir de las variables moñosomáticas aqul estudiadas. 

2.3.3 Las variaciones biológicas que se detecten en las poblaciones estudiadas pueden 

deberse a: a) La filiación étnica de cada una de ellas. b) El grado de mestizaje europeo indfgena 

al cual han estado sujetas y c) Diferencias en las condiciones biológicas y del crecimiento ffsico, 

com11 consecuencia dl! las adversa~ condiciones materiales de vida de los individuos estudiados. 

dl A la acch\n conjunta de los factores señalados. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Efectuar la caracterización sociocconómica de cada una de la.• tres series 

estudiadas: Zacapoaxtla. Caxhuacan y Mecapalapa, localidades de la Sierra Norte del estado de 

Puebla, para inferir el nivel de vida de los escolares en estudio. 

2.4.2 Estimar la similitud o divergencia biológica entre estas series, a partir del análisis 

de dermatoglifos digito palmares y el Indice cefálico horiwntal. 

2.4.3 Evaluar el proceso de crecimiento físico de los niños estudiados, anaJizandn de 

mudo comparativo un conjunto de variables antropométricas tanto al interior de cada comunidad 

como entre ellas y con los resultados de otras series disponibles. 

2.4.4 Formular explicaciones en tomo a tas scmcjan7.as y/o dl!crcncias morfosomática.~ 

ohSl!rvadas entre los individuos estudiados. 

2.4.5 Inferir las condiciones biológica.< de los individuos integrantes de cada grupo de 

estudio. 

2.5 Materiales de estudio y mo!todos de análisis. 

El trabajo se apoya tanto en la información bibliográfica disponible, como en los datos 
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nblenidns en·inves1igaciones de campo. De esta manera, Ja caracterización socioeconómica de 

cada comunidad se realizó a partir de encuestas llevadas al cabo en el lugar y medianle 

dncumentación bibliográfica. La es1imaci6n de Ja simililud o divergencia biológica entre Jos 

grupns esludiados se realizó a partir de Jos siguientes tipos de datos: 

a) Lns dermalngllficos digito-palmares y 

b) El Indice cefálico horizontal. 

Estos conslituyen rasgos fenolfpicos de herencia poligénica. El primero se distingue, 

entre otros aspectos, por no sufrir alteraciones significativas en su configuración por efectos de 

la edad de los individuos. Durante la vida postnatal, no es afectado por el medio ambiente,y, 

aunque lns palrones formados por las crestas varían en tamallo, forma y detalles estructurales, 

éslns pueden ser clasiílcados en algunos tipos principales (Holt 1968:6). Por todo ello Ja 

frecuencia relaliva de los diferentes rasgos dermopapilares en las poblaciones, resultan ser 

buenos auxiliares para establecer afinidades genéticas entre éstas. 

Por su parte, el Indice craneal horizontal, desde su introducción por Retzius en 1842, 

cumn medida de la relación porcentual entre anchura y longitud máximas del cráneo (Comas 

1976:36), cobró vigencia no sólo en los estudios comparativos de poblaciones esqueléticas, sino 

que fue adoptado en las investigaciones de antropología física comparativa de poblaciones vivas, 

cnn el nombre de Indice cefálico horizontal; de ah! que ha resultado ser uno de los rasgos 

anlropométricos más utilizados en el análisis diferencial de grupos humanos. 

Contrariamente a los rasgos anteriores, los datos antropométricos, a partir de los cuales 

estimaremos tamaños y proporciones corporales, se encuentran sujetos a múltiples variaciones, 

entre la.'i que dl!st.acan aquélla.i;; que son propias del proccs.J de crecimiento y que se manifiestan 

scgan la edad, sexo y condiciones de vida de los sujetos. Además, las dimensiones 

un1ropumélricas, en mayor o menor grado son sensibles al medio ambiente interno y externo del 

individun (Susanne 1971, 1975), de modo que la apariencia final de uno o varios de estos rasgos, 

n la alcanlada en un determinado momento de la vida del sujeto, puede no corresponder a la 

esperada, en vinud de las diversas contingencias que el sujelo enfren1a en su desarrollo infantil. 
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En consecuencia. los datos antropométricos brindan información acerca de la condiciones 

hinlt\gicas de los grupos estudiados (Tanner 1986); y de alguna manera, hablan acerca de los 

procesos que inciden en la diferenciación somática individual y grupal. 

A continuación se enlistan las variables que se irán a estudiar, las técnicas y el 

instrumental utilizado para su obtención asf como la nomenclatura empicada en el texto. 

2.5.1 Dermatogllfos 

Uno de los campos de interés de las investigaciones somatológicas ha sido el estudio de 

los dermatoglifns (denna=piel, glifos=canal, surco), lénnino acuñado por Cummins y Midlo en 

1926, para designar a los paniculares diseños formados por el sistema de finos canales y crestas 

~ue se desarrollan, desde la vida fetal y pennanecen a lo largo de la existencia del individuo, en 

la.• superficies papilares de los dedos, así como en las áreas palmar de las manos y plantar de los 

pies (Cummins y Midlo 1926:471). 

Se trata dice Valls: 

... de cnnfigur.1L'iones regulares, a veces muy complejas, presentes en los Primates. en 
ulguna."i especies de MarsupiaJcs arborícolas y en ciertos otros mamíferos que tienen sus 
superficies plantares cubiertas en gran parte de crestas alternando con sus 
correspondientes surcos. En algunos ~ la pane ventral y distal de la cola tienen 
asimismo crestas dcrmopapilares (Valls 1985:354). 

Para la observación y estudio de las configuraciones que adoptan estas crestas 

dcrmnpapilares, generalmente se utiliza su impresión en papel. El material necesario para el caso 

es mínimo y fácilmente disponible: tinta negra para mimeógrafo; dos rodillos, uno de 

aprmdmadamcntc S cm. de longitud, de fabricación comercial y otro de alrededor de 25 cm., con 

una hase de madera hecha por carpintero, donde se monta el rodillo para poderlo girar; un 

Ui.'ip11~itivn de vidrio rectangular de 20 cm. x 25 cm. sobre el cual se hace extender la tinta para 

tnmarla de ahf con el rodillo pequeño. Una lupa de por lo menos 1 Ox de aumento para auxiliarse 
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en la idcntificaci6n de los patrones de los diseftos. 

Con el objeto de obtener impresiones dermopapilares suficientemente claras, se les pidió 

a los niños lavarse las manos con agua y jabón antes de la correspondiente toma. A continuación, 

con un pcquefto rodillo previamente entintado mediante su frotación sobre la superficie del 

vidrio cubiena de tinta, se procedió a entintar palma y yemas, procurando hacer la operación ·de· 

manera homogénea y sin empastar la tinta. Finalmente, se hizo colocar las yemas de los dedos 

a..r entintadas, sobre la hoja de papel colocado encima del rodillo grande y con una ligera 

presión se hizo girar lentamente este llltimo. Con la rotación, se deslizaban suavemente papel y 

mano hasta dejar cuhiena la superficie de la hoja de papel con la impresión deseada. Con agua y 

jaMn se quitó fácilmente la tinta impregnada en las manos. Las impresiones as! obtenidas 

muestran en lineas negras las crestas y en blanco los surcos. 

A la fecha se reconocen dos enfoques principales en el análisis de los dermatoglifos para 

fines antropológicos: el cualitativo y el cuantitativo. De ninglln modo se trata de enfoques 

excluyentes; por el contrario, ambos se complementan. En el primero se hace uso de los diseños 

que se dibujan en la yema de los dedos, palma de las manos y planta de los pies. Para el efecto, 

la tarea ardua y laboriosa consiste en identificar todos y cada uno de dichos diseños o dibujos 

(cnnflguraciones), calcular su frecuencia, así como los patrones que siguen en su distribución en 

la.• series o grupos humanos estudiados. 

El enfoque cuantitativo, como su nombre lo indica, se basa en el conteo del número de 

crcsta'i que componen una determinada configuración. Si para el enfoque cualitativo, Ja tarea de 

idl.!ntincar los disenos digito-paJmares resulta laboriosa, como se ha dicho; contar las crestas que 

cnmpnncn una determinada configuración, lo es mucho más. 

La información que ofrece uno y otro enfoque es, desde luego de distinta fndole y por lo 

mi>mo no comparable entre sf. Pero para efectos de análisis poblacionales ambos parecen tener 

similar peso especffico; aunque algunos investigadores se inclinan a opinar que el enfOque 

cuantitativo es mucho más preciso que el cualitativo en el análisis de distancias biológicas entre 

pohlaciunes humanas (Cfr. Mier 1980). 
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En el presenie trabajo hemos seleccionado el enfoque cualitativo para llevar al cabo 

nuestro análisis, porque de éste existe mucho más maierial comparativo en el paf s. 

El estudio cualilativo de Jos dermaloglifos digilo-palmares demanda de ciertas 

precisiones rehu:ionadas con Ja nomenclatura o notación empleada, algunas de las cuales son de 

uso cnm~n en moñologla humana y otras se han desarrollado en el campo especifico de Jos 

estudios dermalogllficos. De esle modo, los términos usados para designar los planos de 

urieniacMn de Ja palma son anatómicos: bordes proximal, dislal, radial y ulnar o cubila!; o para 

la enumeracMn de Jos dedos en J, JI, 111, IV y V, en el orden de pulgar, Indice, medio, anular y 

menique respeclivamcnle (Fig. 1). 

Por su parle, las configuraciones formadas por los distintos discftos del sistema de crestas 

han sido agrupadas en determinados patrones. Asf, para clasificar las figuras de las yemas de Jos 

dedos, hemos ulilizado la nomenclatura propuesta por Galton y estandarizada por Cummins y 

Mldln (196)); en ésta se reconocen tres principales grupos de diseftos: arcos, presillas y 

torhcliinos (Figs. 2a-O. La identificación de estas figura.• es relativamente fácil si se adoptan los 

sigui..:ntcs criterios: Reconocer la presencio o no de trirradios externos en cada diseño, enten

diendo por éste la figura que resulta en la confluencia de tres sistemas de crestas (Penrosc 

1%H:4); el mismo puede presentar varias formas como se aprecia en Ja Fig.3. Del modo 

an1crior. los arcos se distinguen precisamente porque dibujan Ifneas en arco sobre la yema de Jos 

dedos y no presentan trirradio externo; a menudo se establecen diferencias entre arcos y arcos en 

lienda, en este trabajo hemos reunido ambos tipos bajo Ja denominación de arcos simplemente 

1Figs.2a y b). 

La presilla o asa, traza sus líneas describiendo en la yema curvas muy cerrada-; sobre s( 

mi.<mas que se abren hacia uno de los bordes laterales del dedo. Cuando Ja abenura es hacia el 

lado cubi1al, se denomina presilla cubila! y cuando Jo hace en el lado contrario, presilla radial. 

lnvariablemenle esta figura aparece acompañada de un lrirradio en Ja yema (Fig. 2c). 

El discfto en torbellino es una figura compleja que suele adoptar varias formas: en 

cfrcul11s cnncénlricos (Fig. 2d), en espiral (Fig. 2e) o se halla formado por dos presillas 
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encontradas (Fig. 21). La principal característica que se tomó en cuenta para su identificación fue 

la presencia de dos trirradios en la yema correspondiente (Figs. 2d-f). 

En la hase de cada uno de los dedos 11 al V -Indice al menique- generalmente existe un 

trirradio. cada uno de los cuales se denomina con las letras a,b,c y d respectivamente (Fig. l ); dos 

de sus líneas radiales se dirigen a cada lado del dedo correspondiente y la tercera se interna en la 

palma, formando sistemas de lineas paralelas que desembocan en algún punto del contorno de la 

palma. A estas llnca• se les conoce con el nombre de llneas principales de la palma y se les 

denomina con la letra mayúscula del trirradio del cual proceden. De este modo se tienen las 

linea• A. B. C y D (Flg. l ). 

Con el objcln de precisar Jos puntos de terminación de cada una de ellas y proceder a su 

cla1ificaci6n, se ha dividido el contorno de la palma en 13 espacios, partiendo del dedo pulgar 

como Sl! ilustra en Ja Fig. 1. Es decir: 

El espacio 1 comprende el borde de la palma desde el pulgar hasta el trirradiq 
carpa!. Ese trirradio constituye el espacio 2. El espacio 3 ocupa el borde palmar, desde el 
trirradio carpa! hasta la mitad del borde ulnar de la palma. La parte central la marcamos 
como 4. El espacio S comprende el resto del borde ulnar hai;ta el trirradio que se 
encuentra en la base del meílique. El mismo lrirradio lleva la designación 6. Al espacio 
entre el trirradio bajo el menique y bajo el dedo IV lo marcamos como 7. Al trirradio en 
la hao;c del dedo IV lo marcamos como 8. Al espacio adyacente como 9. Al trirradio 
hajo el dedo III, como 10. Al espacio adyacente como 1 l. A trirradio bajo el dedo JI, 
cnmn 12 y al espacio entre el Indice y el pulgar, como 13. (Pospisil 1965: 170). 

Cada linea principal de la palma de la mano, en teoría, puede dirigirse y terminar en 

cuah.!M.luicra de los puntos descritos. De ser as(, se generaría un elevadísimo número de formula~ 

cinnc."ii (413). Sin embargo, ciertas características de Jas configuraciones de las líneas, limitan Ja 

lihrc direccMn que ella< pueden tomar. La principal de estas limitaciones es que no se pueden 

cru1.ar unas con otras en su trayecto; de ahí que Ja realidad nos enseña que sólo hay ciertas 

comhinacioncs posibles y de ellas, un reducido m1mero resultan ser las más frecuentes, La 

manera de formular o sintetizar por medio de nllmeros los diferentes puntos de salida que cada 
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Fig. 2. configuraciones dermatogl(Cicas: a, arcos; b, arcos en 
tienda; e, presilla; d, e y r torbellino. 

Fig. 3. Algunas variantes de trirradios. El término hace referencia . 
a las 3 lfneas a, b, c. 
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Jlnca registra al finalizar su trayecto al través de la palma de la mano, es mediante una serie 

numl.!rica compuesta por los mlmeros respectivos de los puntos de terminación de cada una de 

ellas, cmpc1.ando con el correspondiente a la línea D para terminar con el de Ja Jfnea A. El caso 

que se ilustra en la Fig. l. quedaría formulado de la siguiente manera: 1 J, 9, 7, 4. 

Cabe advenir, además, que en ciertos casos una misma lfnea se bifurca en algíín punto de· 

su trayecto. dando Jugar a dos ](neas, las cuales a su vez pueden terminar ya sea en el mismo 

punto o en sitios diferentes. La formulación de estos ca.<os se hace mediante un quebrado cuyo 

numerador lleva el m1mcro mayor y el denominador el menor. 

La ausencia del trirradio se expresa con O (cero). Algunas veces la línea principal se 

frustra en ~u desarrollo; es decir, no presenta continuidad para llegar a un dctcnninado punto del 

tinrdc diJ la palma. En estos casos, si la trayectoria que alcan1.a Ja línea principal en su desarrollo 

l.'' 1.fomasiado pcqut.:i1a, !-iC Je designa con la letra x (rnimlscula). Cuando ésta alcanza a recorrer 

un dctcrminad11 tramo. pero sin llegar al extremo de la palma se le designa con la letra X 

(may~scula). A este tipo de líneas se les conoce con el nombre de líneas abortivas. 

La dircccitin más o menos longitudinal o transversal del curso que siguen las líneas 

principales de la palma, con relación al eje longitudinal de ésta, se halla determinada por las 

líneas D y A, ya que ~.11tas limitan la extensión de las líneas C y B en los extremos de la palma. 

Pnr esta ra16n, rara rc.'iumir las variantes que muestran en su decurso las Ifneas D y A, se han 

idl..'<u..lo Ju.., llnm1.u.los tipos modales, los cuales no expresan sino la síntesis de los principales 

punto.'i di! ll!rminm.:il'n de estas líneas. Así para la lCnea D se tienen tres tipos modales: el 7 que 

suhsumc la.'i terminaciones 7, 8, X y S; el 9. que abarca las terminaciones 9 y 10 y el 11 que 

t.·omprcndc la.'i terminaciones 11, 12 y 13. De la misma forma, los tipos modales de Ja línea A 

·"'"' el ~que incluye al propio 5 , 6 y 7; el 3 que comprende el 3 y el 4; y el J que involucra el 

1 Y el 2 <Cummins y Midlo 1961: 111-113). La combinación de los punlOs de terminación de la 

lineas D, C y B en cada palma de la mano permite una expresión numérica compuesta de tres 

cifms. A esta expresión se le conoce con el nombre de lipos de Wildcr. En Ja Fig. l, dicho tipo 

"'ría 11.9.7 ((Jlivier 1969: 108). 
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Nuestro trahajo comprendió el análisis porcentual de las frecuencias de los diseños 

digitales y de los puntos de terminanación de las \!neas de la palma, según sexo, lado de la palma 

y comunidades de estudio. Para el análisis de las figuras dactilares se calcularon en cadu serie 

h" índices de Cummins o de Intensidad de Patrón (JIP), de Furuhata (IF) y de Dankmeijer (ID), 

cuyas fórmulas~ expresan a continuación: 

JlP= 'I,(2T+Pl 
n 

IF = ... I..,,.r_x_1_0_0 
L,CPc+Pr) 

1 
'I,AxlOO 
D=~ 

Donde T = torhellinos; n = mlmero total de casos; P = suma de presillas radiales + 

presilla.' cuhitales; Pe = presillas cubitales; Pr =presillas radiales y A =arcos. 

Para el caso de la lineas principales de la mano se calcularon las frecuencias con que 

cada una de ellas desembocó en los distintos puntos del contorno de la palma. Se calcularon 

lamhién los tipos modales 11, 9 y 7 de la l!nea D y 5. 3 y 1 de la \!nea A. De igual modo, se 

estimaron la.'\ frecuencias porcentuales de los tipos de Wildcr. Todos estos valores se 

concentraron en cuadros de frecuencias de acuerdo con cada lado de la palma y el sexo de los 

individuos. En nucMra sección 2.5.3 (Análisis estadístico) explicaremos la manera como se hará 

el tratamiento cstadíslico de estas variables. 
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2.5.2 Datos somatométrieos 

Previo a Ja enumeración y descripción de Jos datos antropométricos utilizados, conviene 

hacer algunos senaJamientos relacionados con las técnicas de medición empledas en el texto, su 

nomenclatura e Instrumental usados. 

En el ámbito de Ja antropología física, como en el de cualquier otra disciplina cientffica, 

·si: impone la necesidad de estandarizar las técnicas de medición, así como la notación para 

designar los puntos y las variables antropométricas, Jo mismo que para el instrumental utilizado. 

La razón es ohvia porque sólo de esta manera los datos manejados pueden ser comparables con 

Jos consignados en 1 a literatura bajo el mismo nombre. 

Para lograr esta estandarización se exigen varias condiciones, las cuales van desde la 

adccuaci~n del sitio de trabajo, el manejo del instrumental, Ja posición del sujeto durante Ja 

tnma de Ja medida y otras más que regularmente aparecen en Jos manuales de antropología física 

(Comas 1976: 260-268). NaMalmente, la forma ideal de realizar esta ~ctividad es en un 

lahuralorin antropométrico debidamente acondicionado. Pero en el caso nuestro. por tratarse de 

estudio." rcali1.adns en el medio rural lejos de esas condiciones ideales, se Consiguió que en cada 

escuela donde se realizó la investigación, se nos proporcionara uno de los salones de clase o en 

su defecto, un local donde procuramos allegamos de los requerimientos indispensables para 

rcali1.ar el trabajo. 

En cuanto a las t~cnicas empleadas, hemos seguido las recomendaciones internacionales 

estahlccidas para la toma de Ja mayoría de las medidas utilizadas. Especialmente para Ja 

identificación y Jncali1.ación de los puntos amropométricos nos hemos apegado a las 

recomendaciones de la Convención lntcroaciooal de Ginebra (Comas 1976: 642-646); así como 

a llL• cspcciticacinnes hech1L< por Weiner y Lourie (1969). Para las medidlL< y puntos 

anlropnmétricos que no figuran en estas recomendaciones, se anota la bibliografía respectiva. El 

pi:rs11nal que nos auxilill en la wma de las medidas fue entrenado en el curso de antropometría 

que el aut_or ha impartido en la especialidad de antropologfa física de la Escuela Nacional de 
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Antmpulugra e Historia. Se trata de estudiantes (hombres y mujeres) que cubrían o bien sus 

prácli&.:as e.le curso o realizaban el trabajo de campo correspondiente a las actividades c11rriculares 

de su especialidad. 

El instrumental utilizado consistió en un estuche antropométrico de la casa Siber y 

Hegner. cumpucstn por un antropómetra GPM, un compás de corredera, uno de ramas curvas y 

una cinta mfüica metálica. En la medición del panículo adiposo se utilizó un plicómelro del 

1ip11 Harpcndcn y para el peso, una báscula OelCClo pesa personas. Los datos fueron anotados en 

millmetros en una cédula elaborada para el caso con excepción del peso que se registró en 

kilogramos con aproximación de 100 gramos. 

Los nii\os, ase como sus padres y maestros fueron informados con anticipación acerca 

del lrahaju que nuestro equipo realizarla en cada plantel. Se les explicó que a los escolares se les 

t11m:1rCan una 9!ric de medidas, varia.e; de las cuales para su toma. requieren que el sujeto vista un 

mínimn de ropa y permanezca descalro durante el estudio; por lo tanto, se les pidió que 

asislleran a la escuela -el día de su medición- en ropa deportiva (short). 

La encuesta abarcó a toda la población escolar de primaria y secundaria que asistía a l:ls 

escuelas de cada comunidad, incluyendo ambos tumos cuando había matutino y vespertino. Se 

aplicó una c~dula antropométrica que comprendía un total de 42 medidas, de las cuales hemos 

!'IJ!lcccinnado para su análisis la.e; siguientes: 

Estatura total o talla. El sujeto de pie, parado sobre una superficie plana y horizontal 

1un pc¡lcswl <le madera fabricado para el efecto), con la cabeza orientada en el plano de 

Frankfurt. Talones juntos y punta de los pies separadas, brazos y manos colgados lateralmente. 

La medida va del v~rtcx a la superficie de apoyo y se tomó con el antropómetra (Fig.4). 

Estatura sentado. El sujeto en posición sedente, con la cabeza orientada en el plano de 

Frankfnrt. Muslo y pierna formando ángulo recto. La medida del vértex al plano de asiento se 

tomó con el antropómetro (Fig.S). 

Longitud del miembro lnrerlor. En sentido estricto o en términos anatómicos, esta 

medida hace referencia a la longitud comprendida entre el punto más elevado. de la l!nea de 
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Flg.5.llustraclón de la poslclcfn del sujeto para medir la talla sentado, 
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articulacit'm de la cabeza femoral y el piso, cuando el sujeto se halla de pie. Pero en virtud de la 

inaccesihilidad de dicho punto articular para la toma directa de la medida, se han propuesto 

varias formas que pcnniten su aproximación. A continuación haremos mención de aqu~llas que 

""reali1an cnn el antropómetro (Olivier 1960:34): 

a) Por sustracción entre la talla total y la talla sentado. Esta dimensión hace referencia, desde 

luego, a la longitud de la extremidad inferior considerada a partir del plano isquiático, por lo 

tan1n cs mi.:nnr a la huscada y varía de acuerdo a la distancia quc media entre dicho plano 

isquiáth:o y la línea ankular de referencia. 

bl A partir de la entrepierna. Usada principalmente por los sastres. El punto de referencia es 

impreciso y por lo mismo muy variable, aunque por su ubicación debe ser menor a la buscada. 

e) A partir del trocanterion, borde superior del gran trocánter. Como las anteriores, resulta menor 

que la dcscada en virtud de la diferencia existente entre la línea articular de Ja cabeza femoral y 

el tmcantCrinn. Varía en el adulto en t6rmino medio unos 15 mm. en el hombre y unos 10 mm. 

en la mujer, pudiendo iníluir, además, la inclinación del cuello femoral. 

dJ A partir del punto sinfisial, parece ser la que más se aproxima a la medida buscada, pero tiene 

el incnnvcnicnlc de uhicarsc en una región anatómica cuya exploración afecta el pudor de las 

pcr!'.onas. Esto constituye un serio obstáculo para su obtención en la gente de los poblados 

rurales estudiados. 

e) A partir de la espina ilíaca anterosupcrior. Se obtienen medidas de mayores dimensiones que 

la.< anteriores, por ello se ha propuesto restarle 40 mm. - en el adulto - para aproximarla a la 

medida buscada. Sin embargo, ésta varía según la talla, la edad y el sexo de los individuos. 

! llivicr ( 1960) opina que podrfa establecerse alguna equivalencia de ésta con las demás medidas, 

r111r ejemplo restándole 6 cm. para obtener la correspondiente al trocánter y 7 cm. para la del 

pubis, siempre tratándose de población adulta. En nuestro trabajo, por la.• dificultades que nos 

implicó tomar la altura al sinfision, usaremos la altura a la espina ilíaca antcrosupcrior sin 

mmlil1cación alguna. 

Anchura o diámetro blacromial. Es la distancia de acromion a acromion. Se. toma con 
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el extremo superior del anlropómetro armado como compás de corredera, el sujeto debe estar de 

pie y el antrnpumetrista para hacer la medición se coloca detrás del sujeto. 

Anchura blcrestal o diámetro blcrestallíaco. Es la dimensión iliocrestal a iliocrestal. 

Se toma como la medida anterior. 

Anchura máxima o diámetro transverso máximo de la cabeza. Es la distancia 

curinn-eurion. Se toma con el compás de ramas curvas y el sujeto sentado. 

Longitud máxima o diámetro anteroposterior máximo de la cabeza. Es la distancia 

de glahcla a npistocráneo. Se toma con el compás de ramas curvas y el sujeto sentado. 

Perímetro cefálico. Es la medida del perfmetro transversal de la cabeza. Se toma con la 

cinta m~lrica mc1álica, siguiendo una línea que pa~a por glabcla y opistocráneo. El sujeto debe 

cslar sentado. 

Altura morfológica de la cara. Distancia entre gnation y nasion. Se toma con el compás 

de com:Llcra y el sujeto sentado. 

Anchura de la cara. Distancia de zygion a zygion. Se toma con el compás de corredera 

y el sujeto sentado. 

Perímetro o clrcunrerencla del brazo relajado. Es la medida del perímetro del brazo. 

Se toma cnn la cinta métrica mclálica a la altura del punto medio entre acromion y radial. El 

sujeto dchc estar de pie y los mdsculos del braw relajados. 

Perímetro del tórax. Medida del perímetro torácico tomada a nivel mesoesternul, con la 

cinta mi!trica metálica y el sujeto de pie. 

Pliegue subcutáneo o panículo adiposo del tríceps. Es la medida del panículo adiposo 

tomada con el plicclrnctro, en la cara posterior del brazo y en su sentido Jongiludinal, sobre el trf· 

ceps. El sujeto de pie con los brazos colgando a los lados y en relajamiento. 

Peso corporal. El sujeto con el mlnimo de ropa y dcscalw. 
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Medidas derivadas e Indices. 

Lon¡ltud del núembro superior. Se obtiene mediante la resta de la altura del acromion 

y la altura del dactllion. 

Indice cerállco horizontal. Es la relación porcentual entre la anchura máxima de Ja 

cahcza y su longitud máxima. Su fórmula es: Anchura máxima de la cabeza x l 00 I Longitud 

máxima de In cahc1a. 

Indice racial morrol6glco. Traduce como el anterior, una relación porcentual entre la 

altura morfológica de la cara y su anchura. La fórmula es: Altura morfológica de la cara x 100 I 

Anchura de la cara. 

Indice córmfco. Expresa la proporción entre la altura del busto y Ja talla total. Su 

fórmula e>: Estatura sentado x IOO I estatura total. 

Indice acromlo·crestal o acromlo·lllaco. Refiere la relación porce.ntual existente entre 

la anchura hicrcstal y la biacromial. Su fórmula es: Anchura bicrestal x 100 I Anchura 

biacrnmial. 

Indice vital. Denominado asl porque expresa el desarrollo proporcional del tórax 

respecto a la talla total. Su fórmula es: Perímetro torácico x IOO I Estatura total. 

Indice ponderal. Se trata de la relación de la talla respecto al peso corporal del sujeto. 

Su fórmula es: 

T IP=-;¡¡; 

Donde Tes la talla expresada en cm. y P el peso en Kg. 

En nuestra sección correspondiente al análisis del estado de nutrición de Jos grupos 

estudiados, entre otros. hemos empleado el Indice de Ja masa corporal, cuya fórmula es: 
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IMC= Peso(kg) 
Tal/a(m)' 

Para el cálculo de las tres áreas mencionadas a continuación, se considera la sección 

uansversal del brazo como formado por tres anillos concéntricos, el más inlemo de los cuales 

estarla representado por el segmento humeral; adyacente a éste, se encuentra la capa de mdsculo 

que envuelve al hueso. La capa externa lo constituye el tejido adiposo. Es fácil comprender que 

se trata de una consideración teórica, pues en sentido estricto cada capa o tejido está muy 

distanle de adoptar tal configuración; Lcaner ~ (1985) han seftalado las limitaciones de los 

resultados de dichas fórmulas. Para el caso del perímetro muscular del brazo, con base a datos 

derivados de tomograf!as, Heymsfield i:ul.( 1982), encontraron que la contribución de la sección 

humeral fue de alrededor de 10 cm2 en hombres y de 6.5 cm2 en mujeres. Además, es dable 

pensar que cada uno de los tejidos aqu! involucrados (óseo, muscular y adiposo), debe responder 

de modo dlstilnn a los embates de la desnutrición. 

Alln cnn los scftalamientos anteriores, en nuestro trabajo hemos a~licado las fórmulas 

gcum~tricas para el cálculo de las áreas correspondientes a los tejidos gra'io y muscular de la 

scccii\o media del brazo, con el interés de utilizar los resultados como indicadores de condición 

nutricia. Las Mrmulas respectivas se consignan a continuación (Gumey y Jelliffe 1973:912). 

Area grasa del brazo: 

Ag =(.tt¡taJ-['~:•''] 

Area muscular del brazo: 

Am = [ iri.-;:P•),] 

Area total del brazo (expresa la suma de las dos áreas previamente mencionadas) y su 

Mrmulaes: 

Ar=[.i¡txn]'xn 

Dond" Pb=Per!metro del brazo y Pa=Panfculo adiposo del tríceps. 
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2.5.3 Análisis estadlsUco 

Para alcanzar los objetivos planleados en nuestro trabajo, se hizo necesario aplicar 

detcnninado análisis estadlstico en función de la lndole de la infonnación deseada. En este 

sentido integrarnos los siguientes grupos de datos: 

a) Aquéllos que permilen inferir grados de afinidad o divergencia genética entre las 

pnMacinnes estudiadas. Se trata aqul de las variables utilizada.• para acceder al análisis de 

diferencias y/o similitudes bio16gicas no atribuibles, de manera directa, a Jas condiciones 

materiales de vida de los individuos o a las acciones del medio ambiente externo. Para et caso se 

emplearon los dermatoglifos digitopalmarcs y el lndice cefálico horizontal. 

h} La'\ variahlcs antropométricas que traducen el tamaño total o de los segmentos del 

<:Ucrpn. Estas se utilizaron cspccialmcntc para obtener información acerca de los logros o las 

deficiencias que tos individuos registran en su crecimiento, cuando las medidas se toman en 

detcnninadas edades de la vida del individuo en crecimiento. En este apartado se hallan 

prácticamente tudos los datos antropométricos utilizados. 

c) Aquéllos datos que hablan acerca de la proporcionalidad corporal de los sujetos 

estudiados. Los mejores indicadores en este renglón son los índices corporales. Estos se utilizan 

para estimar la armonla o disarmonla morfosomática alcanzada por los individuos, segtln edad y 

sexo; cuestión estrechamente relacionada con el proceso de crecimiento físico. 

d) Las variables empleadas como indicadores de condición nutricia de los nii'ios. En este 

a.•pecto se empicaron fundamentalmente: peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad 

Y las medidas de la sección transversal media del brazo (perlmctro del braw, panlculo adiposo 

del brazo, áreas gra.•a, muscular y total del brazo) y el lndice de la ma.•a corporal. 

En esta parte de nuestro trabajo se describen los aspectos más generales relacionados con 

los procedimientos estadísticos empleados en el análisis de los datos. Las especificaciones 

cuando se estimaron necesarias, se incluyen en cada sección del texto donde corresponden. De 
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este modo, un primer acercamiento al análisis de Jos materiales se Ilev6 al cabo a partir de Jos 

valores estadísticos descriptivos de cada u.na de las variables consideradas. Se elaboraron 

cuadros de concentración de las frecuencias porccntuaJcs de los rasgos dcrmatogllficos y de los 

valores medios y de dispersión para Jos datos antropométricos. Algunos Indices antropométricos 

se manejaron tamhién en términos de frecuencias porcentuales. 

Los siguientes niveles de análisis fueron de tipo inferencia! y de pruebas de hipótesis, por 

In 4uc se examinaron los distintos grados de variabilidad intra e intergrupalcs. Para el caso de las 

frecuencias de los diseños digitales, se aplicó Ja prueba 1 de proporciones cuya fórmula es: 

Donde· 

_ CF; +F.,l 
P. - (n, +n,) 

y 

q.=1-p. 

y Fr¡ y Fr2 son las frecuencias de Jos caracteres considerados en cada serie (Montemayor 

19n:220- 22 !). 

Por otra parte, se realizó Ja prueba de asociación estadfstica de Jos rasgos dermatoglificos 

con!-iidcrados, scglln lugar de procedencia de las series. En este caso se utilizó el paquete 

estadístico dBASE ST ATS para microcomputadoras compatibles con JBM. Dicho análisis, desde 

luego, se reali1.~ a panir de cuadros de contingencia y pruebas de x.2 (Montemayor, Jl!.:209-212 

y 2H2-2X7). 

El análisis de Ja varianza (ANOV A) se aplicó en el estudio de Jas variables 

antropométrica.'i, con el objeto de conocer el significado estadístico de las variaciones 
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inlcrgrupalcs. Esto como prueba de hipótesis, donde los valores F calculados indican la 

inlensidad de las discrepancias entre las mues1ras y la l precisa la magnitud de las diferencias 

segOn pares de muestras.(Montemayor J.I¡: 425-485). 

Para conocer la distancia biológica que media enlre una serie y olra, a partir de las 

variables dermatogllficas y del Indice cefálico, se aplicó la distancia generalizada de Hiemaux 

(Hiemaux 1965). cuya fórmula es: 

~rlllJ::hl'J.J' 
Á = 10000 ...:.. • 

n 

Donde gi es el carácter considerado, PI y P2 las poblaciones ll'atadas y ni la gama de 

YW'iación mundial de la frecuencia o en su caso del valor medio de los rasgos en cuestión. 

Por otra parte, se establecieron comparaciones con series de datos anll'opométricos de niños que 

nn son de la región, para apreciar las diferencias o similitudes entre ellos y de esta manera tratar 

de inferir acerca de las condiciones biológicas de los niños estudiados; en particular sobre su 

cnndición nutricia. Estas comparaciones se realizaron tanto en t~rminos porcentuales como a 

partir de valores sigmáticns mediante la siguiente fórmula: 

x-m Z=-
s 

Donde x es la variable a comparar, m es el valor medio y s la desviación estándar del 

grupo de referencia. 

Con el mismo objetivo se analizaron los datos sobre composición corporal, del peso 

scgOn talla, de la talla scgOn edad y sexo, para deducir posibles problemas de nutrición y de 

crecimiento físico de los escolares en cuestión. 

Para conocer la forma en que se agnipan las comunidades en función de las dimensiones 

Y proporciones corporales de los sujetos adultos, se hizo uso de las técnicas de análisis de 

agrupamientos (Crisci y López Armengol 1983:52), mediante las cuales se construyeron 

dendrogramas para una mejor ilustración de los sistemas de ngruparnienlo. 
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2. 5.4 Las series estudiadas. 

En el Cuadro 1 se presenta el ndmero de sujetos estudiados, segdn grupos de edad, sexo y 

lugar de procedencia. La nrgani1.ación de las series por grupos etarios tiene relevancia para el 

análisis anlrnpom6trico; e.11pccialmcntc cuando los datos corresponden a individuos que se hallan 

r.m las etapas di! crecimiento. período en el cual et cuerpo humano cxpcrimcn~ de una edad a 

otra, camhios notables en su tamaño y proporciones corporales. No así para los dennatoglifos. 

los cuales una vez csiablccidos pcnnancccn prácticamente invariables a través de toda la vida 

del sujeto. 

Atendiendo a las consideraciones anteriores, los datos antropométricos de la población 

L!Scnlar se clasificaron por grupos de edad en ai1os cerrados, de tal forma que los meses en torno 

a la cLlad correspondiente, en más o en menos, se tomaron de la manera siguiente: En el grupo 

de edad de K aftns, se incluyeron nrnos cuyas edades fluctuaron entre los 7 aftos 7 meses y los 8 

aftus 6 meses y ""' en adelante h"-'ta los 17 anos con 6 meses. Por la notable reducción del 

mlmcm de sujetos mayores de 1os 17 años en nuestros grupos etarios, se integraron series de 

individuos entre los IK y 50 aftos (+18 allos). Lo anterior se hizo tanto para hombres como para 

mujeres. 

Por su panc, los datos dermatogllftcos se organizaron scglln sexo y lado de los dedos y 

palma.o; analizadas, en virtud de que se ha visto que éstos muestran variaciones intcrscxualcs y 

~gún lados dl.!rccho e izquierdo. Aquí cnbc precisar que los dermatoglifos corresponden 

cx.clu!-.ivamcntc a la población escolar de cada comunidad, por lo que las series respectivas 

aharcan fundamental mente a niños y jóvenes, hombres y mujeres entre las edades de 6 a 17 

ai\n.'i. En tanto QUI.! el estudio antropométrico, además de la población escolar. en sus cohortes 

""gdn grupos etarios como se ha seftalado, cuenta con jóvenes y adultos, hombres y mujeres de 

cadil cnmunidad, c.¡uicncs voluntariamente aceptaron ser estudiados. Si bien es cierto que la 

cantidad de sujetos inclui<los en nuestra investigación aparece en el Cuadro l, el efectivo 
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Cuadro l. Nilmero de indiYidllOI mtudllldoe ae¡Un edad. leJD y 
lupr de orf&m.. 

1.lcaooutla Mecall8la!!!! Cuhll8C8D 
F..i.d Hombres Jiu~ Hombres llu~res Hombres llu!lres ToW 

7 10 8 18 
8 27 28 10 4 13 1' 96 
9 29 35 2' 20 30 28 166 

10 43 35 20 26 29 17 170 
1l 37 56 30 39 32 19 213 
12 41 57 37 " 33 31 2'0 
13 25 30 58 39 29 20 201 
14 29 27 37 30 48 22 193 
15 29 26 35 38 28 19 173 
18 29 25 30 27 25 15 151 
17 g ' 32 12 21 7 85 
18 ª' 29 " 16 45 93 201 

Total 332 352 357 292 341 233 1907 
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numérico para cada análisis estadístico particular se consigna en Jos cuadros respectivos, tal 

comn puede constatarse en el capltulo correspondience a resultados. En dichos cuadros, el 

mlmero de casos analizados no siempre irá a concordar con los consignados en el Cuadro 1. por 

la.< ru.ones seftnlada.• y además por Ja necesaria depuración a que fue sometida cada variable 

durante el proceso del análisis estadístico aplicado. 



CAPJTUL03 

CARACTERISTJCAS SOCJOECONOMICAS DE LAS COMUNIDADES 
ESTUDIADAS. 

3.1 La reglón 

El espacio geográfico comllnmente conocido con el nombre de Sierra None de Puebla, 

""ubica en un tramo de la cadena montañosa formada por la Sierra Madre Oriental. Su extensión 

ahan:a desde la cuenca del río Tuxpan. al norte, hasta los lfmitcs con los llanos de San Juan hacia 

el sur. Al oeste limita con los estados de Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz y al oriente con la 

ptanich.: costera de Vcracruz. Es decir, se locali1.a aproximadamente entre los 19° 40' y 20º 45' de 

latitud nonc y los 97° 1 S' y 98º IO' de longitud oeste (Fig. 6). 

Su área mayor ~l.! despliega hada la vertiente del Golfo de México, el cual muestra unn 

superficie sumamente accidentada, pues cuenta con elevaciones que sobrepasan los 2500 metros 

sobre el nivel del mar y cañones que descienden hasta alrededor de los 200 metros sobre el nivel 

del mar. Se encuentra surcada por importantes sistemas fluviales que drenan hacia el Golfo de 

México; tal es el caso de los ríos Tuxpan, Cazones, Tccolutla y Nautla, con sus diversos 

anuentes. Es una región hllmcda por excelencia y de vegetación exuberante, ya que gran parte 

Ucl añn se ve generosamente beneficiada por precipitaciones pluviales originadas por la descarga 

de nubes procodontes del Golfo de México. 

El clima predominante en el área scglln Fuentes Aguilar es Cwbg, templado hllmedo con 

lluvias en verano, siendo Ja temperatura media del mes má.< cálido del año de alrededor de 22º. 

Las subdivisiones climáticas del área de acuerdo con INEGI se presentan en la figura 7 (INEGI 

19H7:15·16). 

Por su configuración topográfica ofrece, sin embargo, una gradación climática en 

concordancia con la altitud sobre el nivel del mar; de este modo, el clima es templado frío hacia 

la.lj partes elevadas, en tanto que se torna caluroso en los lugares bajos. Lo anterior pennite el 

cultivo de una amplia variedad de productos agrícolas y frutícolas, como la man1.ana, ciruela, 
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Fig. 6. Croquis de la región de: la Sierra Norte: de Puebla y ár2&5 circunvecinas. 

¡ tZacapoaxt1a. Put. 
Taiu!iin2.Comalltpcc,Put. 
J lNauzanlla, Put. 
• '-Xalaupan,Put. 

,' S.Jonotla,Put. 
~· 6.Hurhuctla,Hgo. 
1 7.Caxhuacan,Put. 
\ B.El Tajín, Ver. 

•, 9.Tuzamapan,Put. 
,-. 10.Mccapalapa.Puc. c., 11.T"*1g0delloria,Hgo. 

••, 12.San Bartolo, Hgo. 
' 13.Pisaflorcs, Ver. 

1'.San Nicolás, Hgo. 
15.San Pablilo, Pu<. 
16.Santiago,Hgo. 
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Fig. 7. Oimas y localizacicln m las poblacionzs ~l ánia Investigada. 
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chahucano, durazno y la papa, propios de los climas templados; Jos cltricos, la calla de azdcar, el 

plálano y la pimienta se producen mds bien en climas cálidos. En tanto que el cultivo del café se 

reuli1.a de manera 6plima enlre los 600 y 900 metros sobre el nivel del mar. Na1uralmen1e que 

los cultivos tradicionales como el mafz, frijol, calabaza y chile, en sus diferentes variedades se 

reali'.an en toda la venien1e; con la panicularidad de que en las partes elevadas, se levanla una 

cosecha de maíz al ano, en lanto que en las zonas bajas y calurosas se llega a cosechar esla 

grumrm:u hnsla dos veces al afto. 

La Sierra Norte de Puebla constituye asienlo de importan1es ndcleos de población 

indígena. muchos de los cuales hasta fechas recientes permanecieron en relativo aislamiento por 

la.• csca.o;a.• vías de comunicación que unían el drca con el resto del pafs. 

El segmento territorial de referencia, guarda una larga historia adn por conocer, pues 

1.m1rc más rcmnta nos resulta más desconocida. 

De manera hipoté1ica Manrique (1975:137-160) planteó que esta región formó parte del 

área lingUCstica cultural prolomayana hacia el horizonte agrícola incipiente (Ca. 2500 a.C.). En el 

horillln!C agrícola (Ca.1500 a.C.) ya parece compartir su territorio con las áreas paleomayana y 

palc111n111naca. En tanlo que para el período de las aldeas y centros ceremoniales (Ca. 600 a.C.), 

se le uhica plenamenle ya como drca linguistica totonacana. colindando hacia el none con 

hahlanlcs de lengua• mayanas, al sur con mixeanos y oaxnquenos y al oeste con otopameanos. 

El propio autor sugiere que para el período de los centros ceremoniales y centros urbanos 

(Ca. 400 d. de C.), los confines del área totonacana parecen sufrir serias transformaciones por la 

presencia de hablantes de lenguas yutonahuana hacia su porción sur (Manrique Jl!,:137-160). Sin 

cmhargo, desde cntnnc:cs hasta la Conquista. su afinnación como área totonaca es evidente, 

aunque muy penetrada por corrientes migratorias nahuas y otomies. 

De e•te modo, nuestro territorio en la época previa a la Conquista parece haber estado 

ligado al seftorío de Zempoala, formando parte del antiguo Totonacapan (Melgarejo Vivanco 

11143: n Y Arizpe 1973:29). También nos resulta claro que los totonacos compartieron 

tempranamente algunas porciones del área con ndcleos de tepehuas, ambos penenecientcs a la 
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gran familia lingüística mayance. 

Si bi1m es cierto que no se conocen con precisión los diversos movimientos poblacionales 

hahidus aquí en los tiempos antiguos, se ha intentado explicar la presencia de hablantes del 

utomí y del nahua en esta zona eminentemente totonaca. Acerca de los primeros se han 

manejado varias hipótesis (Soustelle 1937, Weitlaner 1941, Carrasco 1987, entre otros). 

La hipc\tcsis que parece más convincente es la expuesta por Carrasco, quien supone el 

ingreso de hablantes del otomí en la zona a raíz de la diáspora de éstos producida por la calda, en 

IJ95, del reinn otomí de Xaltocan en la cuenca de México (Carrasco 1987:266-267). Estos 

inmigrantes sufrieron posteriormente un proceso de aislamiento respecto a sus hermanos del 

Altiplann, en gran medida por la expansión acolhua subsecuente, la cual circundó de hablantes 

nahuas la zona totonaca. Sólo de este modo resulta comprensible la separación territorial de los 

ntnmíes que hahitan esta región, a quienes se les conoce con el nombre de otomlcs de la sierra u 

ntnmlcs del sur de la Huasteca (Galinier 1987). 

A la propia expansión acolhua se atribuye la más fuerte penetración de hablantes del 

nahua en la región, de los cuales se reconocen dos corrientes diferenciadas por sus variantes 

. dialectales: hacia el norte la penetración de hablantes del náhuall procedentes de la cuenca de 

Méxicn, quienes se introdujeron por los valles de Pachuca y Tulancingo. para ocupar las áreas 

alcdaña.'i a Huauchinango y Zacatlán. Por otra parte, hablantes del náhuat al sur y sureste, 

provenientes del altiplano Puebla-Tlaxcala y del sur del estado de Puebla. quienes actualmente 

se lncalit.an en los municipios de TeziuUán, Tiatlauquitepec, Zacapoaxtla, Cuetzalan. entre otros 

tAri1pe 1973:29-30). 

Todo lo anterior, se explica como movimientos migratorios atraidos tanto por los 

uhundantcs recursos naturales del área, como de la excelente producción agrícola que sucio y 

clima favorecían aquí en la región. Los aztecas habíao sometido al área y recoglan copiosos 

tributos impuestos a la población autóctona en los ~!timos tiempos previos a la Conquista. 

Durante la Colonia, el área sufrió los efectos de la reestructuración geopolítica y 

ccunflmica, para ajustarlo a la nueva situación de dominio y explotación de tipo colonial que se 
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irfa impunicndo a su población con el correr del tiempo. Una excelente exposición de algunos 

a.•pcclns relacionados con la disuibución o redisuibución espacial y del poder en la región eslá 

hecha por Garcfa Martfnez (1987). 

Estos movimientos de ajuste a la nueva situación del área, as! como las formas de 

organi1.aci6n pulf1ica, la densidad de población indfgena, sus patrones de asentamiento, entre 

ntra.i; razones, ob1igaron a las autoridades coloniales a reconocer a varias de las comunidades 

indígena.• el carácter de rep6blica de indios. Por otra pane, la Sierra no parece haber llamado la 

ati:ncMn de lns coloni1.adores europeos para asentarse en el área, como ocurrió en otras zonas del 

paCs dunde la minería, la ganaderfa y los obrajes causaron enormes estragos a la población indí

gena. De nu ser por el proceso de evangelización que prosiguió su labor en todas y cada una de 

la.• comunidades autóctonas de la región, lo mismo que en la.• congregaciones que se fundaron 

para el efecto, prácticamente sólo hubo presencia europea de cierta consideración en los 

publadus que han figurado como puertos de entrada a la Sierra o bien en el curso del camino 

México-Veracruz, como es el caso de las ciudades de Huauchinango y Zaca.Uán hacia la porción 

norte; de Tel.iullán, Tiatlauquilepcc y Zacapoaxtla hacia el sur, o de Tetela de Ocampo; esle 

llltimn por su mineral. 

Esta región luvo una gran importancia económica en la época prehispánica, 

principalmente por su riqueza en productos agrfcolas como el maíz, frijol, calabaza, cacao, la 

vainilla y el algodón; ase como de la fauna y flora silvestres que tanto gustaban a la gente del 

Alliplano; csla situación declinó durante la Colonia, lanlo por la merma de la población 

indíg1.ma en general, ocasionada por el impacto de la Conquista como por los cambios habidos en 

la nueva estructura de producción colonial impuesta. 

No fue sino hasta el último tercio del siglo pasado cuando la región comenzó a rccohrar 

su importancia económica, debido principalmente n la introducción de cultivo!o. comerciales 

cumo del café, la papa, la pimienta, la fruticultura en general y la ganadería. Pero el café es de 

lns pruduclos que más se prefieren actualmente en la zona, a pesar de estar sujeto a las 

ílU1..'lUlu.:inncs del mercado internacional, sigue siendo codiciado en el proceso de acumulación de 
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rique1n; éste y la ganadería, son dos de las actividades que han desplazado al cultivo tradicional 

de la milpa en varias comunidades, causando graves repercusiones en el bienestar de la 

pohlacMn campesina del área. Por su pane, la induslria petrolera ha conlribuido en el desarrollo 

de la porción none del área, especialmente en la región de Pantepec, Huauchinango y Villa 

Juárez, donde desde finales del siglo pasado, esta área ya resentfa el impacto de la presencia de 

cnmpui\ias petroleras extranjeras cuyos duei'los acaparaban enonncs extensiones de terreno como 

re,.,rva.< pctrolffera.< (Velope 1982: 29-41). 

En lo que toca a vías de comunicación, la zona se halla cruzada por dos imponantes 

carrc1era.< que la comunican tanto con la planicie cosiera del Golfo como con el altiplano central. 

Una la a1raviesa hacia la porción none (carretera 130) y la otra al sur (carretera 125). a partir de 

éstas se han construido diversos ramales: asf como una imporlantc red de vías de comunicación 

in1crscrrana. principalmente mediante caminos de tcrracerfa, los cuales, a su vez van 

configurando ejes de penetración y desarrollo económico en la región. 

Aciualmcntc gran parte de esta demarcación penenece al estado de Puebla y su dinámica 

sociocultural y económica .ha hecho de ella un conjunto formado por zonas de variado 

dcsarnllh,, compuesto por poblados con distinto grado de a'iimilaci6n a la economía nacional. 

Estos ~ encadenan mediante lazos de diversa fndolc ya sea con el altiplano centraJ o con Ja costa 

del gol ín; eslahonando de este modo, desde las más tradicionales y pequenas comunidades 

indígena.< ha.<ta las ciudades de bocasierra, en una inlrincada red de relaciones que las hacen 

depender una" de otras. 

DIM:utir si esta área, desde el punto de vista conceptuaJ, constituye o no una región, se 

escapa de nues1ro análisis. en la medida que dicho tema no forma pa.ne de los objetivos del 

trahaJu. Sin cmhargo, los nexos históricos que han cullivado desde tiempos antiguos los .grupos 

aquí asentados, nos hace inclinarnos a considerar su carácter regional. Como quiera que esto sea, 

vale tener en cuenta algunos elementos que derivan de la condición geográfica de los pueblos en 

cs1udin, nn sin antes reflexionar acerca de las muy peninentes observaciones de García Manfnez 

sohre el panicular, quien opina: 
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Aunque Jos pobladores de las diversas partes de las Sierras se reconocen 
gcm!ricamenle como serranos, sus diferencias étnicas y económicas y Ja muy variada 
naturaleza de sus relaciones con otros entornos diffcilmenle hacen de ellos un grupo 
humano integrado. De ahí que en las zonas serranas se hayan conformado muchas 
regiones, a menudo poco relacionadas coite sí (García Martfnez 1987:26). 

Lo anterior, desde luego, es aplicable a la Sierra Norte de Puebla desde varios puntos de 

viSla. Entre otros a.•pectos valdría mencionar aquí su composición etnolingUística, pues es bien 

sabido el hecho de que conviven en el área desde tiempos antiguos, hablantes del totonaco, 

tepchua, otomí, nahua y gente mestiza que sólo habla el espaftol. Lo anterior, desde el punto de 

vi•ta cultural. determina la siguienie situación: 

.. .la región esl4 unida en dos direcciones: la numerosa población totonaca mira siempre 
hacia su foco cultural en PapanUa. Y los grupos otomíes y nahuas están vinculados con 
Jos valles centrales. Los tepehuas constituyen un grupo aislado, sin relaciones cullurales 
exteriores, excepto un parentesco lejano con los totonacos (Arizpe 1973:30). 

La población mestiza comparte, desde luego, mucho más con los mbdos de vida que va 

imponiendo la sociedad capilalista en nuestro país, lo cual le obliga a guardar una marcada 

di•tancio en su trato con Ja población indígena de cualesquiera de las lenguas autóctonas del 

lugar. El mcslizn gusta cultivar alianzas de diversa índole con el aparato polftico-administrativo 

en tumo: ésto hace que manienga la mirada dirigida principalmcnle hacia los centros de poder, 

ya sea en la capital del estado o bien en la ciudad de México. 

En eSle contexto se inscriben las tres comunidades de donde fueron extrafdas las series 

e.iudiadas: Cada una de ellas muestra sus propias caracterfsticas que destacaremos más adelante; 

la.~ cuales nos motivaron a seleccionarlas para nuestro estudio. Por ahora dejaremos asentado 

aqul Ja notoria asimetrla observada en el desarrollo social, económico y cultural de estas tres 
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comunidades. Tal situación ha resultado, desde luego, de un largo proceso histórico 

caracterizado por el aprovechamiento desigual de los recursos naturales y del producto del 

trabajo de la población. La acumulación de bienes, por la vía de la apropiación de unos cuantos 

de la rique1.a generada por muchos, redunda en serio detrimento de las mayorías depauperadas. 

Con el interés de hacer destacar algunos de los aspectos seftalados, a continuación 

1ru1arcmus de caracterizar a cada una de las ues comunidades estudiadas. 

3.2.1 Zacapoa•Ua 

Cabecera del municipio del mismo nombre, Zacapoaxlla es una ciudad serrana por 

excelencia, localizada entre los 19° 52' 20' de latitud norte y 97º 35' 16' de longitud oeste, a una 

altitud de 2045 metros sobre el nivel del mar (INEGI 1992:4-8, Fig. 8). 

Su ubicación geográfica le permite disfrutar de un clima templado Mmedo. con lluvias 

inlcrmitcntcs durante Indo el afio, siendo más intensas en verano. Presenta una temperatura 

media de 19.7°. con una mínima de 10.4º. Es comón ver a la ciudad cubiena de espesa neblina. 

TmJu In anterior hace propicio el lugar para el cultivo de diversas variedades de frutas, como la 

man1.ana, pera, ciruela. durazno y chabacano. Así como de la papa, el chayote, el aguacate y 

desde luego. el maíl, frijol y múltiples variedades de calabaza. 

Los orígenes de Zacapoaxlla se remontan desde épocas prehispánicas, surgido como 

pequenn a.'iCnlamiento humano perteneciente al gran seftorfo de Tlallauquitcpec; la comunidad 

parece derivar su nombre, precisamente del hecho de que en ese lugar solían verificar el recuento 

del tributo que debían pagar los diversos poblados de la región sujetos a dicho señorío. De ahí 

que Zucapnaxlla signifique "lugar doode se cuenta el 1.acate" (Sánchez Flores 1984:48·49). 

01.! hecho, Zacapoaxtla no figura entre las principales comunidades indígcna.'i 

prehispánicas del área; es decir, no se halla mencionado entre los llllialW que se disputaban la 

he~emnnía de esta porción de la sierra, en la época anterior a la llegada de los españoles. Su 

auge arranca prácticamente en los inicios do la Colonia; en especial durante la segunda mitad del 
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siglo XVI. que fue reconocido como República de Indios. De este modo, parece haber sido el 

primer pueblo ind!gena de la sierra que recibió este reconocimiento sin haber sido altepetl 

¡Garc!a Mart!nez 1987:220). Posteriormente logró independizarse de Tlatlauquitepec, para 

despu~s continuar su vigoroso desarrollo histórico que ahora conocemos. 

Hacia los años 30 del siglo XVII se constituyó en Villa de Españoles y convertirse, en lo 

sucesivo. i:n activo promotor de la evangelización y colonización espaf\ola de esta área y eje para 

la conservación de la pa1. entre la.• poblaciones ind!genas aledañas. Se sabe que fue en la última 

dccada del siglo XVII y la primera del XVIII, cuando arribaron importantes núcleos de 

pohlacit\n española a Zacapoaxtla. 

Entre las actividades que se conoce desarrollaron estos colonos figuran: la agricultura. la 

ganadería y el comercio. Otros se dedicaron a Ja administración pública, las letras, la milicia y la 

clcrcda. Todo ésto, desde luego, en el contexto y estructura de producción colonial. Es decir. 

sojuzgando a la pnhlación nativa y apropiándose de las tierras y recursos naturales del área. 

En la época independiente, ZacapoaxUa jugó importante papel de. liderazgo polltico y 

militar en la rcgil1n, al participar activamente en los diversos movimientos sociales que 

cnnmnvicron el país, así como en las acciones bé1icas contra las intervenciones extranjeras en el 

tl!rril11rin nacional. Estos hechos contribuyeron a consolidar su posición social y económica 

i:omu uno ú..: los principales puertos de entrada a la Sierra; lo cual también condujo a que fuera 

elevado al rango de ciudad el 5 de diciembre de 1864, con el nomhre de Ciudad del 25 de Abril, 

en reconocimiento a la valiente acción del contingente militar de Zacapoaxtla en la defensa del 

ex convento de Santa Inés, en la ciudad de Puebla, en ocasión del segundo sitio del ejército 

lnva.•or francés a dicha ciudad el 25 de ahril de 1863 (Sánehez Flores 1984:223). 

En la actualidad, seglln el propio autor, la cabecera municipal cuenta con alrededor de 

1751Kl habitantes y el municipio en su totalidad alcanza a sumar unas 70000 almas. Sin 

emhargu, el Censo General de Población de 1980, que corresponde a la época de nuestro estudio, 

sólo registra para esta ciudad un total de 6401 hahitantes, siendo 2943 hombres y 3458 mujeres. 

La diferencia en el número de habitantes registrados por esta.• fuentes se debe, sin duda, a los 
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distintos criterios usados para efectuar el recuento de la población. Tómese en cuenL1 por 

ejemplo, la tradición vigente en Zacapoaxtla de considerar a varios poblados cercanos como 

harrins de esta ciudad; lo cual obviamente eleva el mlmero de habitantes si el recuento se efectúa 

con cstl! criterio. 

Cksde el punto de vista etnolingUfstico, el municipio de Zacapoaxtla se encuentra en una 

111na de fuerte cnncemración de población indígena de habla náhuat, as! lo atestigua el alto 

pureen taje de hablantes de esta lengua, 59 .19% según Barbosa (1980, Apéndice 1 ). A pesar de 

t11Jn, en la cabecera municipal prácticamente el náhuat se ha abandonado. Sólo en los dfas de 

tianguis se le suele escuchar en las conversaciones de gente que procede de las comunidades 

indígenas circunvecina,. Esta situación, inscrita en el contexto del desarrollo histórico del lugar, 

ya brevemente apuntado, habla de modo elocuente acerca de la profunda transculturación que ha 

operado en el ámhitn urbano de Zacapoaxtla. Esto a su vez nos remite a considerar los aspectos 

de miscigcnación europeo-indígena correlativos a la anuencia de colonos cspaflolcs. quienes ahí 

se a<entaron desde finales del siglo xvn. como ya quedó scftalado más arriba. 

Ln ciudad dispone de diversos servicios urbanos como son: agua potable, luz ch~ctrica, 

rccnlccci<ín 1.h! hasura entre otros; la parte céntrica cuenta con alumbrado pt1blico, las ca1lcs están 

pavimentadas y la.' habilaciones disponen de drenaje. Sólo en la periferia muestra aspecto más 

hh!n <le carácter rural. en lo que toca a estos servicios y a las condiciones de la vivienda. Por 

ello. en los datos censales de la ciudad, aún se registra buen mlmcro de habitaciones con piso de 

licrra y carentes de agua entubada en su interior, tal como se puede apreciar en el Cuadro 5. 

Dchido al fuerte movimiento comercial que caractcri7..a a Zacapoaxtla, existen aquí varias 

sm:ursalcs hancarias; asf como oficina de correos, telégrafos y teléfonos. Varios hoteles y 

pn~adas hrindan confortable hospedaje al visitante, lo mismo que restaurantes, fondas y un 

mcn:adn municipal surten a la ciudad de la demanda de aba."itos. Además, un gran tianguis se 

lf¡:va al i.:ahn los día.'i mi~r1.:11lcs de cada :tcmana y otro de menor alcance se realiza los días 

sáhadns. 

Ticfü: un centro escolar que imparte la educación primaria en dos turnos (matutino y 
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ve~r11:r1ino>: una escuela primaria panicular, donde asisten mayoritariamente niños cuyos padres 

pueden wporlar la carga económica que implica Ja paga de Ja colegiatura correspondiente. La 

demanda de educación media. que ya es considerable, se busca cubrir a panir de una escuela 

M!cundariu federal y una preparatoria panicular. Una modesta biblioteca brinda servicio a los 

cscnlarc.'i. 

En el renglón del esparcimiento y de algunas actividades deponivas, cuenta con un 

gi01na.;in municipal donde se rcalil.a11 competencias de basquctbol y voleibol, así como diversos 

cvl.!nlns cfvicns. Tiene, además. una modesta sala de cinc que ofrece (Unciones cienos días de Ja 

semana. 

Para la alenci6n a Ja salud hay médicos y odontólogos paniculares. Pero son de gran 

u1ilidnd los dos hnspi1ales regionales que allf funcionan, el del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y el de Ja Secretaría de Salud. los cuales brindan atención a la salud de Ja población de 

cshl parte de la sierra. 

Zacapoaxlla mantiene una intensa comunicación con los distintos pueblos serranos 

circunvecinos a través de diversos medios: en veredas y caminos de herradura, para viajar a pie 

n trnnsportar carga en bestias: en caminos de terraccáa y carreteras para transitar en distintos 

medios automotores (camiones, camionetas, autobuses, taxis). Una carretera pñncipal la une, por 

una parte, con Cuctzalan y por otra con Zaragoza (fig.8). Se trata de una ramal de la carre1era 

nacional 125. Desde eslL' úl1imo punto, se puede viajar a Ja costa del Golfo (Martíncz de la 

Torre, Tecolutla, Nautla, cen1ros de población del estado de Veracruz), o bien hacia el altiplano 

1,:cn1ral. Por esta vea circulan nutohuscs que dan servicio a la'i ciudades de Puebla y México y 

puntos inlCrmcdios. 

Por otr• parte, cabe destacar que exiSlc aquí buena recepción de seHalcs radiales y 

lclcvi,iva.•, por Jo que éslll.• constituyen Jos medios usuales de información para Jos habitantes de 

Zucupoaxtla; un amplio porcentaje de ellos dispone de aparalos de radio y televisión, tal como se 

puede apreciar en el Cuadro 5. Además, hay servicio regular de entrega de Jos principales diarios 

de Ja capilal, así comn de Jos de la ciudad de Puehla. 
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Zacapoax.lla parece bmmr más su vida económica en el comercio y los servicios que en la 

producción agñcnla o industrial. Pues como actividades industriales, de no ser la de la construc

cil1n, c~casamcnte podrán mencionarse una empacadora de chites y especias, algunas refinadoras 

de alcnhnl y aguardiente de caña y unas pocas beneficiadoras de café. En tanto que en el ramo 

del cnmercin, destacan las grandes tiendas muy bien surtidas, donde se expenden practicamentc 

todo g\!ncrn de artículos, desde refrescos, dulces, chicles. hasta herramientas de lodo tipo: usí 

cnmn semillas. rnpa. calzado, telas, alimentos en conservas, licores, cerveza. ... entre otros 

muchos. 

EMa intensa actividad comercial se ve incrementada los días de tianguis, especialmente 

lns mil!rcolcs cuando se concentra aquí la población del área; Ja que allí concurre para surtirse de 

variados artículos de manufactura industrial procedentes de fuera de la región, así como para 

vender !l.US productn."i regionales, fruta, semillas, verduras, flores, artesanías, huevos de gallina y 

tJivcr~us anim11lcs como pollos, gallinas, guajolotes, borregos, marranos, entre otros. 

Tudas estas actividades determinan que un elevado porcentaje de la población trabajadora 

dl'I lugar. C.'itt.! ocupado en la prestación de diversos servicios que una pequefta ciudad cumo 

Zacapoaxtla di.!manda~ ésto se puede apreciar muy claramente con los datos del Cuadro 2. Es de 

C.'ita manera como aJgunos de los padres de familia encuestados trabajaban como dependientes 

en tienda~. 1l como empleados en bancos u oficinas federales, estatales o privadas. Otros como 

transportista de carga en vehículos pesados, taxistas. mecánicos o simplemcnlC como 

cMihadnrcs. Por el reducido número de padres de familia que trabajaba como: carpintero. 

hnjala1ern, herrero, peluquero, pintor, electricista, talabartero, fotógrafo, filarmónico, 

rallin1\!cnicn: los hemos englobado en un sólo rubro del Cuadro 21 denominado oficios 

calilicudus. De igual manera, labores no calificadas incluye actividades como: velador, 

hntJcgucm, taquero, barrendero. entre otros. 

La.\ antcriorc~ son algunas de las ocupaciones más comunes de los padres de familia de 

In, ninu., examinados. Sólo un 20% de ellos alln se dedicaba a la.• actividades del campo. Desde 

lucgu, el perfil que estamos esbozando se refiere a los habitantes de la cabecera municipal que 
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Cuadro 2. OcupociOn de los padres de familia. 

Zacoeomdloz Pue. 
Ocupación Padre Madre 

% n 
Hogar 311 
Campesino 76 20. 32 
Albail'il 51 13,64 
Comerciante 40 10, 70 22 
Servicio domestico 1 o. 27 16 
Empleado 32 8, 56 14 
Oficios calificados .33 8,82 
Profesor 29 7, 75 11 
Chofer 27 7, 22 
Labores no canficodos 15 4, 01 
Panadero 10 2,67 
Profesionista 6 1, 60 
Mecdnico 5 1. 34 
Obrero 5 1. 34 
Carnicero 4 1, 07 
Saslre o costurero 4 1, 07 
Taxista 4 1, 07 
No se supo 32 8,56 

Tolol 374 100 374 

Cuadro 3. DislribuciOn ocupacional de los podres de familia 
según sectores de lo producciOn. 

Zoco~ooxtla, Pue. 

% 
83.16 
0.00 
o.o o 
5.88 
4.28 
3.74 

2.94 

100 

Sectores Padre Madre 
% ., 

Primario (1) 76 20,32 
Secundario (2) 56 14, 97 
Terciario (3) 210 56, 15 374 100, 00 
No se supo 32 8, 56 

Tolo/ 374 100 374 100 
( 1) Actividad econOmico relacionado con la agricultura, 

ganoden'o, cazo, selvicultura y pesco. 
(2) Actividad económico relacionado con lo mineria, exlrocci6n 

del petr61eo y gas, industria manufacturero, electricidad, 
agua y conslrucciOn. 

(3) Actividad econ6mica relacionado con el comercio, transporte, 
comunicaciones y servicios. En este renglón se han incluido los amas de casa. 
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es la ciudad de Zacapoaxtla; otro es el caso de los barrios y poblados aledaftos que configuran el 

municipio en su tolalidad, donde la vida se desarrolla fundamentalmente con base en las 

acdvicladel qrícolas. 

En fm, volviendo al 2091> de los encuestados varones dedicado a las lallores del campo 

(sector primario); nos lmeresa recalcar este bajo porcentaje, puesto que permite reconocer al ri::s:. · 

t.vlle 8~ compuesta por gente dedicada a variadas lallores propias del ámbito urbano. Por 

ejemplo, entre éstas, la industria de la construcción empleaba el 13.64% de los padres de familia, 

quienes trabajaban como alballlles y 1.34% laboraban como obreros en la empacadora. Sumados 

estos dldmos dos rubros arrojan un 15% de la mano de obra destinada al sector secundario. Sin 

embar¡o, ambos sectores, primario y secundarlo, no superaron al terciario que alcanzó a ocupar 

un 5691> de Ja mano de obra de padres de familia varones de Zacapoaxtla (Cuadro 3, Fig.9). 

En el mismo orden de ideas, vale mencionar el amplio porcentaje de padres de familia 

ocupados en actividades que exigen cierta especialización o entrenamiento previo, frente al 

ndmero de sujetos Wcados a 111\Jores no especializadas. 

Antes de continuar con el siguiente aspecto, nos interesa scnalar que el amplio porcentaje 

de maestros (hombres y mujeres) registrados en este grupo, no son sino el reflejo de la cantidad 

de población escolar de la ciudad. Aunque también cabe aclarar que algunos de ellos trabajan en 

las comunidades aledanas a Zacapoaxtla. pero gustan mantener su residencia en esta ciudad. 

Por otra pane, habrá que advertir las caracteñsticas de la distribución de las actividades 

segón sexo; de acuerdo con los datos del Cuadro 2, es a6n muy grande el predominio de madres 

de familia dedicadas exclusivamente a las actividades del hogar. Aunque de modo comparativo, 

como veremos más adelante, este 83% habla ya de una diferencia respecto a las otras dos 

poblaciones de estudio, donde la inmensa mayoña de las mujeres encuestadas se dedic~ban a 

labores del hogar. La incursión de ellas en las actividades comerciales en Zacapoaxtla alcanza el 

5.88% y como prestadoras de servicio doméstico (lavar y planchar ajeno o trabajar como criada), 

no llega al 5% de las madres de familia. 

Para finalizar con la parte relativa a las ocupaciones, queremos hacer hincapié en los 
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Pig. 9. Repreaentaci6n gráfica de la distribuci6n, 

ocupacional de los padres de familia, se-
9dn sectores de la producci6n. 

zacapoaxtla,, Pue. 



datos del Cuadro 3 y figura 10, donde se hallan agrupadas seglln sectores de Ja producción, las 

disdntas actividades registradas en el Cuadro 2; porque es esto rtltimo lo que nos pennite 

visuallur co.; mayor claridad, como ya se dijo, Ja cantidad de gente dedicada al sector terciario, 

frente al menor mlmero de quienes están ocupados en los otros dos sectores. 'Este hecho contrasta 

de modo evidente con las otras dos comunidades analizadas, tal como tendremos ocasión· de 

seguir observando más adelante (Cuadros 7 y 13 y Figs.12 y 14). 

Por lo que concierne a la escolaridad de este mismo sector de la sociedad Zacapoaxteca, 

los datos se consignan en el Cuadro 4 y fig. 11, donde se aprecia en primer término el elevado 

porcentaje de hombres y mujeres que no concluyeron su educación primaria, aquí cabe añadir 

que el nivel escolar más frecuente se halló entre 3o y 4o años. Los siguientes porcentajes del 

propio Cuadro 4, en orden decreciente, corresponden al nllmero de personas que concluyeron su 

Úllll'UCción primaria, eslando en tercer Jugar el porcentaje de analfabetaa: los cuales, si bien en 

ndmero crecido, son relativamente menos que en las demás poblaciones estudiadas (Cuadros 8 y 

14 y Flgs.13 y IS), 

Bn el renglón de la educación se advierte una clara diferencia entre hombres y mujeres: 

especialmente en lo que toca al porcentaje de analfabetas, donde fue evidente la mayor cantidad 

de mujeres que de hombres y, aunque las frecuencias registradas en los demás rubros no exhiben 

tanta disimilitud, no deja de llamar la atención lo que ocurre en los niveles de preparatoria, 

vocacional o normal y de licenciatura, donde las diferencias a favor de los varones volvieron a 

ocupar lugar de primer orden. 

Por lo que toca a hablantes de lengua indígena, si bien la ciudad de Zacapoaxtla se halla 

rodeada por poblaciones de habla nahuat, el bilingüismo español-lengua indígena es muy escaso 

entre los padres de familia entrevistados, no obsJante que para el municipio en su to~idad, 

Barbosa repona un 58.19% de hablantes de lengua indígena, de los cuales la mayoría habla el 

nahua (Barbosa 1980, Apéndice 1 ). 

Finalmente, algunos datos sobre las viviendas nos orientarán de mejor manera acerca de 

las condiciones de vida de los nlnos aquí estudiados. De acuerdo con los datos del Cuadro 5, casi 



Cuadro '4. Escolaridad de los padres da famma. 

Zacaeoaxtla, Pue. 
Escolaridad Padre Madre 

n ll: n 
Analfabeto (a) 50 13.37 96.00 
Primario Incompleta 158 42.25 154.00 
Primaria completa 64 17.11 56.00 
Secundarla a t4cnlca 25 6.68 33.00 
Preparatoria o Normal 31 8.29 12.00 
Licenciatura 8 2.14 2.00 
No 11 supo 38 10.16 21.00 

Tglgl 374 100.00 374.00 

Cuadro 5. Algunas caracterlsllcas de la vivienda. 

Zacaeoaxlla, Pue. 
n ll: 

Viviendas 
Propias 
Con agua entuboda: 
Dentro de la vivienda 
Fuera de la vivienda 
Con drenaje 
Con piso diferente a tierra 
Con enorgra .Wctrlca 
Con radio 
Con t1l1vlsi6n 

612 

780 
295 
872 
977 
962 
995 
694 

Tatgl 1227 
Fuente: Censo General de Poblacl6n 1980 
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49.88 

63.57 
24.04 
71.07 
79.63 
81.09 
81.09 
56.55 

ll: 
25.67 
41.18 
14.97 
8.82 
3.21 
0.53 
5.61 

100.00 



Ptg. 10. Repreaentaci6n gr4fica de la escolaridad 
de padrea de .familia. Zacapoaxtla, Pue. 
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Ja mitad d" las l'iviendas eran propias y de todas ella.•, algo más del 63.56% conlaba con agua 

cnluhada dispnnihle demro de Ju ca."' hahilación y 24% lo tenía pero fuera de su vivienda. Con 

1:1.' dfrn)o¡ an1i:rit1rc~ pmli:mns inferir 4uc eJ restante 12% no contaba en su hogar con este vital 

lí<Jlli<ln y por lanln, para su aha."ecimienl<> acudía a hidrantes ubicados en la vfa pdblica. En el 

propi11 C'um.lm :'i se aprecia 4uc ca\i un tercio de las viviendas carecía de drenaje y alrededor de 

un lJt1i11111 de r..•lln.'i (20'A ), tenía piso de 1icrra; similar cantidad carccfa de cncrgta eléctrica. Esto 

líllimu flm.'I.' \Upun1.:r las condiciones más de carácter rural en las que se desarrollaron casi una 

quinta parh: de los niños lJUC componen nuestra serie de Zacapoaxllu. 

Lo"' dato.\ aportados nos ilustran de manera suficicnle acerca de las condiciones sociales y 

l.'1,:11n(11nkas del grupo de niftns estudiados. Sobre el particular, vale recordar que los padres de 

famiJi;1 con suncicnics recursos económicos, generalmente envían a sus hijos a la escuela 

primaria parlil'ular; la cual es desde luego de paga. Por Jo tanto, nosotros cstamo.'i tratando aquí 

fun1.hmll'nli1lmi.:ntc con niftns pertenecientes al cslralo medio para abajo de la sociedad 

1a1..·ap1•ax.h!'1..·a. 

3.2.2 Mecapalapa, Puc. 

b un pnhladn del municipio de Panlepcc, situado a los 20• 31' 30" de latitud norte y 91' 

~I' 24" de lnn¡;itud ne""· a una allitud de apena' 200 melros sobre el nivel del mar (INEGI 

J'l'l2:~-HJ. S' halla en una depresión de Ja cuenca del rfo Panlepcc, entre Ja Mesa de San Diego y 

la de Me1J;1i111yuca (fi¡;. 11 ). Su ubicación geográfica en Ja región del declive del Golfo (Fuentes 

i\~uilar l'J72: 117>. ha<.:c 4uc forme parte má.~ bien de Ja Llanura Costera que de la Sierra: por 

din .. \U clima e."' aju1gar pM esta ubicación: 

... Cfwag, templado, con lluvia lodo el año, predominando en el verano. La temperatura 
media del mes más calidn es superior a los 2fr .... Los suelos son de pradera con 
curactcrC~tica manifiesta de lransición a pndzólicos y sostienen una importanlc ganadería 
v<1cuna 4uc se explota especialmente en la nhtcnción de carnc ... (Fuenres Aguilar lb.). 
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Locali:zaclón de Mecalapa 
en el Estado de Puebla. 

,G!!¡., 

Flg.11.Locallzaclón de Mecapalapa y otros poblados del área. Vlas de acceso y ríos principales. 
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·- ....... 
S•ctor ocup9donal 

,..,._.~1 

Fig. 12. Representaci6n gráfica de la distribuci6n 
ocupacional de los padres de familia según 
los tres sectores de la producción. 

Mecapalapa, Pue. 
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De acuerdo con la versión del INEGJ, el clima aquf es cálido húmedo Am(O, con 

ahundantcs lluvia.< en verano (INEGJ 1992: 12). 

Acerca de la toponimia del lugar se conocen dos versiones. La de Peñafiel ( 1897). quien 

hace derivar el nombro de los vocablos nahuas~. cuerda, mecate, a1Ji que expresa la idea 

de anchura y llJlllll no. Se trata del dispositivo a manera de faja, generalmente tejido de ixtle con 

una cuerda o mecate en cada extremo. que los cargadores y la población indígena en general 

ulili1an para c11rgar hullos en la espalda, atándolos con las cuerdas de tal fonna que dicho 

Jisposilivn se afian1a en la frente del cargador. Por lo que significa río de mccapalcros1 lo 

ar.tcrior puede hacer alusión al r!o Pantepec, muy cercano al lugar. por el hecho de 11uc en 

1icmp<1 de lluvia.< no se puede 1adcar sin auxilio de cargadores. Por su parte, Franco (1976:188-

IM'IJ opina que el nombre proviene de la.< siguientes voces: mi:g¡tl, hilo, cordel, mecate; afil, 

harro negro; ru.I agua y l!ll· en; de donde resulta el nombro de Meca-pal-a·pa que da a entender: 

'"arroyo o hilo de agua en el barro negro", scgan él se trata de un arroyo que corre en el lugar de 

sur a norte, sobre un terreno arcilloso de color negruzco. el cual más adcJamc se une con el rfo 

Pantcpec. 

Este lugar. de acuerdo con el censo de población de 1980, contaba con 2043 habitantes. 

'ISO homhrcs y !063 mu.icres: y para 1990 su población total ascendía a 3333; de ellos 1605 

muj1.•rcs y 172K homhrc.\. 

Se 11cga al pohladn a partir de una ramal de Ja carretera M~xico·Poza Rica, que panc en 

t:I pun1n conocido como La Uno, en referencia a la Bomtia m1mcro uno de Petróleos Mexicanos, 

uhicatla ccrL'a del pohlado de San Diego (Fig.J 1). El camino es transitahJc en todas lns época.'i 

~Id año. Mcllianh: una hrccha sólo transitable en época de secas, Mccapalapa se comuníca con su 

c;1ht:ccra municipal. Pantcpcc. En el propio renglón de la comunicación, cabe señalar que cs1a 

comunidad r..:cibc excelentes señales teJcvísivas y de radio. por lo que Pucn número de los 

\'~L·ino!\ cuenta con aparatos de televisión y radio en sus hogares (Cuadro 9}. La comunidad 

tk:nc, además. tl!l..!fono de larga distancia tLADAl. por todo Jo t·ual consideramos que se 

l!'ncucntra bastanl~ bien comunicada con su l!xlcrior. 
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En el rengl6n de la salud, algunos médicos particulares atienden a los pacientes con 

recursos econt'imicos para pagar Ja consulta, asf como farmacias para surtirse de medicinas de 

patclllc. Por su parte. una cl!nica del IMSS atiende a los paciernes de escasos recursos 

CL"llnt,mh:o."; pero Ju.i; familias que pueden hacerlo, llevan a sus pacienlcs a Po1..a Rica. Ver. para 

su atención ml!dica. 

La• características geoclimáticas antes señalada< de esta porción del estado de Puebla, 

han propiciado el cultivo de pastn propio para ganado bovino de engorda. De ahí el auge de la 

actividad ganadera en Mecapalapa, actividad que hizo decir a lchon en los inicios de la década 

de los 70's que: 

La situación actual reproduce as( cxtrafüuncntc a aquella que siguió a la 
introducción -y extraordinaria proliferación- del ganado bovino eo Nueva España. Hoy 
como hace cuatrncientos años, el ganado expulsa al indio (lchon 1973:28). 

Esta situación subsiste hoy día y parece cada vez más crftica para la población indígena 

del lugar. Ba<ta apreciar el paisaje, cubieno de potreros, que ofrece a la vista el recorrido de 

alrededor de 20 knt. desde La Uno hasta Mccapalapa, para percatarse del uso que se le da al 

sucio en esta área. 

El centro del poblado ocupa una superficie plana del terreno, aquí se concentran el 

rumcrcin y la~ mejores casas habitación~ algunas de sus calles lucen pavimentadas y limpias. 

Cucnra <.·nn una pla1a principal muy espaciosa, en cuyn entorno se hallan la iglesia del pueblo y 

una impnncnle cnnslrucci6n moderna de la Agencia Municipal del Jugar. Es esta pla1..a se 

1.'l'lchr¡tn lo."i vicrnc."i de cada semana un importanlc tianguis que congrega a la gente del puehlo y 

tk• la .... comunidadl!' afl!dafia~. 

Como digno ll!Mimonío de la presencia y del profundo arraigo de la"i tradiciones 

culluraks prehispánica"i en la comunidad, en un extremo de esta plaza central se levanta un palo 

\'ol;ador, nrgulln di.: los pobladores que se reconocen como indígenas. Esto es a"if tanto por Jo que 

implica en L~rminns rituales, como por la exhibición que ofrecen aquí Jos voladores en Jos días 

festivos. 
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La locaJMad dispone de cnergla eléctrica y de alumbrado pablico en el parte céntrica, In 

mi'"'º que de agua entubada y drenaje. Un buen porcentaje de las casas habitación de esta área, 

licnl! pi.c;o.~ diferentes a tierra. Pero cJ panorama es muy diferente fuera del "centro", donde el 

a'irll·cln .~ 1orna eminentemente rural. AquC Ja casa habitación se reduce a chozas muy scnciJJas, 

se carece de agua entubada, luz eléctrica y drenaje (véase Cuadro 9). 

Un ac:cn:amicnto a Jos datos socioccon6rnicos de Jos padres de familia tomados en 1979, 

pcrmilin1 visuali1.ar lac; condiciones de vida en la'i yuc se dcsarroJJaron Jos niftos estudiados. 

Ad. Ja.'\ ¡u.:tivh.ladC.'i ocupacionales de sus padres, consignados en el Cuadro 6, hacen destacar las 

principales fuentes de trnbajo disponibles en el lugar. Sin duda, la gran mayorla de ellos están 

dedicados al trabajo del campo; de tal manera que sumados los 69.19% de padres de familia 

varones campesinos con los 4.44% que se dedicaban como vaqueros, tendrfamos de hecho un 

7H1J'.:f de ellos que trabajaba en actividades agropecuaria.<. Lo que equivale a decir que Ja gran 

muyurfa csraha ocupado en el sector primario; frcnlc al escaso 5% empleado en el sector 

SCl·undarit1. De estos últimos. algunos estaban dedicados a la construcción, como albañiles y 

otro., 1rahajahan como ohrcros en Petróleos Mexicanos. El sector terciario, aunque algo más 

nulricfo, :ipcnus constituy6 eJ 16.4% de Jos encuestados, la mayoría de Jos cual1~s eran 

c.:omerciante.'i {Cuadros 6 y 7. Fig.12). Con relación a la'i madres de familia, es muy cll.!vw.Jo el 

n~mern <li.: dla'i que manifestó dedicarse sólo al hogar, muy pocas participaban en el comercio. 

Rcspec1n a Ja escolaridad, dest<1.ca el elevado porcentaje de individuos con cducacit~n 

prinrnria incompleta, ~guido en cantidad por Jos analfabetas; en este último rubro huho mayor 

n~man de mujeres que de hombres. Fue muy Oajo el porcentaje de quienes concluyeron Ja 

ct.Jucal"i('in primaria y menor aún t.Jc a4ut!llos que tuvieron Ja oportunidad de proseguir alguno.'i 

e\llH.Jio.'i má~ allá de la primaria (Cuadro 8, Fig. J 3). 

Por lo 4uc toca a la vivienda en Mccapalapa, seglm Jos datos ccn!-.alc." de 1980 

i.:nn!rlignw.Jo~ en el Cuadro lJ; de un total de 454 de ~stas, 72% c.Jc ellas eran propia!-.; alrcc.Jcdor de 

2-t'!. lli.,pn11f;1 dc agua en1uhada dentro de la casa habitación y un 21% contaba con cstc líquido 

pero fuera de la vivienda. Lo anterior ~ignifica 4uc más de la milat.J de Jos hogares can!da de 
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Cuadro 6. Ocupación de los padres de familia. 

Mecapalog:o, Pue. 
Ocupacion Padr.e Madre 

n 3 n 
Hogar 376 
Campesino 265 69, 19 
Albañil 16 4, 18 
Comerciante 32 8,36 
Servicio doméstico 6 

•Empleado 5 1, 31 
Oficios calificados 14 3,66 

Profesor 2 0,52 
Chofer 5 1, 31 
Panadero 3 0,78 
Obrero 3 . º· 78 
Carnicero 2 0,52 
Sastre 
Vaquero 17 4, 44 
No se supo 19 4,96 

Total 383 100 00 383 
Fuente: Encuesta realizada en 1979. 

Cuadro· 7. Distribución ocupacional de los podres de familia 
segün sectores de la producciOn. 

Mecapalapo, Pue. 
Sectores Padre Madre 

n 3 n 
Primario 282 73, 63 
Secundario 19 4, 96 
Terciario(l) 63 16, 45 383 
No se supo 19 4, 96 

Totol 383 100. 00 383 
( 1) En este renglón se han incluido a los amas de caso. 
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ugua entubada, por lo que sus habitantes para surtirse de ésta. deben recurrir a fuentes o tomas de 

agua de uso p6blico. 

En otro orden de ideas, conviene recordar que el municipio de Pantepec cuenta con 

S 1.66% de hablantes de lengua indígena, entre éstos destacan por el alto porcentaje de hablantes 

el totonaco (26 a 50%), seguido del tepehua, otoml y náhuatl. En menor proporción se 

ntcncionan entre otros, el mixtcco, zapotcco y mazatcco. Eslos llltimos provienen de gente de 

reciente inmigración al área, en tanto que los primeros conviven anr desde tiempos prehispánicos 

CRarbosa 1980:31-43 y Apéndice 1). 

Los datos recolectados pDr nosotros acerca del lugar de origen y lengua indígena hablada 

por Jos padres de familia de los niños estudiados, nos permite reconocer que _una inmensa 

mayoría di! ellos eran originarios de la propia ·comunidad de Mccapalapa; un menor porcentaje 

procede de localidades circunvecinas, aledañas a1 propio municipio de Pantcpcc y de Jos 

municipios cercanos del estado de Puebla. Finalnwntc, los menos fueron oriundos de los estados 

vecinos de Veracruz e Hidalgo (Cuadros 1 O y 11). De igual modo, en los propios cuadros se 

puede apreciar que las dos lengua~ predominantes fueron el cspaílnl y el totonaco; en menor 

cantidad les sigue el tcpchua. En tanto <1uc hablantes del otomí y el n(thuatl fueron 

vl!rdadcramenle escasos. Hahlnntcs de ntra.s lenguas indígenas no se detectaron en nuestras series 

de estudio. 

Aquí. como en otra-; zona.-. inJf.g..:ua:. Jd país. d problema étnico no .se rnsumc 

únicamente en la rt!ivindicación de una determinada etnia identificada por su lengua. Por encima 

de ésto se encuentra Ja dualidad imHgcna-mc.stizo, contradiccMn surgida desde los propios 

inicios de la Colonia y qut.! ha generado una cstratificacit1n más o menos visible en las 

comunidades de esta área. Sobre el panicular, lchon reconoce en Mecapalapa la siguiente 

situación: 

Una clase alta, la de~; los habitantes~. Los ricos son propiciarlos 
de ranchos, ocupados exclusivamente en la ganadería (cría y engorda), y su rique1.a 
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Cuadro 8. Escolaridad de los padres de famiíla. 

Meca2alo201 Pue. 
Es~olaridad Padre Madre 

n % n % 
Analfabeto (a) 147 38.38 171 44.65 
Primaria Incompleta 174 45.43 172 44.91 
Primaria completa 34 8.88 27 7.05 
Secundaria o tdcnica 3 0.78 1 0.26 
Preparatoria o normal 2 0.52 
Licenciatura 1 0.26 
No se supo 22 5.74 12 3.13 

Total 383 100.00 383 100.00 
fuente: Encuesta realizada en 1979. 

Cuadro 9. Algunas caracterlsticas de fa vivienda. 

Meca2alaQa. Pua. 
Viviendas n ,. 
Propias 327 72.03 
Con agua entubada: 
Dentro de lo vivienda 108 23.79 
ruara da la vivienda 95 20.93 
Con drena!• 123 27.09 
Pisa diferente a fierra 161 35.46 
Con energ{a eldctrica 207 45.59 
Con radio 289 63.66 
Con felevfslón 101 22.25 
fuente: Censo General de Poblaci6n, 1980. 
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-Fiq, 13. Representación gráfica de la escolaridad 
de los padres de familia. 

Mecapa lapa, Pue .• 
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Cuadro l O. Lengua hablada y lugar de origen 
Padres de Camilla: Hombres. 

Mecall!llaE!!. Pue. 
Origen Español Totonaco Tepehua Otoml 

n 7. n 7. n 7. n 
1 156 53.61 193 65.20 24 75.00 2 
2 31 10.65 65 21.96 3 9.38 3 
3 42 14.43 16 5.41 2 

' 18 6.19 8 2.70 1 3.13 
5 6 2.06 2 0.68 4 12.50 

~ 11 3.78 0.00 
7 27 9.28 12 4.05 

Tolal 291 100 296 100 32 100 9 
Origen: 

Mecapalapa; 2, Municipio de Pantepec: :Í, Estado de Puebla 1, 
4, Fl!tado de Veracnu.: 5, Estado de Hidalgo; 6, Otros Estados 
7, Desconocido. 

Cuadro 11. Lengua hablada y lugar de origen 
Padres de Camilla: Mujeres. 

MecaEala a. Pue. 

7. 
.22.22 
33.33 
22.22 

11.11 

11.11 

100 

Origen ~ol Totonaco Tepehua oto mi 
n " n 7. n 7. n % " 

1 159 51.96 192 69.57 29 80.56 
2 42 13.73 56 20.29 3 50.00 
3 56 18.30 17 6.16 4 11.l I 1 16.67 
4 22 7.19 4 1.45 1 2.78 1 10.67 
5 5 1.63 2 5.56 1 16.67 
6 
7 22 7.19 7 2.54 

Tol.al 306 100 276 100 36 100 6 100 
Origen: 

1, Mecapalapa: 2, Municipio de Pantepec: 3, Estado de Puebla 
4, Estado de Veracnu: 5, F.5\ado de llldalgo: O, Olroo Estados 
7, ~nocido. 
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NáhuaU 
n 7. 

100.00 

1 100 

Náhuall 
n 7. 
1 20.00 
1 20.00 
2 40.00 
1 20.00 

5 100 



s.:: cuenta por cabc1JJS [de ganado]. Poseen también los almacenes más importantes. 
Es decir, tienen en las manos toda Ja economía de la población. Entre elJos se 
nombran, por cooptación, las autoridades administrativai;; a menos que juzguen más 
hábil ceder Jos cargos a personas interpuestas ... 

En Mecapalapa todos los ricos son 'gente de razón'. El indígena tiene muy pocas 
posibHidades de ascenso a esta categoría social. 

En el otro e.iromo, los pobres constituyen la gran mayoría de la población, y 
entre ellos algunos mestizos. {lchon 1973:27). 

Despu6s de que nuestro autor hace la descripción de las distintas maneras que el rico usa 

para apropiarse de los terrenos de cultivo de la gente pobre {indígena). para convertirlos en 

pas,tizalcs para el ganado, comenta finalmente: 

Mccapalnpa constituye sin embargo un caso extremo. La situación del indio 
puede ser en otra parte menos trágica ... 

Por lo que nosotros hemos visto y Jos datos que aquf se nponan, nos par~cc que existen 

comunidades en la sierra donde Ja situación del indfgcna es aún mái; trágica, a juzgar por la 

información que aquí manejamos. 

3.2.3 Caxhuncan, Pue. 

Se trata de una comunidad totonaca de la sicrrn. cabecera c.JcJ municipio del mismo 

nombre. Se localiza entre los 20" 04' 24" de latitud norte y 97º 36' 30" de longitud oeste, a una 

altitud de 850 metros sobre el nivel del mar.(Fig.8). 

El poblado se encuentra asentado en una latiera montaílosa de Ja Sierra Madre Oriental. 

por Jo que sus terrenos son sumamente accidentados. Abundan Jos impresionantes acantilados, 

sobre todo, aquéllos que configuran el lecho del río Tecuantepcc. anuente del Tccolutla. Como 

ocurre en la mayor parte de la región, aquí predomina el cJirna cálido húmedo, Am(O, con un 

marcado régimen pluvial en verano y parte de otoño {INEGI 1992:12). 
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Con relación a la toponimia del lugar se conocen las siguiente versiones. Peñafiel dice:. 

La palabra parece híbrida; los mexicanos llamaban Qi3li.l a las gallinas que 
trajeron los conquistadores, la terminación b.Wlklln del azteca compleiarfa el significado 
de lugar, que tiene gallinas castellanas (Peñafiel 1897: 55). 

Por su parte, Franco opina que dicho nombre proviene de: 

QWJ!, escudilla o cajete; !il.!Jl, expresión de plural, y Q¡¡¡, lugar; de ahí Cax-hua
can cuyo significado es, lugar de cajetes y escudillas. En la jurisdicción del municipio de 
HuehueUa se halla un pueblo nnmhrado "Caxhuacan" (no Caxhuacán), perteneciente al 
ex-Distrito de ZacaUán, en la Sierra Norte, cocuyo poblado muchos habitantes son 
alfareros y fabrican jarros, ollas, cajetes, cazuelas, etc., aprovechando la arcilla plástica 
como materia prima que hay en los alrededores de la localidad." (Franco 1976:73). 

Lópcz Austin (comunicación verbal) hace ver que el topónimo propuesto por Peñafiel no 

es posible, y en tomo al vocablo nahua "hua" propuesto por Franco señala que no es plural sino 

posesivo y "can" locativo para posesivos. de donde Cax-hua-can significa donde hay cajetes. 

Sobre el particular cabe aclarar que en la actualidad Caxhuacan ya no pertenece al 

municipio de Huehuclla, porque se constituyó en cabecera municipal. Por otra parte, durante 

nuestro trabajo de campo, no encontramo.'i personas dedicadas a la alfarería; supimos de algunas 

que fabricaban comaJes pero no más. En estos lugares Ja tierra es pródiga. la gente muy trabaja

dora y alegre~ no hay espacio de terreno que no cs1é cubierto de vegetación. Por ello decíamos: 

" ... se dedican grandes extensiones al cultivo comercial del caf~. y a la ganadería; 
actividades que han desplazado la labranza del maíz, rclcgandola a laderas y cantiles 
casi inaccesibles, donde sólo es posihle el trahajo con coa." (López Alonso, 
WIJ. 1982: IO). 

Entre los cultivos de autoconsumo figuran el maíz, frijol, cacahuate, caña de azúcar y 

chile; los que se atienden cada vez menos por darle preferencia a la cafcticullura. En general se 

produce en abundancia la fruta tropical, entre las cuales destacan los cltricos, el plátano y el 

mamey. Es de advertirse, sin ~mbargo, que c.stos productos no se cultivan. aunque algunos de 
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ellos se llegan a scmhra dentro de los cafetales, no constituyen motivo de especial cuidado. Esto 

quiz.1 porque el product > aún no se ha comercializado, debido a los elevados costos de su trans-

portación para su salida de la región. ' 

El censo de 19¡0 reporta un total de 2785 habitantes. 1402 de ellos mujeres y 1383 

hombres (Dirección G ncral de Estndfstica, 1971). Para 1990 se habla de un total de 3187 

tlNEGI, •XI Censo General de Pohlución y Vivienda de la Repllblica Mexicana,1991). La 

inmensa mayorfn de cll\s habla el totonaco de la Sierra. 

· . En el pohlado s, respira un ambiente eminentemente rural. pues sólo unas cuantas calles 

di.!I Ct!ntro están cmpc radas. De igual modo, las casas de construcción s61ida, con alumbrado 

eléctrico y agua entuba la se encuentran principalmente en la parte céntrica de la lu~alidad, lugar 

donde se ubica la casa nunicipal, lns c~cuclas primaria y secundaria y la iglesia del pueblo: esta 

última de construcción ·ulonial. La cni:rgfa clt!trka se introdujo en 1977, fecha a partir dc la cual 

SI.! cuenta con alumbra lo público en la plazu ccnlral y poco a poco. los habitantes lo han ido 

solicitando para su uso oméstico. 

Cuenta con un· o11cina de correos, pero definitivamente en estos lugares, el radio es el 

instrumento más cfica p¡lfa mantener a Ja &l.!ntc informada sohn· Jo que sucede a los niveles 

estatal, nacional e intc1 acional: aunque la pl)scsh.~n <le estos equipos no es tudavfa g :neralii'.ada, 

hay \·arias Lunilia.c; qu ·tienen aparnto lle ratlin en :--tis casas; pero lns t1~h·visnrcs no parecen estar 

al alcance de muchas le cll;is, pues según In" da1_ns tic\ 1.:cn'\o de 1980, apenas el 10.14 % de la 

población disponfa de paratas de televisión (Cuadro 15), 

El medio más t omún para el transporte de 1.:arga en la sierra lo cnnstituyl'n las ac.Jmilas, 

en grandes recuas c~t lS animales transportan considerable voluml.!n de caf6 hacia los puntos 

accesibles para el nut itransportc. Para el caso de Caxhuacan, hasta hace poco tiempo este 

producto se conccntr lhil en Tun1mapan n en Jonntla, dl.!sde donde se transportaba ya en 

vehículos automotor~· para darle salida al mercado. De estos mismos puntos se ílctaha 

mcrcanda para el int1.:rior de la Sierra. Tall.!s condiciones van cambiando conformt• avanza la 

penetración de las can •tcras y caminos vecinales en Jos distintos pohJados de Ja región. 
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El traslado de las personas de un pueblo a otro se realiza comanmente a pie, 

desplazándose hombres, mujeres y niños, por veredas y caminos de herradura, con gran agilidad 

y destreza. Un menor namero de vecinos viaja a caballo y otros menos lo hacen en avioneta 

cuando las condiciones atmosféricas y el "bolsillo" permiten realizar vuelos a y desde Cuetzalan 

o de La Ceiba, Pue., o de Po1.a Rica, Ver. 

E:Q la época de nuestra estancia en el Jugar. se carecía de servicios médicos, por lo que la 

atención a la salud era uno de los problemas prioritarios a nivel de comunidad. El lugar más 

cercano donde se podía conseguir servicio médico era Huehuetla, Pue. un gran centro de 

población totonaca de la sierra, situado a dos horas de camino a caballo; o bien Zacapoaxlla, 

lugar más lejano, donde se tenía que ir caminando a pie o a lomo de bestia hasta Tuzamapan o 

JonoUa, para esperar~( una de las escasas corridas de autuhuscs locales a Zacapoa.xlla. 

En un trabajo previo hemos delineado las caractcríslicas socioccon6mica~ de las familias 

de los niños aquí estudiados (Lópcz Alonso i:wtl. 1982: 10-19). De este trabajo hemos retomado 

la información que ahora manejamos, complcmentádola con los dalos censales disponibles. 

Tal como en los dos casos previos, presentaremos en primer término la ocupación de Jos 

padres de familia de los niños estudiados (Cuadro 12). Aquí deslaca el enorme peso especffico 

representado por el elevado número dt! personas del sexo ma ... culino dedicados a labores del 

campo: pues un 80% de los padres de familia vivían de las actividadt!s agrfclllas. Cualquier cifra 

de los demás rubros resulta mínima frente a este gran porcentaje de campe!<iinos~ nótese por 

ejemplo que apenas un 8.43% se dedicaba al comercio. En otros l~nninos, la gran mayoña de los 

padres de familia encuestados, csiaba ocupada en el sector primario; mienlras que sólo 13.25% 

realizaba actividades correspondientes al sector secundario, y un escaso 2.40% po¡lrfa ubicarse 

en el sector terciario (Cuadro 13, Fig. 14). En este último caso se !rala. desde luego, de aqu~llos 

que declararon estar trabajando como albafülcs; aunque es de scílalarsc que en Ja localidad no se 

puede hablar de Ja existencia de una industria de la construcción que ocupe esta mano de obra. 

Consideramos, finalmente, que es a partir de los dos polos que constituyen por un lado 

loS campesinos y por el otro los comerciantes, donde gravita la vida económica de Ja comunidad; 
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Cuadro 12. Ocupaci6n de los padres de familia. 

Caxhuacon, Pue. 
Ocupación Podre 

n % 
Campesino 267 80, 43 
Hogor 
Coniercionte 28 8, 43 
Maestro 4 1, 20 
Sastre 3 o. 90 
Panadero 5 1..51 
Albañil 8 2. 41 
Empleado 4 1. 20 
Cocinera 
No se supo 13 3, 92 

Total 332 100 
f"uen~e: Encuesta 1978 

Cuadro 13. DistribuciOn ocupacional de los 
podres de familia según sectores 
de lo producción. 

Caxhuacan. Pue. 

n 

308 
6 
3 
1 

1 
2 

11 

332 

Sectores Podre Madre 
n /o 

Primario 267 80. 42 
Secundario 8 2. 41 
Terciario (1) 44 13, 25 321 
No se supo 13 3. 92 11 

Total 332 100 332 
( 1) En este rengl6n se han incluido las amas de casa. 
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Madre 
% 

92, 77 
1. 81 
o. 90 
0,30 

0,30 
0,30 
3, 31 

100 

% 

96, 69 
3. 31 

100 



pues si bien las demá,o; actividades registradas son necesarias y algunas de ellas hasta 

indispensables para el adecuado desenvolvimiento de la vida comunitaria; es obvio que en el 

grupo de comerciantes radica el poder económico. Ellos son los que manejan el dinero, tanto 

para comprar la producción agrícola del campesino, como para venderle mercancfas de 

consumo. De este modo, con su poder económico acceden ya sea en la compra de mano de obra, 

o en la de la producción agrícola y de los !errcnos de cultivo. Todo ello en un intercambio por 

dem4s desigual e injusto para el que vende, en este caso el indígena y et campesino en general. 

Por su parte, la escasa o nula diversificación de cultivos y el avance cada vez mayor de la 

ganadería y la cafeticultura orillan a la población campesina a ceder tramo a tramo sus parcelas y 

convertirse, de este modo, a la larga en jornaleros agrícolas, al perder sus terrenos d.e cultivo. 

La dedicación de la mujer a las actividbdes del hogar, en casi el 93% de los casos, habla 

de las escasas perspectivas de ellas a incursionar en otros ámbitos de ocupación; que por I~ 

dem4s, el poblado uunpoco ofrece. 

En relación con la escolaridad (Cuadro 14, Fig.15). El grueso de los padres de familia no 

tenninó su educación primaria y un porcentaje considerable es analfabeta. Aquí, la diferencia 

porcentual de unos y otros es enonne entre hombres y mujeres. V~ase por ejemplo que el 

porcentaje de mujeres analfabetas es más del doble del de varones; lo mismo que en el rubro de 

quienes no temlinaron su educación primaria donde se aprecia cierta ventaja del sector 

masculino.· En general se puede decir que es verdaderamente escaso el porcentaje de padres de 

familia que estudiaron má,o; allá de la educación primaria. 

Respecto a las características de la vivienda, se ha dicho que las de construcción sólida se 

hallan hacia la zona céntrica del poblado; ~tas cuentan con cieno confon, tanto por los servicios 

que disponen, como por la amplitud y distribución de espacios fCsicos y mueblaje. Esto los hace 

profundamente diferentes de las demás habitaciones que se hallan fuera de este mlcleo central y 

que son la mayoría, construidas con materiales perecederos -paredes de bajareque y láminas de 

cando- con iechos de paja o de láminas de canón muchas de ellas. Para una mejor visualización 

de los datos disponibles, ~tos se presentan en el Cuadro IS, donde de modo evidente se aprecian 
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Fig. 14. Representación gráfica de la distribución 
ocupacional de los padres de familia, se 
gún los tres sectores de la producción. 

Caxhuacan, Pue. 
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Fig. 15. Representación gráfica de la escolaridad de 
loa padres de familia. Caxhuacan, Pue. 
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Cuadro 14. Escolaridad do los padres de famifia. 

Caxhuacan Puo. 
Escolaridad Padre 

n 3 
Anolfabeto(a). 101 30.42 
Primaria incompleta 196 59.04 
Primaria completa 12 3.61 
Secundarla o tdcnicos 6 1.81 
Preparatoria o Normal 3 0.90 
No se supo 14 4.22 

Total 332 100 
Fuente: Encuesta 1978 

Cuadro 15. Algunas características de la vivienda. 

Caxhuacon Pue. 

Total do viviendas 
Propios 

Con agua entubado: 
Dentro de la viviendo 
Fuera de la vivienda 

Con drena!• 
Piso diferente a tierra 
Con energla e1'ctrico 
Con radio 
Con televlsl6n 
Fuente: Censo General de Poblaci6n, 

n 
414 
335 

21 
252 

16 
75 

301 
233 

42 
1980. 

87 

n 
228 

85 
5 
2 
2 

10. 

332 

100.00 
80.92 

o.o o 
5.07 

60.87 
3.86 

18.12 
72.71 
56.28 
10.14 

Madre 
3 

68.67 
25.60 

1.51 
0.60 
0.60 
3.01 

100 



muchas de las caracteñsticas sociales y económicas de nuestra población. Con ellos hemos 

pretendido esbozar, de manera breve, el perfil socioeconómco de las familias de los niños aquí 

estudiados. 

Finalmente, una revisión de las encuestas de alimentos consumidos por los niños, nos 

demuestra la gran monotonía de la dicta de estos infantes basada fundamentalmente en: tortillas, 

frijoles, sopa y caíd como bebida. En muy raros casos se mencionaron la carne. leche y huevo. 

3.3 Síntesis comparativa de las comunidades estudiadas 

La descripción hecha de cada una de las tres comunidades estudiadas .. nos pcnnite 

efectuar ahora un resumen comparativo de los principales rasgos que las diferencian o bien fas 

acercan unns de otras. De esta manera, en ~rminos de las distintas características revisadas, se 

hiw evidente la gradación urbano-rural en el orden: Zacapoaxlla - Mecapalapa - Caxhuacan. En 

tal sentido, recuérdese que la localidad mencionada en primer término exhibe cualidades de una 

pequeila ciudad de provincia, aunque alrededor de una quinta parte de los niños procedentes de 

Zacapoaxtla compartían más las condiciones materiales de vida propias de las comunidades 

rurales. En tanto que las otras dos series cxaminada."i muestran en las condiciones materiales de 

vid~ rasgos de carácter eminentemente rural, cada una con sus propias cspcciílcidades. 

La infraestructura de servicios, as( como de vías de comunicación y medios con que 

cuenta Zacapoaxlla para intercomunicarsc con el resto del país, la hacen notablemente diferente 

de las otras dos comunidades estudiadas. 

Ahora bien, las peculiaridades de cada una de las otras dos comunidades las diferencian 

entre sí. Tan sólo el acceso por vra terrestre a Mecapalapa resulta mucho más fácil que a 

Caxhuacan, ya que esta última carece de caminos para autotransportes, en tanto que Mecapalapa 

cuenta con carretera transitable en todas las ~pocas del año. Esta relativa facilidad en el acceso, 

habla de los distintos niveles de desarrollo social y económico alcanzado por cada comunidad; 

p~r lo anterior, nos interesa recalcar cómo esta situación, n su vez. repercute en dos renglones 
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importantes para la interpretación de nuestros datos. 

El primero de ellos se refiere a los niveles de bienestar de las familias, juzgados a panir 

de Jos datos de las encuestas realizadas por nuestro equipo de trabajo, complementados con Ja 

información disponible de los censos nacionales. En este renglón, Zacapoaxlla parece ofrecer 

mejores condiciones de vida que Mecapalapa y ésta a su vez, se halla por arriba de Caxhuacan. 

El otro aspecto atañe al mayor o menor grado de mestizaje biológico europeo-indígena atribuible 

a cada una de las tres comunidades. Si bien es cierto que ambos aspectos, el socioccon6mico y el 

mestizaje son consecuencia del desarrollo histórico panicular de cada una de ellas; vale hacer 

énfasis en el hecho de que entre más intensa sea la comunicacidn que una comunidad mantiene 

con el resto del país, existen más posibilidades de intercambio genético de su pob!ación; y a la 

inversa, cuanto más aislada se encuentra, las posibilidades de flujo genético están más limitadas. 

De este modo, es de esperarse que la población de Zacapoaxtla presente un grado mayor de 

mestización que la de Mecapalapa y ésta a su vez sea más mc.<tizada que Caxhuaean. En 

términos culturales y de la etnicidad de cada una de las localidades, es obvio que Zacapoaxlla 

presenta un nivel de aculturación mucho mayor que la• demás comunidades estudiadas; de ahl 

también que las prácticas endogámicas de pueblo y de lengua sean más acendradas en esta• 

dltimas que en aquélla. El análisis más amplio de estos aspectos se hará en el capitulo 4, 

correspondiente a dermatoglifos, por ahora sólo lo dejaremos aquí apuntado. 
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CAPITUL04 

ACERCA DE LA SIMILITUD Y/O DISIMILITUD BIOLOGICA DE LOS GRUPOS 
ESTUDIADOS 

Sábemos de antemano que a Ja fecha no se tiene conocimiento de rasgo alguno cuyo 

valor como marcador genético permita. de manera absoluta. establecer diferenciaciones claras y 

definitivas entre grupos humanos. Sean de carácter bioqulmico o del orden somatoscópico, el 

nivel de diagnóstico de similitud que se logra establecer entre Jos grupos humanos no deja de ser 

una estimación. 

Con este entcitdido hemos tratado de caÍcular el parecido biológico entre las poblaciones. 

utilizando un conjunto de datos morfosomáticos. como son las impresiones dactilares y 

palmares, asl como el lndice cefálico horizontal. 

La información obtenida se presenta en cuadros de concentración de los resultados; de 

frecuencias porcentuales en el caso de Jos rasgos dermatogllficos y de los cstadlsticos. de 

tendencias centrales, asl como también de frecuencias porcentuales del lndice cefálico 

horizontal. Para mejor visuali7.arlos y facilitar así las comparaciones pertinentes, se incluyen 

también algunas gráficas. 

4.1 Dermatogllfos dlgltales 

En los cuadros 1.1 al 1.6 del Apéndice 1, se consigna Ja totalidad de Ja información 

dermatogllfica obtenida. Es decir, ahl se concentran las frecuencias de Jos diferentes diseftos 

estudiados en todos y cada uno de los dedos de las manos, así como según sexo y lugar de 

procedencia. A partir de estos materiales podemos decir que en lo general. nuestros materiales 

5': comportan conforme a los patrones conocidos a nivel mundial y descritos. por diversos 
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autores (Cummins y Midlo 1961:195, Olivier 1969:99·114, entre otros). Nos referimos por 

ejemplo a los siguientes hechos: Los porcentajes más bajos de los diseños digitales 

correspondieron a las presillas radiales; le siguen en orden creciente los arcos, los cuales 

aparecen con baja frecuencia, aunque en general son algo más frecuentes que las presillas 

radiales. Por su parte, las presillas cubitales son las figuras de más alta frecuencia, seguidas en 

mlmero por los torbellinos. Esto lo mismo en hombres que en mujeres (ver Cuadro 16 y Figs. 

16, 17y 18). 

4.1.1. Distribución de arcos, presillas y torbellinos 

Al considerar la distribución de frccuertcim; de los diseños de acuerdo a cnda uno de los 

dedos de Ja mano, se advierte Ja mayor frecul!ncia relativa del discfto en arco en el dedo I~ 

(Indice), tanto de la mano derecha como de la iz.quierda. Lo propio sucede con las presillas 

ratliales. siendo prácticamente el segundo dedo el que otorga el peso cspccfftco correspondiente 

a estos diseños en la~ series estudiadas. Por su parte, las presillas cuhitalcs ofrecen una 

distribución más generalizada en los cinco dedos de la mano, aunque suelen presentarse con 

mayor frecuencia en el dedo V; en tanto que los torbellinos son relativamente más comunes en el 

dedo IV. Esto en una y otra mano, lo mismo en hombres que en mujeres. 

Respecto a las diferencias bilaterales, se aprecia una mayor cantidad de arcos en la mano 

izquierda que en la derecha; mientras que la frecuencia de torbellinos se presenta a favor de la 

mw10 derecha. Por lo que toca al dimorfismo sexual, cabe notar que los arcos son más frecuentes 

en mujeres que en hombres y los torbellinos aparecen con mayor frecuencia en hombres 

(Cummins y Midlo 1961 :272). 

Lo anterior corresponde ciertamente al perfil general de frecuencias en la mayoría de las 

poblaciones hasta ahora estudiadas; las distintas variaciones l!n torno a estos patrones generales 

son el motivo de estudio bioantropológico de los dcrmatoglifos. Por lo tanto, para llevar al cabo 

el análisis de nuestros materiales hemos concentrado en el Cuadro 16, el resumen de las 
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frecuencias globales de los diseHos registradas en las tres series consideradas y en las figuras 16 

a 18 la representación gráfica de estas frecuencias globales. 

4.1.2 Indices de Cummlns, Furuhata y Dankmcljer 

Por su parte, en el Cuadro 17 se presentan los valores de los índices de Furuhata, de 

Dankmeijer y de Intensidad de Patrón, mismos que servir/In de apoyo para el análisis propuesto. 

El Indice de Intensidad de Patrón, conocido también como Indice de Cummins, expresa 

el promedio de trirradios existentes en un grupo humano determinado; por ello, su valor es muy 

sensible a la frecuencia de torbellinos, puesto que estas figuras disponen de dos ~rirradios. Lo 

wtterior determina cierto dimorfismo sexual que se hace aparente en un valor más bajo de este 

índice en las series femeninas respecto a las masculinas (Cuadrn l 7). De igual modo, el Indice 

de Furuhata, al referirse a una relación porcentual de torbellinos respecto a presillas, es obvio 

que sus valores en las series femeninas resulten igualmente menores respecto a las masculinas, 

por la frecuencia relativamente baja de torbellinos entre las mujeres. Finalmente, el Indice de 

Dankmeijer, al expresar la relación porcentual de arcos respecto a torbellinos, traduce tambi~n 

cierto dimorfismo sexual en términos de valores relativamente más altos en las series femeninas 

con relación a las masculinas. 

4.2. Dermatogllíos palmares 

A continuación presentamos la descripción de los resultados relacionados con los 

dennatoglifos palmares en los tres aspectos considerados: Puntos de tenninación de las lfneas 

principales de la palma (D,C,B y A). Frecuencias de los tipos modales (Líneas D y A) y 

frecuencias de los tipos de Wilder. 
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Cuadro 16. frecuencia porcentual global de los diseños digiloles 
en las tres series estudiadas. 

Hombres 
Arcos Presillas Torbellinos 

Serles n ni % ni % ni % 
Zacapoaxtla 2657 109 4.10 1547 58.22 1001 37.67 
Mecapalapa 3529 133 3.77 1941 55.00 1455 41.23 
Caxhuacan 2373 117 4.93 1319 55.58 937 39.49 

Mu eres 
Arcos Presillas Torbalfinos 

Serles n ni % ni % ni % 
Zacapoaxtla 2764 141 5.10 1665 60.24 958 34.66 
Mocapalapa 2850 119 4.18 1692 59.37 1039 36.46 

·Caxhuacan 1528 100 6.54 905 59.23 523 34.23 
n = frecuencia total 
ni = frecuencia por rasgos 

Cuadro 17. Indices do lntensldod de Patrón (llP). 
de F"uruhoto (IF") y de Oankmeijer (ID}. 

Hombres 
Series n nP IF ID 
Zacapoaxlla 266 13.34 64.70 10.88 
Mecapalapa 353 13.74 74.96 9.34 
Coxhuacon 238 13.41 71.03 12.48 

Muº eres 
Secies n UP lf' 10 
Zacapoaxlla 277 12.92 57.53 14.71 
Mecapalopa 285 13.22 61.40 11.45 
Caxhuacan 153 12.75 57.79 19.12 
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Ffg. 16. Dfstrfbucf6n porcentual de diseños digitales. 
Hombres y mujeres. Zacapoaxtla, Pue. 
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F1g. 17. Distribución porcentual de di senos digitales. 
Hombres y mujeres. Mecapalapa, Pue. 
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Fig. 18. Distribución porcentual de diseños digitales. 
Hombres y mujeres. Caxhuacan, Pue. 
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4.2.1 Puntos de termlnad6n de las líneas prlndpales de la palma 

Las variaciones presentes en nuestras series de estudio en tomo a este rasgo. tas 

podremos observar a partir de las frecuencias con que cada linea concurre a los distintos puntos 

de terminación ubicados en el contorno de la palma. estas frecuencias se presentan en los 

Cuadros 1.7 al 1.18 del Apéndice l. En estos cuadros. como se podrá ver, se ofrece la totalidad 

de las vÍtriaciones halladas; todas ellas ordenadas de acuerdo a cada mano y según series 

masculinas y femeninas. Por lo tanto, aquf se concentra la información básica a partir de la cual 

deQvaremos otros cuadros con datos más sintetizados, en la vfa de facilitar nuestras 

observaciones. 

Del modo anterior se construyeron los Cuadros 18 y 19, donde las distintas variantes de 

los puntos de tcnniniición, en cada caso, se han' sumado ni patrón más general; lo anterior con el 

objeto de sintetizar aún más la información y poderla apreciar mejor como perfil general de 

frecuencias de los distintos puntos de terminación de las l!neas principales de la palma. A 

continuación nos referiremos a cada una de ellas. 

LíneaD 

Los datos originales de la lfnea D, ya se ha dicho, se encuentran en los Cuadros 1.7 al 

1.9 del Apéndice 1, donde se observa la amplitud de variación de los puntos de terminación de 

esta l!nea, la cual oscila desde el punto 5 al 13, aunque la confluencia en estos puntos extremos 

es muy escasa. Por el contrario, el punto de terminación más comlln de esta línea en todas las 

series fue el 9, con una frecuencia que varió entre el 44% y el 47% en números redondos, 

seguido por los puntos 7 y 11. Respecto a la lateralidad se advierte que las terminaciones en los 

puntos 7 y 9 fueron relativamente más frecuentes en el lado izquierdo; en tanto que la 

terminación en· el punto 11 apareció con mayor frecuencia en el lado derecho que en el 

i';'luierdo. 
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En estos mismos cuadros (1.7 al 1.9 del Apéndice 1), puede observarse Ja proporción de 

ausencias de la línea O, identificada con (0), asl como de los casos abonivos (X y x); ambos muy 

escasos en las series de ZacapoaxUa y Mecapalapa. En esta tlhima no hubo casos con ausencia en 

la serie masculina, como tampoco Jos hubo en ambos sexos en las de Caxhuacan. Resumiendo se 

puede decir que Ja linea D mostró una amplitud en sus puntos terminales que abarcó del 7 al 1 J 

en ambas manos, tanto en las series ma~culinas como en las femeninas. 

LíneaC 

La información correspondiente a Ja linea C se presenta en Jos Cuadros 1.1.0 al 1.12 del 

Apéndice l, donde se puede ver la antplilud de variación de los puntos de terminación de esta 

linea al abarcar desde Jos puntos 5 al l 1, los más comunes el 7, 9 y 5, mencionados en orden de 

mayor a menor proporción en ambos sexos; esto mismo puede observarse de modo resumido en 

Jos Cuadros 18 y 19. Por su parte, atendiendo a la Jateralidad, las terminaciones en Jos puntos 7 

y 9 fUcron relativamente más frecuentes en el lado derecho, en tanto que predominó el punto 5 

en el lado izquierdo. 

Es bien sabido que Ja ausencia del trirradio c y por ende de Ja linea C, asl como Ja 

relativamente alta incidencia de casos aborLivos de esta línea, corresponden a una característica 

muy extendida en las poblaciones humanas en general (Cummins y Midto 1961:11J-112). Por 

ello, interesa conocer las frecuencias de este carácter en nuestras series de estudio. En este 

sentido y considerando las formulaciones de cada mano, Ja ausencia de Ja linea C fluctuó entre 

el 7% y el 14% en Ja serie masculina y en Ja femenina fue de 9% a 14 % (Cuadros l. JO al 1.12 

del apéndice l ); en tanto que sumados los resultados de ambas manos, ésta varió entre 9% y 13% 

en uno y otro sexo (Cuadros 18 y 19). 

Conforme a los datos de los mismos Cuadros 18 y 19, los casos abortivos, sumados x + 

X en ambas manos resultaron relativamente más frecuentes en las series femeninas. En cuanto a 

la Jateralidad, Jos casos abonivos fueron ligeramente más frecuentes en el lado izquierdo 
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respecto al derecho en uno y otro sexo. 

Línea B 

De acuerdo con Jos datos de los Cuadros 1.13 al 1.15 del Apéndice!, las tenninaciones 

de Ja línea B variaron de Jos puntos 3 al 9, aunque con muy escasa frecuencia en Jos puntos 

extremos, ya que Ja concentración mayor tuvo como destino predominante el punto 5, seguido de 

modo muy distante por el punto 7. Una síntesis de estos resultados, considerando ambos manos, 

se presenta en los Cuadros 18 y 19. Aquí se aprecia que la alta convergencia en el punto 5 es 

comlln en hombres y mujeres. Por su parte, se percibe una tendencia hacia ~na más alta 

frecuencia relativa de esta tenninación en la· mano i1 .. quicrda, lo mismo en hombres que en 

mujeres (Cuadros 1.13, 1.15 del Apéndice 1). Los casos abortivos de esta linea fueron muy 

poco frecuentes y sólo se registraron en las series femeninas de Mecapalapa y Caxhoacan. 

Línea A 

De acuerdo con la infonnación contenida en los Cuadros 1.16 al 1.18 del apéndice l, Jos 

puntos de destino de la linea A van del 1 al 5, siendo en el punto 3 donde inciden con mayor 

frecuencia, tanto en la serie femenina como en la masculina. Esta incidencia ocurre 

mayoritariamente en la mano izquierda; en uno y otro sexo. En tanto que las terminaciones en 

los puntos 4 y 5, si bien en menor cantidad que para el caso anterior, su mayor frecuencia se 

presenta en la mano derecha, lo mismo en la serie femenina que la masculina. Una síntesis de 

lo reseñado se aprecia en Jos Cuadros 18 y 19. 

4.2.2 Frccucnclns de los tipos modales, líneas D y A 

Ya se ha señalado que una de las fonnas de sintetizar la infonnación brindada por las 
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Cuadro 18. Frecuencia porcentual global de puntos de terminación de las lineas 
principales de la pelma (Derechas +hquienlas) Series masculinas. 

l1nea o 
Serie n 5 6 7 8 9 10 11 o X :r 
7-poutla 529 33.36 0.95 43.67 0.19 20.80 0.76 0.36 
llecapalapa 700 0.14 22.14 5.14 44.86 2.14 24.00 0.86 0.43 
Cuh'U8Call 472 0.21 22.04 3.60 45.13 0.64 27.54 0.64 0.21 

llnea e 
Serie n 5 6 7 8 9 10 11 o X :r 
7.aalpout.J.a 530 31.51 0.94 22.08 25.66 9.06 8.66 2.08 
llecapalapa 699 19.59 5.00 33.47 0.72 22.46 0.14 12.30 0.57 5.68 
Cuhuacan 472 20.34 3.60 27.96 0.21 22.25 0.21 0.21 13.14 9.32 2.75 

l1nea B 
• Serie n 3 4 5 6 7 6 9 

7-poutla 530 0.19 1.70 76.61 0.19 21.32 
llecap!llapa 703 0.99 0.71 72.13 1.71 24.32 
Cuhuacan 473 0.85 2.ll 67.86 0.85 27.48 0.21 0.63 ¡_ 

llnea A 
Serie n l 2 3 4 5 
7.acapoutla 527 15.56 0.57 60.16 17.46 6.26 
llempllapa 705 10.67 41.70 15.74 32.48 
CuhUllCllll 472 9.53 0.64 41.31 36.44 12.08 
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cuadro 19. Frecuencia porcentual sJobol de puntos de tennlnaci6n de las lineas 
prlnclpales de la palma (Derechas +Izquierdas~ SeriL's femeninas. 

IJnea D 
Serie D 7 8 9 10 11 13 o X ][ 

7.acapoUtla 555 32.07 0.36 43.78 0.00 23.06 0.36 0.18 0.18 
lfecapelapa 588 17.32 3.89 46.47 0.71 31.28 0.35 
Cuh'UllC811 299 21.41 1.34 43.14 0.87 33.10 0.33 

Unes e 
Serie D 5 8 7 9 10 11 o • X ][ 

7.acapoutla 555 28.82 0.36 22.70 22.88 9.91 11.89 3.42 
lfecapelapa 565 15.58 3.72 33.10 26.01 0.35 0.18 13.10 7.26 0.71 
Cuh'UllC811 300 18.33 1.00 27.66 26.67 0.67 12.33 9.00 4.33 

Unea e 
Serie D 3 4 5 8 7 8 o 
7-pou:tla 555 0.36 1.44 73.70 24.50 
llrmpalapa 567 0.18 0.53 68.08 0.71 30.16 O.iíi 0.18 
Cuh'UllC811 301 0.33 0.33 66.44 0.66 31.89 0.33 

Unes A 
Serie D 1 2 3 4 5 
7.aaipoutla 555 13.15 0.36 66.49 13.51 6.48 
llrmpalapa 568 7.39 0.88 44.37 20.60 26.76 
Cuh'UllC811 300 10.67 1.33 34.34 31.00 22.67 
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!meas principales de la palma consiste en subsumir las distintas frecuencias de 1crminaci6n de la 

llnea Den los puntos 7, 9 y 11 y los de la llnea A en los punios 1, 3 y 5; de este modo se 

obtienen los llamados tipos modales (Cummins y Midlo 1961:113). A continuación 

examinaremos algunas de las características de estos tipos. 

Tipos modales de la línea D 

De conformidad con los datos de los Cuadros 20 y 21, el tipo modal 9 de la lfnea D fue el 

más frecuente en las tres comunidades estudiadas, seguido por los tipos 7 y 11 en proporciones 

variables. Con respecto a la latcralidad, se aprecia un ligero predominio de frccuc~cias del lado 

izquierdo sobre el derecho en los tipos 7 y,:); en tanto que para el tipo 11 esta relación fue a la 

inversa. No se advierten diferencias inrcrscxuaJcs a partir de las frecuencias relativas de estos 

tipos modales. 

Tipos modales de la línea A 

Los datos correspondientes a estos rasgos se presentan igualmente en los Cuadros 20 y 

21, donde se puede observar de modo general el predominio en frecuencias del tipo modal 3 de 

la línea A en las tres comunidades estudiadas, tanto en las series masculinas como en las 

femeninas. Le siguen el tipo 5 y en 61timo lugar el lipo 1. En las series masculinas y femeninas 

de ZacapoaxUa y Caxhuacan, las frecuencias del tipo 3 fueron más alias en la mano derecha que 

en la izquierda y en la de Mccapalapa esta situación se presentó a la inversa. A su vez, el tipo 

modal S fue relativamente más frccucnlc en Ja mano derecha en las lrcs series, 1an10 en hombres 

como en mujeres. En cambio, la del tipo modal A-1 fue invariablemente mayor en la mano 

izquierda en ambos sexos en las tres series de referencia. 

En suma, con los datos anteriores se puede advertir una moderada tendencia a Ja 

orientación longitudinal c!e la llnca A, cuyas varianles en cada comunidad se lratarán más 
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Cuadro 20. írecuencla da los tipos Modales. 

Linea D Hombres 
z_.11a Mocqxjopa Caxtuica1 

Tipos P a 1 m a P a 1 m a P a 1 m a -.. Dereclla IZ!Jlerda Derecha lzt¡Jtrda Dereclla lzlJJerda 
ri " ri " ri ~ ri ~ ri " ri " 

70 26.52 114 43.51 59 16.76 144 41.38 31 13.08 94 40.17 

114 43.18 118 45.04 159 45.17 170 48.85 107 45.15 109 46.58 

11 80 30.30 30 11.45 134 38.07 34 9.77 99 41.77 31 13.25 

Totd 264 100 262 100 352 100 348 100 237 100 234 100 

Linea D Mujeres 
z_.110 ~ Caxtuica1 

Tipos P a 1 m a P a 1 m a P a 1 m a - Ooreclla lzlJJrda Dereclla ltlJJerda Dereclla lzq.lorda 
ri " ri " ri ~ ri " ri ~ ri " 

73 28.28 108 39.13 31 10.95 89 31.67 20 13.25 49 32.89 

113 40.65 130 47.10 128 45.23 139 49.47 61 40.40 70 46.98 

11 92 33.09 38 13.77 124 43.82 53 18.86 70 46.36 30 20.13 

Tolcl 278 100 276 100 283 100 281 100 151 100 149 100 
ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadra 21. r recuencla de los tipos Modales. 

L/naa A Mambr•• 

~tia MecqJdapa Caxlu:xal 
TTpoo P a 1 m a P a 1 ma P a 1 m a - lllrocha lr<Jlirda Derecha trcperda Derecho lrq.ierda 

ni ll ni "' ni ll ni :!: ni ll ni ll 

19 7.20 65 25.00 2.27 63 17.90 4 1.68 " 111.110 

3 219 112.95 190 71.97 162 45.89 243 69.03 193 81.09 174 74.36 

5 25 9.85 11 3.03 183 51.84 46 13.07 41 17.23 16 8.84 

Total 264 too 264 100 353 100 352 100 2311 100 234 100 

Lln•a A •Muieres 
Z_,ctta i.locqxj""' Caxruacm 

.~ P a 1 m a Po 1 m a Po 1 m a - lllrocha lz<Jl•da Derecha tz<Jlerda Derecho trq.iorda 
ni :!: ni :¡ ni " ni ll ni "' ni "' 

10 3.60 65 23.47 o o.oo 47 16.55 4 2.57 32 21.33 

3 241 86.69 203 73.29 155 54.58 214 75.35 105 70.67 90 50.00 

5 27 9.71 3.25 129 45.42 23 8.10 40 26.67 28 18.67 

Total un 100 277 100 2114 100 284 100 150 100 150 100 
ni = frecu•ncio de rasgos 
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adelanie. 

4.2.3 Frecuencias de los dpos de Wllder 

Se ha dicho que Jos puntos de lenninación de las lfneas D, C y B, representados por sus 

correspohdienles !res guarismos, separados por un punlo, constituyen Jos tipos de Wilder 

(Olivier 1969:99-114). Acerca de las caraclerfsticas de estos tipos nos ocuparemos en Jos 

sig~ientcs renglones. 

Del total de tipos de Wildcr encontrados en nuestras series de estudio. consideradas 

palmas derechas e izquierdas. s6lo uno!'. po:.:os aparecieron de manera consistente en Jas tres 

series. ya que la gran mayoría de ellos tuvicrbn una mínima frecuencia (Ver Cuadro 1.19 del 

Apéndice l ). A lo anterior habrá qul! agri.!gar que muchos de los tipos no fueron comunes a las 

tres poblaciones estudiadas; es decir, aparecieron en una comunidad pero faltaban en las demás, 

o bien se encontraban en dos comunidades pero no en la tercera. Las ra1oncs anteriores nos 

condujeron a considerar estos casos en un sólo mbro que hcmo.i: denominado tipos diversos, ta) 

como aparecen consignados en el último rcngl6n di: los Cuadros 22 y 23, p:tr:l diferenciarlos de 

los 8 tipos más frecuentes y comunes a !.ls tr::::> s~rks estudiadas. 

Conforme a los datos contcnh.!:::i.::. i;n c-;tos Cuadre::;, d(' 10.s ~ ttp0<> allí rpnc;;ignJdos, 

destacan por su frecuencia Jos lipos 7.5.5, 9.7.5 y 1 J. 9. 7. º''"te modo, el tipo 7.5.5, en todas 

las series tuvo mayor incidencia en la mano izquierda; el 9.7.5, prcdominti con escaso margen en 

la palma derecha en las tres series masculina.e; y en dos de las fcmcnina.'i (Caxhuacan y 

Mecapalapa), y el tipo 11.9.7, tuvo allo predominio en Ja palma derecha en todas las series. 

Como se acaba de ver, las diversas formas potenciales de imhricarsc las tres líneas (D, C 

y B), sin crularsc unas con otras en su trayecto, y desembocar finalmente en los bordes de la 

palma, de manera particular y distinta que las demás, nos hrinda la posibilidad de caracteril.ar a 

nuestras poblaciones a partir de las distintas frecuencias con que estos casos se presentan en cada 

comunidad. Este aspecto lo abordaremos en nuestro siguiente inciso. 
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Cuadro 22. Frecuencia de los tipos de Wilder. 

Hombres 
Zacapoaxtla Mecapalapa Coxhuacan 

Tipos P a 1 m a P a 1 m a P a 1 m a 
do Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda 

Wilder ni % ni % ni % ni % ni % ni % 

7.5.5 64 24.06 82 30.83 32 9.07 79 22.38 19 7.98 61 25.63 

9.0.5 14 5.26 21 7.89 14 3.97 34 9.63 16 6.72 17 7.14 

9.7.5 53 19.92 45 16.92 109 30.88 75 21.25 64 26.89 48 20.17 

9.9.5 20 7.52 19 7.14 8 2.27 24 6.80 13 5.46 12 5.04 

11.0.7 6 2.26 5 1.BB 17 4.82 3 o.as 17 7.14 B 3.36 

11.9.7 67 25.19 13 4.89 88 24.93 15 4.25 59 24.79 12 5.04 

9.X.S 16 6.02 15 5.64 5 1.42 15 4.25 8 3.36 19 7.98 

11.X.7 2 0.75 5 1.88 2.55 2 0.57 9 3.78 4 1.68 

Diversos 24 9.02 61 22.93 71 20.11 106 30.03 33 13.87 57 23.95 

Total 266 100 266 100 353 100 353 100 238 'ºº 238 100 
ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadra 23. frecuencia de los tipos de Wilder. 

Mu eres 
Zacapoaxlla Mecapolapa Caxhuacan 

Tipos• P a 1 m a P a 1 m a P a 1 m a 
de Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda 

Wlfder ni % ni % ni % ni % ni % ni % 

. 7.5.5 63 22.66 85 30.58 16 5.61 64 22.46 14 9.15 37 24.18 

9.0.5 17 6.12 18 6.47 14 4.91 30 10.53 4 2.61 14 9.15 

9.7.5 54 19.42 59 21.22 82 28.77 69 24.21 44 28.i6 28 18.30 

9.9.5 16 5.76 12 4.32 15 5.26 19 6.67 5 3.27 12 7.84 

11.0.7 9 3.24 1.80 17 5.96 8 2.81 7 4.58 3.92 

11.9.7 61 21.94 17 6.12 77 27.02 17 5.96 45 29.41 10 6.54 

9.X.5 11 3.96 26 9.35 10 3.51 12 4.21 3 1.96 9 5.88 

11.X.7 9 3.24 9 3.24 4 1.40 13 4.56 5 3.27 7 4.58 

Diversos 38 13.67 47 16.91 50 17.54 53 18.60 26 16.99 30 19.61 

Total 278 100 278 100 285 100 285 100 153 100 153 100 
ni = frecuencia de rasgos 
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4.3 Varladones dennatoglíncas de las series estudiadas 

A continuación presentaremos el análisis interpoblacional de los dos grupos de datos 

dermatoglíficos revisados en los incisos previos. Trataremos aqul lo relacionado a las 

caracterlSticas de las divergencias y/o similitudes que los datos presentan, empezando con los 

diseftos digitales para continuar más adelante con las lineas palmares. 

4.3.1 Análisis comparativo de los diseños dlgltales 

Los resultados obtenidos de la aplicaciOn de la prueba t de proporciones (Montemayor 

1973:220). se presentan en el Cuadro 24, en el cual se marcan con asteriscos las diferencias 

significativas encontradas. Por una parte, éstas afectan a las frecuencias de las presillas y 

torbellinos entre las series masculinas de Mecapalapa y Zacapoaxtla; tal situación se debe a la 

menor cantidad relativa de presillas observada en la serie masculina de Mecapalapa, la cual se ve 

compensada por una mayor frecuencia de torbellinos (Cuadro 16). Por otra, la baja frecuencia de 

arcos. característica de la propia serie de Mecapalapa. lo hace significativamente diferente de la 

de Caxhuacan. 

De acuerdo con estos resultados, todo parece indicar que el grupo masculino de 

Mecapalapa por su menor frecuencia de presillas, elevada frecuencia de torbellinos y baja 

frecuencia de arcos, presenta una mayor diferenciación biológica frente a las dos restantes 

series. 

En el mismo orden de ideas. la situación descrita se evidencia igualmente en la.~ cifras 

correspondientes a los Indices de Furuhata y de Dankmeijer, los cuales se ofrecen en el Cuadro 

17. Aqul el valor más elevado del primer Indice mencionado lo ostenta Mecapalapa, a cambio de 

poseer el valor más bajo en el Indice de Dankmeijer. Sin embargo, el Indice de Intensidad de 

Patrón por globalizar las frecuencias de presillas y torbellinos, para la estimación de los 
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trirradios, no establece discriminación estadísticamente significativa entre las series examinadas, 

ya que las divergencias detectadas radican precisamente en Ja distinta frecuencia de presillas y 

torbeJlinos. 

Para remarcar lo señalado en los párrafos anteriores, cabe añadir que Jos valores de la 

prueba 1 de proporciones consignados en el Cuadro 24, revelan las disimilitudes estadísticamente 

significativas de Ja distribución de frecuencias de los rasgos considerados. NotaSe especialmente 

las diferencias mostradas por las frecuencias de presillas y torbellinos en Ja contrastación hecha 

de !as series masculinas de Zacaponxtln y Mccapalapa; y las de arcos en la comparación de 

Mecapalapa vs Caxhuacan, en hombres y mujeres, aspecto ausente en las demás comparaciones 

realizadas. 

En suma, hr apreciación global de los datos del Cuadro 24 permite observar las 

similitudes as{ como las diferencias detectadas entre las comunidades estudiadas; lo anterior se 

facilita a partir de los asteriscos correspondientes. De este modo, sobresale la serie masculina de 

Meca¡ialapa por presentar el mayor mlmero de diferencias significativas con las demás del 

mismo sexo. 

Ahora bien, si la comparación por pares de series genera tres pares comparativos y éstos 

a su vez se confrontaron a partir de tres variables; Ja operación dio Jugar a 9 valores de l de 

proporciones por sexo y sumados hombres y mujeres aumentó a un total de 18 pares. De estos 

valores. seis resultaron significativos; es decir, dt! 18 pares comparativos, ónicamcntc la tercera 

pane de éstos tuvieron valor significativo. Los resultados permiten concluir que las tres series no 

resultaron absolutamente similares, pero tampoco fueron demasiadas las diferencias evidenciadas 

entre ellas. 

Para continuar con et anáJisis iniciado. se huscó conocer si existe o no asociación 

estadística de los discfios dcrrnopapilares considerados según lugar de procedencia de las series. 

Para el efecto se aplicó Ja prueba de x2, la cual se calculó a partir de cuadros de contingencia de 

3 x 3 como el Cuadro 25. Este análisis se realizó por medio del paquete estadístico dBASE 

STATS, como ya se dijo. En estos cuadros los discfios digitales se representaron en los 
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Cuadro 24. Valores de la prueba l de proporciones de la comparaci6n 
de frecuencias de Jos diseM9 dlgilBles. 

Hombres 
Mecapalapa Caxhuacan 

Series A p T A p T 
Zacapoutla 0.66 2.5 . 2.83' 1.47 1.88 1-.40 

Mecapalapa 2.17' 0.44 1.33 

Mu' res 
Mecapalapa Caxhuacan 

Series A p T A p T 
Zacapoaxtla 1.39 0.66 1.4 1.96' 0.65 0.28 

lleu11111laJ!!! 3.41" 1.08 1.46 
k=Arroi. ¡>; i'resillas, T= Torbellinos 
'P<0.05 
.. P< 0.01 
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Cuadro 25. Tabla de contingencia para la estimacionde X'. Á9oeiación de los 
disellos digitales y lugar de origen de las !IOries. 

Hombres 
Porcentaje de Columna Total 
Porcenta~ Total Caxbuacan Mecaoola!!!! 7.acaOOllXtla Jl!!r renglón 

Arcos 960 1420 1068 3448 

27.8 41.2 31.0 80.5 

80.7 80.5 80.4 

22.4 33.1 24.9 

Presillas 69 88 88 245 

28.2 35.9 35.9 5.7 

5.8 5.0 6.6 

1.6 2.1 2.1 

Torbellinos 161 257 173 591 

27.2 43.5 29.3 13.8 

13.5 14.6 13.0 

3.8 6.0 4.0 

Total por Columna 1190 1765 1329 4284 

Total 27.8 41.2 31.0 100 

X' Grados de Signl- Valor mlnimo Cclw con 
libertad ficancia esperado v.m.e. < 5 

v.m.e 

4.96685 4 0.2907 88.056 ningun 
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Cuadro 26. Valores de x.2 de la prueba de asociación estadística entre 
diseños digitales y lugar de origen. 

Hombres 

Dedos X' G.L Signi- Valor mínimo CeldiDos con 
flconclo ·esperado v.m.e.< 5 

v.m.e. 
derecho 6.83 4 0.15 5.56 ninguna 

derecho 3.98 4 0.41 24.44 ninguna 

m derecho 9.49 4 0.05 8.58 ninguno 

IV derecho 3.32 4 0.51 2.50 3 de 9 (33.33%) 

V derecho 2.17 4 0.71 2.78 3 de 9 (33.33%) 

Izquierdo 6.84 4 0.14 8.01 ninguna 

izquierdo 4.50 4 0.34 25.47 ninguna 

111 Izquierdo 6.13 4 0.19 14.14 ninguna 

IV Izquierdo 2.10 4 0.75 4.98 1de9(11.10%) 

V Izquierdo 0.95 4 0.92 3.05 3 de 9 (33.33%) 

(der + izq.) 5.00 4 0.29 68.08 ninguna 

(der + Izq.) 2.25 4 0.69 90.26 ninguna 

11 (der + Izq.) 8.81 4 0.07 56.29 ninguna 

IV (dor + Izq.) 0.71 4 0.49 100.25 ninguna 

V (der + Izq.) 0.60 4 0.96 49.74 ninguna 

1 al V derecho 4.97 4 0.29 68.05 ninguna 

1 al V izquierdo 5.36 4 0.25 84.06 ninguno 

1 ol V (der + Izq.) 4.96 4 0.29 68.05 ninguna 
• p < 0.05 
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Cuadro 27. Valores de X' de Ja prueba de asociBción estadlst.ica 
entre di9ellos dlgilales y Jugar de origen. 

Mu' 
Dedos X' G.L Signl- Valor mlnimo Celdillas con 

ricancla esperado v.m.e.< 5 
v.m.e 

1 derecho 5.76 0.22 5.14 ninguna 

n derecho 1.03 4 0.90 15.62 ninguna 

m derecho 2.08 0.72 5.99 ningtma 

IV derecho 1.99 4 0.74 2.14 3 de 9 (33.33%} 

V derecho 1.36 4 0.85 3.21 1 de 9 (11.117.) 

1 i1.quierdo 2.28 4 0.68 8.78 ninguna 

n Izquierdo 6.60 4 0.16 18.16 ninguna 

m Izquierdo 4.24 4 0.37 9.63 ninguna 

IV W¡ulenio 2.41 0.68 4.06 1 de 9 (11.11%} 

V Izquierdo 2.56 0.63 4.24 1 de 9 (11.11%) 

1 (der.+izq.) 4.67 4 0.32 58.16 ninguna 

n (der.+izq.) 0.52 4 0.97 59.23 ninguna 

m (der.+izq.) 0.46 4 0.98 30.78 ninguna 

IV (der.+izq.) 0.36 4 0.98 73.29 ninguna 

V (der.+i7.q.) 1.01 4 0.91 21.15 ninguna 

1 al V derecho 4.64 4 0.38 58.14 ninguna 

1 al V W¡ulerdo 0.44 4 0.98 60.70 ninguna 

1 á1 V(der.+izq.) 4.64 4 0.33 58.13 ninguna 
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renglones: O = Arcos, 2 = Presillas y 3 =Torbellinos y el lugar de origen de las series en las 

columnas: 14 = Caxhuacan, 16 = Mecapalapa y 50 = ZacapoaxUa. 

Por medio de esta prueba se exploró la posibilidad de conocer el peso especffico de los 

diseños según cada dedo y mano, así como del conjunto de los diez dedos de cada sujeto, por lo 

que se generaron 18 cuadros de contingcn:ia por cada sexo. los cuales por su volumen no se 

incluyen \ln el texto, de no ser a manera de ejemplo como el Cuadro 25, pero los resultados de la 

prueba se consignan en los Cuadros 26 y 27. 

De acuerdo con los valores obtenidos, no se puede hablar de a.sociacioncs estadísticas 

entre las frecuencias de los diseños digitales y el lugar de origen de las series estudiadas, con 

excepción del tercer dedo de la mano derecha entre los varones. cuya asociación fu~ significativa 

al nivel de 5% de probabilidades. Es decit, la.• frecuencias de las figura.• digitales son 

independientes del lugar de origen de la.'\ s~rics. 

Lo anterior hace ver que si bien en algunos rasgos nuestras comunidades resultaron 

significativamente diferentes, como se ha visto conforme a la prueba l de proporciones, al 

analizar de manera simultánea el comportamiento de los tres diseños a partir de los cuadros de 

contingencia, no se vislumbraron asociaciones estadísticas entre éstos y los lugares de origen de 

cada serie. 

Con el objeto de apreciar la uhicación de las tres series de referencia, en el contexto de 

la gama de variación de las frecuencias de diseños digitales al interior e.le la región de la Sierra 

Norte de Puebla - conforme a la infonnación hasla ahora disponible - hemos reunido en los 

Cuadros 28 y 29 los resultados de varios trabajos realizados con materiales dcrmatoglfficos 

obtenidos en nuestro proyecto de investigación (Serrano 1975:40, López Alonso y col. 

1982:166-181, López Alonso 1982a:23-26 y Vcrazaluce y Herrera 1989:337-350). Los propios 

datos sirvieron para elaborar las figuras 19 y 20 que ilustran la distrihuci6n de frccucncia.11 de 

presillas y torbellinos en la región de referencia. Pnr la manera de agruparse estos resultados, 

ponen en evidencia la estrecha cercanía que guardan entre sí las series estudiadas; pues su 

ubicación hacia el área central del campo de variación mostrada por estos rasgos en la región es 
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Cuadro 28. Variaci&n regional de la frecuencia porcentual de diseños 
digitales. Sierra Norte de Puebla. 

Hombres 

Arcos Presiffas Torbellinos 

Series n ni 7. ni 7. ni 7. 
Area nahua: 

Zacapoaxtla, Pue. 266 108 4.10 1547 58.22 1001 37.67 
Xalacapan, Pue. 94 27 2.87 528 56.17 385 40.95 
Nauzonlia, Pue. 69 23 3.33 453 66.08 192 27.82 
Jonolla, Pue. 61 29 4,75 354 58.03 227 37.21 
Comalfepec, Pue. 80 42 5.21 434 54.25 324 40.50 

Area lepehua: 

Huehuelia, Hgo. 190 78 4.10 1091 57.42 731 38.47 
Plsallores, Ver. 180 40 2.22 821 45.61 939 52.16 

Area totonaca: 

Caxhuocan, Pue. 238 117 4.93 1319 55.58 937 39.49 
El Tajln, Ver. 67 19 2.83 373 55.67 278 41.49 
Tuzamapan, · Pue. 37 9 2.43 194 52.43 167 45.13 
Mecapalapa, Pue. 353 133 3.77 1941 55.00 1455 39.49 

Area otoml: 

T enago de Doria, Hgo. 131 45 3.43 760 58.01 505 38.54 
Sn. Nicolds, Hgo. 21 10 4.76 109 51.90 91 43.33 
Sn. Barlolo, Hgo. 84 37 4.40 520 61.90 283 33.69 
Sn. PabHto, Pue. 46 14 3.04 229 49.78 217 47.17 
Santiago, Hgo. 33 6 1.81 163 49.49 161 48.78 
n - frecuencia total 
ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadro 29. Varlacicln regional de la frecuencia porcentual de diseños 
digitales. Sierra Norte .de Puebla. 

Mu eres 

Arcos Presillas TorbeMnos 

Serles n ni r. ni 7. ni 7. 
Area nahua: 

Zac~oaxlia, Pue. 277 141 5.10 1665 60.24 958 34.66 
Xalacopon, Pue. 83 39 4.69 472 56.86 319 38.43 
Nauzonlla, Pue. 44 21 4.77 296 67.27 123 27,95 
Jonotla, Pue. 58 20 3.44 373 64.31 187 32.24 
Comoltapec, Pue. 72 66 9', 16 424 58.88 230 31.94 

Area tepehua: 

Huehueflo, Hgo. 116 64 5.51 719 61.98 731 32.50 
Plsaflores, Ver. 150 31 2.06 769 51.26 700 46.66 

Area totonaca: 

Caxhuacan, Pue. 153 100 6.54 905 59.23 523 34.23 
El Tajln, Ver. 52 31 5.96 373 56.53 195 37.50 
Tuzamopan,. Pue. 36 15 4.16 204 56.66 141 39.16 
Mecapolopo, Pue. 285 119 4.18 1692 59.37 1039 36.46 

Area otoml 

T enago de Doria, Hgo. 102 20 1.96 666 65.29 334 32.74 
Sn. Nlco~s. Hgo. 23 10 4.34 121 52.60 99 43.05 
Sn. Bartolo, Hgo. 81 31 3.82 535 66.04 244 30.12 
Sn. Pabfilo, Pue. 27 8 2.92 157 58.14 105 38.88 
Santiago, Hgo. 40 20 5.00 248 62.00 132 33.00 
n = frecuencia total 
ni = frecuencia de rasgos 
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por demás notoria. Cabe advertir, por otra pane, que este campo de variación tiene por extremo 

superior a la serie de Nauzontla, Pue., pencneciente al área de habla nahua, la cual destaca por 

su alta frecuencia de presillas y baja de torbellinos y en el inferior se localiza Ja de Pisaflores, 

Ver., del área lepehua, la que inversamente a la anterior, presenta baja frecuencia de presillas y 

alta de torbellinos. 

(as caracteñsticas descritas se hacen más patentes a partir de los índices de Intensidad 

de Pauón, de Furuhata y de Dankmeljer, a juzgar por los dalos de los Cuadros 30 y 31. En 

efe~to, en las series masculinas el valor mínimo del primeramente mencionado lo ostenta la serie 

de Nauzontla, Pue. y el máximo la de PisaJlorcs, Ver. Eslc aspecto se ve magnificado con el 

Indice de Furuhala, de tal suene que en la serie de Nauzontla el valor de este índice apenas 

alcanza la cifra de 42.10, en tanto que en la dC Pisafiores llega a la cantidad de 114.37. En las 

series femeninas, si bien la situación no es idéntica, resulta bastante similar. 

Los hechos regisuados, al analizarlos en el contexto de las variaciones de este rasgo a 

nivel mundial, donde se sabe que las poblaciones amerindias se caraclcri1.an por su alta 

frecuencia de torbellinos y baja de presillas, en tanto que las poblaciones europeas presentan 

estas frecuencias en sentido inverso, mayor frecuencia de presillas y baja de torbellinos (Chamla 

1963); los resultados que acabamos de presentar apoyan la idea de un mayor mes1i1,aje biol6gico 

europeo-indígena en la serie de Nauzontla, respecto al resto de las demás series de la región. En 

tanto que PisaJlorcs estaría senalando una menor cuanlfa de esta mezcla genética. 

Finalmente, hemos considerado pertinente señalar el lugar que ocupan nuestras series 

dentro de la gama de variación conocida para las poblaciones mesoamericanas; para el efecto, se 

tomó como base la Información presentada por Serrano (1975:105-106). A partir de estos dalos, 

se evidencia igualmentc la ubicación de nuestras series hacia el área central de dispersión de los 

valores corrcspondienlcs a Mesoamérica. Aqul, la mlnima frecuencia de arcos (1.2%) se halló en 

la serie masculina tzellal y Ja máxima (9.5%) en nahuas de Veracruz. La mlnima de presillas 

(45.1) correspondió a la serie matlalzinca y la máxima (61.6%) a una serie de población tarasea. 

Finalmente, la mínima frecuencia de torbellinos (34.2%) se presentó en una serie de población 

117 



,a 
l 

70 

e3 

6S 

.,, 
60 

SS 

so 

45 

40 

25 30 35 

, .. , e12 
•6 .2 

•º 11.•9 
•s 

40 
torbellinos 

•l3 elO 

.is 
.is. 

•' 

45 50 55 

Flg.19. Variabilidad roglonalde presillas y torbtlllnos.Slura Norte de Putbla. 
Serles masculinas. 1. Zacapoaxlla,Puo. 2.Xalacapan,Pue.3.Nauzonlla, 
Puc. 4.Jonolla,Pue. S.Comaltepec,Pue. 6. Huehuetla,Hgo. 7. Plsallo11<s,Ver. 
B. Caxhuacan,Pue. 9.EI Tajln,Ver. 10. Tuzamapan,Puc.11.Mtcapalapa,Pue. 
12. Tenango de Doria, Hgo. 13. San Nicolás, Hgo. 14. San Bartolo Tutoltpec, 
Hgo.15.SanPabllto,Pue.16.SantlagoTutotepec,Hgo. ,Qt¡., 

118 



70 

e3 
e14 

65 e12 

e4 

6e •14 

60 el 

•ª .11 
5• 

.15 
.2 

"' 
9• .10 

.!! 
~ 55 
e! 
c. 

e13 
•7 

50 

45 

'º 
25 30 35 'º 45 50 

torbellinos 

flg. 20. Variabilidad regional de presillas y torbellinos. Sierra Norte de Puebla. 
Series femeninas. l. Zacapoax!la,Pue. 2. Xalacapan, Pue. 3. Nauzontla,Pue. 
4.Jono!la,Pue. 5.Comal!epec, Pue. 6. Huehue!la, Hgo. 7. Pisa flores, Ver. 
8.Caxhuacan,Pue.9.EI Tajín,Ver.10.Tuzamapan,Pue.11.Mecapalapa, Pue. 
12.Tenangode Dorla,Hgo.13.SanNlcolás,Hgo. 14.San Bartola Tutotepec, Hgo. 
15. San Pabll!o, Pue. 16.Santiago Tutotepec, Hgo. ,@l•z 

119 



Cuadro 30. Variaci6n regional de los Indices de lnlJlllSidad de Patrón. 
de Furuhata y Dankmeljer. Sierra Norte de Puebla. 

Hombres 

lntemidad 
Series D de Patrón Furubala Dankmeijer 

Area nahua: 
7Acapoutla, Pue. 266 13.34 64.70 10.88 
Xalaalpan. Pue. 94 13.78 72.91 7.01 
Nauz.ontla, Pue. 69 12.18 42.10 21.87 
Jonotla, Pue. 61 13.19 64.12 12.77. 
Comallepec, Pue. 80 13.5¡! 71.60 12.96 

Area lepehua: 
Huebuetla. Hgo. 190 13.32 67.00 10.67 
P!saflores. Ver. 180 14.98 114.37 4.25 

Area lololl8C8! 
Cuhuacan. Pue. 238 13.41 71.03 12.48 
El Tajln. Ver. 67 13.86 74.53 6.82 
'l\munapan. Pue. 37 14.18 86.08 5.38 
Mecapalapa, Pue. 353 13.74 74.96 9.34 

Area olom!: 
Tenago de Doria, Hgo. 131 13.51 66.64 8.91 
Sn. Nico1's. IJ¡o. 21 13.87 83.48 10.98 
Sn. llarto]D, Hgo. 84 13.02 54.42 13.07 
Sn. Pablit.o, Pue. 46 14.35 94.75 6.45 
Slntluo. Hao. 33 14.72 98.78 3.72 
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Cuadro 31. VariaclOn regional de los Indices de Intensidad de Patr6n, 
de Furuhal.a 1 Dankmeljer. Sierra Norte de Puebla. 

Mujere9 

Intensidad 
Series n 

Ares. nahua: 
de Palnln Furuhal.a Dankmeijer 

1acaJlOUl.la. Pue. 277 12.92 57.53 14.71 
Xalacapan, Pue. 83 13.41 67.58 12.22 
Na\l'Zllntla, Pue. " 12.36 41.55 17.07 
Jonotla. Pue. 58 12.87 50.13 10.69 
Comaltepec. Pue. 72 12.28 54.24 28.69 

Ares. tepehua: 
Huehuetla, ligo. 116 12.49 101.66 8.75 
Pisatlores, Ver. 150 14.56 91.02 4.42 

Area totonaca: 
eam- Pue. 153 12.75 57.79 19.12 
El Tajln, Ver. 52 13.15 52.27 15.89 
'l\munapan. Pue. 36 13.50 69.11 10.63 
Mecapalapa. Pue. 285 13.22 61.40 11.45 

Ares. otoml: 
Tenqo de Doria. ll¡o. 102 13.02 50.15 5.98 
Sn. Nicolú, ligo. 23 14.08 81.81 10.10 
Sn. Bortolo, ligo. 81 12.70 45.60 12.70 
Sn. Pablllo, Pue. 27 13.55 66.87 7.61 
San!Ja¡o, !!&o. 40 12.90 53.22 19.04 
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tarasca y la máxima (50.5%) en maUatzincas. Con lo anterior se patentiza identidad de las tres 

series estudiadas con los demás grupos mesoamericanos. 

4.3.2 Análisis comparativo de los tipos modales 

L'a información que a continuación examinaremos, se encuentra en el Cuadro 32. Este, a 

su vez, se elaboró a partir de los datos contenidos en los Cuadros 20 y 21, donde se consignan 

los. tipos modales según lados derecho e izquierdo. De modo que el Cuadro 32 contiene 

información ya sintetizada sobre estas líneas (sumadas las frecuencias de las palmas derecha e 

izquierda). Con los datos as( agrupados, se buscó conocer si las series estudia~as muestran 

diferencias estadísticas significativas entre sí ~n las frecuencias de sus tipos modales. Para este 

propósito se aplicó la prueba 1 de proporciones, según pares de poblaciones y los resultados 

obtenidos se presentan en el Cuadro 33. 

En dicho Cuadro se aprecian, en primer término, similitudes entre las series de 

Mecapalapa y Caxhuacan (hombres y mujeres) a partir de los tipos D-7, D-9 y D-11. En 

segundo término, que el tipo D-9 en ninguno de los pares de comparaciones realizadas mostró 

diferencias significativas. En cambio, las frecuencias del tipo D~ 7 resultaron con diferencias 

estadísticas significativas en las comparaciones de ZacapoaxUa vs Mecapalapa y Zacapoaxtla vs 

Caxhuacan· (hombres y mujeres). Por su parte, el tipo modal D-11 sólo lo fue en la 

comparación Zacapoaxtla vs Caxhuacan (hombres) y en las series femeninas ZacapoaxUa vs 

Mecapalapa y ZacapoaxUa vs Caxhuacan. Las características de los tipos modales de la línea D, 

parecen sugerir un mayor parecido biológico entre las comunidades de Mecapalapa y 

Caxhuacan, ya que en ningún caso las diferencias fueron significativas. 

Con relación al tipo modal A, los datos del Cuadro 33 nos muestran los siguientes 

hechos: Zacapoaxtla y Mecapalapa difieren significativamente en los tres tipos, A-1, A-3 y A-5, 

lo mismo en hombres que en mujeres. Las series masculinas de Mecapalapa y Caxhuacan 

difieren en los tipos A-3 y A-5 y ZacapoaxUa vs Caxhuacan solo en el tipo A-1. En la femenina, 
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Cuadro 32. Frecuencia global de los Upas modales D y A 
sumadas pelmas derechas e izquierdas. 

11nea D Hombres 
TI pos ZacapoaxUa Mecapalapa Caxhuacan 
Modales n ni % n ni % n ni % 

7 526 184 35.01 700 203 29.00 471 125 26.54 
9 526 232 44.11 700 329 47.00 471 216 45.86 

11 526 110 20.87 700 168 24.00 471 130 27.60 

11nea D Muf!lres 
11pos ZacapoaxUa Mecapalapa Caxhuacan 
Modales n ni % n ni % n ni % 

7 554 181 32.67 564 120 21.31 300 69 "23.07 
9 554 243 43.87 564 267 47.35 300 131 43.69 

11 554 130 23.47 564 177 31.34 300 100 33.24 

11nea A Hombres 
11po9 ZacapoaxUa Mecapa!apa Caxhuacan 
Modales n ni % n ni % n ni % 

1 528 85 16.10 705 71 I0.07 472 48 10.16 
3 528 409 77.46 705 405 57.44 472 367 77.72 
5 528 34 6.44 705 229 32.48 472 57 12.07 

11nea A Muf!lres 
11pos ZacapoaxUa ldecapalapa Caxhuacan 
Modales n ni % n ni % n ni % 

1 555 75 13.53 568 47 8.27 300 36 12.00 
3 555 444 79.99 568 369 64.96 300 196 65.33 
5 555 36 6.48 56a 152 26.76 300 68 22.67 

n = frecuencia total 
ni = frecuencia de rasgos 

123 



CUldro 33. Valores de la prueba "t" de pro¡xirciones de la comparación de 
frecuencia9 de los Upa1 modales en las series estudiadas. 

Tipos modales D Hombres 
Series Mecapalapa Cal'.lmacan 

Tipos 7 9 11 7 9 11 
7Aalpoartla 2.21 .. 1.08 1.60 2.85 .. 0.59 2.44• 

llecapa!apa 1.12 0.70 1.05 

Tipos modales D Mujeres 
Series llecapalapa Caxhuacan 

Tipos 7 9 11 7 9 11 
Zlaipoe.xt.la 4.28 .. 1.16 2.94 .. 2.94 .. 0.05 3.07 .. 

'llecapalapa 0.59 1.02 0.56 

Tipos modales A Hombres 
Series Mecapalapa Caxhuacan 

Tipn! 1 3 5 1 3 5 
7.licapoe.xt.la 3.15 .. 7.33 .. 11.03 .. 2.76 .. 0.09 3.09• 

)(ecapa!apa 0.05 7.07• 7.98 .. 

Tipos modales A Mujeres 
Series llecapalapa Caxhuacan 

Tipos 1 3 5 1 3 5 
ZlcapoaxtJa 2.83 .. 5.63 .. 9.19'" 0.63 4.71 .. 6.91• 

llecapa)apa 1.77 O.JO 1.38 
•P<0.05 
.. p < 0.01 
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Zacapoaxtla vs Caxhuacan en los tipos A-3 y A-5. Fuera de esta notable regularidad, las demás 

comparaciones no parecen mostrar alglln patrón de comportamiento definido. 

Los resultados anteriores, en suma, siguen apuntando hacia una mayor difcrcnciaci6n 

biológica apreciada entre las comunidades de Zacapoaxtla y Mecapalapa y con los tipos modales 

se perfila un acercamiento entre las series de Caxhuacan y Mccapalapa. 

Para continuar con el examen de nuestros datos, se procedió a probar si los tipos modales 

D-7, D-9 y D-11 y A-1, A-3 y A-5 

son .. independientes o no del lugar de origen de cada serie. Para el efecto, se aplicó como en los 

casos anteriores la prueba Ji cuadrada y se elaboraron cuadros de contingencia de 3 x 3, donde 

las columnas correspondieron a los lugares de procedencia: 14= Caxhuacan, 16"' Mecapalapa 

y 50 = Zacnpoaxtla, los renglones a los tipos 7, 9 y 11 para el tipo D y 1, 3 y 5 para el A. En 

virtud de que se probó el peso especff:co de cada Indo de la palma, así como el de la suma de 

ambas palmas, tanto en las series masculinas como en las femeninas, se generaron un total de 12 

cuadros de contingencia, de los cuales sólo presentamos a manera de ejemplo el Cuadro 34. Los 

resultados de este análisis se consignan en el Cuadro 35. 

Como se puede observar, la mayoría de los resultados de este Cuadro aparecen marcados 

con asteriscos, salvo el renglón correspondiente a la mano i7.quicrda del tipo modal D en 

hombres y mujeres. Los resultados sugieren que las frecuencias de estos tipos modales tienen 

asociación estadística significativa con los lugares de origen de las series. Es decir, dichas 

características no son independientes de los lugares de procedencia de las series, salvo si se 

considera sólo las frecuencias correspondientes a la mano izquierda. 

4.3.3 Análisis comparaUvo de los tipos de Wllder 

De igual modo que para el caso anterior, la información sintetizada del Cuadro 36 

procede de los Cuadros 22 y 23, donde los datos aparecen seglln lados derecho e izquierdo. La 

agrupación de datos así resumida tiene por objeto facilitar el análisis interpoblacional de los 8 
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Cuadro 34. Tablo de contingencia de los tipos modales: Linea A. Comparaci6n por 
lugar do origen de las serles. Palmas derechas e Izquierdas. 

Hombres 
Total 
por 

Coxhuocon Mecaeolaea Zoca~aaxtla rengkln 

48.00 71.00 85.00 204.00 

Parce,ntaJe del rengl6n 23.50 34.80 41.70 12.00 

PorcentoJe de lo columna 10.50 10.10 16.10 

PorcentoJe del total 2.80 4.20 5.00 

3 367.00 405.00 409.00 1181.00 

PorcentoJe del rengl6n 31.10 34.30 34.60 69.30 

PorcentoJe de la columna 77.80 57.40 77.50 

Porcentole del totol 21.50 23.80 24.00 

5 57.00 229.00 34.00 320.00 

Porcentale del rengl6n 17.80 71.60 10.60 18.80 

Porcentale da la columna 12.10 32.50 6.40 

Porcento¡e del total 3.30 13.40 2.00 

Total da la columna 472.00 705.00 528.00 1705.00 

PorcentoJo do la columna 27.70 41.30 31.00 100.00 

X' Grados de Slgnl- Valor mlnimo Celdas con 
libertad flcancla esperado v.m.e. < 5 

(v.m.e.) 

' 159.84456 4 0.0000 56.474 ninguna 
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Cuadro 35. Valoros de X'. de fa asoclacl6n esfadlstica de los tipos modales do las 
llneas O y A en. Zacapoaxtla, Mecopalapa y Caxhuacan, Pue. 

Tipo modal O 

Hombres - X' Grados do SlcJ"- Vdar mi...., ~= 
lblrfod llcan::la osperodo v.m.e. < S 

v.m.e. 
lllrechao 18.236 .. 4 0.001 44.455 nrvra 

tzrµrdas 2.338 4 0.673 26.339 nrvra 

lllrechao +lz!Urdas 11.584 4 0.020 113.240 nro.ra 

Mu eres 
lllrechao 27.496 .. 4 0.000 26.298 nrvra 

lzcJ,lordas 5.730 4 0.000 25.537 ñrvra 

lllrechao +lz!Urdm · 25.195 .. 4 0.000 78.279 rln?rn 

Tipo modal A 

Hombres 
lllrechao 161.410 .. 4 0.000 8.629 nrvra 

lzcJ,lardas 23.917 •• 0.000 19.271 nrvro 

lllr!!dm +lz!Urdas 159.844 .. º·ººº 56.474 nro.ra 

Mu eres 
lllrldm 95.397 .. 4 0.000 2.949 1 do 9 (11.10:1) 

lzcJ,lrcts 34.388 .. 0.000 12.658 rlrvro 

lllrldm +lzajrdas 8.t.586 •• 0.000 33.310 n!lQJ10 
.. P<0.01 
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tipos de Wilder considerados. Para el efecto, se reali7.aron comparaciones por pares de 

poblaciones y las diferencias halladas se probaron con la prueba l de proporciones. Los 

resultados correspondientes se consignan en el Cuadro 37. 

En este Cuadro se aprecia que de los 16 pares de comparaciones por sexo (32 en total), 

en sólo 13 de ellos aparecieron diferencias estadísticamente significativas (9 en las series 

masculinas y 4 en las femeninas). De este modo, el par de comunidades con mayor n6mero de 

diferencias significativas en sus frecuencias de tipos de Wilder fue Zacapoaxtla- Mecapalapa, 

do~de en las series masculinas hubo 4 casos (tipos 7.5.5, 9.7.5, 9.9.5 y 9.X.5 y en las femeninas 

3 ( 7.5.5, 9.7.5 y 9.X.5); Le siguen en orden decreciente las series masculinas de Zacapoaxtla -

Caxhuacan con 3 casos (7.5.5, 9.7.5 y 11.0.7); con 2 casos Mecapalapa - Caxhuacan hombres y 

con uno sólo Zacapoaxtla -Caxhuacan en la serie femenina. En la femenina de Mecapalapa y 

Caxhuacan no se presentaron diferencias significativas. 

Finalmente, se exploró el comportamiento del conjunto de los 8 tipos de Wilder en el 

sentidO de su independencia o asociación con el lugar de origen de las series. Este examen, de 

igual modo que para los demás casos, se realizó a partir de la prueba x2, la cual se obtuvo 

mediante cuadros de contingencia de 8 x 3, donde los renglones correspondieron a los tipos de 

Wilder y las columnas a las comunidades de estudio. Lo anterior generó seis cuadros de 

contingencia, al haberse considerado tanto por lados como por cada palma de la mano. en 

hombres y mujeres; de éstos, sólo se presentan a manera de ejemplo el Cuadro 38. Los 

resultados de la citada prueba se consignan en el Cuadro 39. 

A partir de los valores de este cuadro, fácilmente puede apreciarse el alto grado de 

significación detectada en todos los casos. Los resultados de esta prueba indican que las 

frecuencias con que aparecen los tipos de Wildcr en nuestras series de estudio, constituyen 

rasgos peculiares de cada comunidad; es decir, las variaciones interpoblacionales de dichas 

frecuencias no son debidas a los puros efectos del azar. 
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Cuadro 36. rrecuencla global de los tipos de Wllder. 

Hombres 
Zacq>OQXllo Macapdapa Caxlulcat 

Tipos Palmos Palmas Palmas 
de Derechas • lzcJ-lerdas Derechas • lzcJ-lerdas Derechas e lzcJ-lerdas 

Wllder ni % ni % " ni :>: 
7.5.5 532 146 27.44 706 111 15.72 476 80 16.80 

9.0.5 532 35 6.57 706 48 6.80 476 33 6.93 

9.7.5 532 98 18.42 706 184 26.06 476 112 23.53 

9.9.5 532 39 7.33 706 32 4.53 476 25 5.25 

11.0.7 532 11 2.07 706 20 2.83 476 25 5.25 

11.9.7 532 80 15.04 706 103 14.59 476 71 14.97 

9.X.5 532 31 5.83 706 20 2.83 476 27 5.67 

11.X.7 532 1.31 706 11 1.56 476 13 2.73 

Diversos 532 85 15.97 706 177 25.07 476 90 18.90 

Mu eres 
Zoc~llo ~apa Coxi'lJaccn 

Tipos Palmas Palmos Palmas 

de Derechas • lzcJ-lerdas Derechas • lz(JJ!ordm Derechas • lzcJ-lordas 
Wlldor ni i': ni :>: ni % 

7.5.5 558 148 26.61 570 80 14.03 306 51 16.66 

9.0.5 556 35 6.29 570 44 7.71 306 18 5.88 

9.7.5 556 113 20.32 570 151 25.49 306 72 23.52 

9.9.5 556 28 5.03 570 34 5.96 306 t7 5.55 

11.0.7 555 14 2.51 570 25 4.38 306 13 4.24 

11.9.7 556 78 14.02 570 94 16.49 306 55 17.97 

9.X.5 556 37 6.65 570 22 3.85 306 12 3.92 

11.X.7 556 18 3.23 570 17 2.98 306 12 3.92 

Diversos 556 85 15.28 570 103 18.07 306 56 18.30 
n = frecuencia total 
ni = frecuencia de rasgos 129 



Cuadro 37. Valores de la prueba "f" de proporciones de fa comparación 
da frecuendas de los ffpos de Wilder 

Hombres 
Mecopolopo 

TI pos 7.5.5 9.0.5 9.7.5 9.9.5 11.0.7 11.9.7 9.X.5 11.X.7 

Zacopoaxtla 6.t.3 •• 0.16 3.17 •• 2.09. 0.84 0.22 2.62 •• 0.36 

Caxhua_can 

Tipo§ 7.5.5 9.0.5 9.7.5 9.9.5 11.0.7 11.9.7 9.X.5 11.X.7 

Zacapoaxfla 4.04 •• 0.22 1.99. 1.35 2.71 •• 0.03 O.to 1.61 

Mecapolapa 0.68 0.08 0.98 0.56 2.13. O.tB 2.45. 1.39 

Mu ere s 
Mecapa lapa 

TI pos 7.5.5 9.0.5 9.7.5 9.9.5 t 1.0.7 11.9.7 9.X.5 t 1.X.7 

Zacopoaxl!a S.25 •• 0.93 2.44. 0.68 1.71 1.15 2.10. 0.24 

Coxhuacan 

Tipos 7.5.5 9.0.5 9.7.5 9.9.5 11.0.7 t 1.9.7 9.X.5 11.X.7 

Zacapoaxfla 3.31 •• 0.23 t.09 0.32 t.39 1.53 1.55 0.52 

Macapalapo 1.04 1.00 0.92 0.24 0.09 0.55 0.05 0.74 . p < o.os 
•• p < o.o 1 
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Cuadro 38. Tabla de contingencia de los tipos de Wilder. Comparaci&n por sexo 
y lugar de origen. Palmas derechas. 

Hombres 
Total por 

Caxhuacon MecoQalaE;!O Zaca~oaxlla renglón 
755 19 32 64 115 

Porcentafe del renglon 16.5 27.8 55.7 
Porcenlafe de la columna 9.3 11.3 26.4 15.8 
Porcentaje del totol 2.6 4.4 8.8 

905 16 14 14 44 
Porcentafe del renglon 36.4 31.8 31.8 
Porcentafe de la columna 7.8 5 5.8 6 
Porcenlafe del total 2.2 1.9 1.9 

975 64 109 53 226 
Porcenlafe del renglon 28.3 48.2 23.5 
Porcenlafe de la columna 31.2 38.7 21.9 31 
Porcentafe del tolo! 8.8 15 7.3 

995 13 8 20 41 
Porcentaje del renglon 31.7 19.5 48.8 
Porcentafe de la columna 6.3 2.8 8.3 5.6 

.Porcentaje del total 1.8 1.1 2.7 
1107 17 17 6 40 

Porcentaje del renglon 42.5 42.5 15.0 
Porcentaje de la columna 8.3 6 2.5 5.5 
Porcentaje del totol 2.3 2.3 o.a 

1197 59 88 67 214 
Porcentole del renglon 27.6 41.1 31.3 
Porcentaje de la columna 28.8 31.2 27.7 29.4 
Porcenlafe del lolol 8.1 12.1 9.2 

9155 8 5 16 29 
Porcentofe del renglon 27.6 17.2 55.2 
Porcentaje de la columna 3.9 1.8 6.6 4 
Porcentaje do! lolol 1.1 0.7 2.2 

11157 9 9 2 20 
Porcentafe del renglon 45.0 45.0 10.0 
Porcentaje de la columna 4.4 3.2 0.8 2.7 
Porcentafe do! totol 1.2 1.2 0.3 
Tolol de la columna 205 282 242 729 

Porcentaje de la columna 28.1 38.7 33.2 100 

x• Grados de Signi- Valor m1nimo Celdas con 
fibertad ficoncia esperado v.m.e.< 5 

(v.m.e.) 

67.78162 4 0.0000 5.624 ninguna 
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Cuadro 3 9. Valores de X' de la prueba de asociac16n entre los tipos de Wilder 
y el kJgar de origen de las serles. -- Vdar mlñmo 

Grad>s do Slg'I- esperado ~con 

Palrnc!:L X' !berlad flan:la (v.m.e..) v.m.e. < 5 
0..ICflOS 67.781 14 0.000 5.624 rinp1a 

lz!ll1lft'IM 17.~90 •• 14 0.225 3.145 4 do 24 (16.7':) 

~.~'-lS +lzg.ircbs 15.389 •• 14 0.000 8.786 rlrg,m 

eres 

Váar mlrlma 
Grados do Sl(TI- es prado Celcli!as con 

x• llbodad flctn:lo (v.m.o.) Y."1.IL < 5 
• _..,.lf!;tl(J,S 51.093 •• 14 o.oca 3.797 1 do 24 (4.2%) 

·- : fordas 18.7•9 •• 14 0.174 3.98!1 1 do 24 (4.2%) 

:"'!'echos +fz!J.lrdas .(1.295 •• 14 0.000 9.891 rlrg,m 
.• p < 0.01 
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4.4 Variaciones del índlee cefálico horizontal 

Hemos señalado ya que el Indice cefálico horizontal se obtiene mediante la relación 

porcentual entre anchura y longitud máximas de la cabeza. Los resultados se interpretaron tanto 

por sus valores medios como por la distribución porcentual de Jos valores individuales en cada 

serie, de 'acuerdo con la siguiente clasificación: 

Dolicocéfalos x - 75.9 
Mesocéfalos 76 - 80.9 
Braquicéfalos 81 - 85.4 
Hiperbraquicéfalos 85.5 - x 

Los valores ·medios calculados para "este Indice según grupos etarios en las series 

estudiadas se presentan en el Cuadro 71 y en las figuras 96 y 97 se ilustra la distribución 

intergrupal de los mismos valores. 

Conforme a los valores medios del Indice, la gran mayoría de los grupos de edad de la 

serie de Zacapoaxtla, quedó en la clasificación de braquicéfalos, con la sola excepción del grupo 

de edad adulta masculina que se ubicó en el lfmite superior de Ja mesocefalia; esto óltimo quizá 

se deba al reducido número de sujetos de Jos cuales se dispone de información para dicho Indice. 

Por su parte, los valores medios de este Indice son más elevados en las series de Caxhuacan y 

Mecapalapa, Jo cual ubica a todos Jos grupos etarios de estas localidades como compuestos por 

individuos hiperbrnquicéfalos. Es decir, de manera sistemática. los valores medios de este Indice 

en los grupos de Zacapoaxtla (hombres y mujeres), resultaron más reducidos que los de 

Caxhuacan y Mecapalapa. 

Los hechos anteriores nos están revelando que estas dos tlltimas comunidades presentan 

similitudes biológicas entre s( y difieren de Zacapoaxtla, en lo que toca a Jos rasgos analizados. 

Para comprender mejor Ja situación descrita, hemos agrupado Jos datos individuales conforme a 

las categorías clasificatorias de este índice; de este modo se obtuvo el Cuadro 40, en el cual se 

concentra Ja distribución porcentual segón cada comunidad. La información contenida aquí es 
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igualmente elocuente; nos hace constatar que la serie de Zacapoaxtla difiere notablemente con 

las otras dos series, conforme a las características del índice cefálico horizontal. Si bien es cierto 

que la proporción de dolicocéfalos es reducido en las tres series, Zacapoaxtla cuenta con mayor 

nómero de sujetos con esta característica y aún más de mesocéfalos y braquicéfalos; sin 

embargo. la frecuencia de hipl!rbraquicéfalos no llega a un tercio de este grupo. en tanto que en 

las otras'dos series los hiperbraquicéfalos constituyen las tres cuartas partes. Todo lo anterior nos 

patentiza. de nueva cuenta, que las series de Caxhuacan y Mecapalapa difieren de la de 

Za~apoaxtla por estar compuestas por un elevado m\mero de sujetos hipcrbraquicéfalos: es decir. 

en estas dos últimas series, la mayoría de los individuos son de cabeza sumamente redondeada. 

Otra manera de apreciar esta situación fue estimar el grado de significación .estadística de 

las diferencias de los valores medios globales'de cada serie. Para el caso, los datos estadísticos 

necesarios se consignan en el Cuadro 41; a su vez, los resultados de la prueba l se presentan en ~1 

Cuadro 42. En efecto la amplia disimililud mostrada por este índice entre Zacapoaxtla y las 

restantes comunidades se hace evidente en el alto grado de significación estadística encontrada 

en sus diferencias, tal como lo muestran los valores del Cuadro 42 . 

De acuerdo con la información bibliográfica disponible, cabe recordar que Starr. apunta 

la marcada braquicefalia de tepehuas y totonacos estudiados por él a principios de siglo. De los 

óltimos dice: 

Los totonacos son de estatura baja, suprabraquicéfalos, tienen el más alto índice 
observado entre nuestras tribus ... (Starr 1902:95). 

De igual modo, Faulhabcr ( 1955: Tabla XVII) y Montcmayor (1956:49), evidencian esta 

característica, la cual se hace patente principalmente entre los totonacos de Veracruz. Sobre el 

particular cabe señalar que en las series estudiadas por Faulhaber en el estado de Veracruz. 

destacan los siguientes hechos: de las poblaciones indígenas examinadas por ella, la ónica con 

notable hipcrbraquicefalia fue la totonaca (Papantla), las demás poblaciones estuvieron 

cómpuestas mayoritariamente por braquicéfalos, con reducida frecuencia de mesocéfalos y muy 
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Cuadro 40. Distribución porcentual del Indice cefdfico horlzontal 
entre Jos grupos estudiados. 

Hombres 
Zacapoaxflo Mecopolopo Coxhuocon 

Closfffcocf6n ni % ni % ni % 
Doficoc4fafos 17 5.61 2 0.56 2 0.58 

Mesocdfolos 78 25.74 17 4.75 14 4.08 

Broqulcdfalos 118 38.94 75 20.95 71 20.70 

Hlperbroqulcdfolos 90 29.70 264 73.74 256 74.64 

Total 303 100.00 358 100.00 343 100.00 

Mu eres 
Zocapooxlfo Mecapolopo Coxhuocan 

Clasfffcoef6n ni % ni % ni % 
Ooficocdfolos 10 3.10 1 0.34 1 0.43 

Mesocdfolos 77 23.84 16 5.44 20 8.51 

Broqulc4fofos 146 45.20 54 18.37 49 20.85 

Hlperbroqulcdfolos 90 27.86 223 75.85 165 70.21 

Tolo! 323 100.00 294 100.00 235 100.00 
ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadro 41. Volores estodlsticos del Indice cefc!lico horizontal, 
considerando globahlenl• cada una de las series estudiados. 

Hombres 
Zacapooxlla Mecapalapo 

de1v. desv. 
n media estd. n medio ntd. n 

303. 83.27 4.70 358 88.50 4.91 343 

Mlieres 
Zocapooxllo Mecopalopo 

desv. desv. 
n medio estd. media esld. n 

323 83.30 4.11 294 8§.66 4.66 235 
n = frecuencia total 

Cuadro 42. Valores "!" do la comporocl6n del Indice 
cef6Hco horizontal en los grupos estudiados. 

· Zocapooxlla 

Mecgpalapo 

Zocopoaxtlo 

Mecapa lapa 
.. p < 0.01 

Mecapolopa 
"I" 

14.09" 

Mecapalopa 
"t" 

15.09 •• 
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Hombres 

Muferes 

Coxhuacan 

media 

88.65 

Coxhuocan 

medlo 

87.89 

Caxhuacan 
"1" 
14.18 .. 

0.26 

Caxhuacan 
"1" 
11.91 

1.86 

de1v. 
ntd. 

4.93 

desv. 
esld. 

4.75 



escasa de dolicocéfalos. Por su parte, la población mestiza y criolla estuvo compuesta 

principalmente por mesocéfalos, un menor n~mero de braquicéfalos y aunque reducida cantidad 

de dolicocéfalos, éstos generalmente resultaron más numerosos que en lac; series indígenas. 

En la medida que no se han encontrado otros grupos hiperbraquicéfalos hacia la región 

del Altiplano, ya sea en las inmediaciones de la región Puebla-Tlaxcala o de la cuenca de Méxi

co, los pobladores hiperbraquicéfalos que componen nuestras series cvidcnc~an su estrecha 

filiación con los totonacos de la costa vcracruzana. En tanto que las características mostradas por 

la serie de Zacapoaxtla, están hablando de la posición de esta comunidad como puerto de entrada 

a la sierra. Recuérdese que desde sus orfgenes contó con un fuerte aporte de poblaciones del 

altiplano central, principalmente de filiación náhuatl; y en el decurso de su histori_a ha recibido 

un mayor grado de mesti7.aje europeo- indfgena que las otras dos comunidades. 

4.5 Recapitulación en torno a la similitud y/o dlslmllltud biológica entre las 
poblaciones estudiadas 

El análisis hecho de los derrnatoglffos y del Indice cefálico horizontal, perrnite rechazar 

la hipótesis nula en el sentido de que no deben esperarse diferencias significativas entre las tres 

series de estudio, desde el punto de vista de las frecuencias tanto de los diseftos digilales, de los 

puntos de terminación de las llneas principales de la palma y del Indice cefálico horizontal, 

puesto que se ha visto en varios de los rasgos la existencia de diferencias significativas entre las 

comunidades analizadas. 

Las aseveraciones anteriores resullaron tanto de la aplicación de la prueba l de 

proporciones como de la x2. En el primer caso para probar si las diferencias observadas entre 

cada par de comunidades eran o no estadfsticamente significativas y en el segundo para verificar 

si las variaciones detectadas eran o no independientes del lugar de origen de las series. 

En tomo a estos aspectos, debemos señalar que la heterogeneidad biológica de las 
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poblaciones amerindia.' es un hecho incontrovertible (Comas 1967 y 1969); pero lo es tnmbién 

el que unos grupos se encuentren más cerca entre sí que otros, desde el pu~to de vista de sus 

rasgos somáticos. 

Con lús datos presentados se hace palentc el hecho de que cada una de nuestras 

comunidades presenta ciertos rasgos que las hacen distintas biológicamente uons de otras; pero al 

mismo til!mpo comparten una batería de variables que las similari1..an a nivel regional. 

La historia particular de cada una de ellas, así como las acciones de las fucnas 

mi~rocvolutivm~ que indudablemente han estado actuando aquí, son en liltima instancia la~ 

rcsponsahlcs de estos procesos. En tanto que su localización en una área geográfica más o menos 

delimitada explica, por otra panc, las muchas similitudes hinl6gicas observadas entre ella.o;. 

En este orden de ideas. nos prnpusimo~ a examinar las similitudes y/o diferencias entre 

nuestras comunidades a partir de las lli.stancia.i; hinlógicas c¡u~ las separan. Para el cfcclO 

aplicamos el cálculo de la Ag de 1-liernaux (1965), utilizando lao.; frecuencias de presillas y 

torhcllinos y los valores medios de los Indicc.'i de Intensidad de Patrón y Cefálico 1-lorizonlal. 

Los resultados de est~ cálculo se prcsl!ntan en el Cuadro 43, los cuales confirman las relaciones 

)'il inferidas en p:1rrafos prl!vios; pcrn sobre todo, cuan1ific•m las respecliv:.L~ distancias. 

En l!fccto. ahora podemos saber 4ue la <listancia mayor se encontró cnlre las series 

masculinas de Zai:apnaxtla y MecapaJ¡1pa, seguida de la de Zac;ipoaxtla y Caxhuacan. En tantt1 

que las distancia.~ con valores m(t5 hajos se lmliaron l!ntre las series di.:: MeL·apalapa y Caxhuacan. 

Estos resultado~ avalan y cuantifican 111 liliaciiJn biológica cercana entre los pnhlados toLOnacos 

de Mccapalapa y Caxhuacan, así cnmn la mayor distancia entre ~stas y Zarnpnaxtla. Es decir, 

reproduce de este modo In lJUl! pndrfamn.-; reconocer cnmo la ~uhsbtencia de un suhstr.tto 

hiológico dl! asccndenci;t prL'hispánica en laC\ comunidades estudiadas: ya que las variaciones 

encontradas entre ellas se hallan dentro di! las Jluctuadoni.::s regionales conocida.\; es decir, éstas 

invariahlementc se uhkaron dentro dl'· la gama de variacionl!s propia.-; de las pohl.aciones 

uut6cwnas mesoamericana.~. Confirman, además, que este suslrato es mucho más acentuado en 

lns poblados de Mccapalapa y Caxhuacan, de ahí el mayor parcddo ÚI! c~las comunidades entn! 
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Cuadro 43. Valores de las distancias "og" de Hiernaux. 

Hombres 
Mecopalapa Coxhuacan 

"o " "ll" 
Zocapaaxtla 214.93 207.68 

Mecapalapa 6.84 

Mu' ere 
Mecapalapa Caxhuacan 

"ti " "O u 

Zacapoaxtla 222.36 165.94 

Macaeolaeo 16.7 
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sí Y su alejamiento de ZacapoaxUa, comunidad con mayor mestizaje europeo-indígena. 

Finalmente. a partir de una sclccci6n de datos que resumen lo que aquí hemos 

considerado como variabilidad moñosomálica de orden eminentemente biológico (Cuadro 44), 

se construyeron los dendrogramas (a) y (b) de la Fig. 21; mediante el método de ligamiento 

promedio (Crisci y L6pez Armengol 1983:53). 

En dichas figuras se observa, en efecto, la manera como se agrupan las comunidades 

estudiadas. Dos de ellas se acercan entre sí (Caxhuacan y Mecapalapa), ambas de habla totonaca; 

mismas que se alejan de la tercera (Zacapoaxda), del área lingUíslica nahua. Lo hacen asf las 

series mnsculinas como las femeninas, con la particularidad de que eslas últimas en las series 

totonacas. mostraron mayor acrcamicnto enlrc sí (dcndrograma b). 

Con el prop6sito de ir comprcndicndlt la imhricaci6n de los fenómenos biológicos y 

sociales. responsables di!] agrupamiento de los poblados qui! acabamos de ilusrrar, hcmo~ 

pretendido aproximarnos a Jo que consideramos puede ser una m¡mcra de entender el proceso de 

aculturación, mestizaci6n y diversificación biológica en uno de Jos poblados estudiados, a'ipcctos 

que si bien no forman parte integral de nuestro trabajo, no podemos dejar de mencionarlos. 

De este mudo, en la comunidad de Mecapalapa tuvimos la oportunidad de llevar registro 

de la lengua indígena hablncla por los padres ele familia de los niños estudiados; pues en dicha 

comunidad se hablan: totonaco, tepehua, otomf y nahua, además del español; lenguas que nos 

sirvieron como recurso para realizar la cla.'iilicación aquí utili1..ada, ya que cuando algunas 

personas negaban hablar lengua indígena, se les consideró como "mesti1.os". 

Con los materiales recabados se trató de indagar si las unionc .... conyugales entre los 

padres de familia de los escolares que estudiamos en esta localidad, se hallaban o no 

condicionadas de acuerdo con Ja lengua habla por ellos, o si por el contrario, Ja formación de 

pareja se efectuaba de manera independiente al facror JingUfstico. Adl•más, si las frecuencias de 

ciertos patrones de diseHos dcrmatoglfticos digilalcs de Jos niflos estudiados mostraban o no 

asociación cstadfs1ica con determinados lazos matrimoniales de sus padres segtln la lengua 

haOlada. Todo Ju anterior. c.:umo se ha dicho, con el propósito de ir comprendiendo lo.'i procesns 
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Cuadro 44. Variables utilizadas paro elaborar los dendogramas 
de la figura 21. 

Hombres Mujeres 
VariablesLPueblos 50° 16º 14° 50° 16• 14•· 
1 ~reos 4, 10 3, 77 4, 93 5, 10 4, 18 6,54 
2 Presillas 58, 22 55, 00 55,58 60, 24 59, 37 .59, 23 
3 Torbellinos 37,67 41, 23 39, 49 34,66 36, 46 34,23 
4 llP 13, 34 13, 74 13, 41 12, 92 13, 22 12, 75 

,5 IF 64, .70 74,96 71, 03 57,53 61, 40 57, 79 
6 ID 10, 88 9,34 12, 48 14, 71 11, 45 19, 12 
7 Modal 07 35, 01 29,07 26, 62 32,69 21, 31 23,07 
8 Modal 09 44, 11 47,01 45, 86 43, 87 47,35 43,69 
9 Modal 011 20,87 24,00 27,60 23, 47 31, 34 33,24 
1 O Modal Al 16, 10 10,07 10, 16 13, 53 8,27 12,00 
11 Modal A3 77, 46 57, 44 '77, 72 79,99 64, 96 65,33 
12 Modal A5 6,44 32, 45 12,07 6, 48 26, 96 22,67 
13 Wilder 7 .5.5 27, 44 15, 72 16, 80 26, 61 14, 03 16,66 
14 Wilder 9.0.5 6,57 6,80 s;93 6,29 7, 71 5,88 
15 Wilder 9.7.5 18, 42 26,06 23, 53 20, 32 26, 49 23, 52 
16 Wilder 9.9.5 7, 33 4,53 5, 25 5, 03 5,96 5,55 
17 Wilder 11.0. l 2,07 2,83 5; 25 2, 51 4,38 4,24 
18 Wilder 11.9.7 15, 04 14, 59 14, 97 14, 02 16, 49 17, 97 
19 Wilder 9.X.7 5, 83 2. 83 5, 67 6, 65 3,85 3, 92 
20 Wilder 11.X.7 1, 31 1, 56 2. 73 3, 23 2. 98 3, 92 
21 Wilder diversos 15, 97 25,07 18, 87 15, 28 18, 07 18, 30 
22 Dolicocefalia 5, 61 0,56 º· 58 3, 10 o. 34 º· 43 
23 Mesocefalia 25, 74 4, 75 4,08 23, 84 5,44 8, 51 
24 Braquicefalia 38,94 20,95 20. 74 45, 20 18, 57 20. 85 
25 Hiperbraquicefolio 29. 70 73, 74 74, 64 27, 86 75,85 70, 21 
26 l.C.H •• 83, 27 88, 50 88,65 83, 30 88,66 87, 89 . 14 = Caxhuacan; 16 = Mecapalapo; 50 = Zacapoaxtlo . 
•• UP = Indice de Intensidad de PatrOn; IF = Indice de furuhola; 

ID = Indice de Donkmeijer: ICH = Indice Cefcilico Horizontal. 
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Fig. 21. Dendrogramas que ilustran el agrupamiento de las comunidades a 
partir de los datos del cuadro 44. 1) Zacapoaxtla, 2) Mecapalapa y 
3) caXhuacan. 
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de mestización y· diversificación biológica que tienen lugar en esta localidad. 

Se procedió a clasificar a Jos sujetos scgl1n lugar de origen de los padres de familia; esto 

pennitió fomiar los siguientes cuatro grupos: 1) los que eran originarios de la comunidad, 2) los 

que procedfan de otras comunidades pertenecientes ni propio municipio, J) los que procedfan de 

otros municipios del estado de Puebla y 4) nqudllos que hab(an nacido en otros estados de la 

repdb!ica'(Cuadro 45). 

Se calculó la proporción de hablantes de cada una de las cinco lenguas representadas en 

el g,rupo de estudio (español, totonaco, tcpchua, otom( y nahua) y se hizo el recuento de las 

parejas conyugales fonnadas scgdn lengua hablada. 

Dcspu6s de Jos tratamientos previos, se efectúo la prueba de la x2 parp. verificar o 

descartar Ja hipótesis de que los lazos matrimoniales tienen lugar con independencia de la lengua 

hablada por cada uno de Jos miembros de la pareja. Lo propio si.! hi.1.0 rcspccto a la existencia ~ 

no de asociación estadística entre las uniones conyugales de los padres de familia y los diseños 

tlt!nnopapilarcs de uno de los hijos estudiados. 

La información contenida en el Cuadro 45 constata la presencia mayoritaria de. padres de 

familia originarios del propio poblado de Mccapalapa (60.09%); pero si a ~stos se tes suman 

aquéllos que proceden de otros poblados del mismo municipio, se alcanza el 76.3%. Si además 

se agregan los que no son del municipio pero sí del estado de Puch1a, entonces se logra un 

87.42%, pues se trala generalmente de personas originarias de municipios aledaños al de 

Pantepec. Sobre el particular, hay que recordar que Mccapalapa se encuentra situada en la zona 

limítrofe con los estados de Veracruz e Hidalgo (Fig.11); por lo tanto, la mayoría de los 

individuos registrados corno procedentes de otros estados de la república fueron de comunidades 

vecinas: 4.5% del estado de Veracruz y 1.6% del de Hidalgo. El número de sujetos provenientes 

de estados más lejanos no alcanzó el l %. En un 5.48% de casos no fue posible conocer el lugar 

de origen de los padres, a estos últimos se les excluyó del ensayo reali1.ado. En fin, todo indica 

que se trata. en su mayoría, de sujetos originarios de un área circunscrito a Mecapalapa. 

La proporción de hablantes de cada una de las cinco lenguas representadas en la serie de 
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Cuadro 45. Olslrlbucl6n de la muestra, según el lugar de origen y el tipo de lengua hablada. 
Padres de fam!Da de los escolares de Mecapalapa, Pue. ("). 

Lugir do Orlgin E:spallol Totonaco Topolul otaml N.hJatt Tatct 
H• M• H M H M H M H M H M H+M l': 

~ 156 159 193 192 24 29 2 375 381 756 60.10 

t.lrldpta do """"'*' 31 42 65 56 3 3 3 102 102 204 16.22 

r.tdda do PIJobla 42 56 16 17 2 2 60 80 140 11.13 

ülalo do Vwacruz 18 22 8 4 211 29 57 4.53 

ülalo do Hdctga 6 5 2 4 13 8 21 1.67 

otr .. Ülladoo 11 11 o " 0.87 

·- 27 22 12 7 40 29 s!i 5.48 

Slblalal 291 306 296 276 32 36 9 6 5 629 829 1258 101,l 

Talctll!+~ 597 572 68 15 6 1258 

(9) os.. - .. -·do 1979 .. b pablacldn do Mocq>dqia. 

H=-•M=~-



estudio se ha concentrado en el Cuadro 46, donde se aprecia de manera notoria el predominio en 

mlmero de quienes niegan hablar alguna lengua indígena; es decir, se trata de personas que 

hablaban sólo español. Sigue muy de cerca la cantidad de aquéllos que reconocen hablar el 

totonaco; en tanto que resultó enonne la diferencia porcentual entre éstos y el número de 

hablantes del tepehua, otomí y nahua, quienes apenas alcanzan juntos el 7% del tolai de 

individuos estudiados. 

Del conjunto de padres de familia se formaron cinco grupos según la lengua hablada por 

ell~s, a partir de los cuales se obtuvieron 15 fonnas posibles de integrar parejas, de acuerdo con 

la siguiente fórmula: C = n(n+ 1)/2; donde n =al número de las lenguas consideradas. 

Las frecuencias porcentuales de parejas detectadas se consignan en el Cuadto 47 y allí se 

aprecia que 2 de estas combinaciones no s<l hallaron (otomí-nahua y tepehua-nahua). Para 

efectos de las pruebas estadísticas aplicadas, sólo se consideraron las primeras cinco formas d~ 

vínculos enlistados en el propio Cuadro 47, en vinud del reducido número de cas?s 

repíCSentados en las demás. Los datos de este Cuadro sugieren cierta tendencia de las personas a 

formar pareja scgoln afinidades lingüísticas. Para hacer resaltar esta situación, se elaboró el 

Cuadro 48, donde se presentan en doble entrada los datos y porcentajes que apoyan el hecho 

seftalado. Destaca de manera clara el grupo de hablantes del español, del cual 87% formó pareja 

con hablantes de su misma lengua y sólo 13% lo hizo con hablantes de algunas de las lenguas 

indígenas del lugar. Por su parte, 85% de totonacos se unió con personas del mismo habla y 15% 

lo hizo con hablantes de legua distinta. En el caso del tepehua, resultó elevado el nolmero de 

matrimonios con hablantes de lenguas diferentes a la propia (32%); tal vez su reducido nolmero 

hace disminuir la posibilidad de encontrar pareja de las misma lengua. lo cual lo estarla 

obligando hacia una apcnura en sus vínculos matrimoniales. En fin, de un tolai de 1237 

individuos considerados, 1052 (85.04%) establecieron pareja con personas afines en lengua. 

Con el objeto de probar si la situación observada en el Cuadro 48 se debe a efectos del 

azar o acaso tiene un condicionamiento que lo determina, se hizo uso de la prueba x2, 

obteniéndose un valor de 18.17 con P<0.01; el cual denota un alto significado estadístico y 
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Cuadro 46. Proporci6n de hablantes de cada una de fas cinco 
lenguas representadas en el grupo de estudio._ 

NOmero de Hoblonles 
Lenaua !:!2mbres " Muieres " Total " 
Espall'ol 291 46.26 306 48.65 597 47.46 

Totonaco 296 -47.06 276 -43.88 572 -45.47 

Tepehua 32 5.09 36 5.72 68. 5.41 

otomr 9 1.43 6 0.95 15 1.19 

Ndhuall 0.16 5 0.79 6 0.48 

Total 629 10Q 629 100 1258 100 

• La lnformacl6n corresponde a la lengua hablada por los 
pacres ele los escotar ... Dalos obtenidos en Noviembre 
ele 1979. 
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Cuadro 47. Frecuencia de uñiones conyugales segdn el tipo 
de len¡ua hablllla. 

Uniones Parejas 
ni 

E9pellol - E9pallol 260 
Tot.ollll'al - Totonaca 243 
Tot.onaca - F.spailol 84 
Tepehua - Tepehua 23 
Totonaca - Tepehua 17 
Tepehua - F.apaliol 7 
Ot.oml - Ot.oml 5 
Tol.onlca - NüiuaU 3 
Tol.onaca - Ot.oml 2 
Tepehua - Ot.oml 1 
&pelloJ - Ot.oml 2 
E!pañol - NüiuaU 1 
Hü111aU - NüiuaU 1 
Ot.oml - NAhuaU 
Tepehua - NáhuaU 

Total 629 

,.. 

41.34 
38.63 
10.17 
3.66 

2.70 
1.11 
0.79 
0.48 
0.32 
0.18 
0.32 
0.16 
0.16 

100.00 

Cuadro 48. Proporcitln de lndi'Vidum en la ronnaci6n de parejas, 
segdn el Upo de lengua hablada. 

lleca~11!. Pue. 
Hablantes de Ja Hablantei de 

l.en¡ua misma lengua otra lengua 
Hablada ni ,.. ni ,.. 

F.llpaMl 520 87.10 77 12.89 

Totonaca 486 85 86 15.03 

Tepehua 46 87.8 22 32.35 

'rotal 1052 85 185 1.i.35 
r = 1e.11 
p < 0.01 
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prueba que no se trata de una situación debida sólo a efectos del azar. Finalmente, se calcularon 

las asociaciones estadísticas entre fonnas de uniones conyugales de los padres de familia y 

rasgos dennatoglilicos de los escolares, de acuerdo con los datos del Cuadro 49. Los resultados 

de x2 seglln cuadros de contingencia por sexo fueron: para varones 61.48, con p< 0.01 y para 

mujeres 46.04, con p< 0.01. De nueva cuenta, estos valores están hablando de asociaciones y/o 

disociaciones altamente significalivas y por tanto se rechaza la hipótesis nula en el sentido de 

que· la frecuencia de detennlnados disenos dennopapilares de los escolares nada tienen que ver 

con, la lengua hablada por sus padres. 

En el Cuadro 50 se indica con una A la asociación, con D la disociación, en tanto que 

para la independencia, se dejó la celda correspondiente en blanco (Montemayor 1973:287). En 

este Cuadro se presentan las 20 relaciones pósibles que pueden establecersé entre los rasgos 

dennatoglificos de los escolares y los tipos de uniones de sus padres; es decir, los cuatro rasgo~ 

considerados y cinco tipos o fonnas de uniones en cada sexo, siendo los resultados como sigue: 

. 1) De las 20 posibles relaciones, cinco ert ·cada serie resultaron altamente significativas, 

las IS restantes pennanecieron independientes. 

2) Hubo mayor número de disociaciones que de asociaciones. 

3) Por Jo que toca a los rasgos dennopapilares, los trirradios permanecieron 

independientes a todos los tipos de uniones detectadas, en tanto que los arcos tuvieron una 

participación mucho más activa, especialmente en la serie femenina. 

4) En la serie masculina, la unión totonaco-tepehua y en la femenina la espailol-totonaco 

observaron independencia respecto a los rasgos dennopapilares. 

S) Los torbellinos se asociaron con uniones entre hablantes del tepehua y se disociaron 

con Jos hablantes del espaftol en la serie masculina, en tanto que en la serie femenina 

pennanecleron independientes. 

6) Las presillas en la serie masculina mostraron asociación con las uniones entre 

hablantes del espallol y disociación respecto a las de habientes del totonaco. En tanto que las 

mismas figuras en Ja serie femenina se disociaron con los apareamientos totonaco-tepehua. 
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Cuadro 49. Frecuencia de di9eños digitales de Jos escolares según 
lengua hablada por sus padres. 

MecalJ81al!!!. Pue. 
Hombres Mujeres 

Uniones n A Pe +Pr T Tr n A Pe +Pr T Tr 

Totonaca - Totonaca 144 60 736 642 2020 99 27 619 389 1352 

F.spaiiol - F.spaiiol 138 59 831 490 1811 12 78 725 417 1559 

Fspoilol - Totonaca 29 6 143 141 425 35 21 223 106 435 

Tepehua - Tepebua 12 7 65 48 161 11 6-l 45 154 

Totonaca - Tel!!lbua 6 3 34 23 80 11 52 57 166 

n = número de sujetar; A = arcm: Pe = presillas cubitales; 
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Cuadro 50. Asociaciones significativas entre formas de uniones 
conyugales y dlseil'os dlgllales de uno de los hijos. 

Meccpalapa, Pue. 
Escolares Varones 

Uniones Arcos Pre sinos Torbellinos 
Totonaco-Totonaco o. 

E:spaí1ol-Espcí1ol A• o 

E:spaíl'ol-Totonaco o 

Tepehua-Tepohua A 

.ro tonaco-T epehug 

Escolares Muferes 

Uniones Arcos PreslRcs TorbeDlnos 
Totonaco-Totonaco o 

E:spail'ol-Españot A 

Espcil'ol-Tolonaco 

Tepehua-Tepehua o 

Tolonaco-Tepehua O O 
A* = Asociación y o• = Disociaciones estadlstlccs significativas. 
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7J Los arcos se disociaron en los vínculos español- totonaco en la serie masculina y en la 

femenina lo hicieron en el mismo sentido con las siguientes tres formas de uniones: totonaco~ 

totonaco, tepehua-tepehua, y totonaco-tepehua. 

En el contexto del análisis realizado. se vislumbran algunos de los problemas que 

enfrentan lengua y cultura indígenas en esta comunidad, así como los mecanismos de la 

formacidn de parejas según la lengua hablada; aspectos íntimamente relacionados con la 

reproducción biológica de la comunidad, derivada de su desarrollo histórico. Por un lado, por ser 

frontera o de confluencia étnica y por otro, participar del destino común de lenguas y culturas 

indígenas americanas en tanto sujetos de conquista y subordinación a la lengua y culturas 

nacionales impuestas; ambos elementos explican los tipos de uniones detectadas. 

Lo primero dio lugar a la interpenetración de las áreas de lenguas indígenas y como 

consecuencia, la imbricación geográfica totonaca, rcpchua, otomf y nahua que ahora suele 

observarse en el área, fenómeno debidamente tipificado por Swadesh (1984:309-310), y que en 

algunos casos puede tratarse de contactos y a~ociacioncs conscientes respecto a la migración 

tcpdma hada comunidades totonacas (Barbosa 1980:49), lu cual no deja de implicar. de 

cualquier forma, la prevalencia de cierto tipo de relaciones inter~tnicac; establecidas desde 

tiempos remotos (Fuente. de la 1964). En tanto que lo segundo. la conquista e imposición de 

lengua y cultura extrañas trajo consigo un complejo de situaciones cuyos efectos han trastocado 

la totalidad tanto del mundo sociocultural como de la esfera biológica de los pueblos auhktonns 

americanos, tal parece ser el caso que nos ocupa, donde el ámbito de uno de los idioma~ - el 

cspaftol -, está íntimamente ligado al poder social y ccnnómko del modo que lo plantea Ninyolcs 

(1972), por lo que las lenguas autóctonas, al igual que sus hablantes se ven sometidos a diversos 

tipos de opresión en su calidad de minorías ~tnicas y lingUfsticns {Cohen 1974:22X, Bcaucagc 

1988, Ribeiro 1983, Dartra 1982, Morfn 1988). De este modo, las propias condiciones materiales 

de existencia de los portadores di! estas lengua.\ indígenas les obliga a que hagan uso cada vez 

más restringido de su idioma, ya que entre otras razones, hoy pnr hoy, ser hablante de lengua 

indfgl!nn, en estas comunidadl!s agrava su condición de marginación y de aislamiento. cuando no 
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de franco rechazo o discriminación por parte de quien o quienes dominan la lengua nacional; es 

pues. más que un factor de prestigio, en ocasiones les resulta ser un estigma social (Edheim 

1976). 

Alln cuando en muchos casos se aprecia una clara conciencia del indígena por la 

conservación y uso de su lengua y cultura, como algo muy del entorno familiar " ... entraflable, 

íntimo y'espiritual ... " (Ninyoles 1972:169), en estas circunstancias y al privarlas de funciones 

socioculturales más amplias, se les condena a la sustitución por la lengua nacional. Muy a pesar 

de _que se vislumbran acciones oficiales que pueden prolongar la vida de algunas lenguas 

indígenas, la sustituc.:i6n por el español parece ser un hecho evidente, acerca del cual Bcaucagc 

opina: 

... El fenómeno es ya antiguo y, sobre enormes porciones del territorio mcsnamcricano, 
ha implicado con el curso de los siglos, la asimilación de ciertos millares de indígenas. 
En realidad lo que se liaJTia población mestiza es el resultado mucho más de una 
asimilación de los autóctonos que de un mesli1.aje biológico (Beaucage 1988:206). 

Así pues. estamos frente a una comunidad en pleno proceso de aculturación (Aguirrc 

Beltrán 1970), al menos en lo que toca a la lengua, a juzgar por el elevado porcentaje de 

hablantes del espaftol (Cuadro 46); y desde el punto de vista oiológico, se gesta un proceso de 

rnestización de acuerdo con los resultados de nuestro anáJisis (Cuadro 50). Esto a pesar de que 

Mecapalapa está compuesta mayorilariamcntc por individuos de la rcgitin, como se ha sci'lalado, 

lo cual supone una práctica gcncrali1.ada de la endogamia de localidad, costumbre al parecer 

bastante extendida en Mcsoam~rica (NuLini 1967:399). Además, esta endogamia la detectamos al 

interior de lo que reconoceríamos como comunidades lingüísticas (Gumpcrs 1974:241), tal 

como lo perfila de manera clara el contenido del Cuadro 48. Esto. como sabemos, no es un 

hecho casual ni extrallo (Ninyoles 1972:40-42). Resulta más bien un acontecimiento 

generalizado en determinadas circunstancias de contacto sociolingUístico, como es el caso de 

referencia con los hablantes del totonaco, tepehua, otoml y nahua, quienes al parecer realizan sus 

lazos conyugales preferentemente con individuos de su propia lengua (Cuadro 47). 
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En fin, en la comunidad de referencia no se puede hablar de matrimonios rcali1.ados al 

azar y ello puede explicar Ja peculiar asociación estadística de ciertos rasgos dcrmopapilarcs con 

determinados vínculos conyugales y lengua habla por las parejas; es decir, la relación detectada 

se halla condicionada por esta práctica; en esta situación nos interesa hacer hincapié en lo 

hallado enlrc parejas de hablantes del español. ya que en la serie masculina, 6slas mostraron 

asociación estadística con el diseño en presillas, figura cnn alto porcentaje en población blanca 

(Chamlá 1963), en tantn que en la serie femenina Ja asociación resultó con los diseños en arco, 

los cuales aparecen con elevado porcentaje tanto en población blanca como entre Jos amerindios 

(Pollitzcr y Plato 1979), situaci1\n que resulta apoyada por lo observado entre las parejas de 

hablantes del totonaco, quienes en la serie masculina reportaron disociación con las.presillas y en 

la femenina esta disociación fue con los urcos.' 

Como puede observarse. del modo anterior se hrut hecho patentes aJgunos de lo.s 

mecanismos rcspon!">ables de la manera como se agrupan los poblados .según afinidades 

lingUfsticas y de las situaciones relacionadas con el mestizaje y Ja nculturaci6n en Ja comunidad 

de Mecapalapa. 
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CAPITULO S 

CRECIMIENTO FISICO, TAMAÑO Y PROPORCIONES CORPORALES 

El crccimlcn10 físico del cuerpo humano es un proceso complejo que involucra al 

organismo en su totalidac.I. de la misma manera que compromete a Ja sociedad en su conjunto. ya 

que M! rcquh.m.m adecuados niveles de bienestar familiares y de comunidad en general para 

lugrnr un sano y adecuado crecimiento de los niños. Las sucesivas transformaciones somáticas 

<¡uc tienen lugar durante el periodo de crecimiento dan como resultado. 1...ntrc otros aspectos: 

aumento en las dimensiones longitudinales, transversales y de la masa corporal; camhios en Ja~ 

pn1p11rci11ncs del cucrp11 ct1m11 un todo y modificaciones en los componentes gra~o y muscular. 

En cnndicinne!ri adecuadas el conjunto Je acontecimientos biológicos que el crecimiento 

f(sicn trai.: consigo, transcurre de manera armónica y coordinada cubriendo los distintos procesos 

4uc dan lugar a la expresión morfosomática gen~ticamentc cstahlccida. Es por ello que 

1.klcrminadn!t tnL'\tnrnns provocados por factores de orden endógeno o cx6g~no en el organismo, 

~udl.!n ~r l'apaccs de producir pcrturhacioncs m:1s o menos scvera'i; y sus efectos mucha'i veces 

r~pcn:utcn en la.'i dimensiones, proporciones y C(lmposkMn corporal alcanzados por las personas 

a las distinia.\ edades de su vida. Tales circunstancia.'i. junto con los dctcrminantl!s gcn~ticos, 

pucdl.!n l lc~ar a cstahlcccr diferencias mnrfnsom:hkas entre Jos individuos y entre los grupos 

human11s. 

Snhrc 1.!I parLicular, 4uercmos recalcar que la mcndonada 1.lifcrcnciacMn morfosom:1tica 

nada tiene tJUC ver con lns po..,tulados lamarkianos n ncolamarkianos en el sentido de su 

hcrcdahilid;uJ a la progl!nie de sus po~el.lnre~. En todn ca~o. son l.:L'i acciones de ful!f/.<L'\ 

M.'h!cti\'ilS a favor o en c:nnlrn de dclerminadn~ l'arac.:tl'rl's, las rcspnnsahk' di! la diversidad 

hinlt'l~ic¡i prc.1tentc entre lo.'\ grupos humano:-. y en última instanc.:ia, del procc~n mkroe\'ohuiv11 

LI!.! nul!.\trn especie. 

La cJifl'rcnciacifin murfn~nmátil·a que "º' ocupa tiene lugar en el contexto di.! los 

l't1m('llcjns rrncc:-.ns del crcdmknto, cspecialmcnh! aqu611ns que rigen la dirl.!c:l'Mn. ritmo. 
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secuencia. velncidad y momento del desarrollo ontogen6tico (Tanncr 1972). Estos han sido y 

~iguen siendo intensamente analizados en los estudios longitudinales de crecimiento. En nuestro 

caso, por tratarse de una investigación de tipo transversal, exploraremos sólo determinadas 

canu:tcrísticas de esta mecánica. dentro de Jos propósitos y limitaciones que nos impone nuestro 

tipo de e.•tudio. Oc este modo realizaremos primero un examen intragrupal, el cual nos permitirá 

cuantilicar la.• diferencias en tamaño promedio de los individuos de grupos de edades sucesivas 

al interior de una misma serie. Esto mismo nos aproximará al conocimiento del monto promedio 

cJc aumentos anunlcs del crecimiento; los cuales, por no ser los verdaderos incrementos, Jos 

n!Connccrcmos como pseudo-incrementos anuales. Los mismos valores nos acercarán a lo que 

Si!rfon Jos ritmos de crecimiento así como algunas características particulares como el momento 

en qui! ocurre el "estirón" adolescente del crecimiento en Jos grupos de estudio. En el propio 

rcngll'\n de análisis intragrupal, se examinará el dimorfismo sexual a partir de los tamrulos y 

proporciones corporales. 

Por su pane, el análisis intergrupal permite colocar lado a lado nuestras series y asl tratar 

de comprender las diferencias y/o similitudes entre ellas a partir de las variables considerada~. 

Para .:1 efecto, se hará uso del análisis de la varianza, método estadístico por medio del cual se 

conocerá Ja intensidad de las diferencias y/o similitudes entre los grupos estudiados, a partir de 

Ja significación estadística del valor de F y de las estimaciones de las diferencias entre Jos 

valnr~s medios de dichas variables scglln pares de poblaciones. 

La estimación cuantitativa de las similitudes y/o diferencias, originadas a partir de los 

prucc.~os ontogcn~ticos mencionados, se ha dicho, forma parte del interés de nuestro trabajo 

como medio para acercarnos al conocimiento de. las condiciones biológica'i de los grupos 

humano."'i en estudio. Para el efecto, los valores estadísticos corrcspnndicn1cs se prc.~ntan en 

cuadros de concentración, a panir de los cuaJes .se han construido gráficas para una mejor 

ilu!<ltración en los ca.s,1s necesarios. Del modo anterior trataremos en primer t6nnino acerca del 

1amañ11 y proporciones del t.:ucrpo en general, posteriormente sobre las dimensiones y 

prnpon:ionc~ cl!falu-facialcs y finalmente llevaremos al cabo una evaluación acerca de la 
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c11ndición nu1ricia de Jos grupos infanliles y juveniles a partir de indicadores antropom1!1ricos. 

5.1 Tamaño y propor clones corporales 

El 1an1afto y las proporciones corporales de Jos individuos los estudiaremos a partir de los 

.,iguicntes grupos de medidas: a) Jongiludinales, b) de anchuras o transversales y e) de la ma•a 

'-'llípural o peso, d) c~faJo.faciaJcs e) de la sección rransvcrsal media del brazo. 

5.1.1 Dimensiones longlludlnales 

Estatura 

Sin duda, una de las medida< más usuales para indicar el tamal!o corporal de Jos 

individuos es Ja talla u estatura total. Se trata de la suma de los distintos tamal!os de Jos 

~gmcnto.'i corpnralc."i que intervienen en la confonnaci6n de esta variable (Jongitud de los 

hu~.,u., Jar,g11., lk las c.xtrcmidadc.'\ inforiorcs y sus anexos, longitud de Ja columna vcrlchrnl y su~ 

ancxo., y altura de Ja cahc:taJ. En el Cuadro 51 se presentan Jos valores estadísticos que permiten 

apn'l'iar l<t.'i \,1ria1.·ioncs qul! experimenta la talla en hombres y mujeres, de acuerdo a los grupos 

lli.: edad "·onsilknu.Jn.'i. de !ns 8 a los mayores de 18 años (+18J. En las series de Caxhuacan se 

1,:onsigmin tl<.1tos tic indi\'iduos de 6 y 7 años e.Je edad, Jos cuales s6Jo se incluyen a manera de 

n.:fcrcnda. en virtud lk que nn se dispom~ de inftJnnaci6n .'iimilar en las otrac; dos series para 

di:L·tu;1o i.!l •máli."lis cnmparntivo correspondiente a csws grupos de edad. 

En ,g~nl.!ral, conforme a los valores medios del Cuadro 51, la ralla muestra un aumento 

!!radual dc los X a los 16 ar'los de edad: a partir de este llltimo grupo l1c edad no parci.:c 

acrcc.:cntar1'c Úl' manera nowria. Por el contrario, en algunns ca'ins Jos valore.'\ medios de lo." 

grupn!>. dl! 16 y 17 aHos rcsullaron más elevados que Jos correspondientes a los de 18 anos en 

aJclunlc. Es muy prnhahlc que se trate aquí del tamaño y composición de Ja muestra 
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Cuadro 51. 1'8talura (cm.) 

7.acapoaxlla. Pue. 
Hombres Muieres 

Grupos desv. desv. 
de edad n media esld. n media esld. 

8 27 121.22 5.96 28 118.34 6.62 
9 29 126.13 U3 35. 125.22 6.28 

10 43 129.07 5.98 35 129.95 6.22 
11 37 133.65 5.00 56 13U5 6.88 
12 41 136.30 6.36 57 137.49 7.71 
13 25 140.77 5.70 30 142.27 6.87 
14 29 150.81 . 7.85 27 145.34 6.18 
15 29 15U5 8.05 28 145.20 5.75 
16 29 158.65 6.46 25 149.33 5.02 
17 9 156.50 7.31 4 143.48 4.90 

+18 34 158.27 6.24 29 145.83 4.69 

lilecai!!lal!!!s Pue. 
8 10 · 123.04 4.29 4 121.32 3.65 
9 24 123.52 4.85 20 122.97 5.39 

10 20 125.51 4.90 26 126.90 6.01 
11 30 131.30 6.53 39 132.43 . 7.01 
12 37 133.47 5.66 41 139.42 6.43 
13 56 142.58 9.09 39 140.91 7.03 
14 37 146.55 7.47 30 145.23 5.53 
15 35 152.15 7.24 38 146.16 7.36 
16 30 155.24 6.93 27 147.20 4.15 
17 32 158.09 6.24 12 146.06 4.9-i 

+18 " 157.74 6.18 16 148.59 6.41 

Cuhuacan. Pue. 
6 3 107.30 1.14 104.20 0.30 
7 10 107.61 5.U 8 106.61 3.91 
8 13 112.83 5.37 14 113.61 6.19 
9 30 116.84 4.91 28 115.54 6.12 

10 29 123.98 6.37 17 118.72 7.71 
11 32 127.66 8.28 19 126.23 8.06 
12 33 131.42 7.66 31 131.71 6.56 
13 29 136.23 6.83 20 136.74 8.01 
14 48 141.31 9.07 22 140.65 6.29 
15 26 148.15 7.43 19 142.14 5.79 
16 25 152.48 4.31 15 144.65 4.86 
17 21 154.00 7.73 7 143.70 2.81 

+18 45 155.58 5.13 33 142.55 0.40 
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considcmdu; pues los jóvenes de 16 y 17 años estudiados, fueron estudiantes de las escuelas 

S<..:undarias, en tanto que las personas mayores de 18 años eran de la comunidad en general. 

De manera más particular, en la serie de Zacapoaxtla los niños de 8 años de edad fueron 

de talla más alta que las niñas en cerca de 3 cm. Esta diferencia se fue disminuyendo hasta 

llegar a invcnirse ligeramente a la edad de 10 años y de manera más notoria a los 13 años, único 

grupo de edad en el cual las niftus estuvieron alrededor de 2 cm. por arriba de la talla de los 

varones: ya que a panir de los 14 años éstos volvieron a tomar ventaja para lograr un aumento de 

alrededor de 13 cm. a Jos 17 años. En el grupo de +18 años, la diferencia intersexual de la talla 

a favor de los varones alcanzó 12.4 cm. (Cuadro SI y Fig.22). La cuantla del dimorfismo 

.sexual observado en Jas dimensiones murfosomáticas, tiene lugar principalmente durante el 

periodo del brote adolescente del crecimiento, como lo veremos a continuación. 

El máximo "estirón" de la adolescencia entre los niftos de esta serie se logró a la edad de 

14 años, momento cuando las diferencias de tamaño entre un grupo etario y otro (13 y 14), 

alcan1.ó alrededor de 10 cm. Jo que corresponde al muyor pseudo-incremento anual registrado en 

la serie (Cuadro SI y Fig. 23). Entre las nillas este brote del crecimiento se presentó a los 13 

años y fue mucho más tenue que el de Jos niños, pues el pseudo-incremento anual sólo alcanzó 

4.8 cm. (Fig.24). En este momento ellas rebasaron en tamaño a los niftos (Fig. 22). Es decir, el 

monto del estirón entre los varones fue algo más del doble que entre las mujeres. 

En la serie de Mccapalapa, los niños de 8 años resultaron en promedio igualmente más 

altos que las niftas en casi 2 cm.: esta diferencia disminuyó en el grupo de 9 años de edad para 

invcnirsc entre los de JO a 12 años. A panir de los 13 años la talla promedio de lns niños fue 

mayor respecto a la de las niñas y llegó a tener una diferencia de alrededor de JO cm. a Jos 17 

años. En el grupo de + 18 este dimorfismo sexual se redujo a 9 cm. a favor de los varones 

(Cuadro SI, Fig. 2S). 

El máximo "estirón" de Ja adolescencia para Ja talla parece ubicarse en los niños hacia 

lns 13 años, cuando las diferencias entre una edad y otra (12 y 13) alcanzó algo más de 9 cm. 

!Cuadro 51 y Fig.23). En la serie femenina, si bien de una manera má< atenuada que en los 
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Fiq, 22. Dimorfismo sexual de la estatura. 
Zacapo~xtla, Pue. 
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varones, este broie se presentó a los 12 años (Cuadro 51, Fig. 24); periodo en el cual las niñas 

incremenlaron en casi 7 cm. su talla y rebasaron en tamaño a los niftos (Fig. 25). 

En Caxhuacan, se 1iene información para los grupos de edad de 6 y 7 años; entre ellos, 

los varones superaron a las mujeres en lamaño, pero a los 8 años las niñas rcsullaron 

ligeramente más altas que los niños. Esta diferencia desapareció en las edades posteriores hasta 

Jos 12 y 13 años, cuando las niftas superaron ligeramente a los niftos de las mismas edades. A 

partir de los 14 años de edad los niños establecieron diferencias notorias en el tamaño corporal 

respecto a las niftas, diferendas que se incrementaron en cada grupo de edad hasta alcanzar algo 

nut- de 13 cm. en los de +18 años de edad, siendo la mayor diferencia observada entre las tres 

.<eric., (Cuadro 51, Fig.26). 

Respecto al brote puberal del crecimiento, en la serie masculina dos grupos de edades 

sucesivas presentaron aumentos estaturales considerables; el primero de los 9 y JO años y el 

segundo de los 14 y IS allos. Ambos mostraron pseudo-incrementos de alrededor de 7 cm. cada 

uno (Fig.23). Nos parece, sin embargo, que el correspondiente al "estir~n". adolescente del 

crecimiento de la talla es este llltimo, pues el primero se encuentra en una edad muy temprana 

para ser considerado como brote de Ja adolescencia. Entre las nifias este "estirón" parece habcr.o;;e 

presentado desde los JO ruios de edad, cuando las diferencias entre los grupos etarios de 10 y 11 

años akan7.ó algo más de 7 cm.(Fig. 24): aunque es en las edades de 12 y 13 años cuando ellas 

rebasaron en lamaño a Jos niños como ha quedado señalado más arriba (Fig.26). En este grupo, 

el monto del estirón adolescente fue similar en hombres y mujeres. 

En lo que corresponde a las variaciones inlergrupalcs, cabe recordar qui.! los Lamaños 

corporales promedio alcanzados por Jos individuos en cada grupo de edad, en nuestro ca~o de los 

8 a +18 años, constituyen el monto en promedio de las gananda'i prcvia'i de crecimiento de los 

individuos que componen cada grupo etario. Por lo tanto no s61o expresan el estado actual de los 

sujetos sino resumen, por ns( decirlo, el pasado auxológico del grupo en estudio~ de ahí la 

importancia social de este tipo de investigaciones y de nuestro interés por llevar al cabo el 

e.llamen comparativo de los datos según lugar de origen de las series. Esta tarea la hcmo.!t 
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Ffg. 26. Dfmorffsmo sexual de la estatura 
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rca1i1.ado, a partir de las curvas de distancia, las cuales permiten apreciar el curso del crecimiento 

en cada serie estudiada. Además, se utilizó el análisis de la varian111 para conocer el grado de 

diferenciación de las variables antropométricas entre las comunidades. Para el efecto cabe 

recordar que las curvas de distancia del crecimiento se han construido a partir de los datos del 

Cuadro S 1; por lo tanto, se pueden consultar indistintamente ya sea los citados cuadros o las 

figuras 27 y 28. 

A primera vista destacan las series de ZacapoaxUa (hombres y mujeres) por presentar los 

valores más ekvados de las tres, salvo en algunos grupos de edad donde se vieron rebasados 

ligeramente por las de Mecapalapa; este es el caso en hombres en los grupos de edad de 8, 13 y 

17 anos y en mujeres de los 8, 12, 15, 17 y 18 anos. Fuera de estos grupos de edad, las series de 

Zacapoaxtla mostraron mayor talla promedio durante todo el periodo de crecimiento en las tres 

comunidades examinadas. Llama la atención, no obstante, que en la series masculinas estaS 

diferencias aparecen notoriamente reduddas en los grupos de edad de 17 y + 18 anos; donde 

incluso llegaron a ser iguales Zacapoaxtla y Mecapalapa. En las mujeres, a las mismas edades, 

rstc óltimo supera claramente a Zacapoaxtla (Cuadro 51 y Figs. 27 y 28). 

Por su parte, las serie> de Caxhuacan pcnnanecieron por debajo de las anteriores en todos 

y cada uno de los grupos etarios, con la sola excepción de la serie femenina de 17 af\os de edad, 

cuyos valores estaturales medios fueron similares n los de Zacapoaxtla (Fig. 28). 

Para conocer el grado de significación estadística de estas diferencias, se hizo uso de la 

ANOV A, como ha quedado seftalado. Dicho análisis se llevó al cabo por cada grupo de edad y 

según series ma.~ulina y femenina. Lo anterior se traduce en un total di.! 22 cuadros de ANOV A. 

como el que se ilustra en el Cuadro 52, mismos por su volumen no se incluyen en el texto: pero 

lus resultados de: su cálculo, como son los cuadrados medios. los valores F calculado~ y las 

estimaciones de las diferencias entre los valores medios se consignan en el Apéndice 2 (Cuadro 

2.1). 

La manera como se presentaron las diferencias scgán pares de comunidades aparece 

sintcti1.ada en el Cuadro 53 y los valores de la F calculados en el Apéndice 2 (Cuadro 2.1 ). Aquí 
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Cuadro 52. Ilustración de un cuadro de de análisis de la varianza (ANOVA). 
Estatura total de las serles femeninas de 12 años de Zacapoaxtla, Mecapalapa 
y Caxhuacan, Pue. 
Fuente Suma de Grados de Cuadrado F P 

cuadrados libertad medio calculada 

Lugar 111081,2 2 55540,58 

10,9 0,00 
Error 641716.4 126 5090,99 

Cuadro 53. Síntesis de ra comparación de los valores medios de la taifa 
en todos y cada uno de los grupos de edad considerados. 

Zacapoaxtla 

Mecapalapa 

Zacapoaxtla 

Mecapalapa 

Mecapalapa 

Diferencias no 
significativas 

Mecapalapa 

Diferencias no 
significativas 

Hombres 

Mujeres 
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Caxhuacan 

Diferencias significativas 
excepto: 17y18 años 

Diferencias significativas 
excepto: 10, 12, 16 y+1B años 

Caxhuacan 

Diferencias significativas 
excepto: 15 y 17 años 

Diferencias significativas 
excepto: 15, 16 y 17 años 



destaca el hecho de 4ue los valores medios de la talla no mostraron diferencia• significaliva• 

entre las series de Zacapoaxtla y Mecapalapa (hombres y mujeres). En cambio, entre 

Zacapoaxtla y Caxhuacan, en la gran mayoría de grupos de edad hubo diferencias altamente 

signllicativas excepto en los de 17 y +18 años en hombres y los de 15 y 17 años en mujeres. 

Entre Mecapalapa y Caxhuacan en muchos de los grupos de edad los valores medios fueron 

si~nilicativarncnte distintos, con excepción de los grupos de edad de 10, 12, 16 y + 18 años en los 

varones y 15. 16 y 17 en mujeres. 

Por otra parte, nos interesa recalcar el hi!cho de que los nifios que componen las series de 

Caxhuacan (hombres y mujeres), hayan presentado en todas las edades, el promedio más bajo de 

estaturas registrado en las tres series. No tenemos infomtacidn para saber a partir de qu~ edad se 

pre.lienta esta situación; pero desde Jos 8 nflns de edad que cubren nuestros datos, las diferencia.o; 

cstahlccidas suman alrededor de 10 cm. respecto a Zacapoaxtla. Esta diferencia se mantuvo alta 

durante todo el periodo de crecimiento, pues sólo se vio reducida entre los varones hacia los 17 

aftas, momento en el cual las serie de Zacapoaxtla parecen haber cedido en su ritmo de 

crecimiento. 

Estatura sentado 

A la estatura sentado indistintamente se le denominará aquf como segmento superior o 

tamai\o del tronco y para su análisis, Jos datos correspondientes se presentan en el Cuadro 54. 

Al igual que la talla total, Ja estatura sentado presenta un notorio aumento sucesivo en los 

vall1rcs medios de sus dimensiones scgtln grupos de edad de los 8 a los 17 años (pscudo

incrcmcntns), mientras que de los 17 a los 18 años es muy poco lo que camhia. A contin_uación 

examinaremos las características de esta variable al interior de cada comunidad de estudio, para 

más ndclantc rcnli1.ar el análisis comparativo entre las series. 

En Zacapoaxtla, los niños de 8 y 9 af\os de edad presentaron mayor tamaño del tronco 

que la.'i niñas; en tanto que en los grupos de 10 hasta los 13 años, las niñas superaron a los niílos 
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Cuadro 54. r.,talun lll!llledo (cm.) 

7.acapoutla. Pue. 
Hombres Mulerea 

Grupm desv. dmv. 
de edad D ~ ...td. n media ..id. 

8 27 86.51 2.74 28 84.73 3.24 
11 211 87.118 2.211 35 87.37 2.115 

10 43 811.42 2.35 35 811.112 3.07 
11 38 71.08 2.41 55 71.U 3.51 
12 40 72.74 2.117 511 73.75 3.28 
13 25 74.74 2.58 29 711.23 4.511 

" 29 711.115 3.68 28 78.20 4.23 
15 3 111.23 U3 211 78.45 2.81 
111 211 83.95 3.60 25 110.211 2.99 
17 9 113.211 4.113 ' 78.30 2.711 

+111 31 8'.85 3.311 28 78.92 3.43 

llai,!lal! Pue. 
8 10 118.94 2.52 4 1111.03 1.27 
11 24 117.15 2.01 20 1111.811 2.51 

10 20 811.33 2.22 26 118.113 3.23 
11 so 7G.e5 3.47 39 71.42 3.50 
12 37 71.10. 3.07 41 74.711 3.84 
13 119 75.23 uo 39 76.411 3.71 
14 37 77.74 4.31 30 711.21 3.22 
15 34 80.77 3.98 38 78.92 3.51 
18 29 82.30 3.85 27 79.04 2.34 
17 32 8'.17 3.98 12 80.70 2.47 

+18 " 8'.34 3.50 UI 80.22 3.110 

Cub111cen PUe. 
8 3 80.83 0.21 
7 10 80.85 2.'8 8 80.40 2.10 
8 13 82.811 3.07 14 63.38 3.02 
9 30 84.79 2.33 28 84.15 2.90 

10 29 67.51 2.81 17 66.18 4.04 
11 32 89.17 4.37 19 118.92 3.90 
12 33 70.56 3.35 31 71.20 3.64 
13 29 73.12 3.12 20 74.33 U8 
14 48 75.30 4.46 22 76.67 2.72 
15 28 79.72 "'º 19 78.29 3.27 
111 25 111.01 3.71 15 78.97 3.21 
17 21 83.111 4.54 7 78.39 2.60 

+18 44 82.78 2.67 33 76.16 2.55 
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Pig. 29. Dimorfismo sexual de la estatura sentado. 
Zacapoaxtla, Pue. 
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Fig. 30. Pseudo incrementos anuales de J.a tal. l. a 
sentado. Hombres. 
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en esta dimensión. Sin embargo, a partir de Jos 14 aJlos de edad, estos 111timos rebasaron en 

tamañn a las niftas y de esa edad en adelante establecieron marcadas diferencias entre uno y otro 

..:xo, para quedarse con una ventaja de 6 cm. en el grupo de +18 años (Cuadro 54, Fig.29). Esta 

dinámica tiene que ver con Jos momentos y Ja intensidad con que se manifestó en cada grupo 

sexual el brote adolescente de crecimiento. De este modo, en la serie masculina este brote tuvo. 

Jugar a partir de los 13 años y su presencia fue vigorosa a juzgar por Ja magnitud del pscudo

incrcmcntn correspondiente (Fig.30). Mientras que entre las niñas, este se presentó a los 12 aflos 

y su intensidad fue apenas perceptible IFig. 31 ). 

En Mecapalapa, el comportamiento de esta variable entre hombres y mujeres es muy 

similar que en Zacapoaxtla, sólo que los valores absolutos son ligeramente diferentes entre una y 

otra serie (Cuadro 54). Es decir, en tanto que los ninos de 8 y 9 años mostraron tronco más 

grande que las niftas; éstas entre los 10 y 14 años mantuvieron valores más altos que los nift<ls 

y a partir de esta edad los niftos cobraron distancia respecto a las niftas, para llegar al grupo de 

edad de +IR nftos con una diferencia de 4 cm. a su favor (Fig. 32). Como. en el caso anterior, 

dichas diferencias se han debido a la dinámica del proceso de crecimiento entre uno y otro grupo 

sexual; pues el brote de adolescente se manifestó aquí entre los hombres de manera mucho má'i 

intensa que en las mujeres y alrededor de un año más tarde que ellas (Figs. 31y32). 

En Caxhuacan, la variación del tamaño del tronco se condujo de manera diferente que en 

la°' dos series anteriormente examinadas; nótese por ejemplo el hecho de que las curva'i de 

distancia de hombrc!'o y mujeres aquf no se intercruzan dos veces como sucede en las otras dos 

series. sino lo hacen tres veces. Se trata de una tenue diferenciación intcrscxual de esta variable 

cnlrc lus 8 y los 12 años de edad. En cambio, entre los 13 y 14 años, gracias al brote puberal de 

la.'i niHas, ellas lograron rebasar a los niños aunque con muy poca diferencia en el tamaño del 

lrnnco. Finalmente las muchachas fueron superadas entre lo.!» 14 y 15 rulos, momento en el cual 

los niHos presentaron su brote de crecimiento. De esta edad en adelante, se cstablcci6 un 

marcado dimorfismo sexual que alcanzó cerca de 7 cm. en los grupos de +18 años; siendo éste 

el de mayor cuantfa registrado en las tres series estudiadas (Cuadro 54, Fig. 33). Volveremos a 
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recalcar sobre este particular más adelante; por ahora y de manera general nos interesa seílalar 

las notables diferencias intersexuales apreciables en las curvas de los pseudo-incrementos 

(Figs.30 y 31). En particular habrá que remarcar Jo que llamaríamos un esiado nOlorio de 

"declinación" o "depresión" manifiesto en este segmento corporal en la serie femenina respecto 

a la masculina; si bien esta contingencia está presente desde Jos 8 afias, se agudiza de los 13 anos 

en adelante y llega a alcanzar en algunos grupos de edad valores negativos mucho mayores que 

Jos que se presentan entre los varones. Esto hace notoriamente distintas las curvas de pseudo 

incremento entre un grupo sexual y otro. 

Las caracterlsticas de Ja esiatura seniado seglln lugar de origen y grupos sexuales 

observadas a partir de las curvas de distancia (Figs.34 y 3S), pcnniten seftalar que en general Jos 

valores medios de esla variable muestran tendencias similares a las de Ja talla total; es decir, de 

Jos 8 a Jos 16 alias las series de Zacapoaxtla mantienen un mayor tamalto del tronco respecto a 

las. series de Mccapalapa y Caxhuacan. Sin embargo, a los 17 altos parece presentarse una 

especie de confluencia de eslaS curvas, siendo ésla mucho más notoria en Ja serie masculina (Fig. 

34). En la femenina se unen, por ejemplo, a esta edad Zacapoaxtla y Caxhuacan y ambas son 

superadas por Mecapalapa (Fig. 3S). Los valores F y t del análisis de la varianza 

correspondientes se presentan en el Apéndice 2 (Cuadro 2.2). Una síntesis comparativa se 

concentra en el Cuadro SS. 

Conforme a los resultados de esla prueba, se puede advertir que en la serie masculina, de 

los 11 grupos de edad analizados, sólo en cuatro de ellos Jos valores de F no fueron 

significativos (11,13,IS y 17 alias). Es decir, en Ja mayorla de Jos grupos de edad el tamaflo del 

tronco fue significativamente diferente scgiln el lugar de procedencia de los sujetos. En cambio, 

en la.¡ series fcmenin~. en sólo cinco grupos de edad estas difercncia'i tuviera~ valor 

significativo (9 a 12 y +18 altos). 

La slntesis comparativa segdn pares de poblaciones aparecen en el Cuadro SS, donde en 

efecto se adviene que los sujetos -hombres y mujeres - de Zacapoaxtla y Mecapalapa no 

mostraron diferencias significativas en el valor medio del tronco. En cambio, al comparar 
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Fig. 34 . Variaciones intergrupales de la estatura 
sentado. Hombres. 
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Cuadro 55. Slntesis de lo comparación de los volares medios 
de lo tono sentado en lodos y codo uno de los 
grupos de edad considerados. 

Zocopooxllo 

t.fecopalopo 

Zacopooxllo 

t.fecopalopo 

Hombres 
Mecapalapa 
Diíerencios no 
significativos 

.... eres 
Mecopolapo 
Diferencias no 
significativos 

Caxhuacon 
Diferencias significativos 
excepto: 13, 15 y 17 años 

Diferencias significativos 
sólo 8. 9. 14 y +18 años 

Caxhuocan 
Diferencias slgnlrlcollvos 
sólo 9 a 12 y +18 años. 

Diferencias significativas 
sólo 9 o 12 y +18 años 
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Z;u:oipnaxlla cnn Caxhuacun, en la serie masculina la mayoría de los grupos de edad presentaron 

Jih.'r\!nciils signiílcativas, CXL'Cpto los de 13. 15 y 17 años. Los demás pares comparalivos que se 

~ñalun l!n el prnpiu Cuadrn 55 nlh:ciernn un menor número de grupos etarios con diferencias 

!<ioignilicu1i\'a.'t. Lns datos anteriores avalan y precisan la información contenida en las curva.i;¡ de 

11is1ancia de la.• liguras 34 y 35, donde de manera gr:llica puede apreciarse la es1recha 

cn111igUidad n similitud de los dalos de Zacapoaxlla y Mecapalapa, mientras que los de 

( 'a\huacun se mantfonl-'n alejados de amba..,., 

No dl.'hemos olvidar que la estatura total recnpi1a las longitudes de Jos diversos 

'l'gmcntns 4ui: In comp11ncn; de igual modo, su aumento promedio de un grupo de edad a otro 

nn pucd\! ser "'ion la suma dr.! los pseudo-incrementos de cada uno de estos segmentos. Sobre esa 

\'fa J~ análisis. nos inti:rcsa hacer resaltar aquí la dinámica mostrada por los dos grandes 

~gmcntn, 1.:11rpnralc.~ cnnsiderad11s en nuestro estudio: el superior o talla sentado y el inferior 

lllll' lo 11htcnli.!mn.'\ por difcnmcia del anlerior. 

En los grupns de edad considerados, al parecer el crecimiento del tronco respecto al del 

~gmcnlo inferior no .'\C reali1Jl de manl.!ra id~ntica en hl'i series scglln lugar de origen y sexo de 

111~ individuos. A'if por ejcmplo, en la serie masculina de Zacapoaxlla la talla se incrementó en 

un promedio de 1 O cm. durante el hrotc adolescente de crecimiento y la estatura sentado lo hizo 

apc•na.' en 4 cm .. (ver datos Cuadros 51 y 54, Figs. 23 y 30). Lo anlerior sigoiíica que del total 

dli.! lo cm. en promedio logrado entre los l'.\ y 14 ai\os, el 38.K4% correspondiú al crccimienlo 

lh:l ln11u.:o y el restante 61.16'7c lo aport(I el segmento inferior. En cambio, en la serie femenina 

la talla •tp\!na~ rl"gistr(I un numento Je alrededor de 5 cm. durante este brolc uhicado cmrc los 12 

y U 011\n.,, de los cuaJc, la talla sentado aport(1 '.\ cm., equivalente al 52':?. del aumento general; 

p111 In 1a11111, el rcstomte 48',{ dL! incrcmen111 cnrrcspondr.! al segmento inferior. E~tns datos hacen 

pcn~ar 4uc li1 mujer, durante su hrotc adolescente de crccimicmo en el grupo analizado, tuvo 

aquí un notahh.: retraso en su crecimicnt11 con rclad(ln al tll!I homhre y ~stc se n:ali1.6 

fund;,1mcntalmcntc a expensas del scgmcnlO inferior. Es así que el aporte di.! e~te segmento al 

im:n:mr.!ntu general no alcan1.ó siquiera el 50'/.. en tanto 4ue en la serie ma.'\culina éste fue del 
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61.16'~. A conlinuacMn examinaremos lo que sucede con estas variables en la.• otras dos 

comunidades de estudio. 

·En Mecapalapa, la Ullla total en la serie masculina aumentó entre los 12 y 13 años un 

rrnmcdio de 9 cm., de los cuales la talla sentado contribuyó con 4 cm., cifra que equivale al 

45A l'A del total; por lo tanto, el segmento inferior habrla tributado con el 54,59% en el 

im:rcmcntn t11ta1. Pnr su parte, en Ja serie femenina el incremento durante el brote adolescente de 

crecimil!ntn do la talla total fue de 7 cm., de los cuales 3.4 correspondieron a la talla sentado; 

c!rilto es, et equivalente a un 48,25% del incremento total. Por su parte. el segmento inferior 

hahrfa aportado el restante 51,75%. Lns aportes de uno y otro segmento corroral aparecen aquí 

mi:nns dcsprnporcinnados que como hemos visto ocurre en Zacnpoaxlla, donde el aporte del 

M:gm..:ntn superior l!O la si.:rie femenina fue del 4R%. 

En Caxhuncan el pseudo incremento anual de la talla masculina alcanzó durante el brote 

puhcral alrededor de 7 cm. Por lo que el segmento inferior sólo habrla contribuido con el 

~5.43'A del incremento total. En la serie femenina resulta imprecisa la. ubicación del brote 

uJulcM.:cntc del crccimhmtn, ya que el mayor pseudo incremento de la talla total se ubica entre 

lns lll y 11 ailns: en tanto que para la talla sentado éste se localiza entre los 12 y 13 allos. De 

acucnJn con Ju~ datns del Cuadro S l. nos inclinamos a pensar que este aumento en el 

\.'.rccimh!nln de las nifta.c; cnrrcspnndc a\ hrntc pubcral, el cual aquí tuvo lugar durante un periodo 

mucho más amplio que en las demás comunidades y estuvo comprendido entre las edades de 10 

a l.' años: estando el periodo de máximo "estirón" entre los 12 y 13 ai\os. momento en el cual la.~ 

niña" ah:an1aron en tamano a los niftos. tal como puede apreciarse en lac; curvas de distancia de 

la ta\l;i 1 l'ig. 26). 

En cstos grupo.~ lll! cdad la talla total incrementó 5 cm. y la ta Ha sentado en :1, 12 cm. Es 

t.h:cir. en c~tc "cstir6n" la talla sentado hi1.o un aporte dd 62, 12% en tanto que el segmento 

inl\!riur llpenas contribuyó con 37,83%. Lo anterior significa que el segmento inferior ha 

t.¡ucdadn muy rc1agadn en su crecimiento durante cstl! importante periodo de la vida en la 

cumunillad de referencia. 
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Unn (.h,: los cfcclos biológicos más notorios causados por el impacto de adversas 

comfü:inncs nutricionalcs durante el crecimiento. se ha visto que lo resiente con mayor 

inten.,idad el segmento inferior; por lo tanto, la.• características que se acaban de scftalar muy 

pruhahlcmcnte estén relacionadas con un mayor nllmero de niftos vulnerados en este grupo. 

Longitud del miembro Inferior 

l.ns valores estadísticos de esta variable se presentan en el Cuadro 56 y las 

r\!pn:~'-·ntacioncs gráficas en las figuras 36 a 42. 

Estos datos nos muestran que en Zacnpoaxtla, los niftos en general superaron a las niñas 

en el tamann de esta variable, pocs ellas sólo de manera transitoria llegaron a rebasarlos en los 

~rupns de edad de IO, JI y 13 aftos. A panir de Jos J4 aflos Jos nrnos predominaron en el tamaflo 

J\• C\la extremidad con diferencias cada vez mayores por aflo hasta los 17, cuando el monto 

anual fue de casi X cm. y en el grupo de + 18 de 6.5 cm. a favor de Jos varones (Cuadro 56 y Fig. 

"'). 

El hrnte puhcral de crecimiento de los niños ocurrió entre los 13 y 14 años (Fig.37). En 

camtai11 en la ~1.·ric femenina M! presentó a las edades de 11y12 años y fue mucho má.i¡ atenuado 

qui..' '-'11 lll~ hnmhrcs (Fig.'.18). 

En Mecapalapa, las cxkemidadcs inferiores de los niños de 8 años presentaron 

dimensinn"' mayores que las de las nifta.•; pero ellas les aventajaron en los grupos de 9 a 12 y 14 

afio\. A partir de eMa última edad los vamncs tomaron la delantera para llegar en el grupo de 

+ 1 X añ11~ 'ºn un dimorfismo sexual de 3.3 cm. (Cuadro 56, Fig.39). 

El hrotc adolescente del crccindento se pre&ent6 en la serie masculina entre los 12 y 1 J 

añns, a jUJ".gar por el notahlc p~cudu-iocrcmcnto registrado en estos dos grupos de edad, mientra.~ 

qu.: la~ muiere.~ tuvieron eMc "estirón" a lns 11 y 12 años, pero con mucho mcnn.'i intensidad que 

lo, \':1mnc~ ffígs. :l? y 38 ). 

En Caxhuacan. a la edad de 8 años las niiias prc.\entaron dimensiones mayores que tos 
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Cuadro 56. Inngitud del miembro inferior (cm.) 

1.acapoaxlla. Pue. 
Hombres Mu~res 

Grupos desv. desv. 
de edad D medla estd. n media estd. 

8 27 66.57 4.11 28 65.39 4.88 
9 29 70.28 3.55 34 69.89 4.78 

10 43 71.87 5.28 34 74.29 4.24 
11 37 75.51 4.37 55 76.19 5.46 
12 41 78.80 5.11 58 78.75 5.32 
13 25 79.60 3.81 28 80.64 4.66 
14 29 86.59 5.01 27 82.57 4.60 
15 29 87.17 5.72 26 82.86 4.49 
16 29 89.97 ,,65 24 84.63 3.68 
17 9 88.38 6.78 4 80.53 3.02 

+18 34 87.99 4.27 29 81.46 3.32 

MecaDllla!!!!, Pue. 
6 10 67.76 3.45 4 67.08 3.55 
9 24 67.53 4.72 20 68.70 3.62 

10 20 68.50 3.43 26 71.54 3.87 
11 30 72.90 4.76 39 74.85 5.37 
12 37 74.71 ,,39 40 79.41 4.33 
13 58 80.10 5.80 37 79.91 4.79 
14 37 82.14 ,,86 30 82.52 3.71 
15 35 85.28 4.11 38 83.10 U3 
16 30 86.26 4.88 27 83.70 2.57 
17 32 88.00 U8 12 83.98 3.41 

+18 " 88.39 4.20 15 85.12 4.18 

Cuhua~ Pue. 
6 3 56.67 1.18 
7 10 57.05 3.04 8 56.91 2.75 
8 13 59.19 3.83 14 60.44 4.33 
9 30 62.50 3.63 28 62.07 4.08 

10 29 68.20 5.03 17 63.57 5.19 
11 32 69.82 5.33 19 69.70 5.96 
12 32 73.04 5.44 31 74.09 4.58 
13 28 76.97 5.02 20 76.65 5.28 
14 47 79.32 6.03 22 78.44 4.33 
15 25 83.38 5.24 19 79.40 4.15 
16 25 85.54 3.06 15 81.69 2.99 
17 21 85.31 3.88 7 81.13 1.96 

+18 45 86.30 4.04 32 77.34 3.62 
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Fig. 36. Dimorfismo sexual de la longitud del 
miembro inferior. Zacapoaxtla, Pue. 
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ni''"' en esta variable, pero a los IO años la ventaja correspondió a los hombres. Las niñas sólo 

vnlvierun a superar a los niños en el grupo de edad de 12 años, ya que de los 13 en adelante la 

preponderancia de las dimensiones masculinas de esta extremidad fue notoria, de tal forma que 

en el grupo de + 1 R allos la diferencia interscxual alcanzó la cifra de 9 cm. (Cuadro 56, Fig.40). 

El brote puheral del crecimiento entre los hombres aquí no se aprecia de manera lnn 

dam como en la.~ demás comunidades. pues se registraron varios picos en la curva de pseudo 

incn.·mcntn que parecen sugerirlo, el primero entre los 9 y 10 años, el cual por ser dcma'iiado 

prct.:111 nn considcrnmu~ corresponda al brote pubcral; se presentó otro pico entre los 12 y 13 

añu> y un tercero muchn más atenuado entre los 14 y 15 años (Fig.37). En la serie femenina 

estuvo mejor definido este "estirón" y se locali1.ó entre los 11 y 12 años. Aquí como en la lnlla 

sentado, todo parece indicar que nos encontramos frente a un grupo que toma un periodo mucho 

m:I.• aniplio que el 1cquerido por los niftos de las dcm:l.s comunidades analizadas. 

En lo que toca a las variaciones intergrupales, de acuerdo con las curva'i de di.~lancia de 

la.~ ílgura.'i 41 y 42, este segmento corporal reproduce muy de cerca tac; .tendencias generales 

nh.~rvada!-. en las dcmá.c; dimensiones longitudinales hasta aquí examinadas. Esto es cierto en lo 

4ue corrc!-.pnmlc al predominio de los valores medios de las series -ma'ieulina y femenina- de 

í'..acapoa~tla y Mccapalapa sohre la de Caxhuacan. Es necesario señalar, sin embargo, al~unn." 

diferencia~ lJUC nos servirán en ta formulación de nuestra¡¡; interpretaciones acerca del prnce."o de 

crccimh:nto cntrl' estas comunidades; tal es el hecho por cjcmplo de que en un buen número de 

grupos de edad de las series masculina.• de Zacapoaxlla y Mecapalapa, la.• diferencias entre ellas 

tmkrnn valnrcs estadísticos significativos, mientras que en las series fcmcnina.'i no fue fü\Í 

lCuadru 57 y Ap~ndk·e 2, Cuadm 2.~). E" decir, la~ series femeninas de Zacapo;1xtla y 

Mccapalapa fueron más parecidas entre sí qu1.: las masculinas; di.! igual modo, lm.; Jifercm:ias de 

l'!trltas dns series cnn Caxhuacan resultaron m:\s prnnunciad.:L" y por ello en .... u maynrfa 

CM;u.Jí~licamcntl! signil'icativa.1.i en las series femeninas que en la.'i · ryrnsculinas (Ap~ndicc 2. 

Cuadru 2.~). 
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.Fig. J7. Pseudo incrementos de la longitud 
del miembro inferior. Hombres. 
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Fig. JB. Pseudo incrementos de "1a longitud 
del miembro inferior. Mujeres. 
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Flg. 39. Dimorfismo sexual de la longitud del 
miembro inferior. Mecapalapa, Pue. 
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Fig. 40. Dimorfismo sexual de ·1a longitud 
del miembro inferior. Caxhuacan, Pue. 
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Fig. 41. Variaciones intergrupales de la longitud 
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Cuadra 5 7, Slntosls de la camparacl6n de las valores medios de to longitud 
del miembro Inferior en fados y cada uno de los grupas de edad 
considerados. 

Zacapoaxtra 

Mecapalapa 

Zacapoaxtla 

Mecapalopa 

Hombres 
Mecaoalapa 
Diferencias significativas 
8, 13, 15, 17 y +18 añ'os 

Mu ere 
Mecopalapa 
Diferencias no 
significativas 
oxcepto:10 y +18 años 
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Caxhuacan 
Diferencias significativas 
excepto: 13, 17 y +18 a'i'íos 

Diferencias significativas 
excepto: 1D, 12, 15, 16 y 17.años 

Caxhuacan 
Diferencias significativas 
excepto: 17 añ'os 

Diferencias significativos 
excepto: 17 añ'os 



Indice córmlco 

Por 1ratarsc del resultado de una relación porcentual de la estatura sentado respecto a Ja 

talla total. este Indice expresa de una manera muy clara la proporción que guardan entre sf estos 

dos segmentos corporales; de ahí que sus curvas de distancia y las de pseudo incremento difieran 

de modo considerable de las de Jos segmentos correspondientes, puesto que no se trata de 

aumentos o disminuciones de dimensiones absolutas, sino de proporciones entre los segmentos 

involucrados. 

Los aspectos más generales así como las particularidades que este índice presenta en 

cada una de las comunidades estudiadas serán motivo de nuestra atención en los siguientes 

renglones. Para el efecto, los valores estadísticos se presentan en el Cuadro 58 y su 

representación gráfica en las figuras 43 a 49. 

En Zacepoaxtla, Ja curva de distancia de este índice moslró un constante decremento de 

sus valores ha.ita Jos 14 anos en Ja serie masculina y hasta los 11 en Ja femenina (Fig.43). Esta 

característica se manifestó con valores negativos en Ja curva de pseudo incrementos (Figs. 44 y 

45 J. Por utra parte, debemos mencionar que de los 8 a Jos 11 ailos de edad, este Indice 

permaneció prácticamente indiferenciado entre uno y otro sexo; pero do Jos 11 años en adelante 

la serie masculina manirestc\ un notable descenso en sus valores, registrándose el más bajo a Jos 

14 aftns (Cuadro 58, Fig. 43). Lo anterior se explica porque el tronco concluye más 

tempranamente su crecimiento que como Jo hace el segmento inferior, de ahf que hacia Ja edad 

del brote adolescente resulta apreciable el decremento de este índice (Fig.44). Los mismos 

hechos corroboran nui.:stra observación relacionada con las caractt!rísticas de los pscudo

incremcntns de Ja talla total y de la talla sentado, en el sentido de que los promedios de la talla 

tnlal l.!n el grurm de edad correspondiente al "estirón" pubcral, se debieron proporcionaJmentc 

1111!.' al aporte de la longitud del segmento inferior que al del tronco; en tanto que en la serie 

fl'lll~nina esta relación .!-.C presentó a la inversa, es decir, el aporte del segmento superior fue 

rropnn.:ionalmcntc mayor que el del inferior. Lo scíl.atado se advierte al comparar los traws de 
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hl' liguras 44 y 45. 

El pcrlil esbozado para la serie masculina de ZacapoaxUa es bastante similar en 

Mecapalapa con ligeras diferencia• en cada grupo de edad en lo que toca a las curvas de 

distancia (Cuadro 58, Figs. 43 y 46). Asl, el máximo decremento se registró a los 15 años entre 

los hombres y a los 12 entro las mujeres. A partir de estas edade3 se aprecia un cambio en la 

dirección de las respectivas curvas. Por su parte, el dimorfismo sexual de este índice cobra 

valor!.!-; netos después de Jos 11 ai'l.os, cuando los índices femeninos son cada vez más elevados 

rc.,pcctu a Jos masculinos. Los comentarios al respecto hechos para el caso de Zacapoaxtla son 

a4uí los mismos. 

Con relación a los pseudo incrementos, a partir de los J 1 aflos se registra un leve pero 

cunstantc incremento y sus fluctuaciones tienden a oscilar muy cerca de la abscisa de la Fig. 44. 

Este hecho sugiere una notable "estabilidad" en la proporcionalidad de los segmentos 

involucrados en los grupos de edad señalados. En cambio, la serie femenina tuvo una sensible 

alza de sus valores en las edades de 13 y 17 años. Obsérvese que en esta fütima edad las curvas 

de Zacapoaxtla y Mecapalapa se superponen (l'ig. 45). 

En Caxhuacan, en todos los grupos de edad considerados los valores del índice en la serie 

femr.!nina fueron mayores que los de Ja serie masculina; este dimorfismo sexual fue muy tenue 

hasta lns 12 ai'ios, cuando se caracterizó por registrar cifras cada vez más elevada~ en la serie 

!'.:menina (Cuadro 58, Fig. 47). El descenso general de los valores del Indice se prcsent6 de 

manera muy clara hasta los 16 anos en la serie masculina y los 12 ailos en la femenina. A partir 

de estas edades, si bien con tendencias a~cndentcs, muestra altibajos (Fig. 47). Rcspccto a IJs 

1.·urvas de pseudo incrementos, la mayoría de los grupos tk edad presentaron dccremcn1os, con 

notable!<. lluctuaciuncs cntn! los 14 y 17 rulos en la serie m:L'iculina, como manifcstaci(111 d~I brote 

pubcrnl, mismn quc en la serie femenina fue mucho más discreto (Figs. 44 y 45). 

Respecto a las variaciones intcrgrupalcs el comportamiento de t•ste índice fue a la inversa 

que el de la talla total, ya que el Indice córmico en la serie de Caxhuacan mantuvo los valores 

promedio má'\ elevados de lali tres comunidades de estudio; este hct:hn nos hahla posiblemente 
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cuadro se. Indice o6rmioo. 

Zacapoa:rlla. Pue. 
Hombres llu~ 

Grupos clesv. desv. 
de edad D media fSld. n media estd. 

8 27 54.90 1.27 28 54.74 1.11 
9 29 53.92 1.32 35 53.85 1.64 

JO 43 53.85 2.02 35 53.59 1.18 
11 36 53.28 1.43 55 53.51 1.48 
12 40 52.53 1.18 57 53.62 1.73 
13 25 53.1?. 1.19 ' 29 53.58 1.59 
14 29 52.18 J.29 26 53.79 1.95 
15 29 52.62 1.36 26 54.06 1.39 
16 29 52.86 1.24 25 53.77 1.12 
17 9 53.19 1.25 4 54.57 0.44 

+18 31 53.64 J.41 26 54.09 1.35 

llecaD8laoa. Pue. 
8 10 5U1 0.82 4 54.46 1.53 
9 24 5UO 1.71 20 54.24 0.93 

10 20 5U6 0.76 26 54.33 1.24 
11 30 53.86 2.27 39 53.94 0.99 
12 37 53.28 1.21 41 53.64 1.18 
13 58 52.92 1.29 39 54.30 1;42 
14 37 53.05 1.21 30 53.86 1.37 
15 34 52.84 1.04 38 54.02 1.46 
16 29 52.90 1.36 27 53.70 1.22 
17 32 53.25 1.64 12 54.52 0.77 

+18 " 53.47 1.10 16 53.99 1.06 

CUhuacan. Pue. 
6 3 58.70 0.62 2 57.44 0.38 
7 10 56.42 2.03 8 56.68 0.82 
8 13 55.76 1.78 14 55.82 1.40 
9 30 55.48 1.27 28 55.55 1.12 

10 29 54.49 1.43 17 55.78 1.62 
11 32 54.20 1.19 19 54.63 1.32 
12 33 53.73 1.31 31 54.07 1.17 
13 29 53.71 1.29 20 54.39 1.42 
14 48 53.32 1.37 22 54.54 1.12 
15 26 53.81 1.44 19 55.08 1.04 
16 25 53.13 1.77 15 54.59 1.19 
17 21 5"29 1.36 7 54.53 0.95 

+18 " 53.21 1.25 33 54.18 1.24 
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de un relra.'" más acentuado en el crecimiento relativo del segmento inferior respecto al del 

tronco en esta comunidad, lo que a su vez es indicador de fuertes presiones ambientales sobre el 

prrn.:\!."'º de crecimiento de los niHos, debidas fundamentalmente a deficiencias nutricionalcs. La 

serie de Mecapalapa, por su parte, observó valores que lo hicieron acercarse más hacia 

Zacupnaxlla y a alejarse de Cuxhuacan (Cuadro 58, Figs.48 y 49). 

Llama la atención el hecho de que duranlC el proceso de crecimiento, los valores medios 

del Cndicc presentaron notables diferencias de una comunidad a otra en un buen número de 

grupus de edad, siendo mucha.< de éstas allamenle significativas de acuerdo con los valores F y l 

del análisis de Ja varian7'1 (ver Ap~ndice 2, Cuadro 2.5). Sin embargo, en Jos grupos ma.<eulinos 

de + 1 H anos de las tres series, se manifestó una tendencia a presentar va1orcs muy similares 

entre sf; dicha tendencia entre las mujeres se presentó desde los 17 afias (ver Cuadro 59 y Figs. 

4X y 49). Esta situación nos parece de Ju mayor importancia porque, por una par•e, muy 

posiblemente nos está revelando los efectos causados por las vicisitudes cnfrcntada'i en el 

decur.o de Ja vida infanlil en cada comunidad; y por otra, nos revela que después de superados 

tudns los episodios del crecimiento, finalmente se alcanza a desarrollar una silueta que resulta 

muy similar en las tres comunidades, en lo que tocan In proporcionalidad tronco - extremidades. 

En nn. en tomo al fndicc cónnico, se puede decir que en nuestras series de estudio 

destacan a primera vista los siguientes hechos de carácter genera): a) la gradaci6n del fmlicc fue 

inversa a In edad durante el periodo de la adolescencia, b) la inclinación de la curva cambió de 

dirccci6n durante el brote puberal, c) este cambio de dirección se presentó a diferentes edades 

~~tln el lugar de procedencia de las series y el sexo de los individuos, d) las curv;L..; de distancia 

dt.!I índice corrc!\pnndientc a Zacapoaxtla y Mccapalapa guardaron may<ir similitud entre sf que 

con la." de Caxhuacan, e) de acuerdo con Ja., curva" de pseudo incrementos, Ja..¡¡; series de 

Mecapalapa tienden a mostrar mayor "estahilidad" que las de la.\i demás pohlaciones estudiada¡¡; 

y O los valores del índice resultaron ser más elevados en las series femeninas que en las 

m;Li.,culinas. 
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Fiq, 48. Variaciones interqrupales del indice 
c6rmico. Hombres. 
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Cuadro 59. Si~tesi~ de la comparación de los valores medios del 
!~:~c~o~~f:!~:d::. todos Y cada uno de los qrupos de 

Zacapoa>Clla 

Mecopalapa 

Zacapaaxtla 

Mecopalapa 

Hombres 
Mecopolopo 
Diferencias no 
significativos 
excepto: 1 2 y 14 años 

Mu"eres 
Mecopalopa 
Diferencias no 
significativas 
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Co>Chuocon 
Diferencias no significativas 
excepto: 9, 12, 14 y 15 años 

Diferencias na significativas 
excepto: 9, 1 ~. 15 1 7 años 

Co>Chuacan 
Diferencias significativas 
excepto:l 2, 13, 1 4, 17 y +18 años 

Diferencias no significativas 
excepto: 9, 1 D y 15 años 



t.nngllud del miembro superior 

l.ns valores estadísticos correspondientes a esta variable se pre.wntan en el Cuadro 60, a 

partir de lns cuales se han construido las gráficas de las figuras 50 a 56. 

En la serie de Zacapoaxlla, los niftos tuvieron a su favor e) tamaño de esta extremidad 

dcM.JI.!' los 8 ai\os que cubre este estudio, pues las nifias s6Jo los rebasaron en dos momentos y con 

mM~<ne' apenas perceptibles, a Jos JO y a lns 13 años, ya que a partir de esta illtima edad, Jos 

muchachos nnmtuvh.min una cJara diferencia sobre las muchachas, la cual llegó a cotirar valores 

de h""ª N cm. a los 17 añns y de 7 cm. en el grupo de +18 años (Cuadro 60, Fig. 50). El brote 

aJokM:cntc e.le crncimh:nlo de los varones se prcscnt6 claramente entre Jos 13 y 14 años (Fig. 

5~ 1; mientra.' que el de la' mujeres se manifestó de manera tenue entre Jos 11 y 12 años (Fig. 

~1). 

En Mecapalapa, tas dimcnsi~mcs de esta extremidad mostraron un dimorfismo sexual 

mi' Jt.!linh.lo que en la.\O demás series, pues sólo en el grupo de 12 años las niñas superaron a los 

nii\11s y a pMlir de In~ 1 '.\años. ellos llevaron siempre Ja delantera para alcan1.ar a Jos 17 años una 

llikh.'ncia intcP··i..·x.ual de 6.5 cm. y diferir en el grupo de +18 con casi 6 cm. a favor de los 

hnmhrcs tC'uadrn 611, Vig. S?il. El timte adolescente. de crecimiento fue sumamente marcado en 

la ,1..•1i~· ma .... l.:ulina l'ílll1.• li1' 12 y lJ añn!'t (Fig. 51) y en la femenina, menos marcado. M! [lfi.:scntó 

\.'Otre 111 ... lll y l 1 af\o~ lFig. 52). 

En Cax.hu;!l"an, a diferencia th! la~ demás series, el t.limorfismn sexual en esta variutile se 

cl\l"fü'ntr<1 puco m,1rl·<1Ja: es U.\Í que L'íl tre!-. grupos de edad las niñas supcrnron n los nii\os (8, 12 

y 14 afüls). S1'\ln a partir tk esta última edad los varones tomaron la ddantcra de forma 

:irr.i\lemátka para llcear al ~rnpn de +IX L'Oll una ventaja de 6.6 cm. (Cuadro 60, Hg. 54). El 

hruh! adolc".:cntc t.kl crl!cimiento en In ~1.:rk ma.~culina !'e prcscn\l), de manera notable, entre Jos 

1-1 Y 1:5 afü1:-. (Fig. 51): en la fomcnina tste ocurrrn tamhi~n cnn fuerte intcn.sillatJ entre los 10 y 

12 año,, 

En lltm 11nh:n di: análhb, Oc m.:uen.lo 1..:on In!<. datns Jcl Cumlro 60 y los tratos que 
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cuadro &O. Longitud del aiembro superior (cm.) 

Zacapoartla, Pue. 
Hombres llui!lres 

Grupo9 desv. desv. 
de edad D media estd. n media estd. 

8 26 53.33 2.93 28 50.99 4.76 
9 29 55.23 4.18 32 54.96 3.26 

10 43 56.75 3.31 34 57.19 3.29 
11 37 58.77 2.83 55 58.17 3.27 
12 41 61.03 4.85 57 60.76 4.05 
13 25 62.73 3.75 27 62.87 3.91 
14 29 66.61 4.44 26 63.85 4.29 
15 29 68.45 4.04 26 64.84 3.80 
16 29 70.84 3.88 25 65.30 2.58 
17 9 70.97 4.56 4 62.88 2.12 

+18 34 71.44 3.86 29 64.45 3.01 

llecaoala11!!, Pue. 
8 10 54.95 2.70 " 53.80 3.22 
9 24 54.71 3.03 20 53.76 4.00 

10 20 55.85 3.48 26 55.36 3.38 
11 30 58.95 3.21 39 58.88 4.17 
12 37 59.20 3.91 41 61.48 3.51 
13 58 63.73 5.05 39 62.14 3.66 
14 37 86.12 4.37 30 65.02 3.39 
15 35 68.94 5.04 38 65.48 3.39 
16 30 89.59 4.21 27 65.90 2.37 
17 32 72.10 6.04 11 65.59 3.41 

44 71.11 3.74 16 85.11 3.45 

Cuhua!!!J. Pue. 
6 3 45.70 0.65 
7 10 47.11 2.59 8 45.26 2.29 
8 13 48.61 3.09 14 49.42 3.18 
9 30 50.98 2.59 27 50.39 3.83 

10 29 53.71 2.84 17 50.89 3.49 
11 31 56.24 4.20 19 53.72 8.80 
12 33 57.62 3.84 31 58.80 3.66 
13 29 60.44 4.53 20 60.57 4.38 
14 46 62.03 4.61 22 62.44 3.05 
15 25 65.49 4.15 19 62.90 4.53 
16 25 67.67 2.84 15 64.55 2.50 
17 21 68.32 3.42 7 63.24 2.05 

+18 45 70.29 3.59 33 63.68 3.30 
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~iq. so. Dilllorfi•mo ••J1Ual de la longitud 4•1 •iemJ>ro 
•up•rior. zaaapoaztla, Pue. 
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Fiq. 51. Paeudo-incraaentoa de l• lonqitud d•l mielll!>ro 
superior. Hombrea. 
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Fiq. 52. Pseudo incrementos de la longitud 
del miembro su~erior. Mujeres. 
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Piq. 53. Dimortiamo ••xual d• la lonqitud dal miaml:>ro 
•uperior. Mecapalapa, Pua. 
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Piq. 54. Dimorfismo ••xual da la longitud del miaml:>ro 
•Uperior. Caxbuacan, Pue. 
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Fiq. 55. Variaciones intarqrupales da la longitud del miembro 
superior. Hombres.-\ 
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riq, 56. Variaoionaa intarqrupalaa da la longitud del miembro 
auperior. Mujaree. 
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cuadro s1. sintesis de la comparación 4e los valoras medios 4e 
la longitud del aiaml>ro superior en todos y oada uno 
d• loa grupos de edad estudiados. 

Zocopoaxtlo 

Mecapalopa 

Zocapoaxtla 

Mecapolapa 

Hombres 
Mecopolopo 
Diferencias no 
significativos 

Mu eres 
Mecopolopa 
Diferencias no 
significativos 
excepto:10 años 

Coxhuocon 
Diferencias significativas 
excepto: 14, 17 y +18 años 

Diferencias significativos 
excepto:13, 16 y +18 años 

Co>chuacon 
Diferencias no significativos 
excepto: 9 o 12 y 14 oñas 

Diferencias no significativas 
excepto: 9, 10, 11, 12 y14 años 
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mucMran lus figura."i 55 y 56, nos percatamos de la manera peculiar como se vuelve a reproducir 

la uhicacMn de he• curvas de distancia seg~n cada comunidad de estudio. Asf, las gráficas de 

Zacap11axtln y Mecapalapa se "entrelazan" de manera estrecha a lo largo del periodo de 

crecimiento, guardando ambas una notable separación con la de Caxhuacan. Lo anterior sucede 

tantn en In serie femenina como en Ja masculina; no obstante, esta situación llega a modificarse 

hacia lns 17 y IX años cuando las tres series parecen confluir o tender a semejarse más entre sí. 

Tmh1 c.,to, en efecto, se corrnhora con los re~ultados obtenidos por el análisis de la varianza. 

cuyos valores F calculados se presentan en el Ap~ndice 2 (Cuadro 2.4). Una síntesis de los 

mismt1s se presenta en el Cuadro 61. 

5.1.2 Dimensiones transversales del tronco 

El examen e.le ln.'i dimensiones transversales del tronco nos permite conocer el desarrollo 

en anchura de este segmento corporal. Con ese objeto se anaJiz.arán ~n este apartado las 

~iguhmtc~ medidas: anchura biacromial, anchura bicrcstal. índice acromio-crestnl, perímetro del 

t1\rax. e fnJil.:e vital. 

Anchura hJacromlal 

Los datos c~tadfSlicos de esta variahle se presentan en el Cuadro 62, a partir de Jos cuales 

SI.' clahnraron la.'i gráíicas para ilustrar sus variaciones. De este modo, en la Fig.57 se aprecia que 

111.'i valore.Ji medio~ di.! i.:~ta medida en la serie femenina de Zacapoaxtla, dcspu~s de los 9 años 

fu~mn ligeramente mayores que los de la serie masculina, situación que dura un poco más de lns 

l.\ nñoi-. A partir de entonces, los tamaños promedio de la anchura de homhros de los varonc.o;; 

fueron siMcmáticamcntc mayores 4ue la de las mujeres, hasta alcanzar una diferencia inti;rsc:rnal 

lk' 2.:ti cm. en el grupo <le +18 aftos. Al igual que en las demás variahlcs ya examinadas, estas 

c.:aracterCsticas se estahlccicrnn en virtud del brntc puhcral que resultó de mayor intensidad en los 
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Fig. 57 ,Dimorfismo sexual del diámetro biacromial. 
Zacapoaxtla, Pue. 
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Fig. se. Dimorfismo sexual del diámetro biacromial. 
Mecapa 1 apa, Pue. 
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Flg. 59. Dimorfismo sexual del diámetro biacromial. 
Caxhuacan, Pue. 
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Ffg. 60. Variaciones fntergrupales del diámetro biacromial. 
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Ffg. 61. Varfacfones fntergrupales del diámetro biacromial. 
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varones. 

En Mccapalnpa, las niñas predominaron en el camaño de esta variable durante el periodo 

compr~ndido entre cerca de IO años hasta casi los 14. Después de esta edad, debido al impulso 

dd brote puberal de Jos ninos, éstos tomaron la delantera para alcanzar 2.66 cm. en el grupo de 

+ 18 años (Fig.58). 

En Caxhuacan, de los 8 a los 14 años se presentó una alternancia entre uno y otro sexo en 

el tamaño promedio de la anchura biacromial, y a panir de esta edad los valores masculinos 

fueron cada ve, mayores hasta alcanzar la cifra de 3. IO cm. en el grupo de + 18 años. 

Con relación a la variabilidad de esta medida entre los grupos de estudio, los datos del 

Cuadro 62, la.• Figs. 60 y 61 y especialmente los resultados del análisis de la varianza 

!Ap.!ndice 2, Cuadro 2.6) concuerdan en señalar que las diferencias entre los grupos fueron 

signil1cativa.• de los 8 ha.•ta los 14 años en la serie masculina y hasta los 13 en adelante en la 

femenina; lo anterior debido al retraso registrado en el tamaño por la serie de Caxhuacan en este 

periodo, respecto a las otras dos series analizadas. Después de la.< edades señaladas, fue clara la 

lcmll.:ncia de los valores medios de las tres localidades a converger hacia cifras similares, con 

cxcepci~n del grupo femenino mayor de 18 años de ZacapoaxUa cuyos valores fueron más altos 

q11t! lo.'i lh.:má.'i. Conviene precisar que en general, de las tres series analizadas, Caxhuacan 

mantu\'n los valores medios más bajos, en tanto que Zacapoaxtla y Mecapalapa fueron muy 

similarc.1. cnlrc .1.C en la serie masculina, micntra.1t que en la femenina predominó este último. 

Anchura hlcrestal 

Lns datos estadísticos de esta variable se concentran en el Cuadro 63, a partir. de los 

cuales "' han lra,ado las gráficas correspondientes. As/, observamos en la Fig. 62 que de los 8 

años de edad a Jos 16. las dimensiones en Ja serie femenina fueron mayores que en las 

ma.~uliIHL'ii. En camhin. a partir de los 17 años, dicha medida se volvió muy similar en uno y 

t1lrll~)l0, 
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Cuadro 63. Anchura blcreslal (cm.) 

Zacapoaxtla, Pue. 
Hombres . Mu~res 

Grupos desv. desv. 
de edad n media estd. n media estd. 

8 27 19.72 1.57 27 19.88 1.49 
9 29 20.27 1.14 35 20.85 1.44 

10 43 21.07 1.09 35 21.71 1.56 
11 37 21.42 1.32 56 22.51 1.79 
12 41 22.20 1.48 57 23.74 2.08 
13 25 23.31 1.57 30 24.82 2.16 
14 29 24.72 1.74 25 26.63 1.87 
15 28 25.77 1.71 25 26.65 1.32 
16 29 26.80 1.66 25 27.24 2.22 
17 9 25.89 1.23 4 25.93 2.50 

+18 33 28.76 1.69 28 29.05 1.62 

Mecaoalsi!!!, Pue. 
8 10 20.64 0.84 4 21.10 1.38 
9 24 20.04 1.02 20 20.45 1.06 

10 20 20.60 1.30 26 20.94 1.43 
11 30 21.83 1.39 39 22.40. 1.54 
12 37 22.05 1.31 39 23.89 1.74 
13 59 23.76 2.07 39 24.51 1.75 
14 36 24.95 2.02 30 25.72 2.08 
15 35 26.18 2.03 38 26.20 1.74 
16 30 26.21 1.36 27 27.24 1.64 
17 32 27.19 . 1.62 12 27.17 1.75 

+18 43 27.48 1.81 16 26.68 1.57 

Cuhua!:l!!). Pue. 
6 3 18.50 0.22 
7 10 18.18 0.76 8 18.55 1.05 
8 13 19.15 1.04 14 19.03 0.67 
9 30 19.23 0.97 28 19.47 1.25 

10 29 20.16 1.11 17 19.91 1.37 
11 32 20.78 1.43 19 21.93 1.91 
12 33 20.99 1.26 31 22.77 1.60 
13 29 22.13 1.15 20 24.40 2.34 
14 48 23.20 1.90 22 25.66 1.77 
15 26 24.67 1.58 19 26.32 2.34 
16 25 25.76 1.89 15 28.06 1.64 
17 21 26.60 2.27 7 28.03 2.02 

+18 45 27.28 1.85 32 27.96 1.51 
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Flg. 62. Dimorfismo sexual del diámetro b1crestal. 
Zacapoaxtla, Pue. 
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Flg. 63. Dimorfismo sexual del diámetro bicrestal. 
Hecapalapa, Pue. 

270 

260 

I 250 -------··----

! 240 ···----····----·---+~''::.-:!.. ----· 
~ / 

! 
/ 

230 ·------·-··•-•«••-·-.-"-·-·--· ·····--·-------·---·---· 

220 ••••«•••·-··--·---... - .... :-:~· .. 
210 

200.L.-_::,,,c:... __ ~--------~----~ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 +16 
Edad 

/--- Hombres .. +- Muieres 

208 



Fig. 64. Dimorfismo sexual del diámetro bicrestal, 
Caxhuacan, Pue, 
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Ffg, 65.Varfacfones fntérgrupales del diámetro bicrestal. 
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En Mecapalapa las medidas promedio de las mujeres fueron en general superiores a las 

de los hombre.< hasra los 16 anos, a los 17 se igualaron y en el grupo mayor de 18 años ésras se 

llegaron a invenir (Fig.63). En Caxhuacan, en cambio, a partir de los 10 año.< se hace presenle 

un claro dimorfümo sexual de esta dimensión y perdura hasta la vida adulta (Fig.64). 

En general, desde los 8 años hasta los 16 en Ja serie masculina y hasta los 13 en la 

femenina, Caxhuacan observó cifras bajas con relación a las otra• dos series (Figs. 65 y 66). Esto 

dio como resullado que los valores calculados de F fueran significativos de los 8 a los 15 años en 

la serie masculina y de 8 a JO y 12 años en Ja femenina (Apéndice 2, Cuadro 2.7). Se puede 

decir que Ja causu fue el retraso o poco desarrollo de los niilos de Caxhuacan respecto a los de 

lns otros dos poblados en este lapso; pero hacia los 16 y 17 años las diferencias cntn.! las 

l11calidadcs dejaron de ser significativas, aunque en el grupo mayor de 18 años éstas volvieron a 

ser significativas, como consecuencia del aumento en el promedio de anchura en la~ series -

ma.\Culina y femenina· de ZacapoaxUa. 

Indice acl'Omlo-c1·estal. 

Este Indice como se ha dicho, expresa la relación porcentual entre el ancho de cadera 

rc~pc<.:10 al ancho de hombros; es decir, sus valores aumentan si el ancho de cae.Jera aumenta 

proporcionalmente más que el de lo.< hombros. En lal sentido resulla ser un buen indicador de 

dimorfismo sexual. Sus valores c~tmJ!sticos se presentan en el Cuadro 64. mismos que se han 

utili1mJn para la cJaboraci6n tk las curvas que nos servirán para ilu.'itrar la..\ caractcrfsticrut de 

dicho Indice. 

Así, de acuerdo con los datos del Cuadro 64 y las Figs. 67, 68 y 69, en la gran mayorla 

de los grupo.< de edad de las tres series, los valores medios del Indice correspondienle a las 

mujeres fueron más grandes que los de varones. Las ónicas excepciones se prcsenlaron en el 

grupo de H años de Caxhuacan, donde la situación fue a la inversa y en el de 12 años de 

M~capalapa cuyas diferencias fueron muy leves. En todos los demás grupos de edad hubo una 
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Cuadro 64. Indice acnimio crestal. 

Zacapoaxtla. Pue. 
Hombres Mu~ 

Grupos desv. desv. 
de edad n media estd. n media estd. 

8 26 73.05 4.98 27 76.36 5.03 
9 29 72.59 4.56 35 75.70 5.34 

10 43 74.58 4.15 35 75.82 4.27 
11 37 73.52 4.23 56 77.13 5.53 
12 41 74.46 4.57 57 78.38 5.60 
13 25 75.58 4.93 30 79.12 4.79 
14 29 75.13 4.86 25 82.25 4.74 
15 28 76.87 4.72 25 82.22 3.28 
16 28 76.12 4.40 24 83.26 5.23 
17 9 73.44 3.45 4 77.88 4.07 

+18 33 77.14 4.08 28 83.42 3.94 

Mecaoe.lana. Pue. 
8 10 74.99 3.74 4 76.75 4.79 
9 24 72.57 2.81 20 75.23 3.12 

10 20 73.55 2.99 26 74.16 520 
11 30 75.32 3.93 39 77.28 3.18 
12 37 75.74 4.27 39 75.94 4.19 
13 59 76.41 4.65 39 77.85 5.15 
14 36 78.19 5.84 30 78.43 5.77 
15 35 78.01 4.40 38 80.65 5.45 
16 30 74.07 3.60 27 80.46 5.35 
17 31 75.13 4.84 12 79.71 5.63 

+18 43 75.28 4.52 16 79.25 5.49 

Cuhua!;!!!!, Pue. 
6 3 78.51 0.44 
7 10 76.65 4.49 8 76.77 3.39 
8 13 77.12 4.05 14 74.55 2.58 
9 30 74.82 3.57 28 76.24 4.24 

10 29 73.88 3.65 17 75.32 3.57 
11 32 U.23 3.14 19 77.10 3.35 
12 33 73.17 3.37 31 77.09 3.49 
13 29 72.85 3.47 20 8124 4.54 
14 48 73.70 3.27 22 80.53 4.06 
15 26 73.50 3.60 19 82.79 6.34 
16 24 74.34 4.64 15 84.56 3.12 
17 21 74.55 3.64 7 84.17 3.14 

+18 44 75.05 4.63 32 84.30 5.09 
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Fig. 67. Dimorfismo sexual del fndice acromio-crestal. 
Zacapoaxtl a, Pue, 
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Fig. 69. Dimorfismo sexual del fndice acromio-crestal. 
Caxhuacan, Pue. 
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Fig. 70. Variaciones intergrupales del fndice acromio-crestal. 
Hombres 

Fig. 71. Variaciones lntergrupales del índice acromfo-crestaT. 
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clara. diferenciación intersexual aunque con valores diferentes en cada localidad. Esto último 

hilO posible que las curvas del dimorfismo sexual mostraran perfiles diferentes según cada 

comunidad. 

Sin embargo, las disimilitudes observadas en las gráficas de distancia de cada localidad 

(Figs.70 y 71), muy pocas fueron estadísticamente significativas de acuerdo con el valor de la F 

calculada (A~ndice 2, Cuadro 2.8). Estos casos, en las series masculinas, se presentaron en las 

edades de 8 y 9 anos y durante el brote puberal para después desaparecer. En las series femeni

nas, no se registraron diferencias significativas hasta la edad adolescente y en el grupo de + 18 

anos. En todos los casos, éstas se debieron principalmente a un comportamiento distinto de la 

serie de Caxhuacan respecto a las de Zacapoaxila y Mecapalapa (Figs. 70 y 71 ). Esto es, durante 

la adolescencia, los muchachos de Caxhuacan en promedio tendieron a disminuir 

considerablemente los valores del índice, respecto a las demás series; lo cual significa que el 

aumento en la anchura de hombros, proporcionalmente mayor que el de caderas, ocurrió aquí 

con más intensidad que en las otra.i; dos comunidades. Entre las mujeres oc.urri6 exactamente lo 

contrario, ya que desde los 13 años tendieron a destacar con cifras más elevados del índice, 

incremento que se vió aumentado después de los 15 años (Fig.71yApéndice2). 

Perímetro del tórax 

Los valores estadísticos de esta variable se presentan en el Cuadro 65, a partir de ellos 

examinaremos las caracterCsticas de esta medida en cada serie de estudio. 

De acuerdo con los dato• del Cuadro 65 y las figuras 72 a 74, no parece existir una 

diferenciación sexual bien definida de esta variable de los 8 a los 11 ailos en las tres series. 

De,pués de esta edad, gracias al aumento debido al brote puberal, las niñas rebasan a los niños. 

Lo anterior se presenta con distintas intensidades según la comunidad de origen de las series. Así 

por ejemplo, en Zacapoaxtla y Mecapalapa, las niftas predominaron a los niftos hasta la edad de 

16 aftos; a partir de entonces, los muchachos presentaron valores medios más grandes que las 
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Cuadro 65. Perlmetro'del tórax (cm.) 

7.acapoaxt.la. Pue. 
llomb= Mu~ 

Grupos desv. desv. 
de edad n media esld. n media esld. 

8 27 62.50 4.92 27 59.60 2.86 
9 29 63.11 3.63 34 62.45 4.09 

10 43 64.51 U9 35 66.12 4.81 
11 36 67.18 3.94 55 67.04 5.33 
12 40 69.13 3.13 58 71.43 6.25 
13 25 71.85 4.91 29 73.73 5.99 
14 29 76.51 4.74 27 79.16 6.52 
15 28 78.55 5.19 25 80.12 4.90 
16 29 81.82 6.29 25 81.02 6.12 
17 9 80.32 2.89 4 78.23 2.40 

+18 33 88.96 7.09 28 85.15 4.35 

llecall61all8. Pue. 
8 10 . 62.84 1.85 4 63.70 2.84 
9 24 63.36 3.86 20 62.26 3.23 

10 20 63.50 4.45 26 63.51 2.95 
11 30 116.72 3.12 39 65.90 5.20 
12 37 67.30 3.09 41 71.26 5.04 
13 59 72.21 5.62 38 72.68 5.11 
14 37 75.63 6.24 30 76.18 5.99 
15 35 79.62 5.96 38 77.74. 4.52 
16 30 82.53 5.09 27 82.57 4.36 
17 32 83.41 5.20 12 80.50 2.49 

+18 44 86.26 5.21 16 81.79 2.64 

Caxhuacan Pue. 
6 3 55.23 1.73 
7 10 56.62 1.76 8 56.24 3.20 
8 13 59.60 3.46 14 57.57 2.67 
9 30 59.90 2.Hi 28 59.34 2.74 

10 29 62.47 2.43 17 60.55 3.51 
11 32 64.30 4.58 19 64.16 3.97 
12 33 64.94 3.19 31 66.72 4.98 
13 29 68.16 4.24 20 69.25 5.77 
14 48 71.15 5.26 22 73.46 5.33 
15 26 76.28 U4 19 74.82 5.31 
16 25 79.44 5.84 15 81.50 5.03 
17 21 80.77 5.36 7 80.07 5.68 

+LB 45 85.36 5.30 32 81.83 3.54 
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Fig. 72, Dimorfismo sexual del perfmetro del tórax. 
Zacapoaxtla, Pue. 
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Fig. 74. Dimorfismo sexual del perfmetro del tórax. 
Caxhuacan, Pue. 
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···F1g. 75. Variaciones 1ntergrupales del perfmetro del t6rai:. 
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muchachas. En Caxhuacan esto ocurrió hasta la edad de 17 años, aunque se presentó un ligero 

predominio de ellos a Jos 15 aftas. 

En términos de variaciones intcrgrupalcs, aquí se repite de nueva cuenta el retraso que 

muestran Jos valores de Caxhuacan comparados con los de Jas demás serles estudiadas. Dicho 

retraso t!stá relacionado obviamente con los procesos de crecimiento, ya que después de los 15 

años se aprecia una tendencia a semejarse entre sí, Jo anterior se hace evidente en las Figs. 75 y 

76 y en Jos valores F del Apéndice 2 (Cuadro 2.9). 

Indice vital 

EslC Indice expresa la proporción existente entre el peñmetro torácico y Ja estatura total. 

Sus valores estadísticos aparecen en el Cuadro 66 y mediante el examen de estos datos tratare

mns de aproximarnos al conocimicnln de Ja estructura corporal de los sujetos estudiados. 

De modo general observamos que en las tres series analizadas, h.asta antes del brote 

pub<!ral el índice se mantuvo "estable" fluctuando alrededor de 51 puntos, sin mayor 

i.Jifcrl'nciación intcrr.cxual. Después de este periodo las mujeres tendieron a aumentar sus valores 

medios, claro indicio del aumento proporcionalmente mayor del perímetro torácico sobre el de la 

talla. Esta tlltima como ya vimos, prácticamentl! ct:sa de aumentar una vez concluido el "estirón" 

adoli:.~cntc. Dd modo anterior se genera una silueta fonlenina postadolescentc y adulta de ta1la 

haja y trunco grut.!so. Igual tendencia se observa entre los hombres, sólo que su inicio tiene lugar 

dl•,1¡pu~s de los 17 anos, Jo cual hace que los valorc.'t ma~culinos y femeninos vuelvan a ser más 

p;.1rcddo.~ l'n la edad adulta. Lo anterior es particularmente más notorio en Mccapnlnpa y 

Zacapoaxtla, que como se presenta en Caxhuacan (Figs.77, 78 y 82). 

A difcrcnda de los demá5 índices hasta ahora examinados, el vital se mostró 

prácticamente indifcrenciable entre Jos tres grupos estudiados, lo mismo en hombres que en 

mujeres (Cuadro lí6 y Figs. 80 y 81). Esta afirmación está avalada por los valores F calculados 

del Apéndice 2 (Cuadro 2.10), los cuales en la serie femenina sólo en Jos grupos de edad de 15 y 
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Cuadro 66. Indice vitál 

7.acapoaxtla. Pue. 
Hombres Muieres 

Grupos desv. desv. 
de edad n media estd. n media estd. 

8 27 51.59 3,57 27 50.46 3.21 
9 29 50.05 2.57 34 49.89 3.00 

10 43 50.01 2.65 35 50.95 3.66 
11 36 50.26 2.61 55 50.25 3.19 
12 40 49.93 1.95 57 51.78 3.48 
13 25 51.07 3.21 29 51.72 3.15 
14 29 50.79 2.94 27 54.49 4.10 
15 28 50.96 3.10 25 55.27 3.71 
16 29 51.49 3.02 25 54.22 3.15 
17 9 51.42 2.70 4 54.55 1.66 

+18 33 56.20 3.74 28 58.33 2.86 

llecaoala!!!!z Pue. 
8 10 51.12 1.86 4 52.58 3.27 
9 24 51.31 2.58 20 50.66 2.30 

10 20 50.58 2.75 28 50.09 2.08 
11 30 50.86 1.94 39 49.75 2.50 
12 37 50,46 2.07 41 51.10 2.55 
13 58 50.72 2.58 38 51.72 3.22 
14 37 51.58 2.81 30 52.44 3.33 
15 35 52.31 2.69 38 53.24 2.95 
16 30 53.20 3.00 27 56.13 3.23 
17 32 52.76 2.39 12 54.46 3.06 

+18 44 54.70 2.84 18 55.11 2.13 

CUhtlaC8D Pue. 
8 3 51.50 2.08 
7 10 52.70 2.14 8 52.76 2.40 
8 13 52.86 2.51 14 50.74 2.13 
9 30 51.32 2.20 28 51.42 2.27 

10 29 50,47 2.46 17 51.09 2.54 
11 32 5D.41 2.49 19 50.88 2.04 
12 33 49.50 2.47 31 50.68 3.14 
13 29 50.09 3.01 20 50.61 2.40 
14 48 50.37 2.20 22 52.26 3.63 
15 26 51.53 2.26 19 52.63 2.78 
18 25 52.07 3.08 15 58.38 3.62 
17 21 52.45 2.39 7 55.67 3.07 

+18 45 54.86 2.66 32 57.51 2.86 
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Ffg. 77. Dimorfismo sexual del fndlce vital. 
Zacapoaxtla, Pue. 
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Ffg. 78. Ofmorffsmo sexual del fndfce vital. 
Mecapalapa, Pue. 
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Ffg, 79, Dfmorffsmo ·sexual del fndfce vital: 
Caxhuacan, Pue. 
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Flg. so. Variaciones lntergrupales del fndlce vital. 
Hombres 
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+18 años fueron significativos; esto como resultado de la diferenciación mostrada por 

Mecapalapa respecto a las demás series, en el sentido de sugerir estructuras femeninas más 

csbcllas en Ja edad adulla. Por su pane. en Ja serie masculina en ninglln caso hubo diferencias 

significativas Apéndice 2, Cuadro 2.10). 

5.1.3 Peso corporal 

El peso corporal es una de las variables volumétricas del cuerpo humano más 

comllnmcntc utili1,adn en los estudios de crecimiento fCsico. Difiere por su naturaleza y 

comportruniento re•pecto a las demás variables moñosomáticas hasla aqul revisadas, por 

1rn1arse de una dimensión cllblca que resume o totaliza la masa corporal. Es, además, 

sumamenle sensible a los efectos del medio ambiente exlemo de los individuos, lalcs como el 

dfficit o exceso de alimenlación. el eslado de salud y en general por las condiciones ma1eriales 

de existencia. Por las anteriores razones y por la facilidad de su registro, ya que sólo se requiere 

una báscula para el objclo, las variaciones del peso como las de In 1alla han mererido especial 

alcnción en los estudios encaminados a examinar lru; condiciones biológicas de las personas. 

Bajo esas consideraciones, describiremos primero lai; caractcrfsticas generales de esta 

\•ariahlc en los grupos estudiados, para más adelante, en nuestro exwnen acerca de la condición 

nu1ricla de los niftos, analizaremos las caraclerlsticas del peso para la lalla y para la edad. 

Los valores cs1adfs1icos correspondienles se prescnlan en el Cuadro 67 y las curvas de 

disrancia de uno y airo sexo en las figuras 82 a 86. Conforme a eslos valores se aprecia, para el 

cmm de Zacapoaxtla, que después de los 9 afios de edad las niñas mostraron un peso promedio 

ligeramente mayor que los niños. Es1a siluación prevaleció hasla los 14 años; después .de esla 

edad los muchachos lomaron la delanlera para regi<lrar en el grupo de + 18 años una diferencia 

inlcrsexual de cerca de 8 kg. (Cuadro 67, Fig. 82). En Mecapalapa, entre los 8 y 11 años 

práclicamente fueron similares los promedios del peso corporal entre niños y niftas; pero a partir 

de csla edad las niñas man1uvieron un ligero predominio el cual duró hasla los 14 años. Las 
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Cuadro 67. Peso (kg.). 

Zacapoaxtla. Pue. 
Hombres Mu~res 

Grupos desv. desv. 
de edad n media estd. n media estd. 

8 27 23.59 4.52 28 21.71 2.76 
9 29 24.62 3.31 35 24.90 3.86 

10 43 26.19 4.70 35 28.07 4.98 
11 37 28.85 4.21 56 29.96 5.00 
12 40 31.84 4.67 58 33.90 6.60 
13 25 35.34 4.63 30 37.68 5.95 
14 29 41.72 6.57 27 43.00 8.87 
15 29 45.78 6.15 26 43.81 5.90 
16 29 49.84 8.03 24 48.27 7.69 
17 9 46.11 4.14 4 44.12 5.27 

+18 34 54.18 9.79 28 46.48 6.37 

Mecaoollill!!. Pue. 
8 10 23.65 2.23 4 25.25 2.59 
9 24 24.58 3.28 20 23.90 2.90 

10 20 24.95 3.75 26 25.38 3.23 
11 30 28.98 uo 39 29.76 6.32 
12 37 29.23 3.54 41 33.90 6.14 
13 59 35.77 7.47 39 36.91 7.13 
14 36 39.25 7.49 30 41.92 9.14 
15 35 44.77 7.70 38 42.38 6.09 
16 30 47.17 5.57 27 47.57 6.00 
17 32 48.92 6.61 12 46.17 2.67 

+18 44 52.67 7.09 16 48.25 5.21 

CUbnACJUI Pue. 
6 3 18.50 0.41 
7 10 18.05 1.60 8 17.38 2.18 
8 13 19.58 1.99 14 19.82 2.75 
9 30 21.07 2.05 28 20.62 2.77 

10 28 24.27 2.35 17 22.15 3.43 
11 32 26.44 5.54 18 26.58 5.19 
12 33 27.05 3.71 31 29.90 5.53 
13 29 31.79 4.91 20 33.67 6.89 
14 48 35.06 6.77 22 37.70 5.45 
15 26 41.25 5.17 19 40.00 5.73 
16 23 45.46 6.68 15 45.17 5.17 
17 21 47.10 7.56 7 44.66 6.66 

+18 45 49.32 6.86 32 43.91 3.69 
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Fig. 82. Dimorfismo sexual del peso. 
Zacapoaxtl a, Pue. 
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Fig. 84. Dimorfismo sexual del peso. 
Caxhuacan, Pue. 
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Ffg. 85· Variaciones intergrupales del peso. 
Hombres 
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diferencias más contundentes se establecieron hacia los 17 aftas, de tal modo que en el grupo de 

+ 1 X años ésta alcanzó un poco más de 4 kg. (Cuadro 67, Fig. 83). Eo Caxhuacan, se apreció 

poca diferenciación sexual de esta variable en los grupos de 8 y 9 años, pero a los JO años los 

varones superaron a las mujeres, en tanto que entre los 11 y 14 años fue clara la supremacfa de 

las mujeres. Entre Jos 15 y 16 años volvió a presentarse una similitud del peso promedio entre 

hnmbrcs y mujeres, mientras que en el grupo de 17 años ya fue definitiva la diferencia 

intcrscxual. la cual a los 18 años alcanzó la cifra de 5.41 kg. a favor de los hombres (Cuadro 67, 

Fig.H41. 

En cuanto a la comparación entre las series estudiadas, las diferencias y similitudes se 

advierten claramente en las figuras 85 y 86, donde las series masculinas de Zacapoaxlla y 

Mecapalapa muestran valores medios muy similares entre sf, pues sólo presentaron diferencias 

cstadfsticamente significativas a los 12 años (Apéndice 2, Cuadro 2.11). Lo anterior debido a 

4ue Mccapalapa mostr6 una d~linación del peso promedio a esa edad, el cual fue recuperado en 

lu• años subsiguientes, hasta alcanzar en el grupo de +18 años valores muy cercanos a los de 

Zncapoaxtla. Caxhuacan en cambio, mantuvo sistemáticamente valores bajos en la mayoría de 

ius grupos de edad, en varios de los cuales las diferencias con las otras dos series fueron 

estadísticamente significativas, especialmente respecto a Zacapoaxtla (ver Apéndice 2, Cuadro 

2.11). Esta 6ltima serie en el grupo de 17 años exhibió una clara declinación del peso promedio, 

pero se recuperó a los 18 años, resultando significativa su diferencia con la serie de Caxhuacan 

en este grupo de edad. 

En las series femenina~. si bien la de Caxhuacan tuvo valores bajos respecto a las otras 

dos, las diferencia.' entre ellas sólo fueron significativas en Jos grupos de 8 a 1 O y de 12 a + 18 

aílus. En los grupos de H años, ésta se debió a los valores altos registrados por Mecapaiapa, los 

1.:ualcs declinaron a los 9 años, A esta edad la diferencia significativa entre las tres series se debió 

a lns valores altos alcruu.ados por Zacapnaxlla, mientras que Caxhuacan. en el mismo período 

registró valores bajos. Esta situación persistió y fue aún más pronunciada ha.'ta los 10 años, 

cuando logró modificarse gracias al fuerte impulso mostrado por el grupo de Caxhuacan en el 
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aumemo de su peso promedio. En fin, de los 13 a los 17 años las diferencias no fueron 

significativas entre las tres series, sino hasla en el grupo de +18 años, debido a la depresión 

mostrada por Caxhuacan y al aumento registrado en los valores de Mecapalapa. 

Debe advertirse que lanto en hombres como en mujeres, es notoria la similitud de las 

series de Zncapoaxtla y Mecapalapa, as! como las diferencias que ambas muestran respecto a la 

de Caxhuacan, hechos plenamente manifiestos en las diferencias significativas de los valores 

promedio registrados (ver Apéndice 2, Cuadro 2.11 J. 

La interpretación de las variaciones halladas eo el peso corporal de acuerdo a la 

(.'Omunidad de origen de las series no puede sugerir otra explicación que no estuviera relacionada 

cnn la'i condiciones de vida en las que crecen los individuos estudiados. Sobre todo si hemos ya 

dl!mostrado que de acuerdo con el grupo de rasgos reconocidos como eminentemente biológicos, 

Zacapoaxtla se mantiene a una considerable distancia de las otras dos comunidades; en tanto que 

para el peso corporal mantiene valores prácticamente similares a los de Mecapalapa en la gran 

mayorfa de los grupos de edad y, ambas series difieren de la de Caxhuaca. Esla discusión se 

enriquece al estudiar la relación que guarda el peso corporal con otras variables antropométricas 

cnmn veremos a continuación. 

Indice Ponderal 

Se trata de la relación entre el lamaño longitudinal del cuerpo y el de su volumen. 

Edstcn varia.i;; versiones de Cndices ponderales, cada una de las cuales tiene fórmulas y 

•ignilicadns propios. En nuestro caso hemos utilizado aquélla que expresa la proporción de talla 

que corresponde al peso. Por ello, en su fórmula, la estatura ocupa el numerador y el peso (rafa 

c~hicn del peso) el denominador. 

Los valores estadísticos de este índice se presentan en el Cuadro 6H y sus variaciones !'iC 

uprccian muy claramente en las figuras 87 a 91. A•f, a la edad de 8 años. niños y niñas de 

Zucapoaxtln y Caxhuacan presentan valores promedio muy similares entre sí, aunque en la 
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Cuadro 68. Indice ponderal 

7.acapout.la. Pue. 
Hombres Muleres 

Gru¡xl9 desv. desv. 
de edad !! media esld. n media esld. 

8 27 42.47 1.82 28 42.50 
9 29 43.48 1.63 35 43.01 1.40 

10 43 43.75 2.99 35 42.95 1.51 
11 37 43.71 1.44 56 43.14 1.67 
12 40 43.83 1.26 57 42.83 1.84 
13 25 43.00 1.33 30 42.58 1.23 
14 29 43.63 1.50 27 41.79 2.24 
15 29 43.28 1.66 26 41.31 1.69 
16 29 43.31 1.35 24 41.24 1.45 
17 9 43.69 1.77 4 40.69 0.97 

+18 34 42.07 1.03 28 40.70 1.31 

Meca~~ Pue. 
8 10 42.91 1.02 4 41.48 2.33 
9 24 42.58 1.32 20 42.77 1.05 

10 20 43.08 1.37 26 43.26 1.19 
11 30 42.87 1.15 39 42.98 1.24 
12 37 43.40 0.94 41 43.28 1.46 
13 58 43.40 1.47 39 42.54 1.71 
14 36 43.19 1.43 30 42.15 2.16 
15 35 43.02 1.02 38 42.05 1.63 
16 30 43.04 1.34 27 40.75 1.67 
17 32 43.33 1.23 12 41.29 1.37 

+18 44 42.20 1.38 16 40.87 1.08 

Caxbuacan. Pue. 
6 3 40.57 0.85 2 39.87 2.25 
7 10 41.05 1.54 8 41.25 1.44 
8 13 41.91 1.31 14 42.06 0.97 
g 30 42.35 1.22 28 42.08 1.32 

10 28 42.86 1.35 17 42.38 1.32 
11 32 43.05 1.47 18 42.55 1.45 
12 33 43.86 1.46 31 42.63 1.64 
13 29 43.14 1.63 20 42.58 1.37 
14 48 43.36 1.29 22 42.09 1.87 
15 26 42.95 1.04 19 41.68 1.27 
16 23 42.87 1.50 15 40.72 1.70 
17 21 42.80 1.01 7 40.62 1.54 

+18 45 42.55 1.49 32 40.50 1.35 
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segunda serie mencionada las niftas presentaron valores ligeramente más altos que los niños. 

Después de esta edad, resultó manifiesto el dimorfismo sexual de este índice en una y otra serie, 

tal como puede upreciarsc en las figuras 87 y 89. 

En Mecapalapa la diferencia intersexual a favor de los niños fue evidente a la edad de 8 

aftns, situación que se lnviene ligeramente entre los 9 y 11 años. La diferenciación definitiva 

entre unos y otros tuvo su inicio a partir de los 12 años, momento en el cual las niftas 

experimentaron una baja considerable en este índice, como consecuencia de un proceso de 

aumento del peso, el cual no fue proporcional al de la talla. Esta circunstancia hizo que el Indice 

fuera declinando hasta alcanzar su más baja expresión a Jos 16 anos. Entre los 17 y 18 anos la 

serie ma.~ulina presenta un comportamiento similar a la femenina. pues sufre una baja de 

consideración en sus valores medios, causada por aumento desproporcionado del peso corporal 

respecto a Ja talla. Por los datos referidos, se trata de un aumento del peso que Jos individuos 

cobran después de Ja adolescencia, el cual parece estar directamente relacionado con la 

malluracit'in sexual. En los varone.c; este aumento se efectúa principaJmentc mediante aumento de 

la ma.~ muscular, ~n tanto que entre las mujeres resulta a expensas de una mayor acumulación 

grasa. En la edad adulta, Malina l:Llll (1982) reponan para la población zapoteca del Valle de 

Oaxaca, una diferencia del peso entre las mujeres en edad de procrear, respecto a las que han 

terminado su periodo de fertilidad. El autor atribuye el menor peso encontrado entre las 

primeras, al desgaste físico que significa para la mujer los embarazos sucesivos y sus 

correspondientes periodos de lactancia. Más adelante anali7.aremos las caracterlsticas del 

desarrollo gra'\n y muscular de la sección transversal del brazo en nuestras poblaciones. 

La• variaciones interpoblacionales del Indice ponderal se ilustran en las gráficas de las 

figura• 90 y 91 y Jos niveles de significación de las diferencias se consignan en el Apé~dice 2 

(Cuadro 2.12). 

En la serie masculina, sólo a la< edades de 9 y 11 años las diferencias fueron 

significativas. Estas se establecieron en vinud de los valores elevados que presentó la serie de 

Zacapoaxtla, en relación con los de las demás comunidades anali1.adas. En los subsiguientes 
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grupos de edad las diferencias detectadas no fueron significativas. 

En las series femeninas, sólo en el grupo de edad de 9 aftos se registró diferencia 

siiÍnificativa, la cual se atribuye al bajo valor promedio registrado por los individuos de la 

comunidad de Caxhuacan. En Jos demás grupos de edad las fluctuaciones interpohlacionales 

fueron insignificantes (ver Apéndice 2, Cuadro 2. 12). 

5.J.4. Dimensiones y proporciones cérnlo-raclales 

Longitud de la cabeza 

Los valores estadísticos de la longitud cefálica se presenlan en el Cuadro 69 y su 

di.'itrihuc:it'n por grupos de edad y sexo, así como sus variaciones intergrupales se aprecian en las 

ligura.> 92 y 93. 

De acuerdo con estos datos, esta medida registró un Jigero aumento. promedio de los 8 a 

m~' de' 18 allos, siendo el máximo sólo de 1.5 cm. el cual se presentó en la serie masculina d,• 

Caxhuacan. Por su parte, el dimorfismo sexual a favor de un mayor tamafto en las series 

masculina.,,. tambi~n fue ligero, salvo contados CíL'iOS en los cuales hombres y mujeres 

prc.'ient.aron valores similares o bien las series femeninas superaron a Ja.e; masculinall). 

Las variacionc:, intcrgrupalcs, en cambio. en la gran mayoría de los grupos de edad, en 

uno y otro sexo, fueron altamente significativas (Apéndice 2, Cuadro 2. 13); todas ellas se 

tlchicron a los valores promedio más altos registrados por Jos individuos de Zacapoaxtla en 

rcladc1n con los di.: las otras dos comunidades cstuJiada'i. Es de señalarse que en Jas series 

ma.-.culinas. los grupos de edad dt! + J 8 aftas tendieron a mostrar valores medios similares entre 

si; en camhio, en las femeninas ocurrió lo mismo pero en tres grupos de edad 8, 1 S y 17 años. 
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Cuadro 69. lon¡ilud de la cabeza (cm.) 

1.acapoulla. Pue. 
Hombres Muieres 

Grupos desv. desv. 
de edad n media estd. n media estd. 

8 27 16.92 0.55 27 16.54 0.64 
9 29 17.16 0.58 35 16.64 0.58 

10 •3 17.29 0.71 35 16.62 0.53 
11 37 17.04 0.69 56 16.88 0.66 
12 41 17.25 0.62 58 16.89 0.57 
13 25 17.42 0.62 30 17.09 0.70 
1• 29 17.63 0.66 27 17.09 0.89 
16 29 17.75 0.63 26 16.87 0.71 
16 29 17.88 0.65 25 17.15 0.70 
17 9 17.52 0.81 4 16.50 0.50 

+18 ' 17.70 0.52 

lilecall!!!!!!!. Pue. 
8 10 16.42 0.52 4 16.28 0.86 
9 24 16.40 0.71 20 16.05 0.58 

10 20 16.26 0.52 26 16.05 0.54 
11 30 16.43 0.72 39 16.21 0.83 . 
12 37 18.31 0.57 41 16.32 0.56 
13 59 18.88 0.80 39 16.44 0.68 
1' 37 17.03 0.76 30 16.63 0.70 
16 35 16.95 0.75 38 16.52 0.56 
16 30 17.•8 0.76 27 16.73 0.54 
17 32 17.44 0.67 12 16.86 0.5• 

+18 " 17.70 0.71. 16 16.79 0.65 

Caxhuacan. Pue. ' 
6 3 17.00 0.•2 
7 10 15.50 0.83 5, 15.74 0.30 
8 13 15.75 0.45 14 15.96 0.86 
9 30 16.17 0.72 28 15.72 0.47 

10 29 16.29 0.77 17 15.69 0.70 
11 32 16.38 0.69 19 16.04 0.65 
12 33 16.39 0.71 31 16.09 0.59 
13 29 16.83 0.61 20 16.26 0.61 
14 48 16.64 0.79 22 16.35 0.57 
15 26 16.81 0.71 19 16.68 0.60 
16 25 17.09 0.64 15 16.26 0.58 
17 21 16.86 0.71 7 16.90 0.36 

+16 44 17.43 0.72 33 16.72 0.49 
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Anchura de la cabeza 

Los datos estadísticos de la anchura de la cabeza se presentan en el Cuadro 70 y la 

representación gráfica de su distribución en las figuras 94 y 95. 

El aumento promedio de tamailo registrado en esta dimensión, de los 8 a +18 años, es 

apenas perceptible en todas las series, de ah! la poca inclinación positiva de las curvas 

respectivas, mientras que el dimorfismo sexual, aunque leve, habla a favor de un tamailo mayor 

l'.'n los varones. 

Por su parte, se apreciaron difcrcncia1t significativas entre las comunidades en varios 

grupns dé' edad, a ju1gar por los datos del análisis de la varianza consignados en el Apéndice 2 

(Cuadro 2.14). Lo anterior debido a los valores más altos de esta dimensión registrados 

principalmente en la serie de Mecapalapa, respeclO a los de Zacapoaxtla. Esta situación se 

presentó en prácticamente todos los grupos de edad considerados, donde sólo hubo cuatro 

exccpcinnes en la serie masculina (8, 9, 15 y 17 ailos) y en la femenina dos (9 y 17 alias). Cabe 

advertir que esta medida es de las muy escasas en las cuales la serie de Caxhuacan observa un 

valor inLCrmedio entre las otras dos series consideradas y Zacapoaxtla, en general, muestra los 

valores más bajos de las tres comunidades estudiadas. 

Indice celállco horizontal 

Los valores estadísticos de este Indice aparecen en el Cuadro 71 y las gráficas de su 

distribución está ilustrada en las figuras 96 y 97. 

De acuerdo con los datos aquí consignados, en las series masculinas estudiadas ~l índice 

permaneció prácticamente invariable de los 8 a +18 años, salvo en el grupo de edad de 8 años de 

Caxhuacan cuyo Indice resultó elevado respecto a los dem(c<;, En las series femeninas, la de 

Caxhuacan mostró fluctuaciones importantes en las edades de 15 y 16 años. Pero estas 

variaciones nn fueron lo suficientes como para alcanzar la curva correspondiente a la serie <le 
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Cuadro 70. Anchura de la cabeza (cm.) 

7.acapoaxtla. Pue. 
Hombres Mul!lres 

Gnipai desv. desv. 
de edad n media estd. n media estd. 

8 27 14,34· 0.70 28 13.63 0.56 
9 29 14.23 0.60 35 1U6 0.59 

10 43 lUI 0.61 35 13.95 0..4 
11 37 14.29 0.57 56 13.91 0.53 
12 41 14.30 0.57 58 14.00 0.46 
13 25 14.48 0.53 30 14.16 0.60 
14 29 14.54 o.49 27 14.21 0.58 
15 29 14.95 0.63 26 14.04 0.47 
16 29 14.70 0.60 25 14.14 0.57 
17 9 14.70 0.62 4 14.83 0.67 

+18 4 14.05 0.84 

llecaP&lal!!!. Pue. 
8 10 14.73 0.41 4 14.28 0.44 
9 24 14.58 0.39 20 IU5 0.61 

10 20 14.75 0.49 26 14.39 0.59 
11 30 14.82 0.45 39 14.46 0.46 
12 37 14.83 0.56 41 14.43 U7 
13 59 14.98 0.58 39 14.67 0.49 
14 37 14.95 0.60 30 14.70 0.67 
15 35 15.04 0.57 38 14.60 0.53 
16 30 15.03 o.48 27 14.60 0.65 
17 32 15.06 0.58 12 14.58 0.57 

+18 " 15.31 0.64 15 14.59 0.69 

CaxhuaQ!!!!. Pue. 
6 3 14.33 0.45 13.50 0.20 
7 10 13.94 0.72 8 13.84 0.47 
8 13 14.72 0.37 14 14.09 0.71 
9 30 14.39 0.59 28 14.22 0.40 

10 29 14.52 0.53 17 14.04 0.39 
11 32 14.58 0.62 19 14.14 0.50 
12 33 14.57 D.47 31 14.31 0.50 
13 29 14.57 0.62 20 14.20 0.70 
14 48 14.74 0.56 22 14.33 0.53 
15 26 14.90 0.59 19 14.03 0.52 
16 25 15.08 0.50 15 14.48 0.47 
17 21 15.05 0.60 7 14.59 0.34 

+18 45 15.10 0.50 33 14.32 0.63 
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Cuadro 71. Indice cefálico. 

7.acapoarl.la. Pue. 
Hombres Mu~res 

Grupos desv. desv. 
de edad n media estd. n media estd. 

8 27 84.83 4.91 27 82.47 U3 
9 29 82.94 4.94 35 85.1' 4.07 

10 43 82.91 4.74 35 84.01 2.91 
11 37 83.98 5.07 56 82.47 U2 
12 41 82.97 4.49 58 82.95 3.58 
13 25 83.19 3.54 30 83.02 4.90 
14 29 82.59 4.15 27 83.24 3.66 
15 29 84.33 4.55 26 83.36 4.28 
16 29 82.28 (.35 25 82.54 3.88 
17 9 84.00 4.81 4 89.94 4.94 

+18 4 79.55 6.78 

llecall81a!!!z Pue. 
8 10 89.83 U7 4 88.02 8.23 
9 24 89.11 5.02 20 90.15 5.59 

10 20 90.80 U4 26 89.78 4.83 
ll 30 110.38 4.92 39 89.37 4.22 
12 37 91.01 3.91 '1 88.52 U2 
13 59 88.90 4.84 39 89.36 4.18 
14 37 87.98 5.17 30 88.55 5.75 
15 35 88.85 4.83 38 88.42 3.93 
18 30 88.11 3.73 27 87.36 4.29 
17 32 86.'4 4.35 12 88.38 3.51 

+18 44 86.65 4.89 15 86.63 5.15 

Cuhuacan. Pue. 
6 3 8U3 4.67 
7 10 90.03 3.97 8 87.97 3.70 
8 13 93.50 2.81 14 88.41 4.50 
9 30 89.15 5.18 28 90.53 3.49 

10 29 89.36 5.32 17 89.67 5.09 
11 32 89.14 5.07 19 88.33 4.68 
12 33 89.04 3.81 31 89.07 4.08 
13 29 86.70 5.25 20 87.47 5.24 
14 48 88.75 5.10 22 87.73 3.86 
15 28 88.78 5.05 19 84.23 4.83 
16 25 88.40 4.58 15 89.18 4.52 
17 21 89.38 4.23 7 88.36 3.22 

+18 44 88.86 4.23 33 85.71 4.60 
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Zacapoaxtla (figura 97). Por Jo tanto, se muestra una clara separación de la serie de Zacapoaxtla 

de tas otras dos series. Esta diferenciación resultó altamente significativa (P<.01) en la mayoría 

de Jos grupos de edad (Apéndice 2, Cuadro 2.15). Lo anterior se debe a los valores relativamente 

bajos de este Indice registrado en Ja serie de Zacapoaxtla, respecto a los hallados en las de 

Caxhuacan y Mecapalapa. Es decir, en la serie de Zacapoaxtla, la gran mayorfa de los sujetos 

fueron mesocéfalos. en tanto que en Caxhuacan y Mecapalapa resultaron ser braquicéfalos 

(Ullrahraqulcéfalos). Esta característica ha sido ya descrita en nuestro capítulo 4. 

Perímetro cerállco 

Los datos estadísticos de esta variable se consignan en el Cuadro 72 y su gráfica de 

distribución aparece en las figuras 98 y 99. A partir de esta información puede apreciarse que en 

lérmlnos generales las series mru;culinas presen1uron valores más elevados que las femeninas. 

Por otra par!<!. de los 8 a + 18 ailos, el crecimiento promedio de esta dimensión cefálica 

fue variable dependiendo del género y de la serie de que se trate. El mayor pseudo incremento 

aqul registrado correspondió a la serie masculina de Mecapalapa con 4.31 cm. No obstante las 

disimilitudes mostradas durante el periodo de crecimiento, los valores alcanzados por las tres 

series en el grupo de edad de +18 anos tendieron a mostrar similitud entre si (Fig. 98, Apéndice 

2, cuadro 2.16). 

En el grupo de edad de 8 años, la serie de Zacapoaxtla observó una diferencia promedio 

de 1.55 cm. mayor que la de Caxhuacan y superó en alrededor de 1 cm. a la de Mecapalapa; sin 

embargo, en Jac; edades subsiguientes, el ritmo de crecimiento fue más acelerado en estas 

última.e¡ dos series. Lo mismo que para Jas series masculinas, aquC se apreció una tcnd¡;ncia a 

igualar Jos valores promedio de la.< tres series hacia los 17 y +18 años (Fig. 99, Apéndice 2, 

Cuadro 2.16). 

Las diferencias en el tamano promedio del perímetro cefálico registradas entre las 

muestras de estudio, sólo fueron significativa.< en Jos grupos de edad de 8 a 12 años en las series 
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Cuadro 72. Perlmetni de la cabeza (cm.) 

1.acapoaxtla. Pue. 
Hombre!I llui!l!!l! 

Grupoa desv. desv. 
de edad n media ertd. n media ertd. 

8 26 51.02 2.17 27 49.99 2.85 
9 29 51.27 1.15 34 51.12 1.85 

10 43 GJ.47 J.88 34 G0.64 1.26 
11 36 61.48 1.28 66 61.23 1.84 
12 'º 51.56 1.30 57 51.58 1.49 
13 25 52.18 1.78 29 52.39 1.86 
14 29 52.65 1.44 27 52.72 2.06 
J5 29 53.42 1.27 26 52.17 1.56 
16 29 53.43 1.57 25 52.74 1.16 
17 9 53.32 1.72 ' 52.80 1.60 

+18 4 53.65 0.76 

llec&Dlla!!!!, Pue. 
8 10 50.09 0.52 ' 50.43 1.72 
9 24 49.79 1.33 20 50.00 1.50 

10 20 49.62 1.20 26 50.07 1.32 
11 30 50.4' 1.54 39 50.84 1.65 
12 37 50.11 1.52 41 51.14 U3 
13 59 51.65 1.41 39 51.70 1.74 

" 36 52.16 1.60 30 52.29 1.61 
15 35 52.66 1.81 38 52.10 1.28 
16 30 53.53 1.50 27 52.62 1.43 
17 32 53.60 1.75 12 . 53.27 1.25 

+18 43 5Ul 1.42 16 52.36 1.64 

Cub•._n Pue. 
6 3 51.00 0.82 49.00 0.50 
7 10 48.58 1.31 6 46.75 1.01 
8 13 49.45 1.35 14 49.73 2.08 
9 30 49.74 2.31 28 49.36 1.01 

10 29 49.98 1.47 16 49.14 1.27 
11 32 50.69 1.50 19 50.14 1.44 
12 33 50.76 1.83 31 50.65 1.36 
13 29 51.78 1.18 20 51.13 1.49 
14 48 51.75 1.83 22 51.55 1.22 
15 26 52.60 1.51 18 51.97 1.03 
18 25 53.46 1.20 15 51.98 1.08 
17 21 53.41 1.71 7 52.74 0.89 

+18 9 53.61 1.17 ' 52.13 0.55 
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Ffg. 98. Variaciones 'íntergrupales del perfmetro 
de la cabeza. ·Hombres. 

Fig. 99. Variaciones fntergrupales del perfmetro 
de la cabeza. Mujeres. 
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nia.o;culinas y en las femeninas, en las edades de 9, 10 y 12 años (ver Apéndice 2, Cuadro 2.16). 

Cabe hacer notar que estas diferencias afectaron principalmente a los grupos de edad 

prcadolccente de varones, separando claramente a los escolares de Zacapoaxtla de los de 

Mecapalapa y Caxhuacan. Este patrón varió ligeramente entre las mujeres, en la medida que 

afee\(\ más notoriamente a las series de Zacapoaxtla y Caxhuacan (ver Apéndice 2, cuadro 2.16). 

Altura de la cara 

Los datos estadlsticos de la altura de la cara se consignan en el Cuadro 73 y su 

representación gráfica en las figuras 100 y 10 l. 

La~ diferencia.~ intcrscxuatcs revelaron dimensiones mayores en las series masculinas 

respecto a In.• femeninas, desde los 8 años hasta la edad adulta, con ligeras fluctuaciones scgón 

grupos de edad. 

En cuanto a las comparaciones intcrpoblacionalcs, las series masculinas mostraron 

diferencia.' significativas en todos los grupos de edad menores de 18 años (ver Apéndice 2, 

Cuadro 2.17). Estas'se debieron a los valores bajos registrados por la serie de Caxhuacan. en 

comparación con los de Zacapoaxtla y Mecapalapa. En el grupo de edad de +18 años, las tres 

scrii=s masculinas tendieron a ser similares entre sf. 

Por su parte, las series femeninas registraron diferencias significativas en la mayoría de 

los grupos de edad, excepto en los de 8, 13, 17 y +18 años (ver Ap.!ndice 2, Cuadro 2.17). 

Destacan aquí los valores altos mostrados por la serie de Mccapalapa, especialmente en los 

grupos de edad de 15 a 17 años, tos cuales contrastan de manera notoria con los valores bajos 

registrados por Caxhuacan a lo largo del periodo de crecimiento; situación que llegó a 

modincarsc, no obstante, en el grupo de edad de + 18 años. Tal como en otros casos similares ya 

revisados, estas características sólo pueden ser atribuidac; a las condiciones particulares de vida 

en cada comunidad analizada. 
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Cuadro 73. Altura de la cara (cm.) 

Zacapoaxt.ls. Pue. 
Hombres Muieres 

Grupos desv. desv. 
de !dad D media edil. D media estd. 

8 27 10.06 0.36 28 9.74 0.42 

9 29 10.12 0.56 35 9.90 0.56 

10 43 10.39 0.59 35 10.12· 0.50 

11 37 10.57 0.57 56 10.28 0.60 

12 41 10.82 0.71 58 10.52 0.63 

13 25 11.08 0.70 30 10.69 0.70 

14 29 11.29 0.63 27 10.80 0.75 
15 29 11.72 0.61 26 10.89 0.60 
18 29 11.88 0.56 25 10.92 0.52 
17 9 11.67 0.52 4 11.05 0.38 

+18 33 12.15 0.61 26 11.24 0.37 

lleca~!!!!. Pue. 
8 10 10.35 0.36 4 9.88 0.49 
9 24 10.22 G.41 20 10.08 0.54 

10 20 10.49 0.62 26 10.23 0.50 
11 30 10.70 0.61 39 10.52 . 0.61 
12 37 10.80 0.53 41 10.85 0.48 
13 59 11.11 0.61 39 10.71 0.56 
14 37 11.34 0.53 30 11.07 0.66 
15 35 11.77 0.66 38 11.2' 0.61 
16 30 11.74 0.47 27 11.34 0.61 
17 32 11.97 0.71 12 11.38 0.53 

+18 "' 12.08 0.68 16 11.27 0.30 

Cubuacan. Pue. 
7 10 9.30 0.45 6 9.29 0.43 
8 13 9.61 G.41 14 9.54 0.37 
9 30 9.85 0.39 28 9.50 0.42 

10 29 9.89 0.50 17 9.64 0.56 
11 32 10.15 0.44 19 9.81 0.42 
12 33 10.31 0.48 31 10.14 0.59 
13 29 10.47 0.38 20 10.31 0.80 
14 48 10.75 0.86 22 10.36 0.53 
15 26 11.09 0.61 19 10.67 0.58 
16 25 11.42 0.59 15 10.77 0.40 
17 21 11.39 0.73 7 10.80 0.61 

+18 45 12.04 0.56 33 11.19 0.53 
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Ffg. 100.Varfaciones fntergrupales de la altura 
de la cara. Hombres. 

,_~,__......,,.,. __ ,.., 
Ffg. 101. Varfacfones fntergrupales de la altura 

de la cara. Mujeres. 
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Anchura de la cara 

Los valores estadísticos de esta dimensión se presentan en el Cuadro 74 y su 

representación gráfica en las figuras 102 y 103. 

Conforme a estos valores, es fácil advertir el ligero dimorfismo sexual que presentan 

todas las series, a favor de un mayor tamafto de los grupos masculinos. 

El aumento promedio de tamaño que mostró Ja anchura facial, de Jos 8 a + 18 aftos de 

edad en Jas series estudiadas es variable, dependiendo de Ja serie y género de que se trate. Llama 

la atención el hecho de que Jn.') series masculinas de las tres comunidades analiwdas, 

prácticamente rcsullaron similares entre s( en todos los grupos de edad, pues sólo difirieron en el 

de 8 aftos la< de ZacapoaxUa y Mecapalapa y en el de 10 años ZacapoaxUa y Caxhuacan (ver 

ApémJicc 2, Cuadro 2.18). En tanto que las series femeninas mostraron fuertes diferencias entre 

sí ca~i en todos los grupos de ~dad, exccpro en el de 8 afias. Eslas diferencias se debieron a Jos 

valores promedio más altos de la serie de Mecapalapa respecto a las de las otras dos 

comunidades considcrnda'; (ver Apéndice 2, Cuadro 2.18). 

Indice racial morfológico 

Lns valores estadísticos de este índice se encuentran en el Cuadro 75 y Ja representación 

gráfica de Jos mismos en las figuras 104 y JOS. 

A partir de ~stos valores puede apreciarse Ja escasa variación que este índice experimentó 

durank~ el periodo de crecimiento comprendido entre Jos 8 y +18 aftas, en las tres series 

consideradas tanto en hombres como en mujeres. Se trata en general de un ligero aumentq en sus 

valores, cJ cual apenas es perceptible en Ja inclinación positiva de las curvas correspondientes 

(fig. !04 y 105). De igual modo, el dimorfismo sexual de este índice es muy tenue, con cierta 

tendencia de Ja1¡ series masculina~ a presentar valores más elevados (lcptoprosopos) que en las 

femenina.~. 
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Cuadro 74. Anchura de la cara (cm.) 

Zacapoaxtla, Pue. 
Hombres Mu~res 

Grupos desv. desv. 
de edad n media ESld. n media ost.d. 

8 27 11.39 0.90 28 11.33 0.58 
9 29 11.83 0.48 35 11.76 0.54 

10 43 11.82 0.72 35 11.66 0.59 
11 37 12.05 0.57 56 11.67 0.83 
12 41 12.14 0.61 58 11.88 0.62 
13 25 12.22 0.64 30 12.33 0.57 
14 29 12.66 0.58 27 12.45 0.66 
15 29 12.89 0.50 26 1U9 0.44 
16 29 12.95 0.83 25 12.66 0.51 
17 g 13.08 1.03 4 13.35 0.54 

+18 33 13.77 0.62 29 12.81 0.31 

llect111elall!!, Pue. 
8 10 . 12.12 0.35 4 11.60 0.58 
9 24 11.73 0.53 20 12.01 0.47 

10 20 12.16 0.62 26 11.90 0.59 
11 30 12.06 0.70 39 12.10 0.54 
12 37 12.20 0.55 41 12.38 0.52 
13 59 12.52 0.71 39 IU8 0.59 
14 37 12.74 0.57 30 12.82 0.58 
15 35 13.01 0.64 38 12.76 0.45 
16 30 12.92 0.59 27 12.99 0.54 
17 32 13.23 0.68 12 12.75 0.64 

+18 " 13.53 0.60 16 12.61 0.33 

Cuh11aN1n Pue. 
6 3 11.10 0.37 
7 10 11.33 0.53 8 10.64 0.62 
6 13 11.84 0.28 14 11.18 0.66 
9 30 11.92 0.42 28 11.30 0.50 

10 29 12.18 0.53 17 11.47 0.56 
11 32 12.25 0.45 19 11.51 0.54 
12 33 12.39 0.48 31 11.59 0.62 
13 29 12.53 0.69 20 11.66 0.78 
14 48 12.74 0.58 22 11.83 0.62 
15 26 13.13 0.57 19 12.02 0.55 
16 25 13.24 0.57 15 12.05 0.64 
17 21 13.46 0.61 7 11.89 0.81 

+18 45 13.66 0.88 33 12.98 0.46 
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Ffg. 102· Variaciones intergrupales de la anchura 
de 1 a cara. Hombres. 
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Ffg. lOJ. Variaciones fntergrupales de la anchura 
de la cara. Mujeres. 
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Cuadro 75. Indice facial morfo!6gico. 

1acapoaxtla. Pue. 
Hombres Muieres 

Grupos desv. desv. 
de edad n media estd. n media estd. 

e 27 88.79 6.70 28 86.10 4.89 
9 29 85.66 5.97 35 84.36 6.14 

10 43 88.17 6.27 35 86.99 5.69 
11 37 87.91 6.02 56 88.52 8.05 
12 41 89.28 7.14 58 88.78 6.98 
13 25 90.81 5.87 30 86.83 6.15 
H 29 89.33 6.19 27 88.83 6.26 
15 29 91.10 5.58 26 87.U 4.83 
16 29 92.08 6.80 25 86.42 5.27 
17 9 89.64 6.50 4 82.81 1.85 

+18 33 88.31 4.45 28 87.82 3.21 

Mecall8lall!!, Pue. 
8 10 85.41 2.28 4 85.37 6.56 
9 24 8728 4.55 20 84.03 5.83 

10 20 86.40 4.90 26 86.16 5.11 
11 30 88.81 4.09 39 87.05 5.25 
12 37 86.57 4.59 41 87.76 4.66 
13 59 88.88 4.48 39 85.89 4.72 
14 37 BQ.09 4.02 30 86.43 5.02 
15 35 90.63 6.26 38 88.06 5.94 
16 30 91.02 4.85 27 87.50 5.74 
17 32 90.59 5.65 12 89.44 2.47 

+18 44 89.36 4.50 16 89.39 2.85 

Cubnaam Pue. 
6 3 84.87 5.76 
7 10 82.30 6.22 8 87.40 2.42 
8 13 81.21 4.17 14 85.52 3.42 
9 30 82.67 . 3.03 28 84.14 3.89 

10 29 81.26 3.73 17 8422 5.16 
11 32 82.91 4.14 19 65.41 4.64 
12 33 83.23 3.75 31 87.61 6.26 
13 21 83.74 5.17 20 88.67 7.61 
14 46 84.52 5.75 22 87.86 6.70 
15 26 84.48 3.92 19 88.97 5.70 
16 25 86.36 4.84 15 89.62 5.74 
17 21 84.62 4.80 7 91.43 9.64 

+18 45 88.01 8.73 33 86.32 4.49 
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Ffg, 104. Varfacfones intergrupales del fndice 
facfal morfo16gico. Hombres. 
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Ff g. 105. Varfaciones fntergrupal es del fndfce 
facial morfo16g1co. Mujeres, . 
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En la comparación lnterpoblacional, las series masculinas mostraron una clara 

difcronciación de este Indice segón lugar de origen. Estas se hicieron patentes con valores 

estadísticamente significativas en los grupos de edad de 8 a 17 aftas, en los cuales la serie de 

Cnxhuacan exhibió valores bajos respecto a las otras do' series consideradas. Tales diferencias 

no se registraron, sin embargo, en el grupo de + 18 años, donde práclicarncntc coinciden los 

promedios del índice en Ja.~ tres series consideradas. Lo anterior hace suponer que las diferencias 

registradas no pueden ser atribuibles a características genéticas de los grupos estudiados, si no 

más bien de respuesta.~ distintas del proceso de crecimiento a las condiciones de vida particulares 

en cada comunidad. 

En la'i series femeninas no se apreciaron diferencias de consideración entre las 

comunidades, de no ser en los grupos de edad de 17 y +18 aftos, donde debido a las fuencs 

1luctuaciones del Indice mostradas por las mujeres de Zacapoaxtla y Caxhuacan, las diferencias 

resultaron significativas. 

5.1.S Medida< de la sección transversal media del brazo 

En este apartado presentaremos la estadística descriptiva de los datos del perímetro del 

brarn relajado, el espesor del panículo adiposo a nivel del tríceps y de las área< grasa, muscular 

y total de la sección media del brazo. En tanto que el análisis de estas características en el 

contexto de la evaluación nutricional de los grupos estudiados, las discutiremos en nuestra 

sección 5.2 del presente capitulo. 

Perímetro del brazo 

Los valores estadlsticos de esta variable se presentan en el Cuadro 76 y las gráficas de su 

distribución en la• figuras 106 y I07. 

Conforme a los valores ahl representados, se aprecia que el aumento acumulado del 
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Cuadro 76. Perimetro· del bra7.0 (cm.) 

7.ecapoutla. Pue. 
Hombres llu~ 

Grupos desv. desv. 
de edad n media estd. n media ...td. 

8 27 17.83 1.98 27 17.26 1.32 
9 26 17.71 1.83 34 18.37 1.82 

ID 43 18.26 1.58 35 19.28 1.89 
11 36 19.21 2.00 55 19.21 2.03 
12 40 19.59 1.88 58 20.49 2.21 
13 24 20.55 1.92 28 20.98 1.55 
14 28 21.49 1.96 27 23.29 2.93 
15 29 23.29 2.52 26 23.32 2.87 
16 29 24.03 2.00 25 24.30 2.44 
17 9 22.82 1.22 4 23.18 0.77 

+16 31 24.79 2.27 28 23.09 1.94 

llecall8lana. Pue. 
8 10 17.10 1.15 4 18.35 2.65 
9 24 17.44 1.62 20 17.58 1.39 

10 20 17.22 1.45 26 17.42 1.51 
11 29 18.18 1.84 38 18.49. 1.97 
12 37 18.32 1.25 41 19.62 1.93 
13 59 19.73 2.34 39 20.57 2.07 
u 37 20.75 2.38 30 21.55 2.84 
15 35 22.05 2.33 38 21.81 1.70 
16 30 22.56 1.71 27 23.63 2.08 
17 32 22.99 2.39 12 22.83 U4 

+18 « 240.43 2.42 16 24.28 1.23 

C8%huacan. Pue. 
6 3 16.23 1.41 
7 10 15.53 0.90 8 15.29 0.94 
8 13 15.64 0.97 14 15.69 1.33 
9 30 15.81 0.98 28 16.06 1.26 

10 29 16.53 1.09 17 16.23 1.23 
11 32 17.05 1.78 19 17.54 1.82 
12 33 16.82 1.24 31 18.31 1.83 
13 29 18.34 1.50 20 18.65 1.66 
14 48 18.95 1.92 22 20.23 1.77 
15 26 20.95 1.50 19 20.54 1.23 
16 25 21.85 2.44 15 21.91 2.12 
17 21 22.40 1.95 7 22.23 2.18 

+18 45 22.58 1.86 33 21.96 1.58 
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Flg. 106. Variaciones lntergrupales del perfmetro 
del brazo. Hombres. 

F1g. 107. Variaciones lntergrupales del perfmetro 
del brazo. Mujeres. 
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1amafto del pcrlmelro del brazo enlre los 8 y +18 aftas en las series masculinas fue de alrededor 

de 7 cm. y en la.• femeninas de aproximadamente 6 cm. Lo a.nterior establece una diferenciación 

intersexual global de 1 cm. en total. 

Este dimorfismo sexual ofrece, sin embargo, algunas peculiaridades. As! por ejemplo 

antes del brote adolescente las series masculina'i generalmente observaron valores prnrncdil 1 

menores que las femeninas, pero esta situación se invierte en Jos grupos de 17 a +18 anos de 

edad. 

Por otra parte, fue evidente Ja disimilitud regislrada enlrc Jos grupos de estudio (vm 

Apéndice 2, Cuadro 2.20). Los conlra.•tes más acusados se presentaron enlrc las series de 

Zacapoaxtla y Caxhuaca.n, donde las diferencias resultaron estadística.mente significativas en la 

grw1 mayoría de grupos de edad, a causa de los valores más bajos exhibidos por hombres y 

mujere< de esta t!ltima comunidad. Cabe advertir que sólo en el grupo de edad de 17 Qños. 

humhrns y mujeres tendieron a semejarse, especialmente en las series de Zacapoaxlla y 

Mecapalapa, pero ya en el de +18 aftas volvieron a divergir; esto debidq al aumento do Jos 

valore' medios de Zacapoaxtla entre Jos varones y en Mecapalapa en las mujeres. 

Panículo adiposo del tríceps 

Los valores estadlslicos de esta variable antropométrica se presentan en el Cuadro 77 y 

la• gráficas correspondientes en las figuras !08 y J09. De acuerdo con esta información, en Ja., 

serie.• ma.culinas se advierte en Jos grupos de edad de 8 a +18 aftos, une disminución del valor 

promedio de esta variable, confom1c aumenta la edad; en tanto que en las series fcmcnim\s hubo 

una tendencia al aumento del panículo con el avance de la edad Je Jos 8 hasta Jos J? ano .. 

Después de esta edad sobrevino una fuerte declinación. 

Pnr lo que toca al dimorfismo sexual, esta variable evidenció un predominio en el tumnfto 

promedio de las ~rics femeninas sobre las masculinas en todos los grupos de edad; cslc 

predominio íuc m~ pronunciado durante c1 periodo correspondiente al brote de la adolescencia. 
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Cuadro 77. Panlculo ~dlpooo del triceps (mm.) 

1.acapoaxtla. Pue. 
Hombres Muieres 

Grupos desv. desv. 
de edad n media l!9!d. n media l!S!d. 

8 27 8.04 2.98 28 9.78 2.99 
9 29 9.04 4.90 35 11.06 3.23 

10 43 8.53 2.63 35 11.75 3.67 
11 37 8.71 2.90 56 10.89 3.47 
12 41 8.79 3.50 58 11.07 3.95 
13 25 9.31 3.26 30 10.95 2.90 
l4 29 826 2.25 27 14.02 4.43 
15 29 7.73 2.89 26 13.42 3.04 
16 29 7.63 2.75 25 14.00 2.69 
17 9 6.60 1.69 4 14.35 2.22 

+18 33 5.64 2.09 26 9.71 2.69 

lleauialal!!!, Pue. 
6 10 7.82 1.53 4 11.40 1.77 
9 24 8.31 3.23 20 9.98 2.29 

10 20 7.39 1.62 26 6.60 2.30 
11 30 7.39 1.94 39 10.17 ·2.57 
12 37 7.93 2.25 41 10.16 3.59 
13 59 8.35 2.77 39 11.33 3.21 
14 37 7.49 1.68 30 13.50 4.67 
15 35 7.79 2.14 38 12.74 4.79 
16 30 6.65 1.82 27 14.69 5.03 
17 32 7.36 2.84 12 16.97 4.71 

+18 44 7.37 2.45 16 14.29 3.91 

Cuht1At'An. Pue. 
6 3 8.47 1.84 
7 10 6.92 1.14 8 9.12 1.26 
6 13 7.34 0.91 14 6.73 1.17 
9 30 6.41 1.18 28 6.56 1.72 

10 29 7.40 223 17 6.31 1.62 
11 32 7.42 1.87 19 6.60 2.61 
12 33 6.32 1.40 31 9.64 3.29 
13 29 7.39 1.82 20 9.85 2.39 
14 48 6.80 1.73 22 10.03 2.00 
15 26 6.70 1.36 19 11.51 2.50 
16 25 6.22 1.25 15 12.51 4.05 
17 21 625 1.49 7 12.80 2.92 

+18 45 5.68 1.62 33 9.25 2.42 
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Ffg. 108. Variaciones intergrupales del panfculo 
adiposo del trfceps. Hombres. · 
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debido al fuerte aumento du los valores promedio de la.• series femeninas en este lapso. 

El compnrtamiento intergrupal del panlculo adiposo en las series masculinas permite 

reconocer tres momentos diferenlCs en su desarrollo. De los 8 a los 14 ai\os, periodo en el cual se 

presenta una gradación de mayor a menor en el siguiente orden: ZacapoaxUa, Mccapalapa y 

Caxhuacan. En el grupo de J S aí\os, las dos comunidades primerwncntc mencionadas mostraron 

valore.e¡, similares, a causa del aumento de estas dimensiones en los sujetos de Mccapalapa; en 

lns de 17 y +18 allos, Zacapoaxlla tendió a semejarse con Caxhuacan, en tanto que Mccapalapa 

adoptó valores más elevados que aquéllos. 

En las series femeninas, en el grupo de edad de 8 nflos, los escolares de Mecapalapa 

mostraron las dimensiones más elevadas de las tres comunidades; entre los 9 y 12 allos, la 

gradaci~n fue en el mismo sentido que las series masculinas. Entre los 13 y los 15 aHos, las 

serks de Zacapoaxlla y Mccapalapa prácticamente no se diferenciaron, pero después de los 16 

años la última comunidad mencionada, volvió a cobrar valores altos; en tanto que la.< otras dos 

series tendieron a semejarse entre sr. Los grados de significación estadística. de estas diferencias 

se presentan en el Cuadro 2.21 del Apéndice 2. 

De acuerdo con los datos expuestos, el panículo adiposo resolló ser de las pocas variables 

en la..¡ cuales Mccapalapa marcó la diferencia entre las series, en virtud de sus valores elevados 

en los grupos postadolesccntcs y adultos en uno y otro género. Es también de Jac¡, escasas 

variables en lac;. cuales resu1laron similares los grupos dt.! adultos de Zacapoaxtla y Caxhuacan. 

A rea gra.•a del brazo 

Los valores estadísticos de esta variable se presentan en el Cuadro 78, las gráficas del 

dimoñismo sexual en la.' figuras 110 a 112 y las variaciones intcrgrupales se muestran en la.< 

figuras 113 y 114. 

Cabe advenir que esta medida de la masa adiposa ofreció uno de los valores más altos en 

la expresión del dimorfismo sexual de los grupos estudiados. Así, es fácil observar el 
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Cuadro 78. Area !!"asa del brazo (cm.') 

Zacapoaxlla, Pue. 
Hombres Mu[eres 

Grupas des v. desv. 
do odad n media esfd. n media esld. 

8 27 6.71 3.00 27 7.59 2.46 
9 28 7.58 4.51 34 9.32 3.32 

10 43 7.32 2.85 35 10.37 3.75 
11 36 7.97 3.40 55 9.54 3.55 
12 40 8.18 3.92 58 10.58 4.86 
13 24 8.78 3.54 28 10.39 3.03 
14 28 8.30 2.51 27 15.15 6.53 
15 29 8.64 3.72 26 14.26 3.95 
16 29 9.02 3.71 25 15.65 3.86 
17 9 7.23 2.05 4 14.97 2.07 

+18 31 7.02 2.85 27 10.66 3.64 

MecaQalaQa, Pue. 
8 10 6.23 1.49 4 9,65 2.98 
9 24 6.83 3.46 20 8.02 2.11 

10 20 5.99 1.69 26 6.96 2.16 
11 29 6.34 2.22 38 8.66 2.90 
12 37 6.77 1.91 41 9.33 4.11 
13 59 7.80 3.21 39 10.81 3.87 
14 37 7.32 1.80 30 13.48 5.96 
15 35 8.21 3.02 38 12.77 5.34 
16 30 7.19 2.26 27 15.77 5.70 
17 32 8.15 4.12 12 17.14 4.96 

+18 44 8.61 3.67 16 15.68 4.40 

~g!Sbu2con1 fye. 
6 3 6.39 1.80 
7 10 4.99 0.82 8 6.36 1.16 
8 13 5.33 0.84 14 6.27 1.12 
9 30 4,77 1.08 28 6.35 1.63 

10 29 5.72 1.94 17 6.24 1.53 
11 32 6.00 2.17 19 7.33 2.90 
12 33 5.01 1.22 31 8.38 3.39 
13 29 6.39 1.90 20 8.54 2.67. 
14 48 6.10 1.80 22 9.44 2.40 
15 26 6.70 1.60 19 10.81 2.58 
16 25 6.48 1.41 15 12.72 4.88 
17 21 6.73 1.94 7 13.08 3.62 

+18 45 6.17 1.88 33 9.55 2.78 
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Flg. ·110. Dimorfismo sexual del cirea grasa 
del brazo. Zacapoaxtla, Pue. 

, __ ....... ..,... 1 

Flg. 111. Dimorfismo sexual del área grasa 
del brazo. Mecapalapa, Pue • 
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F1g. 112. Dimorfismo sexual del irea grasa 
del brazo. Caxhuacan, Pue. 
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F1g. 113. Variaciones 1ntergrupales del &rea 
grasa del brazo. Hombres. 
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F1g. 114. Variaciones 1ntergrupales del &rea 
grasa del brazo. Mujeres. 
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comportamiento diferencial de hombres y mujeres en el incremento por edad de esta variable; 

pues mientras los varones mantuvieron valores muy estables a lo largo del trayecto de los 8 a 

i IK ui'ios, las mujeres en cambio, tendieron a incrementar sus valores promedio en el mismo 

lapso. Esta tendencia resultó más acusada después de los 13 años en las series de Zacapoaxtla y 

de los 11 en Mecapalapa y Caxhuacan. 

La.• variaciones intergrupales fueron altamente significativas en la mayoña de los grupos 

de edad examinados, aju1.gar por los valores F y t de la ANOVA, sólo se exceptdan los de 8 y 

17 mlo.'i, cdadl!s en la'i cua1cs las tres comunidades tuvieron resultados similares. Por lo regular, 

estas diferencias se debieron a Ja distancia que zacapoaxtla guardó respecto a las otras dos 

comunidades, en virtud de los valores altos de sus series masculina y femenina; así como por los 

valores bajos observados porCaxhuacan. La peculiaridad que nos interesa señalar es que después 

de ln.1 11\ años, hombres y mujeres de Mecapalapa rebasaron en sus valores promedio a las otras 

do; comunidades. Es decir, a estas edades las mujeres de esta dltima comunidad mencionada 

presentaron mayor área grasa que sus compafteras de las otra1t dos. comunidades aquí 

examinada.•. 

Area muscular del brazo 

Los valores estadfsticos de esta variable se ofrecen en el Cuadro 79, la representación 

gráfica del dimorfismo sexual en las figuras 115 a 117 y las variaciones intcrgrupulcs en las 

figura.< 118 y 119. 

De acuerdo con los resultados expuestos, destaca el aumento de Jos valores promedio de 

esta variahle de modo correlativo con el crecimiento corporal de los 8 hasta antes de lns 18 años, 

Dicho aum~nto acusa valores más pronunciados en las series masculinac; que en las femcnina.1'. 

Por otra parte, se aprecia un Insignificante dimorfismo sexual entre los 8 y 14 años en las 

comunidades de Zacapoaxlla y Caxhuacan y entre los 8 y 13 años en Mecapalapa. Después de 

estas edades el dimorfismo fue contundente, a favor de un mayor tamaño de las dimensiones del 
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Cuadra 79. Area n:iuscular del braza (cm.') 

Zacapaaxtla, Pue. 
Hambres Muieres 

Grupos desv. desv. 
do edad n media estd. n media estd. 

8 27 18.32 3.83 27 16.26 2.62 
9 28 17.66 2.99 34 17.81 3.21 

10 43 19.40 2.78 35 19.50 3.58 
11 36 21.71 3.68 55 20.15 4.11 
12 40 22.63 3.78 58 23.22 4.22 
13 24 25.14 3.93 28 24.77 4.39 
14 28 28.75 5.60 27 28.68 6.06 
15 29 35.04 7.41 26 29.65 9.45 
16 29 37.24 5.68 25 32.14 6.63 
17 9 34.34 3.35 4 27.82 3.15 

+18 31 42.31 7.12 27 32.31 4.62 

Mocal!Olal!O, Pue. 
8 10 17.14 2.36 4 17.71 5.25 
9 24 17.59 2.46 20 16.73 2.87 

10 20 17.76 2.85 26 17.37 3.05 
11 29 20.22 3.67 38 18.85 3.92 
12 37 20.07 3.17 41 21.59 3.15 
13 59 23.63 5.79 39 23.20 4.15 
14 37 27.40 7.51 30 24.12 5.48 
15 35 30.91 6.25 38 25.30 2.74 
16 30 33.55 5.03 27 29.01 5.11 
17 32 34.37 6.91 12 24.51 3.64 

+18 44 37.86 6.62 16 31.33 4.93 

~axhuocon1 Pue. 
6 3 14.74 2.16 
7 10 14.27 2.07 8 12.31 1.36 
8 13 14.21 1.81 14 13.45 2.63 
9 30 15.20 1.71 28 14.32 2.17 

10 29 16.13 2.05 17 14.84 2.12 
11 32 17.39 3.46 19 17.42 2.86 
12 33 17.62 2.82 31 18.57 3.15 
13 29 20.54 3.29 20 19.35 2.75 
14 48 22.75 4.95 22 23.37 4.03 
15 26 28.42 4.03 19 22.90 2.92 
16 25 31.99 7.89 15 25.85 3.44 
17 21 33.48 5.77 7 26.61 4.97 

+18 45 34.69 6.02 33 29.03 3.81 
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F1g. 115. Dimorfismo sexual del área muscular 
del brazo. Zacapoaxtla, Pue. 

, _____ , 
F1g. 116.Dlmorfismo sexual del área 11uscular. 

del brazo. Hecapalapa, Pue. 

, ___ ..,... 
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Flg. 117.. Dimorfismo sexual del área muscular 
del brazo. Caxhuacan, Pue. 
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Flg. 118. Varlacfones fntergrupales del área muscular 
del brazo. Hombres. 
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área muscular del brazo en los hombres. 

Con respecto a las variaciones intergrupales, resultó claro el predominio de los valores 

ofrecidos por la serie de Zacapoaxtla respecto a las otras dos comunidades, excepto en los grupos 

de edad de 9 y 17 ailos, donde en las series masculinas los promedios fueron muy similares entre 

la.• tres comunidades analizadas. En las series femeninas, el grupo de edad de 8 años de 

Mccapalupa ocupó los valores más elevados de las tres, aunque en las edades sucesivas se 

mantuvo con valores intermedios, salvo en la de 17 ailos que experimentó un ligero descenso. 

Cabe seílalar que las diferencias entre las comunidades, a partir de este dato, fueron altamente 

significativas (ver Apéndice 2, Cuadro 2.23). Habrá que recordar que, entre otros aspectos, el 

desarrollo muscular está estrechamente relacionado con el adecuado suministro de protcína'i 

durante el crecimiento, as( como con las actividades cotidianas de los individuos. 

A rea total del brazo 

Los valores estadísticos de esta variable se presentan en el Cuadro 80, la representación 

gráfica del dimorfismo sexual en las figuras 120 a 122; en tanto que las variaciones intcrgrupales 

en las figuras 123 y 124. 

El dimorfismo sexual se presentó de manera ligeramente distinto en cada comunidad, 

aunque en general puede decirse que las series femeninas ofrecieron valores promedio mayores 

11ue las masculinas. En las tres comunidades se observó un periodo de escaso dimorfismo sexual 

comprendido de los R a Jos 11 anos; pero de los 12 a los 14 anos, las niftas de Zacapoaxtla y 

Mccapalapa !oiUpcraron de manera clara a los nif\os. Sin embargo. hombres y mujeres llegaron 

con valores muy similares a los 15 aí\os. Entre los 16 y 17 años, en Zacapoaxtla parece no.existir 

una clara diferenciación de esta variable entre hombres y mujeres. En cambio, en el grupo de 

+ 1 H anos predominaron las dimensiones masculinas sobre las fcmcninal\. En tanto que en 

Mccapalapa, los grupos de 17 y + 18 ailos, de uno y otro sexo, conservaron promedios muy 

similares entre sr. 
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Cuadro 80. Area total del brazo (cm.') 

Zacapoaxtla, Pue. 
Hombres Muieres 

Grupos desv. desv. 
de edad n modio osld. n media asid. 

8 27 25.04 6.02 27 23.85 3.63 
9 28 25.24 5.50 34 27.13 5.4S 

10 43 26.72 4.83 3S 29.86 S.84 
11 36 29.68 6.44 SS 29.69 6.21 
12 40 30.80 6.06 S8 33.80 7.64 
13 24 33.91 6.57 28 3S.17 S.31 
14 28 37.04 6.73 27 43.83 11.S1 
15 29 43.68 9.47 26 43.91 11.53 
16 29 46.26 7.90 25 47.79 9.21 
17 9 41.S7 4.41 4 42.79 2.81 

+18 31 49.33 9.10 28 42.71 7.39 

Meca11ala2a1 Pue. 
8 10 23.37 3.22 4 27.36 8.22 
9 24 24.42 4.99 20 24.75 3.97 

10 20 23.7S 4.19 26 24.33 4.26 
11 29 26.56 S.40 38 27.S1 6.06 
12 37 26.84 3.62 41 30.93 6.24 
13 59 31.42 7.82 39 34.01 7.08 
14 37 34.71 8.34 30 37.60 10.27 
15 35 39.13 8.34 38 38.07 6.01 
16 30 40.75 6.05 27 44.78 8.04 
17 32 42.53 9.39 12 41.65 5.36 

+18 44 46.47 9.44 16 47.01 4.78 

Coxhuocon, Pu1. 
6 3 21.13 3.73 
7 10 19.26 2.2S 8 18.67 2.34 
8 13 19.54 2.38 14 19.72 3.42 
9 30 19.98 2.51 28 20.67 3.3S 

10 29 21.85 2.92 17 21.08 3.22 
11 32 23.38 5.33 19 24.75 5.36 
12 33 22.64 3.36 31 26.94 5.45 
13 29 26.94 4.59 20 27.90 S.04 
14 48 28.86 5.86 22 32.81 5.82 
15 26 35.12 4.92 19 33.70 4.05 
16 25 38.47 8.49 1S 38.S7 7.3S 
17 21 40.21 6.90 7 39.70 7.S6 

+18 45 40.86 6.79 33 38.S9 S.45 
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Fig. 120. Dimorfismo sexual del área total del brazo. 
Zacapoaxtla, Pue. 
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Fig. 121. Dimorfismo sexual del (rea total del brazo. 
Mecapalapa, Pue. 
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Ffg. 122. Dimorfismo sexual del área total del brazo. 
Caxhuacan, Pue. 
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Fig. 123. Area total del brazo. 
Hombres -....................... _ ...... _ ..................................................................... .. 
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Fig. 124. Area total del brazo .• 
Mujeres. 
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Por su parte, en la serie de Caxhuacan enlrc los 12 y 14 años el dimorfismo sexual del 

área lota! del brazo fue muy tenue, a causa de la déb!I manifcslación del bro1e adolescenie 

mostrada por las niñas en este rasgo. en comparación con el manifestado por sus compañeras de 

las o!ras dos comunidades. Nólesc que de los 15 a los +18 años. práclicamenle no se observa 

dimorfismo sexual en esta variahlc en la comunidad de Caxhuacan. 

En lo que toca a la comparación intcrgrupal. tanto l<es series masculinas L'nmn las 

femeninas exhibieron diferencias significativas entre una comunidad y otra en casi todos Jos 

grupos de edad, excepto en el de 17 ai10s dondl! los rcsulrados fueron similares para las tres 

1.·nmunidallcs cs1udiadas (ver Ap~ndicc 2, Cuadro 2.24). La-; t.Jifcrcncia!-. mencionadas mn~trnron 

una gradaci6n de valores en la cual Zacapoaxtla prcsc.:ntó los más altos y Caxhuacan los más 

flajos. Es por ello qut! de los 8 a 16 mios de crlad. el mayor mlmcro de difcrcnciac; significativas 

registradas por esta variable ocurrieron entre Zacapoaxtla y Caxlnn1c<m; un mclh1r número de 

éstas se localizó entre Mccapalapa y Caxhuacan y mucho menos entre Zacapoaxtla y 

Mccapalapa. En el grupo de edad de +18 años el patr6n dcscri1n predominó en la serie 

ma..o;;culina, pero en la femenina la comunidad de Mccapalapa presentó los valores rntts altos. 

5.2 Consideraciones en torno a la variabilidad morfosomátlca y la condlcl6n 
nutricia de los grupos estudiados. 

El estudio de las variaciones morfocstructuralcs <.kl cuerpo humano tiene especial 

relevancia porque rl!vela una cantidad de información significativa de orden bio16gico y social; 

a menudo acusa prohlcmas que ameritan alención por parte de organismos públicos. Tal es el 

caso de los prohlcmas relacionados con la comlichfo hiol6gica de nuestras poblaciones, en 

particular el crecimiento físico y el estado de nufrkMn, los cuales constituyen rcllcjo frhacientc 

de l<Lli condiciOfll'S que nuc.slrn sociedad ofrece a Jos individuos para .... u desarrollo físico (Tanner 

1986). Estos aspl!ctos .1.uelcn ser, con frecuencia, los responsabll's de las diferencias somáticas 

morfocstructurah:s que se observan entre Jos grupos humanos. 
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En este punto nos interesa recalcar que uno de los problemas más agudos con que se 

enfrenta la población infantil de Jos paises subdesarrollados es su precario estado de nutrición. 

Tal situación como sabemos. desencadena una serie de consecuencias que afectan Jas distintas 

esferas de Ja vida de niños y jóvenes de nuestros países, siendo evidentes la• deficiencias en el 

crecimiento físico, cuestión que ha sido scnalada de manera reiterada por diversos especialistas 

en el tema (Watcrlow 1991, Ran1os Galván 1976, 1989, Tanner 1986, Chávcz y Martfnez 1979, 

entre otros). 

Es incu~slionable que los nifios que crecen en condiciones adversas, akanLan tallas 

menores en promedio respecto a sus similares que tuvieron mejores condiciones de vida durante 

su crecimiento. En estos casos, la talla haja de Jos individuos está dctcm1inada _más por las 

condiciones ambien!ales que pnr la her¿ucia biológica (Cfr. Bcaton 1992). 

En el contexto de esta temática, hacia Jos aílos 80 se propuso Ja hip6tcisis de que la talla 

baja era una tltil adaptación de Jos grupos humanos a las situaciones adversas de alimentación. 

La respuesta por diversos especialista no se hizo esperar, quienes analizaron, criticaron y 

rechaz.aron dicha hipóstesis. ya que en tal circunstancias de cmhatc a las condiciones biológicas 

de Jos individuos, Ja talla baja rcsulla ser apenas uno de los elcmcnlos de un sindromc mucho 

más amplio que afecta al ornganismo humano en su conjunto (Pello y Pcl!U 1989, Murtorcll 

1989, Scrimshaw y Young 1989, Beaton 1989 y Messer 1989). En efecto, esta hipótesis parece 

haberse formulado más bien con una orientación polftica, tendiente a eliminar o reducir los 

montos de apoyo en aHmt=ntaci6n a Jos pueblos necesitados, con el argumento de que: la baja 

talJa que habían experimentado sus pohlacioncs era una medida l>ioJ6gica para conservar la salud 

de las personas que viven t!ll condiciones sociales y económicas precarias. 

Otro es el caso de quienes se cuestionan si en verdad ser de cuerpo grande es mejor, pues 

tal pareciera que rechazar la hipótesis anterior, se estaría asumiendo que lo mejor es tener cuerpo 

grande. Nada está más alejado de ésto, en todo caso sería el otro extremo y por Jo mismo resulta 

igualmente problemático, la discusMn sobre el particular puede verse en los lrabajos presentados 

en 'el ~imposio celebrado por la Asociación de Antropólogos Norteamericanos en 1987 sobre el 
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particular (Editado por Ritcnbaugh, 1991). 

Con ju.-.;tificada raz6n. organismos tanto naciona1es como internacionales dedican sus 

esfuerws en la evaluación de los posibles daños que tales situaciones llegan a provocar en los 

distintos ordenes del crecimiento físico. En nuestro país, la antropología biológica ha labrado su 

propio lugar. en convergencia con las demás disciplinas biomédicas que se ocupan del tema 

(Ramos Galván 1989). 

De este modo, hablar de la diversidad moñosomática de nuestras comunidades y tratar de 

cnc?ntrar sus posihles causa.i;;, nos remite a múltiples consideraciones, entre la..'i cuales dcslacan 

aquéllas que tienen su dominio en el orden genético por un lado y por otro las que derivan de las 

presiones ambientales; mención especial merecen las originadas por las adversa\ condiciones 

socioccon6micas. 

La información que hemos presentado en este último capítulo nos permite asumamo~ 

precisamente en este campo y toca el punto en una de las regiones del México de nuestros dfas: 

la Sierra None del estado de Puebla. Por tanto, a continuación ofrecemos una síntesis donde 

hacernos destacar los hechos a nuestro juicio más relevantes, con miras a su inlcrprctaci6n 

global. 

La gran mayoría de los datos mostraron dimorfismo sexual en su expresión, el cual fue 

má.'i evidente a partir del brote adolescente del crcci miento. El monto o cuantía de este 

dimorfismo· fue diforente de acuerdo con cada una de las dimensiones antropométricas y grupos 

de edad correspondientes. Destacan las características del tamaño y las proporciones corporales, 

al igual que los componentes graso y muscular del área del hrazo, estimados a partir del 

perímetro del brazo y el panículo adiposo del tñccps. 

Así, de los 8 a Jos 1 O años de edad el tamaño corporal no mostró dif crcnciación notable 

cntm hombres y mujeres~ en camhio hada el periodo del brote adolescente del crecimiento de 

Ja'\ 111ujercs, éstas predominaron en sus dim.:nsioncs sobre Jos hombres. Dcspui!s de este periodo, 

cllti-. tomaron impulso en sus tamaños corporales para establecer el c..limurfismo sexual definitivo 

en el grupo de + 18 años. caracterizado por mayor pe.so y talla di! los hombres respecto a las 

280 



mujeres. 

El índice acromio-crestal fue una de las variables con mayor consistencia en la 

diferenciación sexual, ya que sus valores fueron sistemáticamente más altos en las series 

femeninas que en las masculinas. 

El perímetro del hrazo en las series femeninas observaron valores promedio más altos 

que en lás masculinas; aunque no en todos los casos estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas. St! puede decir que las diferencias se incrementaron a partir del brote adolescente, 

cu~do en las tres series se alcanzaron valores significativos. 

La tendencia general que obs~rv(i el área grasa del brazo fue bastante similar a la del 

panículo del tríceps, sólo quizá un poco suavizada la curva del primero. Esto es 3:Sf porque Jos 

valores de esta área varían en fum:h~n lid grcfsor del p<.1nículo adiposo del tríceps. De ahí que 

ambas dimensiones de los 8 uftos hasta el brote m.Julc:-.t.:cntc, ¡m,cticamcntc marcharon paralelas 

y asintóticas. A panir de esta edad, ..:ada una 1m116 rumhos divcrgcn1cs. Las mujeres, a la inversa 

que los hombres, nrnstraron un aumento brusco del panículo. Este hecho marcó una diferencia 

estadística significativa que se estahlcd6 en adelante entre uno y otro g6ncro en las tres series 

estudiadas. Las variaciones observadas sino estuvieron matizadas de acuerdo a los momentos de 

los respectivos brotes. 

El comportamiento del área muM.:ular fue a la inversa, es decir. no mostró diferencias 

estadísticas interscxualcs de los 8 afü1s de edad hasta el brote adolcsccnic cuando, de manera 

notoria, los hombres desarrolJaron mayor masa muscular que 1as mujeres. 

El índice cónnico, que expresa la proporción tronco extremidades inferiores, manifestó 

un ligero descenso de sus valores promedio entre hombres y mujeres durante e~ periodo de 8 a+ 

18 años. siendo más acentuado dicho dcscenso en las series masculinas que en tas femeninas. 

Con relación a la~ variaciones intcrgrupalcs en las edades menores de los 18 aftas, en 

general puede apreciarse el parecido o similitud en el tamaño corporal de la serie de Zacapoaxtla 

con la de Mecapalapa. A su vez, runbas se diferenciaron de manera notoria de la de Caxhuacan 

en lo que toca al crccimicnlo físico, al quedar ésta a la zaga en el crecimiento respecto a las otras 
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dos series estudiadas. 

El índice c6nnico mostró valores sistemáticamente mayores en la serie de Caxhuacnn con 

relación a las otras dos series, lo cual quiere decir que aquí las personas tuvieron un menor 

desarrollo de las extremidades inferiores respecto al del tronco. Este hecho se ha scílalado como 

uno de los posibles efectos causados por adcvcrsas condiciones ambientales durante el 

crecimiento (Ramos Rodrigue' J 989:246). 

En los grupos de edad de +IX años, cabe dcsLJ1car el hecho de que las tres series 

mo.~traron una tendencia a semejarse entre sf, en la mayoría de las dimensiones corporales, 

excepción hecha de las cefálicas; esto fue más frecuente en lait series masculinas y claramente 

ilustrada en las rc.'\pectivas curvas de distancia de cada variable. Sin embargo, este acercamiento 

no siempre pudo ser avalado por las prucbás eslmJísticas, en la medida que hubo muchas 

diferencias estadísticamente significativas entre las comunidm.ll!s en c~ll! grupo de edad, de 

acuerdo con los dalos del A¡x!ndicc 2. 

En las series masculinas fueron 8 variables las que resultaron semejan res en la tres series: 

Estatura total, longitud del miembro superior, Indice córmico, Indice vital, Indice ponderal, 

altura de la cara, anchura de la cara e Indice facial morfológico. En las femeninas: Longitud del 

miembro superior, Indice <:6rmico, índice ponderal y altura de la cara. 

Las afinidades y/o diferencias observadas en Jos grupos de adultos se ilustra a partir de 

conglomerados estadísticos, los cuales hacen cvh.lcutcs las distintas maneras de agrupamiento 

que observan nuestras series de acuerdo con el grupo de medidas consideradas. Este análisis sólo 

se llevó al cabo en los grupos de edad de +18 años, porque a esta edad el proceso de crecimiento 

ha concluido, al menos para el tipo de variables utilizada<. 

Tomando en consideración 20 de las variahles estudiadas, puesto que se excluyó el Indice 

cefálico, las seis series (hombres y mujeres) se agruparon de acuerdo con la figura 125. Aquf se 

distinguen dos grandes conglomerados, uno de ellos fOrmado por la de hombres de ZacapoaxUa 

y Mecapalapa y la otra integrada a su vez. por dos subgrupos, donde la femenina de Mecapalapa 

se segregó del resto. 
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Tal como ha sido señalado en párrafos anleriores. las agrupaciones formadas a parlir de 

las variables antropométricas aqul analizadas, muestran notables diferencias con relación a 

aquéllas logradas a partir de los dermatoglifos y del Indice cefálico horizontal (Fig. 21). Nótese 

aqul el acercamienlo entre ZacapoaxUa y Mecapalapa y el alejamicnlo de ambas de Caxhuacan. 

lo cual se explica en t~rminos de las similitudes que las primeras guardan entre sf, 

principaltncnte en lo que toca al tamaño y proporciones corporales. Ahora bien, si la serie 

masculina de Caxhuacan se agrupó con las femeninas, se debe quizá a la "gracilidad" o menor 

dc.li~ollo promedio del tamaño corporal Lle Jos individuos que componen la serie en su 

conjunto; aunque deberá señalarse que no deja de c.\lar cerca de sus congéneres de Zacapoaxtla y 

Mccapalapa, a juzgar por la posición que guarda en el propio dendrograma (Fig. J25). Por su 

parte, resulta notoria la segregación de la série femenina de Mecapalapa de las demás del 

mismo género; esto quizá se deba al mayor peso corporal promedio r~gistratlo por esta scri~ 

(Cuadro 67, Fig. 86) y, por ende. de una mayor acumulación de grasa suhculánea del trlceps de 

sus integran!Cs respecto a la de las otras dos series femeninas estudiadas (Cuadro 78, Fig. 114). 

A continuación procederemos a examinar el comportamiento de cada grupo de medidas 

corporales para ir comprendiendo sus peculiaridades. Con ese objclo se aplicó el análisis de 

cúmulos a las variables longitudinales de las series de edad de +18 años y los resultados se 

aprecian en la Fig. 126. 

Destaca aqu( la fonnación de dos grandes conglomerados integrados por series según 

género; en cada uno de ellos, a su vez, se inlegraron subgrupos en los cuales se observa 

precisamente esa gradación sugerida por el nivd de desarrollo de cada una de las comunidades 

estudiadas: Zacapoaxtla, próxima a Mecapalapa y Caxhuacan separada de ambas. Es decir. esta 

última comunidad se separó de manera clara de las anteriores, siendo ~sta precisamente la 

situación que hemos descrito en el Cap.3 del presente trabajo. relacionado con las condiciones 

materiales de vida de las personas estudiada.e; según cada comunidad. 

Estos resultados hacen resaltar, a nuestro juicio, la &nsiblc fluctuación de csta'i 

dimensiones frcnh! a las condiciones materiales de vida dl! los individuos estudiados; de ah( que 

284 
· .. 

· .. ...,. 



... 
"" "' 

.. 
" ,l; 
E 
o 
::i: 

~ .. 
:; 
:;; 

Zacapoaxtla ---¡ 
Mecapalapa 

Caxhuacan 

Mecapalapa 

Zacapoaxtla 

Caxhuacan 

Fig. 126. Dendrograma realizado con base a 5 variables antropométricas 
longitudinales del grupo de individuos de+ 18 años, hombres y 
mujeres de las tres comunidades estudiadas. 



hicieron posible ese peculiar agrupamiento cstadfslico de las series (Fig.126), el cual resolló 

acorde con lo sugerido por dichas condiciones materiales de vida de las comunidades. 

En el mismo orden de análisis nos interesó examinar en seguida, el comportamiento de 

las dimensiones transversales del tórax en el propio grupo de personas. Aquf, al igual que las 

variables longiludinales, fue clara la manifestación de los dos principales grupos integrados 

segón género (Fig.127), donde el subgrupo masculino presentó idénticas caracterfslicas que para 

las dimensiones longiludinales. En camhio en el femenino, Caxhuacan y Zacapoaxlla se 

aproximaron entre sí al propio liempo que se alejaron de Mecapalapa. 

De acuerdo con este dt!ndrograma, todo indica que el índice acromio-crcstal en las series 

femeninas tuvo mayor peso específico respecto a las dimensiones antropométric:l]i directas de 

cadera y hombros; esto hizo que las dos series con valores promedio relativamente más elevados 

de los fndices, en este caso ZacapoaxUa y Caxhuacan quedaran separadas de la de Mecapalap": 

la cual presentó los índices menores de las tres series (Fig. 71) y significativamente diferente que 

1,;. anteriores (Cuadro 2.8 del Apéndice 2). Con lodo, las tres series quedaron incluidas dentro de 

la clasificación de tronco rectangular (Comas 1976:314). 

Los agrupamientos logrados a partir del peso y el índice ponderal en las propias series 

apnref.."t:n en el di.:ndrograma de la Fig. 128. Aquí~ repite el accrcamii.:nto entre las series 

masculinas de ZacapoaxUa y Mecapalapa, lo que hace notar la consistencia de tal agrupamiento. 

De igual modo, llama la :ttcnción la manera como los hombres de Caxhuacan tendieron a 

presentar valores del peso corporal más cercanos al de las series femeninas; aunque separados de 

la serie femenina de la propia localidad de Caxhuacan. Esta ~llima, quizá por sus valores 

promedio menores que en las demás series femeninas, se mantuvo aparte de ellas (Fig. 128). 

Los conglomerados que rcsullaron del análisis de las variables de la sección del brazo 

(Fig. 129), fueron similares a los mostrados por el tola! de 20 variables u1ilin1das (Fig. 125). Lo 

anterior resull6 as( seguran1entc porque las medidas del panfculo adiposo del lrfccps, del 

perímetro de brazo y las áreas grasa, muscular y tola! del brazo son muy sensibles a las 

prl.!sioncs ambientales. Lo anterior pmbabtcmcntc dl!tcrminó que l.:ts series masculinas de 
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Zacapoaxtla y Mecapalapa, a partir de estas variables, volvieran a reunirse en un mismo grupo, 

al propio tiempo que la de Caxhuacan formó parte del grupo femenino; en tanto que la serie 

femenina de Mecapalapa se desligó de las demás. Esto último qui1.á debido al mayor acúmulo de 

tejido graso corporal de los individuos que confom1an esta serie. 

Por último, el dendmgrama correspondiente a las variables antropom~tricas de la cara 

(Fig. 136), muestra una distribución muy singular. De inicio, destaca una scgrcgach~n de la serie 

femenina de Caxhuncan del resto de las series, lo cual seguramente está relacionado con la 

mayor gracilidad que ob,:;crvan las dimensiones faciales di.! este grupo respecto a los demás. 

Dentro del otro conjunto destaca el subgrupo constituido por las tres series masculinas, el cual se 

distancia de las restantes dos series femeninas. Esto último sugiere una difcrcncia~ión sexual de. 

las dimensiones faciales. 

Con los casos presentados hemos con~tataJo que los .igruparnicntos o conglmncrad~s 

logrados por las variables antropométricas utili1.ad•is en los dcndrngramas, obedecen a lógicas 

distintas a la de los dermatoglifos y el índice cefálico hori1ontal. Por otra parte, los valores 

medios de las dimensiones longitudinales del cuerpo, así como la acumul:icit'in grao;a y muscular 

del brazo, variaron en relación dirl!cta a lao;; condiciones materiales de vida dc~crhas para cada 

comunidad. 

Todo parece indicar, por consiguh!nte. que las variaciones intcrgmpnlcs aquí mostrndas 

son resultado de problemas de crecimiento, derivadas de advcrsao; condiciones biológicas de los 

individuos. Principalmente por malas condiciones de salud y de nutrición; por lo tanto, nos resta 

aproximamos ahora al ámbito del crecimiento y el estado nutricional de nuestras series 

infantiles, aspecto que abordaremos a continuación. 

Sobre el particular, val!.! señalar el csfucrLo de los investigadores en el ámbito de la 

epidemiología y de la salud pública, por desarrollar m~todos y t~cnicas cada vez más precisos, a 

la vez que sencillos y fáciles de ser aplicados en la evaluación <le Jos efectos somáticos causados 

por deficiencias nutricionalcs, a nivel individual como a nivel comunidad; a ello obedece el 

empico Lle indicadores antropom~tricos. Una revisi6n comparativa de estos indicadores y de los 
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sistemas clasificatorios aplicados al respecto fue realizada por Gonz.11ez Richmond (1982). 

El interés por alcanzar evaluaciones objetivas del crecimiento y del estado de nutrición 

de las personas o las comunidades, atiende a las demandas de polCticas de asistencia o atención a 

quienes se encuentran más gravemente afectados por los problemas de dcsnutrici6n. Lo anterior 

explica, en parte, Ja búsqueda de m~tndns y técnicas cada vez más sencillos para rcalinr dicha' 

evaluaciones. Es absolutamente cicrt0 que las dimensiones somáticas ~. no son los 

indicadores más adecuados ni precisos para medir la condición nutricia de una persona (Ramos 

Galván 1992, Cnsillas y Vargas, en prensa); de la misma manera como lo es el hecho de que los 

indicadores de varios nuttimcntos están cstrrchamcntc relacionados entre sí, de tal modo que Ja 

somntomctría sólo ofrece aproximaciom:s indirectas al conocimiento del cstadoedc nutrición 

(WHO 1986, Himcs 1987:87, Beaton 1993)'; en particular nosotros hemos querido inferir 

posibles deficiencias en el consumo d..:: nutrientes caMrico~pmtckos, a pallir del análisis 1.Jc! 

tamafto y las proporciones corporales 11lcan1.ados scglln grupos de edad y sexo, as( como del 

análisis comparativo de las variabks de la sección transversal media del hrn·lo en los grupos de 

individuos estudiados. 

El empleo del peso corporal de los individuos, dt.! su talla, o hicn d~ ambas variables ha 

sido frecucnl.e en la estimación o evaluación de la condición nutricia calórico-proteica. Sin duda, 

estas dimensiones antropom~tricas son .sensibles l!I suministro dC'ílcicntc o cxccsivo de estos 

nutrimentos a1 organismo en crecimiento. Sin embargo, para lograr cstahkccr la cuantía de la 

afcctnción, se requiere de ciertas norma.~ o patrones de referencia a partir de las cuales se podrán 

efectuar dichas evaluaciones. 

El uso de normas locales o el de patrones internacionales para la comparación del estado 

de crecimiento de poblaciones como la nucstra (niños campesinos, eminentemente de cxtracci6n 

indfgcna), se ve enfrentado por un lado, con problemas te1,ricos inherentes al propio 

planleamiento nnalftico comparativo, de alguna manera señalado por Cole (1985) y por Ramos 

Galván ( 1992), entre otros autores. En ese contexto, Ramos Galván argumenia su inclinación por 

el uso de los patrones internacionales propuestos por la Organi1"1ci6n Mundial de la Salud 
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(OMS), que son los mismos de la National Center for Health Statistics de los Estados Unidos de 

Norteamérica; por otro, la realidad es que en la gran mayoría de los países subdesarrollados no 

se dispone de adecuadas normas locales de crecimiento (Johnston l:l..Jll 1984). Este es el caso de 

México, donde a la fecha no se puede aún disponer de normas derivadas de estudios realizados a 

nivel nacional; muy a pesar de los múltiples esfuerzos y valiosos trabajos desarrollados en el 

estudio d'el crecimiento infantil en diversos sectores de nuestra población, los cuales tienen su 

inicio desde el siglo pasado (Ramos Rodríguez y Snndoval 1988 y Faulhaber, en prensa). 

Las normas disponibles y que de hecho son resultados de investigaciones planteadas con 

ese objeto son las elaboradas por Ramos Galván (1975) y Faulhaber (1976 y 1989). Ambas se 

refieren a población urbana de la ciudad de México. 

En un estudio sobre evaluación nutrícional de población rural yucateca, Vargas y 

Daltabuit (en prensa), realizaron un ensayo comparativo de tres patrones de referencia: Ramo~ 

Galván 1975, Faulhabcr 1976 y las de NCHS propuestas por la OMS. Después de analizar sus 

resultados las autoras seftalan: 

... los patrones de referencia de Faulhaber pueden ser los más adecuados para evaluar a 
niftos como los de Yalcobá y otras comunidades del pals. 

Con tos anteriores supuL:stos. hemos procedido a efectuar un ensayo de evaluación de la 

condición nutricia (calórico-proteica) de nuestros niílos. Cabe aclarar que esta evaluación esul 

. dirigida fundamentalmente a detectar los posibles orígenes de las diferencias intergrupales 

encontradas en el desarrollo somático de los individuos estudiados, más que a la aplicación 

práctica Inmediata de atención a las comunidades, lo cual tampoco excluye esta posibilidad. 

Para el efecto, se emplearon los valores medios propuestos por Faulhaber ( 1976 y 1989) 

para fines comparativos. Con el propósito de ilustrar lo hallado, más que de estimar el porcentaje 

de población afectada en su crecimiento por problemas de nutrición, aspecto dl'. sumo interés 

pero que consideramos no central para nuestras discusiones, aplicamos la puntuación 

nÓrmalizada o estándar (Montemayor 1973:40). 
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Respecto a talla para la edad (Figs.131 y 132), en el grupo de 8 allos de edad, hombres y 

mujeres de Zacapoaxlla y Mecapalapa mostraron una escasa desviación sigmática hacia abajo de 

los valores de referencia; en cambio, en los subsiguientes grupos de edad, resultó notorio el 

proceso de diferenciación. As!, en la serie masculina de Zacapoaxlla se apreciaronn ligeras 

fluctuaciones entre -0.5 y -1.00, en los grupos de edad de 8 a 12 años; y aunque experimentó una 

fuene calda a los 13 allos, ésta apena.• rebasó -1.5 desviaciones estándar, para ubicarse a los 15 

allos entre -1 y -1.5 desviaciones. Por su parte, la serie masculina de Mccapalapa después de los 

8 ~os de edad, experimentó una notoria declinación para ubicarse finalmente alrededor de -1.5 

desviaciones estándar. El comportamicnlo Lle estas dos series con relación a la de referencia nos 

hace ver, en términos de valores medios, que si bien sus fluctuaciones se hallan por ~cbajo de los 

de referencia, éstas no llegan a dos desviaciones estándar, nivel que se estima ya de 

consideración 

En Caxhuacan, la situación se presentó de manera diferente, ya que aqu! los valores de 

los grupos de edad de los 8, 9, 13, 14 y 15 allos, tendieron a distanciarse má.• de los promedios 

de referencia, al aproximarse hacia los -2.5 desviaciones estándar; sólo los de 10, 11 y 12 allos se 

ubicaron un poco más arriba, entre -1.5 y -2.0 desviaciones. 

En el caso de las series femeninas resultó muy clara la depresión que mostró la talla 

después de los 8 años, siendo ésta mucho más aguda en la serie de Caxhuacan, donde a los 13 

allos alcanzó a rebasar -3 desviaciones estándar para ubicarse de los 14 a los 15 allos, entre -2.5 

y -3 desviaciones. Lo anterior nos estaría ilustrando la manera como el impacto de las adversas 

condiciones de vida, han afectado con mayor severidad a los niños de Caxhuacan y en particular 

al grupo femenino. 

Lo que llama la atención es que estaS diferencias tan notorias y estad!sticamente 

significativas que la serie de Caxhuacan mostró respecto a la.• otras dos series en el trayecto de 

los 8 a los 16 años, particularmente con relación a Zacapoaxtla, prácticamente se llegaron a 

desvanecer en la serie masculina de +18 años. Lo anterior queda absolutamente corroborado por 

los valores de las pruebas F y t, los cuales a esa edad ya no fueron estadísticamente 
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Fig. 131. Desviación de la talla para la. edad respecto a la de 
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significativos, No así para la serie femenina, Ja cual mln en el grupo de edad de +IX años. 

cnns..:rv6 las diferencias altamente signilicativm~ respecto a las otras dos series (Cuadro 2.1 del 

Apéndice 2J. 

Sin perder de vista que se trata de un estudio transversal, donde los grupos etarios 

r..:pr~s\!ntan distintas generaciones sucesivas, cahrían algunas explicaciones acerca de este 

rarliculat: O bil!n los niños de Caxhuacan mostraron, dcspul.!s del periodo puhcrnl, una cspl.!cial 

capacidad de rccuperadón en su talla a grado tal que llegaron a alcan1 .. ar hacia los 18 aílus a los 

de las otrus series; o es que por tratarse de generaciones diferentes, los individuos que componen 

L'I grupo dL· 1.!Jad de +18 años en la serie lk Caxhuacan, no tuvieron en su periodo de crecimiento 

ta. ... privaciones que parl'cen revelar los ni11os que componen nuestra serie d~ análisis. O como ha 

sido señalado con anterioridad, por tralarsc de Super\'ivicntcs vulnerdos, todos ellos han sorteado 

un riguroso proceso de sclccci6n, mismo que Jos ha homogcncit.ado. En este caso estamos 

planteando que en ninguno dt! Jos casos, los grnpos csludiados hahrían alcanzado a desarrollar 

h1dn su potencial genético de crcc:imicntn. 

En otro orden de análisis, lo anterior no~ cMá h¡¡bJamlo además, del impacto diferencial 

que c~tos ninos han sufrido según sexo, donde las niñas resultaron ser las más afectadas, qui1.á 

por el trato preferencial que la familia se ha visto otorga a los hijos varones en detrimento de las 

nii'.ias. Estos aspectos, fundamc11talmentc idcoMgicos. que privan en muchas comunidades y 

grupos humanos han sido puntuJ.li1.ad11s pc1r diversos autores (Cfr.Vargas 1988:23·25, Wolanski 

!ll.ill 1988 y Stinsnn 1985). 

Las característicns sciíaladas para la talla son relativamente similares para los valores del 

pcsn (Figs. i:n y J'.'4). pnr· cuanto que todas las ~ries .1oe uhkaron por dchajo de la de 

rf!fcrencia: aunque vall! hnccr nolar que Ja cuantía, en valores sigrn:iticos de las desviaciones, no 

fue tan grande como en In talla, pues en ninglm ca .... n llegaron a r~gi.litrarsc valows por debajo de 

·2. Por lo demlb. el perfil gl!neral fue muy similar al de la lalla; es decir, Zacapnaxtla registró 

una tl!ndl!ncia genl!ral a predominar sobrl! las dl!más series, pu~s ful! la que se ubicó más próxima 

a Ja di! Ja ciudad de M~x.ico, en tanto l}lh! Caxhuacan pi:nnancció a la 1aga. Es pnsihlc que el 
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Estado 1 

nutricional 
Normal 
Peso bajo 

y 
Talla normal 
Peso normal 

1 
y 

Talla baja 
Peso bajo 

y 
Talla baja 
Sobrepeso 

Cuadro 81 
Estado mt.ricional según peso para 
la talla y talla para la edad. 
Frecuencia porcentual de casos. 

Zacapoaxtla Mecapalapa 
Hombres=267 Mujeres-302 Hombres-260 Mujeres=247 

80,52 73,18 74,23 74,08 

7,5 6,62 1,54 4,45 

8,24 10,93 20,38 11,33 

0,38 0,4 

3,74 9,27 3,46 9,72 

Caxhuacan 
Hombres=259 Mujeres=184 

57,14 50 

5,01 2,71 

34,74 41,84 

1,15 

1,93 5,43 



hecho de que el peso no muestre, aún en la comunidad de Caxhuacan. tan marcadas desviaciones 

como sucede con la talla. nos cst~ indicando precisamente el desequilibrio energético proteico a 

favor de un mayor consumo de alimentos ricos en carbohidratos, lo que ocasiona a su vez 

acumulación de tejido graso y un aumento relativo del peso respecto a la talla. Este aspecto lo 

seguiremos tratando más adelante en nuestra discusión sobre panículo adiposo del tríceps. 

Ert suma, al compurnr en l~rminos de valores sigmáticos peso y talla de las tres series 

estudiadas con la de la ciudad de M~xh.:o, ."iólu Caxhuacan quedó por dehajo de dos desviaciones 

cst.~dar para al,guno~ grupos de cdml. Lo anterior significa que las otras dos series se encuentran 

menos afectadas por impacto Je la desnutrición que esta última. 

Para continuar con el análisis de la condici6n nutricia de nuestras series infantiles, 

procedimos a evaluar los indicadores antrop6métricos del brazo: para el caso se requiere 

igualmente de patrones de referencia. En este aspecto estamos aún más cscJSos que para el peso. 

y In talla; ya que a ta fecha sólo se dispone de los datos propuestos por Ramos Galván (1982). 

Hemos ensayado usar las tablas de Frisancho (1990), en la medida que ofrecen datos de la 

sección transversal del brazo seg6n peso, tall11 y grupos de edad, ademá.• de las tablas que 

refieren sólo la edad de los individuos. 

Con la intenci~n de evaluar el desarrollo de la masa muscular de la sección transversal 

del brazo de nuestros niftos. en función de Jos valores de referencia norteamericanos, 

empicamos las tabla.-t del área muscular de acuerdo con talla y grupos de edad. Cabe señalar que 

el autor establece dos grupos de edades: de 2 a 11 años y de 12 a 17 años para los hombres y 

para las mujeres de 2 a 1 O y de 11 a 17 años. En el primer grupo varonil las tallas van de 87 a 

164 cm. y l!n el scguntlo, de 141a189 <:rn. Al someter a cvaluacMn los datos de uno de nuestros 

niños de 12 años de ed11d con talla de 138 cm .. esto no fue posible porque las tablas de 

referencia no registran datos para una talla tan haja en ese grupo de edad. Este problema se 

presentó para muchos casos, por lo que nptamos por usar la .... tahlas quc hacen referencia sólo a la 

edad de los individuos. Satwmos que de este modo no será posible efectuar la evaluación 

nutricional con Ja prcdsión que huhicrarnos deseado: pi.:ro ~r pudimos obtl.!ncr gráficas de 
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Fig. 133. Desviaci6n sigmática del peso para la edad respecto a 
la de nifios de la ciudad de México (Faulhaber 1976 y 1989). 
Hombres. 
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Fig. 134, Desviaci6n siqmática del peso para la edad respecto a 
la de nifios de la ciudad de México (Faulhaber 1976 y 1989), 
Mujeres. 
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desviaciones sigmálicas para ilustrar por una pnne, los grados de divergencia de nuestros datos 

respecto a lÓs de referencia y por otra hacer resallar las propias variaciones intergropales cuyos 

significados estadísticos hablan sido ya estimadas por nosotros y que aparecen en el Apéndice 2. 

Así, en la serie masculina, en todos los grupos de edad estudiados los valores del 

perímetro del brazo se ubicaron por debajo de los de referencia. Presentaron adl.!más. una 

tendencia general a incrementar esta diferencia conforme se avanzó hacia la edad adulta: la 

hmdcncia má.." marcada en este sentido se apreció en la sl!ric de Caxhuacan, In cual en algunos 

grupos de edad rchnsli los -2 desviaciones sigrm1ticas. En el grupo de 17 años, las series de 

Zacapoaxtla y Mccapalapa mostraron una tendencia a semejarse entre sí, aunque en el de + 18 

años volvieron a divergir (Fig. 135). 

Entre las mujeres las diferencias con In series de referencia, si bien fueron negativas, no 

resultaron tan marcadus como con los homhrcs. Lm~ más notoria~ .'le pn!~cnLmon en los valores 

medios de los grupos de edad corrcspondicn1cs al hrotc adolcsccnle. Por In dem;ts, la serie de 

Caxhuacan ~e uhic6 a la 1aga ni igual que en los hnmhrl'.s <Fig. 136). 

El desarrollo del tejido adiposo de la sección tran.wcrsal media del braw, como ya se ha 

scHalado. se evaluó con las medidas del cspcsor del pankuln adipn~o dd Lrfcep . .,. y d árl'a grasa 

calculada de esta región anatómica. Ambas medidas mostraron comportamientos muy similares; 

las series masculinas mostraron una tendencia a disminuir sus v.1lmcs de lo.1, X afios al hrote 

adolesccmc, para dcsru~s rcr.:uperarsc y volver a 1.kcacr. La de Caxhuar.:an insistenlcmcntc 

apareció en la posición má.i, haja de las tres. Los valores fluctuaron de -0.2 u -0.9 desviaciones 

sigmálicas, lo cual los ubicó muy próximos a los de referencia (Figs. 137 y 139). 

Entrl! la!<I mujcr!.!s ~ apreció un t.:ontpmtamii:.nto hastantc parecido al de la serie de 

rcfl!rcncia. aunque con valnres más hajos y un descenso muy notorio hacia la edad adulta. Sus 

valore~ fluctuaron apn1ximad~11ni:nte entre -11.2 y -1.4 (Figs. 138 y l .JO). 

En cuanto al área muscular, los tres grupos ma-;culinos figuraron con valores sigmáticos 

negati\'oS y con una ligera lendencia 11 aumentar esta diferencia con la edad hasta Jos 17 años, 

cuando se presentó un hru~...:o a.'iccnso. Lo!-> valores fluctuaron entre -O.X y -2.2 unidades 
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riq. 137. Valore• aiqmAUoo• del panioulo adiposo del tr1oepa. 
Hombrea. 
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riq. 141. V•lore• aic¡m,tioo• dal &rea m.uaoular. del lira•o. 
Hom.IH:••• 
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sigmálicas de los de referencia (Fig.141); en tanto que las femeninas mostraron una ligera 

tendencia a aumentar sus valores con Ja edad, hasta Jo.< 17 años, cuando presentaron un brusco 

ascenso que hizo rebasar las series de Zacapoax!la y Mecapalapa a la de referencia. Fluctuaron 

entre 0.5 y -2.0 unidades sigmáticas (Fig. 142). En todos los casos la serie de Caxhuacan figuró 

con los valores míl'i bajos. 

Flnalmcnlc, una manera de cvaJuar el desarrollo de la mmm corporal es a partir del índice 

de Quetelet o de la masa rorp1wl. Como cualesquiera de las evaluaciones antropométricas, para 

el e.recto se wquicre de valores de referencia y como no existen para series infantiles del pafs, se 

empicaron las propuestas por Rolland-Cachera fil.ill (1982); en tanto que para las series de +18 

ailos se utilixzaron Jos valores propuestos por Varg:L• y Casillas (1993). 

Los datos estadísticos di! nuestras series .~ consignan en el Cuadro 82 y las gráficas 

correspondientes a sus variaciones imcrgrupaJcs en fas figuras 143 y 144. 

De manera general se aprecia que los valores de este índice muestran una gradación que 

va de alrededor de 15 a cerca de 22. Las curvas trawdas por lai; series masculinas se distinguen 

de las femeninas por su escalia pendiente entre los grupos de edad de 8 a 12 años en las series de 

Zacapoaxtla y Mecapalapa y hasta Jos 13 aHos en la de Caxhuacan. Durante este periodo Jos 

valores promedio alcanzados por nuestras series se ubicaron cerca del pcrccntil 50 de los de 

referencia franceses (Rolland-Cachcra UJ!l 1982). Despu~s de estas edades y hasta Jos 16 aHos, 

nuestros niilos mostraron un fuerte ascenso de tal forma que alcanzaron vaJorc.'i promedio que 

los acercó al pcrccntil 75 de Jos de referencia utili7.ados. La serie de Caxhuacan mostró un 

retraso notable en sus valores. In.o;; cuales St51o llegaron a emparejarse con la'\ demás series hacia 

los 17 atlos. Enlrc Ja.~ mujeres. en general las 1:urvas mostraron una pendiente más pronunciada 

rnspccto a las series masculinaas .. ~i bien entre Jos 8 y !ns 1 1 mlos, ésta no fue tan marcada, 

Zacapoa:\lla y Mccapalapa se ubicaron muy cerca lid pcrccntil 50 de Jos de referencia, para 

después de cslas edades alcanzar valores cercanos e inclmn p<1r urriba del pcrccntil 75 del de 

rcfürcncia. Al)uf al igual que la serie ma!->culina, Cnxhuacan mo!->tró sistcmthicamcntc valores 

bajos hasta la edad de 17 años <:liando Sl~ l'lllparcj1~ con las demás series. 
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Cuadro 82. Indice de Quetelet. 

Zacapoaxtla, Pue. 
Hombres Mujeres 

Grupos desv. desv. 
de edad n media estd. n media estd. 

8 27 15,97 2,13 28 15,50 1,46 
9 29 15,45 1,70 35 15,81 1,51 

10 43 15,67 2,06 35 16,52 1,92 
11 37 16,10 1,67 56 16,75 1,92 
12 41 16,11 2,96 57 17,66 2,30 
13 25 17,78 1,64 30 18,51 1,75 
14 29 18,26 1,80 27 20,26 3,44 
15 29 19,15 1,86 26 20,76 2,38 
16 29 19,65 1,98 24 21,48 2,45 
17 9 18,86 1,65 4 21,36 1,52 

+18 34 21,53 3,15 28 21,59 2,23 
Mecapalapa, Pue. 

8 10 15,60 0,93 6 16,50 2,22 
9 24 16,07 1,54 20 15,76 1,07 

10 20 15,77 1,55 26 15,71 1,13 
11. 30 16,72 1,43 39 16,78 1,89 
12 37 16,35 1,03 41 17,32 2,03 
13 59 17,50 1,95 39 18,47 2,50 
14 35 18,33 2,15 30 19,73 3,35 
15 35 19,18 1.05 38 19,79 2,06 
16 30 19,53 1,56 27 21,95 2,51 
17 32 19,51 1,70 12 21,10 1,51 

+18 44 21,10 2,03 16 21,82 1,41 
Caxhuacan, Pue. 

7 10 15,61 1,28 8 15,26 1,43 
8 13 15,36 0,97 14 15,29 0,88 
9 30 15,42 1,02 28 15,55 1,16 

10 28 15,78 0,98 17 15,63 1,09 
11 32 16,08 1,78 18 16,48 1,65 
12 33 15,61 1,21 31 17,13 2,11 
13 29 17,07 1,81 20 17,82 2,01 
14 48 17,39 1,66 22 19,04 2,36 
15 26 18,73 1,18 19 19,72 1,84 
16 23 19,49 2,27 15 21,59 2,35 
17 21 19,71 1,72 7 21,63 2,54 

+18 45 20,33 2,23 32 21,58 1,76 
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Fig.143', Variaciones intergrupales del 
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En los grupos de edad de +lK años, el índice de la masa corporal se ubicó entre las cifras 

de 19 y 22; valores aunque relativamente bajos, quedan incluidos en el rango de variación 

normal de la población mexicana de homhres y mujeres adultos (Vargas y Casillas .1993). 

Del modo anterior hemos recapitulado y en algunos casos ampliado la información 

relacionada con las variaciones de las medida.~ y proporciones corporales consignadas en nuestro 

texto, coh el objeto de facilitar y abreviar el desarrollo de las discusiones correspondientes al 

siguiente capítulo. 
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CAPITUL06 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

A continuación presentaremos una recapitulación de los aspectos tratados a lo largo del 

texto, al' propio tiempo entretejeremos los elementos que consideramos l1tilcs para configurar 

nuestras conclusionc.c;; todo~ ellos "ion resultado del análisis hecho, y de las infcrcnciac; y 

deducciones que derivan de la confrontación de la.i hipótesis manejadas. 

Empezaremos s~ílalando que el esbozo hist11rico y sociocconómico que hemos presentado 

para cada una de Jas tres comunidades estudiada.e;, nos ha permitido reconocer a_lgunas de las 

diferencias que las scparnn, así como varias de las similitudes qui:: comparten. Unas y otra.~ sólo 

pueden entenderse como resultado del dcs;.trrollo hi.~t~rico p~u tkular por el cual, cada una, ha 

transitndo desde su formación n la fecha; circunstancias que dan marco a la variabilidad 

biológica de sus habitantes, a la vez que detcmtinan sus condiciones materiales de vida. 

As!, ZacapoaxUa, ubicada en el área nahua de la región, es la más poblada y la que 

dispone del mayor poder económico y político de las tres comunidades estudiadas; por lo mismo, 

cuenta con más servicios y de mejor calidad. Lo anterior de ningún modo significa que Ja 

totalidad de su población alcanza a disfrutar de los beneficios que brindan estos servicios; se 

aprecia de manera clara la forma en que Ja riqw.:1.a se concentra en manos del reducido número 

de "·omerciantcs, ducño.s de Jas grandes ticnda1i y bodcgao;; del lugar, quienes radican en la parte 

céntrica de la ciudad que es la mejor urbanizada; mientras que las características de las 

viviendas, a medida que se alejan del centro hacia la periferia, denotan las precarias condiciones 

de vida de la gente que ali! vive. El hecho de que en el lugar se encuentren fUncionando dos 

tipos de escuelao;; primarias -las oficiales y la privada-, la segunda de paga, alude a la 

estratificación social de la población escolar. Nuestro estudio se refiere a los niHos de lali 

escuelas oficiales. 

En orden decreciente le sigui! la comunidad de Mccapalapa, lugar de confluencia 
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etnolingU(stica, aunque mayorilariamentc su población está compuesta por hablantes del 

totonaco. Este poblado, de cuya presencia no tuvimos referencia para la época prehispánico, ha 

aJcan1.ado cierta importancia ccon6mica en fechas más recientes, pues su desarrollo económico 

se fue acrecentando a partir de finales del siglo pasado; y más particularmente a raf'l de la 

localización de mantos petrolíferos importantes en la región, así como de la introducción de 

ganado Vacuno de engorda en sus terrenos. Estos dos acontecimientos dieron lugar a Ja 

especulación di.!srncsurada de los terrenos y en múltiples casos a la enajenación de los mismos, a 

me?udo despojando al indfgena y al campesino en general del sucio que disponfa para el cultivo 

de su diario sustento (lchon 1973:27-28 y Velope 1982:44-54). 

En esta comunidad se aprecia un proceso de urbaoización creciente del centro del 

poblado, quizá como reflejo de la pujanza de' los ranchos ganaderos del lugar; dicho proceso 

contrasta con las calles terrosas y los humildes caseríos de familias imlígcmL'i y campesinas qu~ 

habitan hacia la periferia de la localidad. 

La otra comunidad estudiada fue Caxhuacan. de habla totonaca, se trata de Un poblado 

eminentemente rural y desde esa óptica. pn!scnta el menor desarrollo económico de los tres 

pueblos considerados. La inmensa mayoría de su poblach~n es campesina. cultiva el café en sus 

pequeñas parcelas o vende su fucr7.n de trahajo en lns planlíos extensivos de café, propiedad de 

unas cuantas personas adineradas de Ja rcgil"in. Buena parte de estos campesinos m1n siembra 

maíz de temporal para el autoconsumo, cullivo que realiLan en reducidas parcelas ubicadas en 

Jos cantiles apenas accesibles. En un proceso irracional, el caf6 ha ido sustituyendo al mafz. lo 

cual está afectando de manera adversa la dicta del campi!sino, al tener ellos que ndquirir por 

compra, la mayor parte del maíz para el consumo familiar. ya que In poco que llegan a cosechar 

de esta gramínea generalmente no cubre sus requerimientos familiares de consumo (Herrera y 

López Alonso 1990), amén de la pérdida del complejo de productos alimenticios que la milpa 

provee al campesino. 

La sustitución de los cultivos tradicionales por los comerciales, no ha beneficiado al 

campesino, al menos as( parece en las comunidades aquí referidas. Ya sea que se trate de 

310 



implantar la fruticultura o la ganadeña, los propios objetivos de lucro y especulación que estas 

actividades persiguen, distan mucho de beneficiar al campesino y más aún al indígena. En todo 

caso Jas ganancias son para los patrones o inversionistas en esle tipo de actividades. 

Los individuos estudiados viven en estas comunidades, la inmensa mayoría de ellos ali( 

nacieron o proceden de comunidades aledañas. Responden qui1,á a una denominación genérica 

de "población serrana" desde el punto de vista histórico y cultural; es decir, comparten una 

identidad muy general que suele resultar diversa y heterogénea, como lo son igualmente la 

propia geografía y fisiografía serranas, escenario de su vida cotidiana, o la misma variabilidad 

étnica de su población. De esta suerte no podían substraerse los rasgos bioantropol6gicos tema 

de nuestro estudio, en la medida que la biología humana es por naturaleza igualm~nte variable. 

Más aún, en un medio ambiente diversificado como Jo es la Sierra Norte de Puebla. Por lo tanto, 

no existen muchas nuoncs para esperar que su población resulte homogénea desde el punto de 

vista de sus rasgos morfosomáticos. 

En este punto nos parece conveniente hacer resaltar el proceso dual y antagónico de 

unidad-diversidad o de intcgraci1ln-dcsintegraci6n, mediante el cual ha tenido lugar el desarrollo 

histórico y la fomrnción y composición biológica de estas poblaciones serranas. Dicho proceso, 

a nivel macro, habría dado lugar al legendario Totonacapan; entidad gcopnlflica y cullural al 

parecer resultado de un proceso llist6rico de integración o de unidad e identidad regional en la 

época prchbpánica, cuyo papel resultó particularmente importante hacia los finales del 

Horizonte Clásico (Garda Martínez 1987:40-45), con todo y los problemas de heterogeneidad 

poblacional y territorial que ello pudo implicar. 

En el mismo orden de ideas, a nivel micro. cada comunidad constituye por sí misma. 

importante elemento activo en los procesos unificadores u humogcncizadores de grnpos 

humanos, al construir y poncr a la práctica sus múltiples mecanismos de autoafinnación y de 

identidad comunitaria. Entre estos mecanismos. para nuestro objeto. destacan los relativos a los 

sistemas de parentesco y de formación de parejas, por su relevante papo! "regulador" del 

in°tcrcambio gent!tico con el exterior de la comunidad, pues sabemos que la endogamia de pueblo 
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o de comunidad ha sido una práclica generalizada entre estas poblaciones; y por lo que pudimos 

indagar, en Mecapalapa parece prevalecer cierta homogamia de lndole elnolingUlstica 

En lo que toca al proceso que hemos llamado diversificador o desintegrador, por un 

parte, el hecho de que esta porción de la Sierra haya desempeftado, desde épocas remotas, el 

papel de corredor o "escalón" entre los pobladores de la costa del golfo y el altiplano central Jo 

hace, po~ antonomasia, el lugar de los encuentros y de los intercambios tanto de índole 

socioculturales como biológicos. Por otra, su runplia y rica variedad de productos agrícolas 

co~virti6 n la región en un permanente polo de atracción, cspccialmcntc para los grupos 

humanos que habitah¡¡n en el altiplano central, quienes careclan de Ja gama de productos 

tropicales pródigos en el Totonacapan. 

Sobre este ·parlicular, al discutir lrul colindancias del Totonacapan en los tiempos 

inmediatamente anteriores a la Conquista, Palacios advierte aquí Ja omnipresencia de los aztecas_. 

quienes habían penetrado a la región po.rdivcrsos puntos, por ello dice: 

" ... eran vecinos, totonacos y aztecas donde quiera ... ". 

Dicho autor enumera algunos sitios de renombre donde confluían unos y otros, entre los 

cuales menciona a Zacapoaxtla y recalca: 

... Pero tambi~n moraban entremezclados o vivían -viven todavía- en los confines de los 
tepehuas (afines en lenguaje) y de Jos otomfcs, con quienes pueden tener parentesco 
étnico. A1.tecas, huastccos y otomfcs fueron, en suma, sus vecinos principales (Palacios 
1942:7-8). 

La imhrkación ~lnica que a la fecha th:nc lugar en la sierra. es tan solo un claro ejemplo 

de esta circunstancia que, al final dt! Clh.:ntas, dn lugar a procesos de intcrcamhio y por lo mismo 

de diversificación. En t~rminos hioantropnlógicos estaríamos hahlando de mcsti1ajc. Un 

mestizaje entre grupos costeños y del Alliplano Central durante Ja ~poca prehispánica; y entre 

europeos y gente autóctona dt! la rt!gión en la Colonia. Esto último n.:!-iultó má'\ intenso en las 

312 



ciudac.11.!S de ~ocasierra que en las comunidades remontadas, donde las vtas de comunicaci6n 

siempre fueron muy diífciles. Hoy en dfa la presencia del mestizo es más visible en las ciudades 

de boca sierra que en el interior de la Sierra. 

Hastn nquf, podemos concluir entonces señalando que: a) Si bien las tres comunidades 

estudiadas se locali1nn en un área gcnpnlftica, cultural e históricamente delimitada, las mismas 

se cncucntrrut sujcta.l:i u un proceso úc desarrollo sociocconómicn úcsigual o asim6Lrico. b) Se 

pudo constatar una grnúaci6n socioccon6mica entre cllai;, donde Zacapoaxtla ocupa el nivel má(j 

alto, le ~iguc Mccapalapa y al último se cncucntra Caxhuacan. e) El nivel o grado de mcstizaci6n 

curopeo-indfg1.mn, históricamenlc ha sido diferente en cada población. La comunidad de 

Zacapoaxtla ha recibido mayor ílujo g~nico europeo que las otras dos restantes. d) Mccapalapa y 

Caxhuacan comparten afinidades ctnolingUfstieas, en tanto que son comunidades tn1onacas, aún 

cuando en la primera concurran, en menor m1mcro, hablanlcs dd tcpchua, otomf y nahua y e) 

Zacapoaxtla difiere de las otras dos comunidades en su ascendencia 6'.tnica por proceder 

fundamentalmente de gente de habla nahua. 

En vinud de que las características apuntadas pueden rcílcjarsc de algún modo en el 

conjunto de rasgos morfosomáticos descritos en el texto; por ello nos ha interesado discutir las 

peculiaridades de las variaciones que presentan los rasgos. tratando de señalar en cada caso sus 

posihles causas. Asf pues, a continuaci6n vamos a sintetizar y comentar aquellos aspectos que a 

nuestro juicio resultan más signiíicativos. 

En primer t~rmino. cahc dc~tacar el prm.:eso <le microdifercnciacMn n tlivcrsificadún, de 

carácter eminentemente biológico observado entre las comunidadi..:s estudiadas. Este proceso se 

hizo cvhlcntc a nivel de frecuencias pon:cntualcs de los dermatoglifos dfgitn-p11lmarcs y del 

índice cefálico horilllntal. 

En ese sentido pudimos constatar la clara afinidad biol6gka cntrc Mecapalapa y 

Caxhuacan: en tanto qui! resultó incontrnvertihlc t!l distanciamiento hinlógico de estas dos 

poblaciones respecto a Zacapoaxtla. Es decir, la distribuci6n o h\gica de rclacil\n quc estas 

variables establecieron entre las comunidadt!s no rcspondió dcl todo a la dispuesta por sus 
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caractcr!sricas sociocconómicas, sino más bien se apegó a sus particulares "historias biológicas". 

Los hechos anteriores pueden aludir por una parre, a la filiación e1nolingOísllca de 

nuestras series. donde Mecapalapa y Caxhuacan son afines enlre sí en lanto comunidades 

totonacas y difieren de Zacapoaxlla. localidad situada en el área nahua. Por 01ra, al grado de 

mestizaci6n europeo-indígena de cada una de ellas. Así, Zacapoaxlla, además de ser de filiación 

nahua. difiere de las otras dos por su mayor mestizaje. Estas características parecen reflejarse 

lanto en sus ra.•gos dermatuglfficos, porcentaje mayor de presillas y menor de lOrbcllinos (serie 

masculina). como en el índice ccfáJico horizontal que fue el más bajo de las tres series aquí 

manejadm;. Todos estos elementos coadyuvan a separarla. desde el punto de vista biológico, de 

las olras dos comunidades. 

De la misma manera, Mccapalapa y Caxhuacan, por sus propias historias de relativo 

aislamiento y marginacMn, registraron un nrnyur componente indígena en su poblaci6n respecto 

a Zacapoaxtla; par1icularidad que también pudo constatarse por las caractcrfslicas de los 

dermatoglifos dígito-palmares (baja frecuencia de prcsill¡¡s y elevada ca111idad de torbellinos), así 

como por Ja acusada braqukcfalia de sus pobladores. 

En este punto convicnl! sl!rlalar que el último rasgo mencionado permite inferir cstrcdrns 

relaciones biológicas de nul!slras dos comunidades con pohladoncs aut6cwnas de la región de la 

costa d~l Golfo, caracterizadas por lalla haja y fucrlc braquicefalia, como son los totonacos de Ja 

costa. lcpchuas y huaslccos (Slarr 1902:95, Faulhahcr 1953 y 1955). 

Lo anterior nos recuerda la gradación geográfica norte-sur del índice cefálico y de la talla 

en poblaciones antiguas de ~1éxico, datos que parecen sugerir ademá!'i, una asociación de sentido 

inverso entre una y otra variahlc: A mayor talla menor índice l'cfálico (Ja~n y L6pcz Alonso 

1974 y Faulhahcr y Schwidell.ky 1986). 

Visto nsí, la diferenciación o gradación del índice ccfálko oh:-,¡,_•rvada en nueslrn región, 

evoca la extensión geográfica en el maci1.o montmlnso de Ja Sicrrn Madre Oriental, de dos 

grandes grupus pobhu.·ionalcs de la época prehispánica, al parecer bioliígicamente dikrenciados 

entre sí en alguno.'\ de .sus rasgos morfosomáticos. 
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Por lo tanto, la región cuenta entonces con un fuerte ascendiente poblacional de origen 

prehispánico, constituido ,por una· parte, por los antiguos pobladores de la costa del golfo, 

caracterizados por su fuerte braquicefalia y corta talla y por otra, con gente del alliplano central 

con menor índice cefálico y talla más elevada que los primeramente mencionados. 

Sobre estos elr..?mcntns étnicos subyacentes, uclualmcntc & sobrepone el mcsti1.ajc en 

muy divt..'rsos grados con elementos no amerindios. Es natural que esta complcjicJmJ bioltigica se 

lft!ja apreciar en lns rasgos morfofcnotípicos estudiados, en especial en el fndicc cefálico. En 

rcl~ci6n con el lema. Litllc y Malina ( 1986) encontraron en población mesoamericana que la 

ralla aumenta mientras el f1H.Jicc craneal decrece. cn uno y otro sexo, con el aumento de Ja tasa de 

mezcla génica. Por su parli.!. Chung, cr.ill ( 19R6:469). en ,1;u estudio cefalométrico de hau•aianos, 

scftalan que el valor de Ja longitud cefálica cr1 pohlaci6n no cam:ai;oidc, con excepción dr..? Jos 

hawaianos, son significativamente más bajos 4uc parn lo!-. caucá.'iicos. E~tc hecho conduce a que 

los primeros presenten valores del índice ccfálko más ckvadoo; lJlh! los segundos. 

En nuestro ca.so hc:mu., mencionado que Znc;1pnax1la, a lravés de su historia, registró un 

mayor mestizaje europeo- indígena rc~pccto a las otras dos scric.'i y que el índice cefálico, en 

cíccto, dl!cn.~cc rn cstr grupo, nunquc la ialla no vari6 .1iigninifkativamcn1r..? entre clJos. IJasta 

aquf Jo que podríanws llamar curacraizaci6n bioM,gica de los grupos examinados. A 

continuación trataremos lo relativo al crecimiento físico. 

Iniciaremos, en prima ti!rmino, con Jo relativo al dimorfismo sc:rnaJ manifoMadn t:n el 

lamailo y proporciones corporales. E.'ila n1.rnctcrfs1ica cohró fucr1.a a partir del brote adolcsccntc, 

momento cuando los humhn!s desarrnllaron dimcn~ioncs corporales mayores que las mujcws, 

dchido principalmcnle a una di:clinaci1~n dL'I crccimir..?nto de l;L\ cxlrcmidadcs infcriort!s de csws 

úllimas. Tal circunstanci<i. a su vc1., .se tratluJo en un índice c6rmic.:o rclativamcnlc mi'i.li elevado 

en las mujeres quc en Jo . ., homhrcs; mi.'imo que l'orrcsponck a una silul!la femenina de tronco 

proporcionalmente más largo en relaci1í11 con las L',xln:midades. La .... can11.:tc1ísliL·as lll.'scrila!\ se 

han señalado como rc.sulladn Uc po,..,ihlcs ;,t);ifL'!-.ioncs amhicntalc.s (Ramos Rndrírlw1: 1986:246). 

El fndicc acromio-crestal fue una dl! las v¡iriahlc.' más destacadas pllr su dimorfismo 
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sexual, ya que registró valores sistemáticamente mayores en mujeres lJUC en hombres, a lo largo 

de las edades aquí registradas. Desde luego que la.'i diferencias en los valores medios se 

incrcml!ntaron después del brote adolescente. Este ra.1tgo parece corresponder más bien a un 

atributo de carácter biológico. 

Por lo que se refiere a la acumulación de tejido adiposo en el área del brazo. las mujeres 

tendieron a superar a los hombres en el monto promedio, hecho que fue evidente dese.Je los grupos 

de edad de 8 nñns en adelante: esta C"aractcrfstica la presentaron tanto las medidas del panículo 

iHliposo del tríct.:ps t.'l1rno el área grasa del hrazo. La magnitud de esta diferencia se incrementó 

dcspu~s dt!I brote adolt!scl.!ntt:'. En eMe a_c..pecto dcstac6 la serie femenina de Mccapalapa por haber 

rcgi.,.trado los promedios más altos de las tws comunidades estudiadas. La existencia e.Je un 

marcado dimorfismo si:::xual di:: este rasgo ·es un hecho ampliamenti:: conod<.lo, pero sus 

cnractcríslicas u variaciones en estas comunidadi::s St.~gurnmcntc nos hahlan acerca de Jos háhitns 

alimenticios de lns grupo . .; rstudiados, así como de sus actividades. La comunid:ul cmincntcmcme 

rural y campesina, prt•scntó los valort.~s más hajos, en unn y otro sexo. En tanto que Mccapalapa 

registró los más altos en la serie femenina. En esta última comunidad, si bien maynrilariamcntc 

campesina, gran parte lit! sus actividades SI! hayan circunscritas en tnrnn a la ganadería extensiva, 

el dcsmonti::, chapeo y ati::nción a los ranchos ganaderos, además de la propiamente reconocida por 

las personas como de vaquero. En tcuJa.o;; ellas. In mujer participa <."011 sus lahnrcs domésticas para 

apoyar al hnmhrc, pero no siempre en las propias actividadi::s mencionadas, como ocurre con L'I 

corte dd café en Caxhuacan, donde participa de manern activa toda la familia, 1antn l'íl el corte 

como en el acanco de la cosecha dcsdc los plantíos hasta las hcncficiaJoras. Es decir, se advicrtc 

una dif!.!rcncia ocupachmal de las iam1lias. aún cuando Sl! reconocen corno campesinos en general 

y que la mujer no explicite su participaci6n din.:cta en cstas actividades. En Zacapoaxtl:i. por su 

carácter más hien urbana, si bien la mujer aparccc con una más amplia partkipaci6n en divcrsas 

aclividades, principalmente en el rcngl6n de servicios, su situación difiere notoriamente d~ la 

campesina. 

El desarrollo muscular de la propia sc:cción dc:l hrn10, mostn' un cnmportamicnto inverso 
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al de la grasa, al presentar valores medios mayores en hombres que en mujeres. 

Por lo que toca a las variaciones intergrupales en el proceso de crecimiento de las propias 

variables. destaca la gradacit1n que ofrecen las comunidades en función de los tamaftos 

alcanzados por la inmensa mayorCa de datos somatométricos examinados. Esta gradación se 

apreció e.Je manera clara en cada una de las curvas de distancia consignadas en el texto. Allí 

podcmo• observar que entro Zacapoaxlla y Mecapalapa se disputaron los valores más altos y 

CaxhuacíUl ocupó de manera sistemática los más bajos. Salvo algunas excepciones debidas a las 

peculiaridadt.!s de la~ variables, como fue el caso de los índices c6rmico y craneal horizontal que 
. ~ ; 

se presentaron de manera inversa. Los hechos señalados mostraron una relación directa con los 

pseudo-ini:rcmcntos. ya que estos últimos tuvieron mayor intensidad en l!J. comunidad 

primeramente mencionada que en la tíltima. • 

Cabe sci1alar l.JUe las mujeres terminaron su proceso de crccimicnlo físico con un déficit 

relativamente más ;.1centuado que los varones, de ahí que las difcwncias intcrgrupalcs generadas 

durante la edad inf:mtil pcrsisth!ron en las series femeninas at'in en las edades de + 18 ai\os. Lo 

anterior conduce a pcnsar quc ha estado actuando en nuestras st!rics una presión diferencial por' 

sexo, probablemente de índole cultural o idcol6gica, consistente en el trato preferencial que se 

ot~rga n los niftos en detrimento de las niílas, t:uando las madres tienen que atender tanto a hijos 

varones como a mujeres, siluaci6n que desfavorece a la mujer en todos los órdenes de su 

desarrollo en la vida. 

En la comparación hl!cha del peso y talla para la edad con una muestra citadina 

(Faulhaber 1976 y 1989), resultaron evidentes las diferencias en el crecimiento promedio de 

nuestros nii'ios, al ubicarse los valores de su peso y talla invariablemente por debajo de los de la 

ciudad de México. Esta.." diferencias fueron más num:adas en talla que en pc~o y resultaron más 

acentuadas en las series de Caxhuacan; pero el d~ficit fue definitivamente más agudo en el grupo 

femenino de esta llllima comunidad. 

El déficit ;1fecta fundamentalmente a la'i extremidades inferiores y la talla. En menor 

grado se ven vulneradrut las dimensiones del tronco y el peso corporal. 

317 



La acumulación grasa y el desarrollo muscular de la sección transversal del brazo, contra 

nuestras expectativas, éstos mostraron escasas diferencias respecto a la serie de referencia. Esta 

situación puede atribuirse a la imposibilidad que tuvimos de efectuar nuestras evaluaciones 

según grupos de edad y talla, como es recomendable para obiener resultados mas precisos. 

Finalmenie, los resultados obtenidos del análisis del Indice de la masa corporal revelaron que en 

el periodo de edad comprendido entre lus 8 y los 12 años, nuestros niños y niñas exhibian una 

débil masa corporal comparada con los valores de referencia; después de estas edades se apreció 

un proceso de aumento relativo de la masa corporal, para llegar a ubicarse hacia el percentil 75 

del de reforencia. 

Las evaluaciones hechas acerca del crecimiento de Jos individuos estudiados, concurren 

a seftalar que los ·grupos estudiados mues(ran signos de deficiencias en su proceso de 

crecimiento. Estas resultaron ser más severas conf1Jrmc la cumunitlaJ cr;:l más de cnractcr rural}! 

sC tomaban más precarias las condiciones materiales de vida, asf cnmo más escasos o nulos los 

servicios de atención a la salud. Todo lo anterior permite suponer que el d~ficit detectado en el 

crecimiento es n.:sultado de la., agresiones ambientales al organismo, donde dcslacan las 

deficiencias nutricionalcs crónicas que el niño enfrenta durante su crecimienlo, circunstancia que 

prevalece en mayor o menor medida en cada una de las comunidades estudiadas. EstaS 

situaciones obedecen en primer t~rmino a tas condiciones de índole sodouconómico· 

estructurales que privan en ta región, además de aquellos rasgos de carácter cultural. familiar 

superestructurales. 

En otro orden de ideas, cabe señalar la tendencia observada en un grupo de variables 

antrpométricas al presentar valores medios similares entre sí en las tres comunidades 

examinadas. Una síntesis de esta característica se ni.uc~tra en el Cuadro 83; este cuadro contiene 

sólo las variables que mostraron similitud entre s( en el mismo grupo sexual. en las tres series 

examinadas. Las demá.'i variables no incluidas aquí fueron distinta.'i ya sea en las tres 

comunidades o scgón pares de muestras. 
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Cuadro 83. Síntesis de las similitudes entre los valores 
medios de un grupo de variables en las tres comunidades. 
Edad + 18 años. 

Variables Hombres 

Estatura total 
Longitud del miembro superior 
Indice c6m1ico 
Indice vital 
Indice ponderal 
Longitud de la cabeza 
Anchura de la cabeza 
Perímetro cefálico 
Altura dc la cara 
Anchura de la cara 
Indice facial morfológico 

(*) S =similares. D =diferentes 

s (*) 
s 
s 
s 
s 
s 
D 
s 
s 
s 
s 

Mujeres· 

D(*) 
s 
s 
D 
s 
s 
s 
s 
S. 
D 
D 

Sobre el paiticular. cabl! recordar que la diversidad en la expresión final de los ra~gos 

smnatométricos hizo señalar a Montcmayor. con razón, que no es posible hablar de "semejanzas 

o proximidades" o de "diferencias o alejamientos". de Jos grupos humanos a partir de datos 

somatornétricos, dt!spués de un exhaustivo análisis de 30 series. de grupos mc:"<icanos realizados 

por él (Montcmayor 1984 y J 987). En efecto. pretender esrablcccr una la'<onomía de los grupos 

humanos. mediante el empico indiscriminado de una batería de datos antropométricos (ahsolutos 

n relali\·os). puede conducirnos a interpretaciones no siempre adecuadas. 

El arreglo del Cuadro 83 hace des~1car, como se ha dicho, sólo una parte del espectro que 

alJUÍ lwmos ahnrdado. Una visualización glohal se prcscntc'i con el análisis de clnnulos: el cual. 

además, nos proporcionó en fonna gn1flca inforrnacic'in útil para nuestras interpretaciones; esto 

es así porque ~ trata de una técnica de <1nítli.11,is multivariado que pcnnitió glohalizar la 

información disponible. De este modo, los agrupamit!ntos revelados por los respectivos 

d~ndrogramas según grupos de medidas, mostaron que las dimensiones y proporciones 
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corporales tendieron a variar, en nuestras comunidades. en función de las condiciones materiales 

de vida que ofrece cada comunidad a sus habilanlcs más que por el grado de mcslizaci6n 

curopeo-indfgcna de la población o por su filiación elnolingUfstica. Sólo de e.<la manera 

podemos explicarnos el estrecho acercamiento que mostraron Zacapoaxtla y Mccapalapa y el 

notorio distanciamiento que ambas comunidades presentaron respecto a Caxhuacan. 

Et comportamiento distinto de las series masculinm; respecto a las femeninas en algunas 

variables, es resultado d~I dimorfismo St!xual, el cual en varios casos se vio incrementado 

seguramente por efectos culturales o idcol6gicos sobre el trato diferencial a los menores de 

acul.'rdo a su sexo. 

Con los datos presentados. quisimos mostrar c6mo la vida rural en nuestra área de 

l'~tm.Ho, enmarcada por esa larga cadcm1 de catcncias ccont'imicas. privaciones soci<1lcs y por la 

.'i•lhrl!cxplot<1ci6n del lwmlirc y su medio natural, dejan sentir sus cfet.:tos en Ja condicit1n 

binh\gka de los St!ctorns de población aquí examinados. El desarrollo socioccon6mico 

:i~imétrico ahí impui!sto, por los propios principios que lo alicnlan, consume y degrada vidas 

humanas. Así, la~ actividades agropecuarias con oricntaci6n eminentemente comerciales, como 

es el cultivo del c:níé n el llc!'>nrrolln de la ganadería, en Ja medida que .se trata de actividades 

lucrativas ajenas al campl!sino, éste no sólo no disfruta ck sus beneficios. sino que se ve 

gravemente perjudicado pnr l:i cnajcnach~n y/o inva!ii6n paulatina lle su~ terrenos di! cultivo. 

Ante estas situaciones y por lo que S1.! vi...,Jumhra en los tit!mpos actuales: las expectativas 

de cnmhins y mejoras para Ja vitJa del campesino están cada ve1. más lejanas. Los apoyos por la 

via de planes y programas de ayuda gubernamental que suelen otnrgarst! a las comunidades, aún 

en su carácter de paliativos, nn es común qut! llcgen 1.1 estas comunid:uks. De este modo, la cuota 

que nuestras comunidades tendrán que &guir aportando para mantener el actual sistema 

económico y político, aún es muy elevada y lo pagan en vidas human1:1s y segmentos corporall.!s. 
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APENDICE 1 

VALOHES ESTADISTICOS DE LOS DEHMATOGLIFOS DIGITALES Y 

PAl¡MAHES 

ZACAl'OAXTLA, MECAPALAPA Y CAXHUACAN. 
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Cuadro 1. 1. Frecuencia porcentual de diseño seg~n dlgilos y lado. 

Zacoeoaxflo, Pue. 
Hombres 

Lado Arcos Presllas TorbelQnos 
Pe Pr Pe+ Pr 

Olg!los ri 7. ri 7. ri 7. ri 7. ri 7. 
Oereet'O 265 4 1.51 88 33.21 o o.oo 88 33.21 173 65.28 
lzq.lerdo 266 8 3.01 108 40.60 0.38 109 40.98 149 56.02 
(Oer.+tzo,) 531 12 2.26 196 36.91 0.19 197 37.10 322 60.64 

Derecho 266 22 8.27 116 43.61 33 12.41 149 56.02 95 35.71 
tzqLlerdo 266 31 11.65 110 41.35 34 12.78 144 54.14 91 34.21 
(Oer.+lzq.) 532 53 9.96 226 42.48 67 12.59 293 55.08 186 34.96 

Oerecho 256 8 3.01 205 77.07 0.38 205 77.44 52 19.55 
lz"'4erda 255 15 5.65 196 73.96 1.13 199 75.09 51 19.25 
(Der.+lzq.) 531 23 4.33 401 75.52 0.75 405 75.27 103 19.40 

Derecho 266 5 1.88 105 39.47 0.38 106 39.85 155 58.27 
IV tzq.lerdo 266 3.01 110 41.35 4 1.50 114 42.86 144 54.14 

(Oer.tlzq.) 532 13 2.44 215 AQ..41 0.94 220 41.35 299 56.20 

Derecho 265 1.51 205 77.36 1.13 208 78.49 53 20.00 

V lzquf..-<jo 266 4 1.50 223 83.83 0.38 224 84.21 38 14.29 

(Cer.+fzq.) 531 1.51 428 80.60 4 0.75 432 81.36 91 17.14 

Derecho 1328 43 3.24 719 54.14 38 2.86 757 57.00 528 39.76 
¡-~ lzqLlerdo 1329 66 4.97 747 56.21 43 3.24 790 59.44 473 35.59 

(D..-.+tzg,) 2657 109 4.10 1466 55.18 81 3.05 1547 58.22 1001 37.67 

n = frecuencia total 
ni = frecuencia por rasgos 
Pe = presinas cubitales; Pr = presillas radiales 
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Cuadro 1.2. frecuencia porcentual de disei'ío seg~n dlgitos y lado. 

Zacaeoaxfla, Pue. 
l.C u r a,. as 

Lodo Arcos PresfUos Torbelllnos 
Pe Pr Pe +Pr 

()(g!fos ni ~ ni :>:: ni ~ ni :>:: ni :>:: 

OerllCnO 276 11 3.99 114 41.30 o º·ºº 114 41.30 151 54.71 
lzq..lerdo 276 16 5.80 102 36.96 2.17 108 39.13 152 55.07 
(Oor.+lzq.) 552 27 4,89 216 39.13 1.09 222 40.22 303 54.89 

Derecho 276 26 9.42 124 44.93 17 6.16 141 51.09 109 39.49 
lzcµerdo 277 32 11.55 112 40.43 38 13.72 150 54.15 95 34.30 
(Oer.+lzq.) 553 56 10.49 236 4?.56 55 9.95 291 52.62 204 35.69 

Derecho 275 12 4.35 207 75.00 0.35 206 75.36 55 20.29 
'IL rzq!Jlerdo 275 17 6.16 168 58.12 2.17 194 70.29 55 23.55 

(Oer.+rzq.) 552 29 5.25 395 71.56 1.27 402 72.83 121 21.92 

Derocho 277 1.81 138 49.82 0.36 139 50.18 133 48.01 
IV fze.aferdo 277 2.53 143 51.52 4 1.44 147 53.07 123 44.40 

(Der.+lzq.) 554 12 2.17 281 50.72 5 0.90 286 51.62 256 46.21 

Oarectio 277 2.17 237 65.56 o o.oo 237 R'.i.56 34 12.27 
y 1z<µardo 275 3.25 227 62.25 o O.DO 227 82.25 40 14.49 

(Der.+lzq.) 55.3 15 2.71 454 83.91 o O.DO 454 63.91 74 13.38 

Derecho. 1382 60 4.34 620 59.33 19 1.37 839 50.71 463 34.95 

"-Y Izquierdo 1382 81 5.66 772 55.85 54 3.91 626 59.77 475 34.37 
{DM".+lzg:) 2754 141 5.10 1592 57.60 73 2.64 1555 60.24 958 34.55 

n = frecuencia total 
ni = frecuencia por rasgos 
Pe = presiDos cubitales; Pr = presillas radiales 
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Cuadro 1.3. frecuencia porcentual de diseño según dígitos y ledo. 

Mecaealoea. Pue. 
Hombres 

Arcos PreslUos Torbe!Rnos 
Lodo Pe Pr Pe + Pr 

Dl!!,los rl 7. rl 7. rl 7. rl 7. rl 7. 
Oerecno 353 B Z.Z7 84 Z3.BO • 1.13 88 Z4.93 Z57 7Z.80 
:zcpllf"dO 35Z 10 Z.84 113 32.10 1 0.28 114 32.39 228 64.77 
(Oor.+lz<;) 705 18 2.55 197 27.94 5 0.71 202 28.65 485 68.79 

Oerecno 353 37 10.48 112 31.73 63 17.85 175 49.58 141 39.94 
lzcJJlerdo 353 29 8.22 154 43.63 42 11.90 196 55.52 128 36.26 
(Oor.+lz<;) 706 66 9.35 266 ~7.68 105 14.87 371 52.55 269 38.10 

o.racho 353 15 4.Z5 • Z34 66.Z9 0.85 Z37 67.14 101 28.61 
!zq.Jferdo 353 19 5.38 Z47 69.97 0.57 Z49 70.54 85 Z4.08 
(Dor.+lzq.) 706 34 4.82 481 68.13 0.71 486 68.84 186 Z6.35 

).)(l!C.'lO 353 0.57 150 42.49 1.13 154 43.63 197 55.81 
IV q.J!arC:> 353 1.4Z 160 45.33 O.DO 160 45.33 188 53.Z6 

(Oer +Izq.) 706 0.99 310 43.91 0.57 314 44.48 385 54.53 

Derecho 353 5 1.42 Z70 76.49 O.DO Z70 76.49 78 22.10 
V lr<Jierda 353 3 0.85 298 84.4Z º·ºº Z98 84.42 5Z 14.73 

(Oer.+lz<;) 706 8 1.13 568 80.45 O.DO 568 80.45 130 18.41 

Jerec.'io 1765 67 3.80 850 48.16 74 4.19 924 52.35 774 43.85 
1-V 1zqulardo 1764 66 3.74 97Z 55.10 45 Z.55 1017 57.65 681 38.61 

(Oar.+11~} 3529 133 3.77 1822 51.63 119 3.37 1941 55.DO 1455 41.23 
n = frecuencia total 
ni = frecuencia por rasgos 
Pe = presiOas cubitales; Pr = presiRos radiales 
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Cuadro 1.4. frecuencia porcentual de diseii'o seg~n d{gitos y lado. 

Meacag:alaea1 Pue. 
Mujeres 

Arcos Presillas Torbellinos 
Lado Pe Pr Pe+ Pr 

Dlgitos n ni 3 ni 3 ni 3 ni 3 ni 3 
,Derecno 285 7 2.46 95 33.33 1 0.35 96 33.68 182 63.86 
lzq;ierdo 285 13 4.56 115 40.35 3 1.05 118 41.40 154 54.04 
(Oer.+lzq) 570 20 3.51 210 36.84 0.70 214 37.54 336 58.95 

oorecno 285 29 10.18 119 41.75 24 8.42 143 50.18 113 39.65 
Jzi:¡Jlertio 285 28 9.82 126 44.21 25 8.77 151 52.98 106 37.19 

(Oor.+lzq.) 570 57 10.00 245 42.98 49 8.60 294 51.58 219 38.42 

Derecho 285 2.81 216 75.79 0.35 217 76.14 60 21.05 

lzcJ.ilerdo 285 15 5.26 209 73.33 0.35 210 73.68 60 21.05 
(Oer.+lzq) 570 23 4.04 425 74.56 0.35 427 74.91 120 21.05 

Derecno 285 0.70 141 49.47 0.70 143 50.18 140 49.12 
IV lzcJ1oroo 285 2.46 133 46.67 0.70 135 47.37 143 50.18 

(Oer.+lzq) 570 1.58 27• 48.07 0.70 278 IR.77 283 49.65 

Derecha 285 1.75 236 82.81 0.35 237 83.16 43 15.09 

V lzq.jerdo 285 1.75 242 84.91 O.DO 242 84.91 38 13.33 

(Oer.+lzq.) 570 10 1.75 478 83.86 0.18 479 84.04 81 14.21 

Derecha 1425 51 3.58 807 56.63 29 2.04 836 58.67 538 37.75 

:-v luJierdo 1425 58 4.77 825 57.89 31 2.18 856 60.07 501 35.16 

(Der.+lzg,) 2850 119 4.18 1632 57.26 60 2.11 1692 59.37 1039 36.46 

n = frecuencia total 
ni = frecuencia por rasgos 
Pe = presillas cubitales¡ Pr = presinas radiales 
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Cuadro 1.5. frecuencia porcentual de diseño según digitos y lado. 

Caxhuacon Pue. 
Hombres 

Arcos Presllas Torbelllnos 
lodo Pe Pr Pe+ Pr 

Dli;jtcs ni :'. ni :'. ni :o; ni ,,; ni :'. 
Derecho 238 8 3.36 65 27.31 4 1.68 69 28.99 161 67.65 
trcJ.(.-qo 236 11 4.66 75 31.78 5 2.12 80 33.90 145 61.44 
(Der.+lzq.) 474 19 4.01 140 29.54 1.90 149 31.43 306 64.56 

Derecho 238 29 12.18 97 40.76 23 9.66 120 50.42 89 37.39 
lzcJ.(IO'do 237 32 13.50 81 34.18 43 18.14 124 52.32 81 34.18 
(Dr.+lzq.) 475 61 12.84 178 37.47 66 13.89 244 51.37 170 35.79 

Derecho 237 8 3.38 175 73.84 4 1.69 179 75.53 50 21.10 
lzCJJfardo 237 17 7.17 151 63,71 4 1.69 155 65.40 • 65 27.43 
(Der.+lzq.) 474· 25 5.27 326 1!8.78 8 1.69 334 70.46 115 24.26 

Derecho 238 0.84 100 42.02 0.42 101 42.44 135 56.74 
iv trcJ.(IO'do 237 5 2.11 102 43.04 0.42 103 43.46 129 54.43 

(Dr.+lzq.) 475 7 1.47 202 42.53 0.42 204 42.95 264 55.58 

Derecho 238 o.42 187 78.57 0.84 189 79.41 48 20.17 
V lzcµerdo 237 4 1.69 199 83.97 o O.DO 199 83.97 34 14.35 

(Der.+lzq.) 475 5 1.os 386 81.26 0.42 388 81.68 82 17.26 

Derecho 1189 48 4.04 624 52.48 34 2.86 658 55.34 483 40.62 
1-v tzcJ.(erdo 1184 89 5.83 608 51.35 53 4.48 661 55.83 454 38.34 

(Oar.+tzg,l 2373 117 4.93 1232 51.92 87 3.67 1319 55.58 937 39.49 
n = frecuencia total 
ni = frecuencia por rasgos 
Pe = presiDas cubitales¡ Pr = presittas radiales 
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Cuadro 1.6. frecuencia porcenlual de diseño seg~n dlgilos y lado. 

Caxhuaccn Pue. 
Muferes 

Lodo Arcos Preslllas Torbelllnos 
Pe Pr Pe+ Pr 

Dlg!los ni 7. ni 7. ni 7. ni 7. ni 7. 
Derecho 153 6 3.92 59 38.56 3 1.96 62 40.52 85 55.56 
IZC!JÍBl'do 153 12 7.84 54 35.29 2.61 58 37.91 83 54.25 
(Q..-.+1zq.) 308 18 5.88 113 36.93 2.29 120 39.22 168 54.90 

Derecho 153 18 11.76 66 43.14 14 9.15 80 52.29 55 35.95 
lzC!JÍordo 153 25 16.34 63 41.18 23 15.03 86 56.21 42 27.45 
(Dor.tlzq.) 306 43 14.05 129 42.15 37 12.09 155 54.2~ 97 31.70 

Oorecho 153 8 5.23 115 75.15 1.31 117 76.47 28 18.30 

''"''"'"° 153 13 8.50 98 54.05 0.55 99 54.71 41 25.80 
(Oer.+lzq.) 305 21 5.85 213 59.51 0.98 215 70.59 69 22.55 

Ooredio 153 1.95 80 52.29 º·ºº 80 52.29 70 45.75 
IV lz<lJferdo 153 5 3.27 70 45.75 2.51 74 48.37 74 48.37 

(Oer.+lzq.) 305 8 2.61 150 49.02 1.31 154 50.33 144 47.06 

º"'"""' 153 4 2.61 127 83.01 o ª·ºº 127 83.01 22 14.38 
V ''"'"'"° 151 3.97 119 78.81 1.99 122 80.79 23 15.23 

(Oer.+lzq.) 304 10 3.29 246 80.92 0.99 249 81.91 45 14.80 

Dorecho 765 39 5.10 447 58.43 19 2.48 466 60.92 260 33.99 
1-V lzCJJlerdo 763 61 7.99 404 52.95 35 4.59 439 57.54 263 34.47 

(Oer.tlz~l 1528 100 5.54 851 55.69_ 54 3.53 905 59.23 523 34.23 
n = frecuencia total 
ni = frecuencia por rasgos 
Pe = preslnas cublloles; Pr = presiUas radiales 
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Cuadro 1.7. f'recuenclo de puntos de lerminaci6n de la 1rnea O. 

z acacoaxtla Pue. 
Hombres Mulares. 

Mono Mono 

PLntos ~J Derocha 1 lzcµerda ¡co.r. +1zq.) Derecha ¡ 1zq.Jlorda l(llor, +Izq.) 
tormlna> ~ ,,; ~ ,,; ~ ,,; ~ ,,; ~ ,,; ~ ,,; 

0.38 3 t.14 4 0.76 o º·ºº 0.36 O.t8 

67 25.28 94 35.61 161 30.43 72 25.90 101 36.46 173 31.17 

7/7 o 0.00 2.27 1.13 o º·ºº o o.oo· o o.oo 

7/9 2 0.75 2.27 1.51 0.35 3 1.08 4 0.72 

7/t1 0.38 o 0.00 0.19 o O.DO 0.36 0.18 

8 o 0.00 5 1.89 5 0.95 o º·ºº 2 0.72 2 0.36 

111 41.89 1t0 41.67 221 41.78 109 39.21 122 44.04 231 41.62 

9/9 3 1.13 2.65 10 1.89 4 1.44 8 2.89 12 2.16 

10 o 0.00 0.38 0.19 o 0.00 o o.oo o o.oo 

11 69 26.04 27 10.23 96 18.15 85 30.58 38 13.72 123 22.16 

11/10 0.38 o O.DO 0.19 o O.DO o 0.00 o 0.00 

11/t1 10 3.77 3 1.14 13 2.46 5 1,80 o ·0.00 5 0.90 

13 o o.oo o o.o o o o.oo 0.72 o º·ºº 0.36 

o º·ºº 2 0.76 0.38 º·ºº 0.36 0.18 

Total m 100 ~64 100 529 100 278 too 277 too 55~ too 

ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadro 1.8. írecuencla dé puntos de terminación de la linea D. 

Meca ola a Pue. 
Hombres Muieres 

Mono Mano 
Pullas do Coracha lz<JJerda (Der. +Izq.) Derecha lz<J.lerda (Der. +Izq.) 
!•minad ni r. ni r. ni ,. rl r. ni r. ni % 

o o O.DO 0.00 0.00 1 0.35 1 0.35 2 0.35 

5/7 o O.DO 0.29 0.14 o 0.00 o º·ºº o.oo 

7 39 11.11 108 30.95 147 21.00 18 6.34 73 25.89 91 16.08 

7/? 0.28 2 0.57 0.43 o O.DO o 0.00 O.DO 

7/9 2 0.57 0.57 0.57 3 1.06 4 1.42 1.24 

7/11 o 0.00 0.29 0.14 o 0.00 o O.DO o 0.00 

8 12 3.42 22 6.30 34 4.86 10 3.52 11 3.90 21 3.71 

8/10 0.28 o º·ºº 0.14 o O.DO o O.DO o O.DO 

8/8 o O.DO 0.29 0.14 o O.DO o O.DO o O.DO 

8/9 o o.o o o º·ºº O.DO o O.DO 0.35 0.18 

9 147 41.88 157 U.99 304 43.43 122 42.96 133 47.16 255 45.05 

9/11 o O.DO o 0.00 0.00 0.35 o O.DO 0.18 

•/9 o O.DO o O.DO º·ºº 0.35 o 0.00 0.18 

9/9 3 0.85 7 2.01 10 1.43 0.70 1.42 1.06 

10 9 2.56 6 1.72 15 2.14 0.70 0.71 0.71 

11 133 37.89 34 9.74 167 23.86 123 43.31 53 16.79 176 31.10 

11/11 0.28 o 0.00 0.14 0.35 o o.oc 0.18 

o o.oc 3 0.86 0.43 o o.oo o o.oo o o.oo 

3 .o.as 3 0.86 0.86 o 0.00 0.00 o 0.00 

Total 351 100 340 100 700 100 28• 100 282 100 566 100 

ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadro 1.9. frecuencia de puntos de terminación de la llnea O. 

Caxhuacan Pue 
Hombres Muieres 

Man o Mano 

P\Jüos ~J Oeracro :: I lzcJJerda ¡ceer. +Izq.) Derecha l lzcJJerda l(Oer. +Izq.) 
lermlnacl rl rl :; rl r. rl :1 rl :; rl ?. 

o º·ºº 0.43 0.21 o º·ºº o 0.00 o 0.00 

23 9.70 75 31.91 98 20.76 17 11.26 43 29.05 60 20.07 

7/9 o O.DO 3 1.28 3 0.64 o 0.00 2 1.35 2 0.67 

7/11 2 0,84 0.43 3 0.64 0.66 0.88 2 0.67 

8 6 2.53 11 4.68 17 3.60 1.32 2 1.35 4 1.34 

108 44,73 106 45.11 212 44,92 60 39.74 68 45.95 128 42.81 

9/9 o º·ºº 0.43 0.21 o 0.00 0.68 0.33 

10 0.42 0.85 3 0,64 0.66 0.68 2 0.67 

11 99 41.77 31 13.19 130 27.54 69 45.95 28 18.92 97 32.44 

11/10 o º·ºº o o.oo o º·ºº o º·ºº 0.68 0.33 

11/7 o o.oo o o.oo o 0.00 0.66 o 0.00 0.33 

0.00 0.43 0.21 o O.DO 0.68 0.33 

X o 0.00 3 1.28 3 0.64 o O.DO o O.DO o o.oo 

To!d 237 100 235 100 472 100 151 100 148 100 299 100 

ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadro 1.10. frecuencia de puntos de lerminacl6n de la J(neo C. 

Zocoooaxlla Puo. 
Hombres Muieras 

Mono Man o 

Puifos ~J Derecho 1 lzqlierda ¡co..-. +1zq.) Derecha l lzqlierda ¡co.r. +izq.) 
f«mlnocl rl ~ ~ 7. rl :¡ rl :: rl 7. rl :: 

·º 20 7.55 28 10.57 48 9.06 29 10.43 26 9.39 55 9.91 

0.38 23 8.68 24 4.53 t.08 19 6.86 22 3.96 

5" 68 25.66 75 28.30 143 ,26.98 63 22.66 75 27.08 138 24.86 

o 0.00 t.89 0.94 o 0.00 0.72 0.36 

59 22.26 56 21.13 115 21.70 59 21.22 87 24.19 126 22.70 

7/7 0.00 0.38 0.19 0.00 o 0.00 o º·ºº 
7/9 0.38 o.o o 0.19 o o.oo o º·ºº o O.DO 

93 35.09 42 15.85 135 25.47 85 30.53 40 14.44 125 22.52 

9/9 0.38 0.00 o. 19 0.72 o o.~o 2 0.36 

3 1.13 8 3.02 11 2.03 11 3.96 8 2.89 19 3.42 

X 19 7.17 27 10.19 46 8.68 26 9.35 40 14.44 66 11.89 

Tolc:I 265 100 265 100.01 530 100.01 278 100 277 100 555 100 
ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadro 1.11. frecuencia de puntos de lermincci6n de la linea C. 

· Meccca cea p ue. 
Hombras Mufaras 

Man o Mano 
f'ullos do J Derecha 1 lz<Jlerdo ¡co.i-. +Izq.) Derecha ¡ 1zqt.1erdo I'°"'· +Izq.) larmlnoclc!n ni !>: ni !>: ni !>: ni !>: ni !>: ni !>: 

o 39 1 t.11 47 13.51 86 12.30 33 11.66 41 14.54 74 13.10 

5 0.85 20 5.75 23 3.29 o o.oo 2.13 6 t.06 

5' º·ºº ... 1.15 ... 0.57 o 0.00 4 1.42 ... 0.71 

,5" 32 9.12 74 21.26 106 15.16 17 5.01 51 21.53 78 t3.8t 

5/5 0.28 o O.DO 0.14 o o.o o o º·ºº o.o o 

5/7 º·ºº 2 0.57 2 0.29 o 0.00 o o:oo O.DO 

5/9 º·ºº 0.29 D.14 o O.DO o O.DO o o.oo 

6 12 3.42 22 6.32 34 4.85 10 3.53 11 3.90 21 3.72 

6/9 0,28 o 0.00 0.14 o o.oo o º·ºº o o.o o 

7 131 37.32 96 27.59 227 32.47 105 37.10 82 29.08 187 33.10 

7/7 0.28 o O.DO 0.14 O.DO º·ºº o.oo 

7/9 0.85 3 0.86 0.86 O.DO 0.00 o 0.00 

8 0.00 5 1.44 0.72 o O.DO o º·ºº o O.DO 

X/8 o º·ºº 0.29 0.14 o 0.00 º·ºº o O.DO 

9 108 30.77 49 14.08 157 22.46 too 35.34 45 15.95 145 25.66 

9/9 º·ºº o 0.00 0.00 0.00 0.71 0.35 

10 º·ºº o o.oc o 0.00 0.35 0.35 2 0.35 

11 0.28 o o.oc 0.14 0.35 o º·ºº 0.18 

0.28 0.86 0.57 0.71 0.71 4 0.71 

18 5.13 21 6.03 39 5.58 14 4.95 27 9.57 41 7.26 

Tola 351 100 348 100 699 100 283 100 282 100 565 100 
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Cuadro 1.12. Frecuencia de puntos de termlnaci6n de la llnea C. 

· Coxhuacan Pue 
Hombres Mu¡ eres 

Mano Mano 

Pintos ~ .. .J Derecha ~ 1 

lz<JJordo ¡co.r. +1zq.) Derecha ¡ 1zq.iecdo l(Oer. +Izq.) 
1 .. mlnad ni ni ~ ni ~ ni ~ ni ~ ni ~ 

o 35 U.77 27 11.49 62 13.14 16 10.60 21 14.09 37 12.33 

5 4 1.69 37 15.74 41 8.69 1.99 19 12.75 22 7.33 

5' 0.84 2.55 8 1.69 o O.DO 0.67 0.33 

5" 15 6.33 31 13.19 46 9.75 12 7.95 20 13.42 32 10.67 

5/9 o o.oo 0.43 0.21 o 0.00 º·ºº o o.oc 

2.53 11 4.68 17. 3.60 1.32 0.67 3 1.00 

7 73 30.80 58 24.68 131 27.75 51 33.77 31 20.81 82 27.33 

7/7 o o.oc 0.43 0.21 o o.oc 0.67 0.33 

8 o o.oc 0.43 0.21 o.oo º·ºº o o.oc 

9 78 32.91 27 11.49 105 22.25 52 34.44 28 18.79 80 26.67 

10 0.42 º·ºº 0.21 o.oc 0.00 O.DO 

11 0.42 º·ºº 0.21 1.32 o o.oc 0.67 

3 1.27 3.83 12 2.54 5 3.31 4.70 12 4.00 

X 18 7.59 26 11.06 44 9.32 8 5.30 19 12.75 27 9,00 

x/9 0.42 o º·ºº 0.21 o.o o 0.67 0.33 

Tolol 237 100 235 100 472 100 151 100 149 100 300 100 

ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadro 1.13. Frecuencia da puntos de tarminoci6n de lo lrnea.B. 

Zocaoooxtla Pue. 
Hombres Mujeres 

Mono Mono 
Puntos de \ 
tarmlnaci6n 

Derecha \ Izquierda \(Der. +Izq.) 
ni % ni % ni % 

Derecha \ Izquierda \(Der. +Izq.) 
ni %ni %ni~ 

3 D o.oc 0,38 0.19 o o.oc 2 0.72 2 0.36 

4 3 1.13 6 2.26 9 1.70 3 1.08 5 1.81 8 1.44 

5 93 35.09 120 45.28 21~ 40.19 103 37.05 122 44.04 225 40.54 

5' 15 5.66 31 11.70 46 8.68 12 4.32 26 9.39 38 6.85 

5'.' 72 27.17 74 27.92 146 27.55 66 23.74 79 28.52 145 26.13 

5/5 0.38 o 0.00 0.19 0.36 o o.oc 0.18 

6 o o.oc 0.38 0.19 o o.oc o 0.00 o o.oc 

7 81 30.57 32 12.08 113 21.32 93 33.45 43 15.52 136 24.50 

Total 265 100 265 100 530 100 278 100 277 100 555 100 
ni = frecuencia da rasgos 
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Cuadro 1.14. frecuencia de puntos de terminación de lo llneo B. 

Mecanalaoa Pue. 
Hombres Muieras 

Mono Mono 

""''º'de 1 Derecha 
:r. 1 

lz<lJlerda ¡ca.... +Izq.) Derecha ¡ 1,.µerda ¡c0er. +Izq.) 
termlra:16n ni ni :: ni :r. ni ?. ni :r. ni :: 

o o o.o o o 0.00 o 0.00 0.35 o o.oo 0.18 

3 o 0.00 6 1.71 6 0.85 o 0.00 0.35 0.18 

3/11 o 0.00 0.28 0.14 o 0.00 o 0.00 o º·ºº 
4 0.28 4 1.14 5 0.71 o 0.00 3 1.06 3 0.53 

5 66 19.32 166 52.99 254 36.13 40 14.08 92 32.51 132 23.28 

5' 14 3.98 42 11.97 56 7.97 3 1.06 35 12.37 38 6.70 

5" 127 36.08 67 19.09 194 27.60 116 40.85 100 35.34 216 38.10 

5/5 2 0.57 0.28 3 0.43 o 0.00 o o.o o o º·ºº 
6 7 1.99 5 1.42 12 1.71 2 0.70 2 0.71 4 0.71 

7 132 37.50 39 11.11 171 24.32 121 42.61 50 17.67 171 30.16 

8 o 0.00 o º·ºº o 0.00 0.35 o 0.00 0.18 

Total 352 100 351 100 702 100 284 100 283 100 567 100 
ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadro 1. 15. frecuencia de puntos de lerminaci6n de lo linea B. 

Coxhuacon Pue 
Hombres Mu fer es 

Mano Mono 

""''"" di 1 
Derecha 1 lzcµorda ¡co..-. +Izq.) Oeroch:l 1 1zcµ ... da ¡co.r. +tzc¡.) 

termlncJcldn ni :>: ni :>: ni :>: ni !>: rl :>: ni l'l 

o o 0.00 o o.o o o 0.00 o 0.00 0.67 0.33 

3 o º·ºº 4 1.70 4 0.85 o º·ºº 0.87 0.33 

4 0.42 9 3.83 10 2.11 o º·ºº 0.67 0.33 

5 77 32.25 103 43.83 180 38.05 40 26.49 60 40.00 100 33.22 

s· 18 7.56 64 27.23 82 17.34 14 9.27 37 24.67 51 16.94 

5" 39 16.39 20 8.51 59 12.47 29 19.21 20 -13.33 49 16.28 

6 0.84 0.85 4 o.as 0.66 0.67 2 0.66 

7 97 40.76 33 14.04 130 27.48 67 44.37 29 19.33 96 31.89 

e 0.42 o 0.00 0.21 o º·ºº o 0.00 o o.oo 

9 3 1.26 o 0.00 3 0.63 o º·ºº o o.o o o o.o o 

Tola! 238 100 235 100 473 100 151 100 150 100 301 100 
ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadro· 1.16. f"recuencia de puntos de terminación de la lrnea A. 

Zaconooxtla Pue. 
Hombres MuJeres 

Man o Mano 
Puntos de ·1 
lormlnacl6n 

Derecha 1 
ni 7. 

Izquierda l(Der. +Izq.) 
ni % ni 7. 

Derecha ¡ izquierda l(Der. +Izq.) 
ni 7. ni 7. ni 7. 

o o º·ºº 0.00 o º·ºº o 0.00 o 0.00 o.oc 

18 6.84 64 24.24 82 15.56 10 3.60 63 22.74 73 13.15 

2 0.38 0.76 3 0.57 0.00 o.12 0.36 

3 132 50.19 159 60.23 291 55.22 162 58.27 159 57.40 321 57.84 

3/10 0.38 0.00 0.19 o.oc o.o o 0.00 

3/11 7 2.66 8 3.03 15 2.85 16 5.76 21 7.58 37 6.67 

3/13 5 1.90 1.52 1.71 1.80 1.81 10 1.80 

3/3 0.38 o 0.00 0.19 o 0.00 0.36 0.18 

4 71 27.00 18 6.82 89 16.89 58 20.86 17 6.14 75 13.51 

4/11 0.38 0.38 0.38 o O.DO o O.DO O.DO 

4/4 0.38 o O.DO 0.19 o 0.00 O.DO o O.DO 

5 3 1.14 0.76 5 0.95 2.52 3 1.08 10 1.80 

5' 20 7.60 1.89 25 4.74 20 7.19 2.17 26 4.68 

5" o O.DO o O.DO O.DO o 0.00 0.00 º·ºº 
5/5 0.76 0.38 3 0.57 o.ca o O.DO o o.oo· 

Tola 263 100 264 100 527 100 278 100 277 100 555 100 
ni = frecuencia de rasgos 
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Cuadra 1.17. Frecuencia de puntos de terminación de la lfnea A. 

Meca~afario Pue. 
Hombres Mujeres 

Mano Mano 
Puntos de , I 
terminación 

Derecha 1 

ni % 
Izquierda j(Der. +Izq.) 
ni % ni 7. 

Derecha ¡Izquierda 
ni % ni 

· ¡(Der. +Izq.) 
% ni % 

8 2.27 63 17.90 71 10.07 o 0.00 42 14.79 42 7.39 

o o.ilo 0.00 o º·ºº o 0.00 5 1.76 5 0.88 

3 78 22.10 200 56.82 278 39.43 73 25.70 164 57.75 237 41.73 

3/10 o o.oo 0.28 0.14 o o.oo o 0.00 o 0.00 

3/11 5 1.42 4 1.14 9 1.28 4 1.41 8 2.82 12 2.11 

3/12 o 0.00 0.28 0.14 o o.o o o 0.00 o 0.00 

3/13 0.85 0.28 4 0.57 0.35 2 0.70 3 0.53 

3/3 o o.oo 0.28 0.14 o 0.00 o 0.00 o 0.00 

4 75 21.25 35 9.94 110 15.60 76 26.76 40 14.08 116 20.42 

4/11 0.28 o 0.00 0.14 o 0.00 o 0.00 o 0.00 

4/13 0.00 o 0.00 o 0.00 0.35 o 0.00 0.18 

5 27 7.65 1.70 33 4.68 24 8.45 0.35 25 4.40 

5' 147 41.64 40 11.36 187 26.52 99 34.86 22 7.75 121 21.30 

5" 1.42 o o.o o 5 0.71 3 1.06 º·ºº 3 0.53 

5/5 0.85 0.00 3 0.43 0.70 o 0.00 0.35 

5/11 0.28 o 0.00 0.14 0.35 o º·ºº 0.18 

Tota 353 100 352 100 705 100 284 100 284 100 568 100 

ni = rrecuencia de rasgos 
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Cuadro 1;1a. F'recuencla de puntas de lerminaci;on de la l;inea A. 

Caxhuacan Pue 
Hombres Muferes 

Mano Man o 
Puntos de j 
termlnacl&n 

Derecha j Izquierda j(Der. +Izq.) 
ni % ni % ni % 

Derecha ¡ izquierda j(Der. +Izq.) 
ni %ni% ni% 

3 1.26 42 17.95 45 9.53 2 1.33 30 20.00 32 10.67 

2 0.42 2 0.85 3 0.64 2 1.33 2 1.33 4 1.33 

3 73 30.67 121 51.71 194 41. to 51 34.00 so 3~.33 101 33.67 

3/11 0.42 o o.oo 0.21 2 1.33 o 0.00 2 0.67 

4 119 50.00 53 22.65 172 36.44 52 34.67 40 26.67 92 30.67 

4/13 o 0.00 o 0.00 o 0.00 0.67 o O.DO 0.33 

5 5 2.10 0.43 6 1.27 7 4.67 6 4.00 13 4.33 

5' 29 12.18 8 3.42 37 7.84 28 18.67 17 11.33 45 15.00 

S" 2 0.84 0.43 3 0.64 3 2.00 2 1.33 5 1.67 

5/11 3 1.26 5 2.14 8 1.69 2 1.33 3 2.00 5 1.67 

5/13 2 0.84 0.43 3 0.64 o 0.00 o 0.00 o 0.00 

Total 238 100 234 100 472 100 150 100 150 100 300 100 
nJ = frecuencia da rasgos 
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Cuadro 2. 1. Estahra. 

Hombres 
~ grados grados srados """' arna 

do do do do do do cuocrodo aix!rado ~ Zaccpomllo llocqldopa 
tdod lbrtad l>orlad brlad cuodtcdos cuadrados ,,_ ,,_ ... ... .... 

do~ dol trrOK dol fofa do~ar del error do~ dol """' - lllccod!!!!O Caxluix:an ea.tu.can 

8 48 50 78316.08 151805.84 39158.04 3162.62 12.38 0.87 4.42 4.32 
2 81 83 135027.27 185454.25 67513.63 2289.56 29.49 1.98 7.46 5.10 

10 2 90 92 48595.17 319625.30 24297.59 3551.39 6.84 2.21 3.56 0.89 

11 97 99 61991.00 439628.96 30995.50 4532.26 6.84 1.42 3.69 2.13 . 
12 2 109 111 94296.98 487252.71 47148.49 4470.21 10.55 3.19 4.40 1.28 
13 2 111 115 73409.12 709861.52 36704.56 6395.15 5.74 0.84 2.08 . 3.38 
14 2 111 113 173982.47 753927.67 86991.23 6792.14 12.81 1.86 4.90 3.12 

15 88 90 55452.23 514556.39 27726.12 5847.23 4.74 . 1.19 3.05 .. 2.02 
16 82 84 55288.84 311518.44 27644.42 3799.01 7.28 2.25 . 3.79 1.65 
17 60 62 21217.15 172720.72 10608.58 2878.68 3.69 . 0.79 1.17 2.71 

+IB 121 123 16853.13 408708.38 8426.56 3377.76 2.49 0.40 2.04 1.75 

... 
e 

11 u eres 

Gr~o grados grados grod:is SU'na arna 
do de d• do do do cuodrodo eu:JdrOdo Zaoopaaxtla Zacapoaxlla Mocapalopa 

edad lbertod liborlad lberlod cuadrados cuodrados modio medio vs. vs. vs. 
do !!!!¡or del error dellolol de~r d':tl error do !!!!¡ar del error cok:ulodo ~olo~a Caxl'uoe<ln Coxtanoan 

2 44 45 2848 t.20 169100.11 14240.60 4297.73 3.31 . 0.65 2.20 . 2.08 
9 2 81 83 152100.17 300829.85 76050.0~ 3713.95 20.48 1.32 6.26 4.16 

10 2 76 78 114912.92 330131.80 72456.46 4343.64 16.68 1.79 5.76 3.96 
11 112 114 75674.29 579986.70 37837.15 5176.45 7.31 0.68 3.78 3.08 
12 127 129 111081.17 641716.41 55540.58 5052.89 10.99 1.33 3.64 4.56 
13 87 89 38232.S 1 462443.36 19116.31 5315.44 3.60 . 0.77 2.63 . 2.08 

14 77 79 34014.41 281722.27 17007.21 3658.73• 4.65 . 0.07 2.70 2.69 
15 81 83 20931.06 356641.68 !0465.53 4402.98 2.38 0.58 1.53 2.17 
16 65 67 20747.03 145078.14 10373.51 2231.97 4.65 . 1.62 3.03 1.68 
17 21 23 11327.55 44407.67 5663.78 2114.65 2.68 1.73 o.os 1.99 

+18 2 76 78 42426.46 179738.71 21213.23 2364.98 8.97 1.82 2.65 4.08 
• p < 0.05 

•• p < 0.01 



Cuadro 2.2. Estáhra sentado. 

Honrbres 
Cr~. grados godos grados una ...... cuodrcdo cuadrado 

de de de de de de modio modio r Zacopoodla Zacapooxllo lllcapolcpa 

odod lborlod llbortod lbrtod cuodrodos cuodrodos do lugcr del error cdcúoda ~ ft. ft. 

de !!!lf!! del"'"' lolal de~ del wror -""'º Caxtuocan Coxlluocon 

2 48 so 13588.65 38138.10 6794.33 794.54 8.55 0.41 3.81 3.42 
81 83 16122.70 40933.56 8061.35 505.35 15.95 t.35 5.46 3.83 

ID 90 92 6510.35 56624.73 3255.17 629.16 5.17 .. 1.61 3.18 t.12 

11 96 98 6574.81 118089.24 3287.41 1230.10 2.67 0.47 2.22 . t.67 
12 108 110 9640.85 107090.25 4820.42 991.58 4.86 2.28 . 2.94 0.72 
13 112 114 7982.61 173767.50 3991.30 1551.50 2.57 D.41 1.51 ~.25 
14 111 113 25270.03 194981.71 12635.01 1756.59 7.19 0.63 3.40 2.91 

15 87 89 3293.18 153569.70 1646.59 1765.17 0.93 0.44 1.34 0.96 

16 81 83 11736.70 114984.85 5868.35 1419.57 4.13 1.67 2.86 t.25 
17 60 62 734.78 115884.72 367.39 1931.41 0.19 0.53 D.18 0.46 

+18 117 119 9125.83 117733.34 4562.92 1006.27 4.53 0.69 2.78 2.29 

"' ;:; 
Mu e r e s 

er...,. grados grados grados """" suno cuadrado cuodrodo 

do de do do do do medo mecllo Zocopooxtlo Zocopooxtlo Mocopolopo 

edod iborlod llborlod liltrfad cuadrados cuadrados de lugar del error colaJodo vs. ... ... 
da !!:sor del error total de ~ar del error Me!:!!!:o!sJ.E:o Caxlu:lc:an Coxlu:loon 

44 46 2820.89 42841.21 1410.45 973.66 1.45 0.78 t.33 1.50 
9 81 83 16963.75 66625.89 8481.87 822.54 10.31 0.87 4.43 3.01 

ID 76 78 13823.90 87930.56 6911.95 1156.98 5.97 0.78 3.42 2.59 .. 
11 111 113 10007.98 144321.13 5003.99 1300.19 3.85 0.04 2.63 2.48 
12 128 130 23497.85 163321.84 11748.93 1275.95 9.21 1.43 3.20 4.22 
13 86 88 6562.97 149469.11 3281.48 1738.01 1.89 0.24 1.57 t.87 
14 76 78 3701.56 93860.23 1850.78 1235.00 1.50 D.01 1.50 1.56 
15 81 83 617.10 84725.96 308.55 1046.00 0.29 0.56 0.17 0,69 
16 65 67 2540.BO 52486,99 1270.40 807.49 t.57 1.58 1.42 0.08 
17 21 23 3159.06 15106.86 1579.53 719.37 2.20 1.55 0.05 1.81 

+18 2 73 75 21232.32 69603.32 10616.16 953.47 11.13 1.32 3.41 4.31 
• p <o.os 

.. p < 0.01 
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Cuadro 2.3. Longitud del miembro inferior. 

Hombres 
~·grados grados grcdos una """' do do do do dt ele cuadrado cuadrado Zacopoaxlla Zacapoaxlla llecapalapa 
odad brlad liberlad lbrlad cuadradas ~ modio media ~ vs. vs. 

de~ del error del lolol de~ del'""' de !!!'2! del error calc:Uada Moc-o Caxtuacan Caxtuacan 

48 50 58063.55 76658.95 29031.77 1597.06 18.18 0.80 5.47 5.10 .. 
9 81 83 91705.62 129418.06 45852.81 1597.75 28.70 2.50 . 7.47 4.59 

10 90 92 28992.88 216837.60 14496.44 2409.31 6.02 2.54 . 3.11 0.21 
11 97 99 55535.96 229370.00 27767.98 2364.64 11.74 2.19 . 4.85 2.49 . 
12 108 110 65659.67 273039.82 32829.83 2528.15 12.99 3.58 4.86 1.38 
l:Í 110 112 18008.28 305837.64 9004.14 2780.34 3.24 0.31 1.81 2.50 . 
14 110 112 95009.45 324163.41 47504.73 2946.94 16.12 3.12 5.67 2.54 . 
15 2 87 89 19354.50 222534.94 9677.25 2557.87 3.78 1.49 2.75 1.44 
16 2 82 84 31566.72 157507.52 15783.36 1920.82 8.22 3.24 3.70 0.61 
17 60 62 10781.88 128809.37 5390.94 2146.82 2.51 0.22 1.66 2.07 

+18 121 123 10814.95 207436.96 5407.48 1714.36 3.15 0.42 1.80 2.38 . .. ... .. 
Mu e r e s 

Gr~ gro dos grados grados sumo 
do de do de ele de cuadrado cu:idrodo Zaccpooxtla Zoet1poo:dlo Mecapalapa 

edad lberlcd Uberlod lil .. lod cuadrados cuadrados medio medio vs. vs. vs. 
de~ del error del total ds ~or del error da~r dGI error cok:IJ!odo Me!:!!:!olo20 Caxtuacan Caxtuacan 

44 46 26968.68 96498.64 0.67 3.23 2.50 . 
80 82 102115.73 149061.12 51057.87 1863.26 27.40 0.98 7.10 5.25 . 

10 75 77 131563.90 144228.84 65781.95 1923.05 34.21 2.41 . 8.23 5.83 
11 111 113 59703.69 340864.72 29851.84 3070.85 9.72 1.15 4.40 3.32 
12 127 129 58148.93 301927.08 290H.46 2377.38 12.23 0.66 4.29 4.56 
13 83 85 20453.74 199251.88 10226.87 2400.63 4.26 0.59 2.78 2.40 . 
14 77 79 26701.88 138393.79 13350.94 1797.32 7.43 0.04 3.39 3.43 
15 81 83 19145.11 148057.98 9572.55 1827.68 5.24 0.22 2.69 3.08 
16 64 66 8057.75 63031.43 4028.87 984.87 4.09 1.06 2.85 1.99 
17 21 23 5487.40 19116.59 2743.70 910.31 3.01 1.98 0.32 1.98 

+18 2 74 76 66513.53 96005.29 33256.76 1297.37 25.63 3.20 4.45 6.90 
• p <o.os 

•• p < 0.01 
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Cuadro 2.4. Lon9ilud del miembro superior. 

Hombres 
Crl4>0. grados grados gr ocios """ una 

de de do de de do a.arado euo<l"ado Zacapoaxlla Zacopoaxtla llocapalapa 
odad lbwlad lbwlad klod cuacrodos cuadrados mocla meda .., ... ... 

de~dllrttot' total do~ dol <fn"ar de !!!e: dol <fn"ar edaJado ll1r:ocolooo Caxhuacan Caxluac:cn 

2 47 49 27432.28 41938.54 13716.14 892.31 15.37 1.46 4.65 5.05 
9 81 83 31304.19 92816.20 15652.09 1145.88 13.66 0.56 4.83 4.03 

10 90 92 16211.17 94425.56 8105.59 1049.17 7.73 1.03 3.91 2.27 . 
11 96 98 14444.48 115279.12 7222.24 1200.82 6.01 0.21 2.99 3.05 
12 109 111 21428.90 199265.75 10714.45 1828.13 5.86 1.88 3.41 1.54 
13 111 113 19800.06 244842.04 9900.03 2205.78 4.49 0.80 1.79 2.99 
14 109 111 55524.21 225006.54 27762.10 2064.28 13.45 0.41 4.44 4.27 
15 87 89 19060.84 177573.25 9530.42 2041.07 4.67 . 0.43 2.40 . 2.91 
16 82 84 13611.83 115593.67 6805.91 1409.68 4.83 . 1.28 3.10 1.89 
17 60 62 18210.32 157835.78 9105.16 2630.60 3.46 . 0.59 1.29 2.62 . 

+18 121 123 2848.92 166329.13 1424.46 1374.62 1.04 0.39 1.36 1.04 

~ ... 
Mu e r e s 

Cr..po grados groda$ gr ocios suno suma 

de de de de de de euo:::lrodo cuadrado Zoccpoaxlla Zocapoaxlla Mecapalapa 
edod lborlad libertad lib111rtad euo<l"adas cuadradas modio medio vs. .... YS. 

de !!:!gcr del error lotol de~cr del error de !!:5¡or del error ca!Wodo Me~olOEO Caxruacan Coxh.Jocon 
2 44 46 6352.27 77287.18 3176.13 1756.53 1.81 1.25 1.14 1.84 

77 79 31803.57 101514.82 15901.78 1318.37 12.06 1.17 4.82 3.14 
10 75 77 45107.04 83868.60 22553.52 1118.25 20.17 2.10 . 6.34 4.29 
11 111 113 36748.35 207227.28 18374.17 1866.91 9.84 0.78 3.87 4.27 
12 127 129 13119.10 181471.75 6559.55 1428.91 4.59 . 0.90 2.32 . 2.96 
13 84 86 6221.21 126978.78 3110.60 1511.65 2.06 0.75 2.01 1.47 
14 76 78 8432.05 98642.45 4216.03 1297.93 3.25 . 1.21 1.35 2.55 . 
15 80 82 5642.62 113318.60 2821.31 1416.48 1.99 0.67 1.31 2.00 . 
16 65 67 1797.99 39262.22 899.00 604.03 1.49 0.89 0.94 1.71 
17 20 22 3422.13 15509.58 1711.06 775.48 2.21 1.67 0.21 1.74 

+18 2 76 78 2370.81 78022.14 1185.40 1026.61 1.15 0.66 0.94 1.47 
• p <o.os 

•• p < 0.01 



Cuadro 2.5. Indice cc!rmico. 

Homb·res 
G-1.4>0 • grados grados grados """' suma 

da de de de de da cuadrado cuadrado tacapoaxlla Zacopoaxtla Mecopdopo 
odod ibtrlod _,od i>erlod cuadtodos cuod>"cdos modio media ... vs. YS. 

de~ del error tolo! de~ar del errar de ~ar dll •ror cdoUcdo W.=s!~º Caxtux:on Caxt.Joca\ 
2 48 50 40.27 1292.81 20.13 26.93 0.75 0.41 1.22 0.62 
2 81 83 37.53 168.86 18.77 2.08 9.00 1.22 4.15 2.72 

10 90 92 9.07 246.70 4.53 2.74 t.65 1.35 t.62 0.08 
ti 96 98 U.85 273.60 7.43 2.85 2.61 1.39 2.25 0.79 
12 108 110 27.45 166.74 13.73 1.54 8.89 2.67 4.13 t.52 
13 111 t 13 12.17 180.87 6.09 t.63 3.74 0.66 1.69 2.73 
u 111 113 24.27 192.12 12.13 t.73 7.01 2.69 3.69 0.89 
15 87 89 22.t t 144.69 11.06 1.66 6.65 0.67 3.43 2.91 
16 81 83 t.10 176.45 0.55 2.18 0.25 O.to 0.67 0.57 
17 60 62 15.58 138.73 7.79 2.31 3.37 o.os 1.81 2.45 

+18 117 119 3.55 178.86 1.78 1.53 1.16 O.SS 1.48 0.99 
~ ... 
"' Mu e r e s 

Cn.po grados grodos grados """" OlrnD 

do de de de do do cuacrado coodrcó::l Zocopocl<fla Zacopoaxtla Mecopdopo 
odod iberlad Ilberfod Ubertod c:uodrodos c:ucdtodos medio meOio YS. vs. YS. 

de !!:gor del error tolo! de ~ar del error de Ugcr dal error eclctkxfa -o Caxf"uocon Caxhuoo<n 
44 46 12.55 69.17 6.28 1.57 3.99 0.42 2.65 . 1.92 

9 81 83 47.46 145.26 23.73 1.79 13.23 1.06 5.04 3.35 
10 76 78 54.75 130.63 27.37 t.72 15.93 2.17 5.64 3.54 
ti 111 113 18.27 189.39 9.13 t.71 5.35 t.58 3.22 1.88 
12 127 129 4.61 269.63 2.30 2.12 1.08 0.08 1.39 t.24 
13 86 BB 11.01 189.79 5.51 2.21 2.50 1.98 t.87 0.21 
u 76 78 8.18 181.35 4.09 2.39 t.71 0.18 t.69 1.57 
15 81 83 16.09 151.14 B.04 t.87 4.31 . 0.12 2.48 . 2.77 . 
16 65 67 8.54 91 .21 4.27 t.40 3.04 0.19 2.12 . 2.32 
17 2 21 23 0.01 13.23 O.DI 0.63 O.Ot 0.13 o.os o.os 

+IS 2 73 75 0.40 t t t.62 0.20 1.53 0.13 0.25 0.28 0.50 
• p <o.os 

.. p < 0.01 



Cuo<lro 2.6. Anchura biacromlal. 

Hambres 
GrL!JO grados ~ grados amo """" de de de de de de cuodrado cuadrado Zocapoa><tla Zocopoa><lla llocopolapa 
edod liborlod llberlod liborlod cuadrodos cuodrodos moclo medio r ... ... .... 

de~ lolol de~or dtl error de~ del errcr c:alcUcda !!!;s!ol!!!!!! Ca>du>ccro Co...i..ocan 
47 49 5378.13 10839.22 2689.07 230.62 11.66 0.91 4.24 4.23 

81 83 8523.17 14496.25 4261,58 178.97 23.81 0.88 6.43 5.23 

10 90 92 1727.66 19649.42 863.83 218.33 3.96 . 0.69 2.79 1.66 

11 97 99 2582.23 27549.79 1291.11 284.02 4.55 . 0.41 2.85 2.31 . 
12 109 111 • 2551.19 27093.15 1275.59 248.56 5.13 1.99 3.15 1.19 

13 112 114 819.95 47571.04 409.97 424.74 0.97 0.40 0.80 1.39 

14 110 112 5725.53 58565.58 286:i.76 532.41 5.38 0.01 2.67 2.81 

15 88 90 1329.52 35493.38 664.76 403.33 1.65 1.47 0.18 1.61 

16 80 82 630.03 41005.53 315.01 512.57 0.61 0.31 0.78 1.09 

17 59 61 831.27 26979.58 415.63 457.28 0.91 1.19 0.44 0.97 

'"' 
+18 120 122 1832.23 53673.05 916.11 447.28 2.05 1.31 2.01 . 0.75 ... 

"' Mu e r e s 
GrL;)O grados grados grados '""" suma 

d• d• d• d& de d& CUldrado cuodrodo Zcccpooxllo Zocapoaxtlo Mecopalopo 

edod liberlod libertad iboo'lod cucdrcdos cuodrodos """"' medio YS. ... 
de ~or error tolol de 1!;5or del error de ~ar del error colo.iodo ~·'!!!!!! Coxl'k:icai Coldu:>con 

43 45 1198.22 7648.10 599.11 177.86 3.37 . 2.02 . 1.17 2.59 . 
9 81 83 6702.26 21129.26 3351.13 260.86 12.85 0.84 4.92 3.45 

10 76 78 5689.09 13856.56 2844.55 182.32 15.60 1.07 5.49 4.31 

11 112 114 937.53 37262.75 468.77 332.70 1.41 0.58 1.68 1.16 

12 128 130 6400.41 37860.12 3200.21 295.78 10.82 3.16 1.96 4.54 
13 87 89 3126.88 30437.09 1563.44 349.85 4.47 . 0.36 2.H . 2.88 
14 77 79 1219.13 18956.36 609.57 246.19 2.48 1.36 0.88 2.18 
15 81 83 736.00 22957.81 368.00 283.43 1.30 0.49 1.08 1.61 
16 64 66 1221.30 17105.19 610.65 267.27 2.28 2.06 0.40 1.38 
17 21 23 435.40 5468.43 217.70 260.40 0.84 0.97 o.os 1.11 

+18 2 76 78 3723.51 15240.38 1861.76 200.53 9.28 . 1.82 4.31 1.74 
• p < 0.05 

.. p < 0.001 
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Cuadro 2.7. Anchura bicreslcl 

Hombres 
Gr'!'O grados grados grados """' """' de do do do de de cuadrado aJCldrodo Zocopoaplo Zocapoaxllo llocopalopo 
edcd liberlod lberlod lberlod CUldrodos cuadrados med'oo medio YS. ... vs. 

de~ error total de~or del error do~ del error cdo:Uodo !!!:!!E~· Coxhaucon Co>Chouocon 

2 48 50 1257.38 8779.04 628.69 182.90 3.44 . 1.85 1.23 2.61 . 
8t 83 1746.29 9076.34 873.14 1 t;.05 7.79 0.78 3.77 2.80 

10 90 92 1461.25 12077.96 730.63 134.20 5.44 1.53 3.28 1.29 
11 97 99 1754.78 18833.54 877.39 194.16 4.52 1.19 1.91 2.97 
12 109 111 3048.82 20688.66 1524.41 189.80 8.03 0.46 3.75 :i.22 
13 112 114 4977.33 35646.93 2488.66 318.28 7.82 0.98 2.42 . 3.95 
14 110 112 8041.06 39579.36 4020.53 359.81 11.17 0.68 3.40 4.37 
15 87 89 3477.89 29171.39 1738.94 335.30 5.19 0.88 2.20 . 3.17 .. 
16 82 84 1473.49 22489.47 736.74 274.26 2.69 1.36 2.30 . 1.01 
17 60 62 1311.61 20564.39 655.81 342.74 1.91 1.86 0.96 1.13 

+18 119 121 4659.89 37864.01 2329.95 318.18 7.32 3.09 3.62 0.53 

"' ~ .... 
Mu'eres 

Gr~o grados grados gr e dos SU'TIO st.mO 

de de de de de de cuadrado OJOWcdo Zocopoodlo Zocopooxtlo Mocopolopo 
edad Uborfod llbe<tod ibertod CUJdrados cuadrados modio medio VL ... ... 

de lu99r error total de luoor del error de ~or del error cdcUodo ~olo20 CoxhaJcon Coxhouocan 
43 45 1501.38 7840.93 750.69 182.35 4.12 . 1.68 1.92 2.71 

9 8t 83 3035.69 13795.85 1517.85 170.32 8.91 1.09 4.17 2.57 . 
10 76 78 3752.02 17036.66 1876.01 224.17 8.37 1.99 4.06 .. 2.20 . 
11 112 114 490.34 34036.78 245.17 303.90 0.81 0.32 1.27 0.97 
12 125 127 2538.05 44341.70 1269.03 354.73 3.58 . 0.38 2.31 . 2.47 . 
13 2 87 89 252.70 36794.94 126.35 422.93 0.30 0.62 0.70 0.19 
14 2 75 71 1495.02 28646.92 747.51 381.9& 1.96 1.73 1.70 0.10 
15 80 82 310.70 26205.74 155.35 327.57 0.47 0.96 0.61 0.22 
16 65 67 785.75 23611.90 392.87 363.26 1.08 0.01 1.32 t.34 
17 21 23 1131.76 9056.85 565.88 431.28 1.31 1.04 1.62 0.87 

+18 2 74 76 4938.76 17854.33 2469.38 241.27 10.23 4.46 2.67 2.31 . 
• p < 0.05 
.. p < 0.001 
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Cuadro 2.8. Indice ocromio creslal 

Hombres 
CrLpO 9'odos grados grodos _,., _,., 

de do de do de do cuadrado cuadrado Zocopoaxtla Zoc:opocndla lloc:cpolapo 
ociad lllortod Hwlod libtrtad cuadrados c:uodrodos - medio ... vs. 

de~ dolwror total de~ del error" do~ del a'Tot' coiajodo lloc:Q:>olopa eo.tux:on CmchJoc:on 
2 47 49 146.34 998.32 73.17 21.24 3.44 . t.13 2.60 . t.10 

81 83 95.75 1173.51 47.87 14.49 3.30 . 0.02 2.25 . 2.16 . 
10 90 92 17.18 1303.99 8.59 14.49 0.59 t.00 0.76 0.30 
ti 97 99 53.82 1440.25 26.91 14.85 t.81 t.90 0.76 t.11 
12 109 111 115.12 1907.91 57.56 17.50 3.29 . 1.35 1.31 2.56 . 
13 112 114 252.29 2234.27 126.15 19.95 6.32 0.79 2.24 . 3.54 
14 110 112 126.08 2425.51 63.04 22.05 2.86 0.87 1.30 2.36 . 
15 87 89 165.53 1679.32 82.76 19.30 4.29 0.77 2.82 2.21 . 
16 80 82 69.15 1446.60 34.57 18.08 1.91 1.83 t.50 0.23 
17 59 61 20.67 1110.76 10.33 18.83 0.55 1.03 0.64 0.48 

+18 118 120 94.60 2388.69 47.30 20.24 2.34 1.79 2.02 . 0.24 

'"' .... 
00 

Mu"eres 
Cr14'0 grodos grados grados Sll'110 SU'llO 

de do do de de do cucdrodo euadrodo Zocopoaxtla Zoc:opooxtla Mocopolapo 
odod libertad libertad llb•lod cuadrados cuadrados medio medio vs. vs. VS. 

de ~ar dm errDI" total de~ar del error de !!!¡ar del error ccletJado ~·!si!! Caxlu:n:an Caxtuocon 

43 45 33.99 845.21 16.99 19.66 0.86 0.16 1.24 0.87 
8t 83 12.28 1695.42 6.14 20.93 0.29 0.37 0.47 0.76 

10 76 78 41.82 1558.21 20.91 20.50 t.02 1.42 0.38 0.82 
11 112 114 0.68 2319.63 0.34 20.71 0.02 0.16 0.03 O.t5 
12 125 127 139.34 2850.47 69.67 22.80 3.06 2.45 . 1.21 0.99 
13 87 89 151.94 2136.58 75.97 24.56 3.09 1.05 1.48 2.49 
14 75 77 201.33 1920.27 100.66 25.60. 3.93 . 2.79 . 1.17 1.48 
15 80 82 70.83 2163.15 35.42 27.04 t.31 1.17 0.36 t.46 
16 64 66 190.04 1574.37 95.02 24.60 3.86 . 2.02 . 0.80 2.57 . 
17 2 21 23 127.88 515.02 63.94 24.52 2.61 0.64 2.03 1.89 

+18 2 74 76 283.44 t 674.39 141.72 22.63 6.26 2.80 0.71 3.47 
• p < 0.05 

•• p < 0.01 



Cuadro 2.9. Perrmetro torácico. 

Hombres 
Cn.po grados ¡radas grados """" """" de de de de de de cu:xlrado CUJdrada Za~axlla Zacapoadla Mecopalapa 
edad llbortad libertad ~iberlod cuadrados cuadrados medio medio vs. vs. vs. 

de !!!e: del error total d•~ del error de !!!¡or dlf error calciJodo Meeo2Bloe Coxtuxan Ccxruocon 
48 50 868 t.92 84283.36 4340.96 1755.90 2.47 0.22 2.05 . 1.84 
81 83 21256.34 87688.31 10628.17 1082.57 9.82 0.28 3.75 3.84 

10 so 92 7326.24 132034.66 3663.12 1467.05 2.50 0.98 2.23 0.92 
11 2 96 98 15729.82 152267.09 7864.91 1586.12 4.96 0.46 2.97 2.40 . 
12 2 108 110 31643.49 107835.56 15821.75 998.48 15.85 2.53 . 5.63 .. 3.12 
13 2 112 114 32418.78 303190.00 16209.39 2707.05 5.99 0.19 2.60 . 3.35 
14 111 113 70416.89 331330.86 35208.45 2984.96 11.80 0.43 4.17 3.96 
15 87 89 16878.68 244464.60 8439.34 2805.94 3.00 0.79 1.57 2.43 
16 82 84 13931.82 277732.14 6965.91 3386.98 2.06 0.47 1.50 1.96 
17 60 62 12030.10 154294.10 6015.05 2571.57 2.34 1.61 0.22 1.85 

+18 120 122 25768.46 401399.49 12884.23 3345.DO 3.85 . 2.02 . 2.72 0.74 .., 
;':; Mu e r e s 

Grupo grados grados grados """" ""'° 
de de de de de de euodrodo cuodrado Zacopoodla Zaccpoaxlla Mecopolopo 

edad lbertod libertad libertad cuadrados cuodrodos medio medio vs. vs. vs. 
de ~or del error total de ~ar del error de !!!;¡or del error coleUoda Mecooal~ Coxtuxan Coxtuxan 

43 45 12170.49 34197.59 6085.25 795.29 7.65 2.71 2.19 . 3.83 
. 80 82 17089.43 98044.36 8544.72 1225.55 6.97 0.19 3.48 2.85 

ID 76 78 36550.27 123538.56 18275.13 1625.51 11.24 2.50 . 4.67 2.35 . 
11 111 113 12093,53 290370.69 6046.76 2615.95 2.31 1.06 2.11 . 1.22 
12 128 130 50835.97 405075.41 25417.98 3164.65 8.03 0.15 3.76 .. 3.39 
13 85 87 25166.85 266434.53 12583.42 3134.52 4.01 . 0.76 2.76 .. 2.22 . 
14 77 79 39781.27 282322.96 19890.63 3666.53 5.42 1.86 . 3.28. .. . '1.60 
15 2 80 82 30328.80 188376.91 15164.40 2354.71 6.44 1.90 3.59 . 2.14 . 
16 2 65 67 3226.75 180489.18 1613.37 2776.76 0.58 1.06 0.28 0.63 
17 21 23 1562.26 29090.56 781.13 1385.26 0.56 1.06 0.79 0.24 

+18 2 74 76 19674.17 100250.77 9837.08 1354.74 7.26 2.91 3.49 0.03 
• p < 0.05 

.. p < 0.01 



----·- -------- - ----·-·----

Cuadro 2.1 O. Indice vil_d. 

Hombres 
~ ¡rodas gr- grados ..... ama c:ucxhido amado 

do do do do do do - - Zocapoaxllo Zacopooxtla lloc:cpdopa 
odod ~od l>orlod -lod cuodo-odos a..ractos do~ do!..,. ... - ... YS. ... 

do!!!!!: do!..,. ... lolol do !!!le: dll .. ror ..... ,, CaxlulCon Cartuocon 
8 2 48 50 20.36 461.49 10.18 9.61 1.06 0.42 1.21 1.34 
9 2 81 83 30.41 495.57 15.21 6.12 2.49 1.85 1.98 0.03 

10 2 90 92 6.11 627.42 3.05 6.97 0.44 0.81 0.73 0.14 
11 96 98 6.31 558.51 3.16 5.82 0.54 1.02 0.27 0.73 
12 108 110 16.11 511.08 8.05 4.73 1.70 1.06 0.84 1.84 
1J 111 113 IJ.59 906.47 6.84 8.17 0.84 o.53 1.26 0.96 
14 111 113 32.89 773.05 16.H 6.96 2.36 1.27 0.68 2.16 
15 87 89 29.03 655.48 U.51 7.53 1.93 1.94 0.76 1.10 
16 82 84 44.51 769.53 22.25 9.38 2.37 2.14 0.69 1.36 
17 60 62 12.59 367.85 6.29 6.13 1.03 1.43 1.05 0.44 

+18 120 122 49.05 1154.33 24.53 9.62 2.55 2.10 1.89 0.24 .. 
g; 

Mujeres 

Grupo grados grodos grados suna suna wodrodo cuodrcdo 
de di de do do do rr.dio medio Zacapaaxlla Zacapooxlla lolocopolapa 

odod lberlod lb triad il>•rlad euodroclos c.JCdroc:los do lugor del error ca!etJada ... ... ... 
de ~r del error lolol de~or dll error Mocooal!!!!!! Co>dwcan Coxtwcon 

43 45 15.64 384.23 7.82 8.94 0.88 1.32 0.28 1.09 
80 82 35.98 555.84 17.99 6.95 2.59 1.03 2.27 0.99 

10 76 78 14.31 742.51 7.15 9.77 0.73 1.06 0.15 1.02 
11 111 113 17.01 884.19 8.51 7.97 1.07 o.as 0.84 1.44 
12 127 129 26.77 1261.21 13.39 9.93 1.35 1.05 1.57 0.56 
13 2 85 87 18.83 798.18 9.42 9.39 1..00 0.01 1.24 1.31 

" u 2 77 79 80.64 1075.82 40.32 IJ.97 2.89 2.07 2.07 0.17 
15 80 82 91.82 821.54 45.91 10.27 4.47 . 2.'7 2.71 0.68 
16 65 67 63.29 725.99 31.65 11.17 2.83 2.06 1.98 0.24 
17 2 21 21 6.89 189.56 3.45 9.03 0.38 o.os 0.59 0.85 

+18 2 74 76 108.16 542.47 54.08 7.33 7.38 .. 3.80 .. 1.18 2.90 .. 
• p <o.os 

.. p < 0.01 



Cuadro 2 .11. Peso. 

Hombres 
Gr14>0 grados grados 8'odos SU"llO lllllCI cuadrado cuodrado 

de do de de d• de modio modio F z~ Zac:apoaxf lo llocopalopa 
odod lbertad -tad iborlad coodrodos cuodrodos de kJgar del erra" caleUada ... ... ... 

de !!:5º! del ft('(Of' lolol do~ del error -- Caidu:>can C<iichuocon 
2 48 50 156.35 651.97 78.18 13.58 5.76 0.04 3.23 2.63 . 

81 83 239.69 700.53 119.84 8.65 13.86 o.os 4.64 4.37 
10 89 91 66.16 1385.58 33.08 15.57 2.12 1.16 2.00 0.59 
11 97 99 132.73 2218.55 66.36 22.87 2.90 0.11 2.09 2.09 
12 108 110 420.02 1790.17 210.01 16.58 12.67 2.81 5.01 2.24 . 
13 112 114 304.16 4615.30 152.08 41.21 3.69 . 0.18 2.02 . 2.63 . 
14 110 112 902.67 5305.15 451.34 48.23 9.36 1.21 4.08 2.95 
15 88 90 308.37 3862.59 154.18 43.89 3.51 . 0.60 2.53 . 2.05 . 
16 80 82 257.35 3825.17 128.67 47.81 2.69 1.49 2.27 0.89 
17 60 62 75.82 2754.25 37.91 45.90 0.83 1.10 0.36 0.96 

+18 121 123 502.19 7395.01 251.10 61.12 4.11 . 0.85 2.74 2.02 . 
~ 

Mu e r e s 
Gr14>0 grados grados grados SU"llO Sll'10 wodrodo cuadrado 

do do do do do do modio medio Zocopoaxllo Zocopoaxtlo Mooopolopa 
odod libertad librtod ibo<-lad OJOdrodos cu:>drodos do IJgor del error cdcUada vs. YS. vs. 

de~ del error lolol da !:!lar del error Meca29lof!! Caxt-u:lcon CGxlllOcon 
2 44 46 96.85 345.77 48.42 7.86 6.16 2.36 . 2.06 . 3.42 

81 83 268.79 903.81 134.39 11.16 12.04 1.07 4.82 3.15 
ID 76 78 411.35 1337.61 205.68 17.60 11.69 2.47 . 4.78 2.47 . 
11 111 113 165.35 3441.99 82.68 31.01 2.67 0.18 2.24 . 2.00 
12 128 130 376.92 5024.20 188.46 39.25 4.BO O.DO 2.86 2.68 . 
13 2 87 89 207.90 3995.32 103.95 45.92 2.26 0.47 2.05 . 1.74 
14 2 77 79 371.10 5280.37 18S.55 68.58 2.71 0.49 2.23 . 1.81 
15 81 83 159.84 2940.26 79.92 36.30 2.20 0.93 2.09 . 1.41 
16 64 66 92.89 2792.17 46.44 43.63 1.06 0.38 1.43 1.13 
17 21 23 15.61 507.71 7.81 24.18 0.32 0.72 0.24 0.56 

+18 2 74 76 223.23 1924.84 111.61 26.01 4.29 . 1.11 1.95 2.78 
• p <o.os 

.. p < 0.01 



Cuadra 2.12. Indice ponderal 

Hombres 
grados grados grados sima SU'TlO 

GrLl>O de de de do do CUQQ-odo cuodrodo Zocopoaxt~ ZCICOpOoxlla Macopolapa 
ae libertad iborlod lbortod cu::icrados CUOÓ"odos medio modio ... ... ... 
edcd de lwaar del •ror tolo! de !ugor del error d• Juoor del wror c:olWodo Mecopolapa Co>du>con Co><l>.Jocon 

2 48 50 5.85 116.08 2.92 2.42 1.21 0.76 1.07 1.53 
81 83 20.64 157.63 10.32 1.95 5.30 2.34 . 3.11 0.60 

10 2 89 91 15.02 460.35 7.51 5.17 1.45 1.09 1.61 0.33 
11 2 97 99 13.44 179.99 6.72 1.86 3.62 . 2.51 2.01 0.52 
12 2 108 110 4.85 161.94 2.42 1.50 1.62 1.54 0.10 1.57 
13 110 112 3.21 240.02 1.61 2.18 0.74 1.13 0.35 0.77 
14 111 113 3.13 212.78 1.56 1.92 0.82 1.27 0.83 0.56 
15 88 90 1.72 139.57 0.86 1.59 0.54 0.82 0.97 0.21 
16 80 82 2.69 152.60 1.35 1.91 0.71 0.75 1.17 0.47 
17 60 62 6.06 92.37 3.03 1.54 1.97 0.77 1.80 1.52 

+18 121 123 5.04 214.58 2.52 1.77 1.42 0.43 1.59 1.24 

"' ~ 
"' Mu a r e s 

grados grados gtodos SUllO SUT10 

Gr"'º do do do do de cuodrcdo cuodrado Zocop ooxfla Zocapooxtla t.lecopolopa 
de lilorlad lbetlod lb orlad CUJdrodos cuodrodos medio mecio ... ... ... 
odod de U;or del error lo tal de luc;or del error de lugar de: error colo.lodo Uecopalopa Coxi"amon CoxlvJacon 

2 44 46 4.72 115.03 2.36 2.61 0.90 1.20 0.83 0.65 
2 81 83 13.91 134.63 6.96 1.66 4.18 . 0.66 2.85 . 1.83 

10 76 78 7.99 140.80 3.99 1.85 2.16 0.88 1.42 2.07 
11 111 113 4.75 247.56 2.37 2.23 1.06 O.SI 1.46 1.01 
12 2 127 129 8.38 355.55 4.19 2.80 1.50 1.31 0.54 1.63 
13 2 87 89 0.04 190.65 0.02 2.19 0.01 0.11 O.DO 0.10 
14 17 79 2.04 339.19 1.02 4.41. 0.23 0.65 o.so 0.10 
15 81 83 8.52 198.74 4.26 2.45 1.74 1.86 0.78 0.84 
16 64 66 3.84 161.33 1.92 2.52 0.76 1.10 1.00 0.06 
17 21 23 2.42 37.70 1.21 1.80 0.67 0.79 0.07 1.05 

+18 2 74 76 1.56 120.33 0.78 1.63 0.48 0.43 0.61 0.95 
• p < 0.05 

.. p < 0.01 



Cuadro 2.13. longitud de lo cabeza. 

Hombres 
~-grados grados grados wna ....,., 

do do de do do do c:u:ldrado cuadrado Zoc:apoaxllo Zacapoaxtla llocapalapa 
ldod liborlad liberlad llberlad cuadradas cuodrodos modio mocio vs. vs. vs. 

de !!!lar del •ror lalal de !!:!gcr dll wror d11!9!! del emir edalada llococ~S!!! Caxtuacan Coxluxan 

2 8 50 1217.12 1332.90 608.56 27.77 21.92 2.56 . 6.59 3.04 
9 2 81 83 1635.16 3744.38 817.58 46.23 17.69 4.18 5.72 1.23 

10 2 90 92 2340.15 4392.80 1170.08 48.BI 23.97 5.45 " 5.94 .. 0.17 
11 97 99 948.07 4822.26 474.03 49.7i 9.54 3.54 3.89 0.27 
12 2 109 111 2148.45 4411.19 1074.22 40.47 25.54 6.55 5.84 0.50 
13 2 112 114 615.19 4179.75 307.60 37.32 8.24 3.75 3.53 0.31" 
u 2 111 113 1766.49 6319.83 883.25 56.94 15.51 3.13 5.57 2.40 . 
IS 88 90 1466.71 4408.58 733.35 50.10 14.64 4.47 4.90 0.78 
16 82 84 849.95 3980.94 424.97 48.55 8.75 2.20 . 4.18 2.10 . 
17 60 62 499.02 2816.23 249.51 46.94 5.32 0.32 2.42 . 3.01 

+18 90 92 167.88 4464.03 83.94 49.60 1.69 0.01 0.75 1.80 

w Mu e r e s 
~ 
w c.-..,,o grados grados grados SU"TIC """' do di do do do do cuadrado cuach:do Zacapccxlla Zacopaaxllo Moeopalapa 

odod liborlad !birlad lberlad cuadrados cuadro dos modio medio vs. ... vs. 
de ~r del error lalal de ~ar dol error do~ del error colcUcda Wlc:aDcd~o Ca'Jd"uoc:on Caxtwcan 

43 45 319.73 2414.85 159.87 56.16 2.85 0.67 2.38 0.75 
81 83 1371.74 2428.29 685.87 29.98 22.88 3.86 6.64 2.05 . 

10 76 18 1111.17 2571.20 555.59 33.83 16.42 3.79 5.40 1.97 
11 112 114 1557.33 4763.40 778.67 42.53 18.31 4.96 4.88 0.94 
12 128 130 1541.72 4241.08 770.86 33.13 23.27 4.85 6.28 1.71 
13 81 89 1041.12 4034.01 520.56 46.37 11.23 3.89 4.23 1.01 
14 77 79 690.36 3482.83 345.18 45.23 7.63 2.55 . 3.83 1.50 
15 81 83 191.63 3182.59 95.81 39.29 • 2.44 2.21 1.03 0.90 
16 65 67 759.45 2503.03 379.73 38.51 9.86 2.47 . 4.40 2.33 . 
17 2 21 23 50.25 543.67 25.12 25.89 0.97 1.30 1.25 0.07 
• p <o.os 

"P<0.01 



Cuadro 2. 14. Anchura de lo cabeza. 

Hombres 
GrL!lO grados grados grados uno uno 

de de de do de de cuadrado cuadrodo Zocopoaxlla Zocapoaxtla lloccpalopa 
odod ll>ertod ll>erlod llbortod cuadrados cuadrados media modio YS. VI. VI. 

de k.J;Jor del 11Tor total do !!51!!! del error do luoor del rror c:dcUada Mec:a:>alooa CaxhJacon CaxluJcon 

8 2 48 50 183.93 1654.09 91.97 34.46 2.67 1.81 1.91 0.06 
9 81 83 162.32 2415.22 81.16 29.82 2.72 2.33 1.12 1.29 

10 90 92 270.76 2911.89 135.38 32.35 4.18 2.83 1.57 1.34 
11 2 97 99 477.59 3054.59 238.79 31.49 7.S8 3.87 2.15 . 1.70 
12 2 109 111 551.69 3233.68 275.85 29.67 9.30 4.31 2.14 . 1.99 
13 112 114 571.69 3874.10 285.85 34.59 8.26 3.52 0.56 3.03 
14 111 113 307.57 3481.30 153.78 31.36 4.90 3.11 1.52 1.90 
15 2 88 90 29.88 3219.41 14.94 36.58 0.41 0.59 0.30 o.as 
16 2 82 84 249.33 2370.99 t24.66 28.91 4.31 2.41 . 2.64 . 0.35 

17 60 62 96.82 2175.11 48.41 36.25 1.34 1.57 1.47 0.02 
+18 91 93 608.33 3075.71 304.16 3~.80 9.00 4.15 3.45 1.73 

'"' "' ... Mu e r e s 
GrL!lO grados grados grados SU'l10 """' 

do do da do do do c:uodrodo aJCdrodo Zacopoaxtlo Zocapoaxtla Mocopolopo 
oood IK>orlod libertad libertad euodrcdos cucaados modio rm:dio YS. YS. VI. 

de ~ar del error lotoJ de !!¡or del error de luQ.or del error colcUado ~olaoa Coxi'uoc:on Coxh.Jocon 
44 46 280.30 1633.37 140.15 37.12 3.78 1.97 2.27 . 0.55 

9 81 83 108.49 2384.73 54.24 29.44 1.84 1.89 0.47 1.41 
10 76 78 298.87 1803.12 149.44 23.73 6.30 3.47 0.58 2.32 . 
11 112 114 717.81 2822.06 358.90 25.20 14.24 5.34 1.78 2.29 . 
12 128 130 494.36 2884.07 247.18 22.53 10.97 4.48 2.98 1.05 
13 87 89 541.42 2967.91 270.71 34.11 7.94 3.60 0.22 2.95 . 
14 2 77 79 369.27 2833.25 184.63 36.80 5.02 3.04 0.69 2.16 . 
15 2 81 83 644.48 '2107.73 322.24 26.02 12.38 4.26 0.10 3.97 
16 65 67 286.59 2211.42 143.29 34.02 4.21 2.84 . 1.78 0.64 
17 21 23 20.06 571.43 10.03 27.21 0.37 0.83 0.73 0.04 
• p <0.05 

•• p < 0.01 



--------------

Cuadro 2.15. Indice cef61ico. 

Hombres 
Gn4>o grodos grados grados SUToO """' 

do do da dt dt dt cuadrado CUOÓ'ado ZocopO<JX!la Zocapoaxtla Uocapalopa 
edad libo<lad li>orlad lb .. toct cucdradas cuaó"odos medio modio r vs. 

da~ar c!el error lotal de l!:§lor del error dt~ dol ........ calo.ledo ~i¡lEO ea..ruacan Caxluacan 
2 48 so 698.62 9S4.S3 349.31 19.89 17.S7 3.03 S.76 1.96 

2 81 83 724.86 2112.41 362.43 26.08 13.90 4.38 4.67 0.03 

10 90 92 11S9.49 2127.76 S79.74 23.64 24.S2 6.00 5.52 1.02 

11 97 99 793.3S 2S01.S6 396.67 25.79 1S.38 5.13 4.21 0.96 
12 109 111 1373.72 1873.51 686.86 17.19 39.96 8.55 6.26 1.99 
13 112 114 569.44 2503.48 284.72 22.3S 12.74 5.02 2.72 2.01 

14 111 113 7S0.84 2731.43 375.42 24.61 15.26 4.41 5.28 0.64 
1S 88 90 396.6S 2081.77 198.32 23.66 6.38 3.70 3.39 0.05 
16 82 84 521.67 1469.52 260.83 18.16 14.36 3.4S 5.26 1.99 
17 60 62 209.38 1166.32 104.69 19.44 S.39 1.46 3.06 2.38 . 

"' Mu e r e s 
"' "' Gn.po grodos grados grados ,..,.,.., suno 

dt de dt do do dt cuodrodo cu::idrodo Zocapaaxlla Zacapooxtla Mtcopclapa 
edad libertad libertad b-oertod cu::idrodos cuocrodos medio medio YS. ... YS. 

de !!:!1or del error total de l~or del error del~ dsl error c:alwada Mec:a2ok:i2a Caxhlacan Caxlulcan 
2 43 45 370.03 899.33 185.01 20.91 8.85 2.26 . 3.94 0.15 

SI 83 556.28 1S44.o5 278.14 19.06 14.59 4.10 4.87 0.30 
10 76 78 632.2S 1342.26 316.12. 17.66 17.90 5.30 4.55 0.08 
11 112 114 1236.87 2061.93 618.43 18.41 33.59 7.70 5.14 0.87 
12 128 130 1088.82 1957.02 S44.41 1S.29 35.61 6.98 7.04 0.59 
13 87 89 692.96 1944.11 346.49 22.35 15.SI 5.52 3.26 1.46 
14 77 79 446.73 1678.93 223.36 21.80 10.24 4.29 3.3S 0.62 
IS 81 83 462.24 1502.21 231.11 18.55 • 12.46 4.62 0.67 3.46 
16 65 67 SOi.OS 1180.19 250.52 18.16 13.80 4.08 4.77 1.33 
17 2 21 23 42.03 293.38 21.02 13.97 1.50 1.65 1.53 0.01 
• p <o.os 

.. p < 0.01 



Cuadro 2.16. Prlmetro cefdltco. 

Hombres 
~ 17ados 17ados 17odcs """" """" 

de de de de de de cu:<rodo cua<hldo Zcccpoax!la Zacopoaxtla llocq>olapa 
odod -ad iborlad a.1ad a:odrcdos cuodrados ..- ..- ... YS. 

de !!!SI!!!: dol wror del tolol de ~ar del error de$!!: del error c:dcUacta -- Caxtuacon Ccxhlaca1 

2 47 49 2255.83 14922.17 1127.92 317.49 3.55 . 1.40 2.59 . 0.85 

2 81 83 4252.27 24035.75 2126.14 296.7~ 7.17 3.10 3.39 0.10 
10 90 92 6313.47 24349.52 3156.73 270.55 11.67 4.17 3.77 0.76 
11 96 98 2009.15 19954.69 1004.58 207.36 4.83 2.94 2.26 . 0.69 
12 108 110 4032.14 26257.35 2016.07 243.12 8.29 4.06 2.17 . . 1.74 

13 112 114 571.43 24122.32 285.72 215.38 1.33 1.63 1.02 0.48 
14 110 112 1524.35 30547.64 762.17 277.71 2.74 0.98 2.30 . 1.32 
15 88 90 1220.15 21995.67 610.08 249.95 2.44 1.91 1.92 0.15 
16 82 84 14.97 17472.27 7.49 213.08 0.04 0.26 0.08 0.17 
17 60 62 79.23 18558.51 39.62 309.31 0.13 0.42 0.12 0.40 

+18 54 56 613.98 9667.04 306.99 179.02 1.71 1.08 0.05 1.62 
~ 
O> 

Mu e r e s 
Grll>O grados grados grados 5lmO """' 

de da de de de de cucdrodo Wilci'odo Zccapoaxlla Zocopoaxlla Mecapalapa 
edod libwlod libertad iberlcx< cuadrados cu:idrodos modio medio YS. vs. VS. 

de ~ar del errar del lotol de ~ar del error de ~cr del error c:olcUodo ~alS!O Ccduaeon Cc"'1ua= 
2 43 45 163.79 29107.46 81.89 676.92 0.12 0.31 0.31 0.47 

80 82 4956.38 18931.92 2478.19 236.65 10.47 2.60 . 4.50 1.42 
10 74 76 2484.37 12517.67 1242.18 169.16 7.34 1.70 3.82 2.25 . 
11 112 114 1705.51 33541.65 852.75 299.48 2.85 1.07 2.36 . 1.45 
12 127 129 1767.87 26682.34 883.93 210.10 4.21 . 1.45 2.88 1.45 
13 86 88 1944.73 26278.17 972.36 305.56 3.18 1.59 2.48 . 1.20 
14 77 79 1695.89 22490.82 847.94 292.09 2.90 0.95 2.40 . 1.55 
15 80 82 41.44 14474.12 20.72 180.93 O.ti 0.21 0.48 0.33 
16 65 67 582.67 10605.81 291.34 163.17 1.79 0.35 1.82 1.54 
17 2 21 23 146.05 3434.38 73.03 163.54 0.45 0.63 0.07 0.86 
• p < 0.05 

•• p < 0.01 

--·- -. --------- -------



Cuadro 2. 17. Alhra de la cora. 

Hombres 
Gr"'° grados grados grados ...... ..,,. ..-cx1o ..-odo 

de do do do dt do -- - , r Zacapoaxlb Zacq>oaxtb lllcopolapa 
edad l>ertod brlod -lod Cl.lldrodos -- dtklgar 

dll """' - ... .... ... 
do~ dtl"""' dll lolal dt !!!!!!!: dll orror ~ C.Jdulcan C.llillocan 

48 50 333.26 699.72 166.63 14.58 11.43 2.03 . 3.53 4.62 
81 83 207.18 1771.56 103.59 21.87 4.74 . 0.80 2.22 . 2.92 

ID 90 92 576.71 2970.12 288.35 33.00 8.74 0.64 3.63 3.60 
11 97 99 527.40 2946.23 263.70 30.37 8.68 0.91 3.20 3.93 
12 109 111 578.35 3828.89 289.18 35.13 8.23 O.IS 3.67 . 3.44 

13 112 114 861.36 3844.90 430.68 3U3 12.55 0.13 3.87 4.80 
14 111 113 934.56 4175.25 467.28 37.61 12.42 0.47 3.74 4.52 
15 88 90 817.86 3586.24 408.93 40.75 10.03 0.28 3.71 4.14 
16 82 84 289.12 2414.69 144.56 29.45 4.91 0.96 3.07 2.17 . 
17 60 62 430.08 2965.79 215.04 49.43 4.35 . 1.13 1.00 2.94 

+18 120 122 23.09 4646.512 11.55 38.72 0.30 0.47 0.77 0.32 

"' "' ... Mu eres 
~ grados grados grados ...... ...,.,. Cl.lldrado Cl.lldrodo 

de d• dt dt do do - - Zacq>oaxtb Za::opoaxllc lllcopalopo 

edad llberlod ibtrlod lberlod cuodrodo1 cuoch>dol do "9>' dll ..,.ar - ... ... ... 
de~or del •ror del lolol do~ del..,.., llllcaDalgp:g Cadu:Jcon C.du:JCa1 

8 2 44 46 49.85 760.48 24.92 17.28 1.44 0.63 1.42 1.41 
9 2 81 83 437.82 2165.75 218.91 26.74 e.u 1.21 3.05 3.80 

10 2 76 78 386.19 2031.26 193.10 26.73 7.22 .. 0.83 3.13 3.66 
11 112 114 644.36 3776.13 322.18 33.72 9.56 .. 2.01 . 3.02 4.37 
12 128 130 893.05 4345.38 446.53 33.95 13.15 2.72 2.98 5.13 
13 87 89 240.54 3969.55 120.27 45.63 2.14 0.09 1.97 2.15 . 
14 77 79 634.40 3446.35 317.20 44.76. 7.09 1.54 2.25 . 3.76 
15 81 83 452.58 2987.42 226.29 36.88 ' 8.14 2.27 . 1.17 3.32 
16 65 67 396.45 1940.00 198.22 29.85 6.54 2.80 0.86 3.28 
17 21 23 150.40 657.25 75.20 31.30 2.40 1.01 0.71 2.16 . 

+18 2 75 77 7.48 1401.02 3.73 18.68 0.20 0.22 0.43 o.59 
• p < 0.05 

•• p < 0.01 



Cuadra 2. 18. Anchura ·de lo cara. 

Hombres 
Gri.po grados grados grados ama suna 

de de de de de d• cuadrado cuadrado · Zacapooxllo Zaccpoaxlla Mec:apolcpa 
edad lb«lod li>lrlod -·ad cuadrados cuadrados modio rr.dlo ... ... vs. 

de ~ det error lolot de,!:!gor del error do !!!¡or del .,..,.. cdaAodo llocoodaoa Caxluocon Coxlu::lcon 

2 48 50 445.89 2382.53 222.95 49.64 4.49 2.79 1.87 0.95 

81 83 46.88 1875.33 23.44 23.15 1.01 0.77 0.68 1.42 
10 90 92 282.51 3824.22 141.25 42.49 3.32 1.91 2.30 0.13 
11 2 97 99 83.47 3294.61 41.74 33.97 1.23 0.04 1.41 1.31 
12 2 109 111 119.93 3411.65 59.97 31.lO 1.92 0.48 1.91 1.40 
13 112 114 165.99 5416.50 83.00 48.36 1.72 1.71 1.62 0.15 
14 111 113 18.42 3636.08 9.21 32.76 0.28 0.73 0.56 0.23 
15 88 90 82.19 2992.53 41.10 34.01 1.21 0.86 1.55 0.79 
16 82 84 167.93 3808.77 83.97 46.45 1.81 0.14 1.59 1.74 

17 60 62 114.72 3188.98 57.36 53.15 t.08 0.55 1.32 1.14 

"' +18 120 122 112.55 6156.89 56.27 51.3¡ t.tD t.47 0.68 0.86 
"' ., 

t.t u e r e s 
GrL4>0 grados 9rodos grados ama suna 

de de de de de do cuadrado a.radrado Zacopooxllo Zocopoaxlla llec:opolopa 

edad llberlod liOerlod liborlod cuadrados cuadrados modio modio ... vs. ... 
de ~ar de1 error lolol de !:!gor del error de !!!¡or del error cdcliada !!!9l~ Cad'uocon Caxtuoc:on 

44 46 58.73 1588.82 29.37 36.t 1 0.81 0.85 D.76 1.24 
81 83 635.39 2303.1 t 317.69 28.43 tt.17 1.67 3.38 4.53 

ID 76 78 199.64 2395.82 99.82 31.52 3.17 t.62 t.18 2.46 . 
ti 112 114 612.36 5859.52 306.18 52.32 5.85 2.86 0.85 2.94 
12 2 128 130 1157.98 4346.34 578.99 33.96 17.05 4.15 2.23 5.64 
13 2 87 89 932.~D 3431.15 466.15 39.44 11.82 0.98 3.72 4.77 
14 2 77 79 1255.61 3333.40 627.81 43.29 . 14.50 2.11 3.31 5.38 
15 2 81 83 745.37 2484.26 372.69 30.67 12.15 .. 2.08 2.83 4.92 
16 65 67 849.42 2284.56 424.71 35.15 12.08 2.00 3.15 4.92 
17 2 21 23 599.81 912.11 299.90 43.43 6.90 1.64 3.54 2.68 . 

+18 2 76 78 145.82 1114.83 73.41 14.67 5.08 1.66 1.70 3.12 
• p <o.os 

•• p < 0.01 



Cuadro 2.19. Indice facial morfol6gico. 

Hombres 

Gr"'º grados grados grados SU'11D SU'11D 

do do da do de do cuod<"- cuadrado Zocoi:ooxllo Zacapoadb Llecopolq>a 
edad libertad llberlod lberlod Q.l:ldrodos cuadrados modio modio ..... vs. vs. 

del~ del error total do~ del error de l!:!]cr del error cc!Wodo ~g!EEo Caxtuocan Caxhs.laca'l 

2 48 50 510.72 1488.61 255.36 31.01 8.23 1.64 4.03 1.79 
81 83 299.65 1808.20 149.82 22.32 6.71 1.24 2.43 3.56 

10 90 92 842.89 2571.40 42t.4S 28.57 14.75 1.22 5.38 3.31 
11 97 99 645.34 2392.65 322.67 24.67 13.08 0.75 4.16 4.68 

12 109 111 765.78 3334.58 382.89 30.59 12.52 0.57 4.68 4.03 

13 112 114 770.03 2819.10 385.01 25.17 15.30 1.60 5.16 .. 4.54 

14 111 113 602.26 3303.81 301.13 29.76 10.12 0.19 3.75 3.79 

15 88 90 757.41 2673.29 378.70 30.38 12.47 0.34 4.46 4.33 
16 82 84 488.20 2630.83 244.10 32.08 7.61 0.72 3.70 3.04 
17 60 62 466.90 1887.80 233.45 31.46 7.42 0.45 2.25 3.79 

+18 120 122 23.35 4857.80 11.67 40.48 0.29 0.72 0.21 0.56 .., 
"' "' Mu e r e s 

Gr"'º !7-• grados ;rodos SUTIO """" 
da da de de de de cuodrodo OJOdrodo Zacopooxtlo Zocopoodlo Mecopolq>a 

edad libertad libertad iborlod cuadrados Cl.llcW'odos ,,.,o;o medio vs. vs. VS. 

de lugar dal error lolol do iuQor del error de iuQor del error colcUodo Mtcopolopa Coxtuicon Coxhuoan 
2 44 46 4.20 949.93 2.10 21.59 0.10 0.29 0.38 0.06 
2 81 83 1.55 2408.06 0.78 29.73 0.03 0.21 0.16 0.07 

10 76 78 88.05 2237.66 44.02 29.44 1.50 0.59 1.73 1.15 
11 112 114 149.20 5092.39 74.60 45.47 1.64 1.05 1.74 0.87 
12 128 130 38.03 4890.68 19.01 38.21 0.50 0.81 0.85 0.10 
13 87 89 102.54 3105.59 51.27 35.70 1.44 0.65 1.07 1.69 
14 77 79 27.43 2757.18 13.71 35.81 0.38 0.25 0.61 0.86 
15 81 83 32.82 2532.10 16.41 31.26 0.52 0.57 1.02 0.58 
16 65 67 96.32 2047.02 48.16 31.49 1.53 0.69 1.75 1.17 
17 2 21 23 196.65 641.02 98.33 30.52 3.22 2.08 2.49 . 0.76 

+18 2 75 77 105.97 1045.17 52.98. 13.94 3.80 1.34 1.56 2.70 
• p < 0.05 

•• p < 0.01 



---- -----·- .. --------

Cuadra 2.20. Perlmelra del brazo. 

Hombres 
Gr14>0 grodos grados grados """' """' de de de do de de ~oda C\JOdrado Z~o,flo Zocopoodla Mocopdopa 

edad ibertod iberlod lborlod cuadrados C\lOdrodos medio mdo YS. 

de !!¡ar del errOI" total de ~ar del error de~CT del error colc1'oda Me<oea!EEa Caxhuaccn Caxhu<c:in 
8 2 48 50 3477.66 1313:Z.26 1738.83 273.59 6.36 .. 0.86 3.56 .. 2.10 . 
9 2 80 82 6090.78 18548.73 3045.39 231.86 13.13 0.64 4.75 3.90 . 
10 2 90 92 5320.73 18439.71 2660.36 2°04.89 t2.S8 2.69 . 5.ao 1.64 

11 95 97 7892.46 34230.06 3945.23 360.32 10.95 2.18 . 4.68 2.31 . 
12 108 110 13812.61 24926.89 6906.30 230.80 29.92 3.65 7.74 •• 4.12 
13 111 113 6782.11 48418.H 3391.06 436.20 7.77 1.72 3.85 2.85 

14 110 112 13738.68 47840.10 6869.34 434.91 15.79 .. t.19 5.12 4.16 
15 88 90 7541.26 43219.07 3770.63 491.13 7.68 2.23 . 3.91 1.91 
16 82 84 6757.57 35129.00 3378.79 428.40 7.89 2.72 3.85 1.27 
17 60 62 457.50 27600.38 228.75 460.01 o.so 0.21 o.so 0.99 

+18 118 120 9831.17 55974.0J 4915.59 474.36 10.36 1.47 4.35 3.16 

'"' "' e 
Mu"eres 

Gr...,o grados . grados gro dos """' suma 

de de de de de de c:uodrodo C\lOdrado Zacapoadla Zocapaaldla llecapdopa 

edad liberlod libertad libertad CUCldrodos cuodicdos rnEldio media r vs. ... vs. 
de !!gor del error lolal Ce~:ir del error de l~or del error cole.Jada Ueca~a CaJC!wcon eaxruaxr. 

43 45 3256.63 10023.01 1628.32 233.09 6.99 1.33 3.14 3.08 
80 82 8282.16 19716.25 4141.08 246.45 16.80 1.79 5.76 3.30 

10 76 78 11940.63 20953.17 5970.31 275.70 21.66 4.33 6.21 2.30 . 
11 110 112 4137 .67 ~3554.76 2068.84 396.23 5.22 1.71 3.15 1.69 
12 128 130 9635.20 53860.53 4817.60 420.79 11.45 2.08 . 4.78 2.68 
13 85 87 6945.78 28855.74 3472.89 339.48 10.23 0.87 4.29 3.79 

14 77 79 11579.67 54349.27 5789.83 705.83 8.20 2.46 . 4.01 1.77 
15 81 83 8680.11 35225.91 4340.06 434.89 9.98 2.85 4.41 .. 2.1G . 
16 65 67 5770.44 33290.72 2885.22 512.16 5.63 1.20 3.34 2.35 . 
17 21 23 266.98 6050.85 133.49 288.14 0.46 0.35 0.89 0.75 

+18 2 75 77 5995.40 20410.81 2997.70 272.14 11.02 2.30 2.65 . 4.60 .. 
• p < 0.05 

•• p < 0.01 



Cuadro 2.21. Pmlculo adiposo del lrlceps. 

Hombres 

Gr""' grados grados l7o®s """' lU1lO .. .. de de de de cuocrodo alldrodo Zacppoaxllo Zocopooxllo Mocopolapa 
edad llberlod lberlad iberlad ~-- a.úadas ..- ..- ... 

de l!!!J2!: delerTor lolal de~ del error de !!51!!!: del error ca!aladc MecoE!lJaE!! Caxhuocon Caxl'uccon 

2 48 50 4.28 274.15 2.14 5.71 0.37 0.25 0.87 0.48 
61 63 106.67 969.07 54.44 12.21 4.46 0.76 2.90 1.99 

10 90 92 29.71 493.24 14.66 5.46 2.71 1.81 2.02 0.01 
11 97 99 39.54 535.43 19.77 5.52 3.58 . 2.29 . 2.27 . 0.06 
12 109 111 113.41 752.52 56.71 6.90 8.21 1.44 4.03 ... 

2.57 . 
13 112 114 49.65 816.33 24.93 7.29 3.42 . 1.54 2.61 . 1.53 
14 111 113 39.26 395.80 19.64 3.57 5.51 1.59 3.29 1.71 
15 2 88 90 21.06 450.48 10.53 5.12 2.06 0.11 1.69 1.87 
16 2 82 84 38.12 357.44 19.06 4.36 4.37 . 2.16 . 2.81 0.76 
17 60 62 16.55 329.71 8.26 5.50 1.51 0.86 0.38 1.69 

+18 120 122 81.99 513.36 41.00 4.28 9.56 3.63 0.06 3.85 

"' "' Mu e r e s 
GrU;>O grodos grcdos grados $U"/1Q SU'!10 

de de de de de de cuocrado CUJdrodo Zacopoal(fla Zacapoaxtla Mocopolopa 
edod llberlod lberlad kberlod a.odrados aJOdrados medio medio YS. ... 

de~ del error total dalu~ del error de"""" del error colaiada Meca~eg CaxhJacon Caxtuocan 
44 46 24.46 282.66 12.24 6.43 1.90 1.20 1.27 1.66 
81 83 98.79 552.46 49.40 6.82 7.24 1.50 3.81 1.86 

10 76 78 207.23 653.06 103.64 8.59 12.06 4.16 3.98 0.32 
11 112 114 57.45 1061.71 28.73 9.48 3.03 1.11 2.44 1.49 
12 128 130 37.16 1767.01 18.58 13.80 1.35 1.20 1.49 0.37 
13 87 89 29.36 770.09 14.68 8.85 1.66 0.54 1.28 1.81 
14 77 79 223.55 1272.67 111.77 1&.53 6.76 0.48 3.42 3.04 
15 81 83 40.55 1232.90 20.28 15.22 1.33 0.68 1.63 1.13 
16 65 67 45.91 1110.57 22.96 17.09 1.34 0.59 1.11 1.64 
17 21 23 80.62 345.62 40.31 16.46 2.45 1.12 0.61 2.16 

+18 2 75 77 298.77 612.10 149.38 8.16 18.30 5.12 0.63 5.79 
• p <o.os 

•• p < 0.01 



Cuad"o 2.22. Area groso del brozo. 

Hombres 

Gr"'º godos grados godos SU1lO SU1lO 

de de de de de de W>i'odo cuadrado ZGCqlOO>dlo Zocopooxfto Meco¡>olopo 
edad lib«lod lb.-lod llb.-lod Cl.Ddrodos cuadrados modio medio vs. ... YS. 

de ~or del ....... total de !!!51!!!: dll error de !!!le: dol error C<>lc:Uodo ~~ Coxtu:=n Cox!uocon 
48 50 167983.79 2740111.33 83991.89 57085.65 1.47 0.54 1.72 0.90 
80 82 1225915.79 8890823.57 612957.90 111135.29 5.52 . 0.81 3.21 2.25 . 

10 90 92 514845.97 5106388.26 257422.99 56737.65 4.54 . 2.05 . 2.79 0.40 
11 95 97 762022.25 7074407.04 381011.12 74467.44 5.12 2.40 . 2.98 0.49 
12 108 110 1808693.23 7981625.78 904346.62 73903.94 12.24 2.27 . 4.95 2.70 
13 2 111 113 768351.28 10182768.78 384175.64 91736.66 4.19 . 1.40 2.85 1.99 
14 2 110 112 902269.47 4445355.11 451134.74 40412.32 11.16 1.82 4.59 2.86 
15 88 90 570094.79 7840533.66 285047.40 89096.97 3.20 . 0.57 2.41 . 1.96 
16 82 84 949552.65 5998973.46 474776.33 73158.21 6.49 2.60 . 3.44 0.97 
17 60 62 266669.22 6555242.73 133334.61 109254.05 1.22 0.74 0.38 1.53 

+18 118 120 1346592.12 9781118.66 673296.06 82890.84 8.12 2.35 . 1.26 3.99 

"' "' .., 
Mu eres 

Gr"'º godos grado~ godos SU1lO SU1lO 

de de de do de de a>odrodo cuadrado Zacq>oaxfla Zoccpooxtla Mecopolopa 
edad liberlod lberlod llberlod cuadrados cu:idrcdos medio rnedlo vs. vs. YS. 

de $:or delrrOf'" total de !!:51ar del error do tuoar dei arror calaJodo Mecopoloea Coxtuacan Coxtu:Jcon 
2 43 45 391397.57 2156427.77 195698.78 50149.48 3.90 . 1.71 1.80 2.66 . 

80 82 1354956.90 5342068.38 677478.<5 66775.85 10.15 1.78 4.50 2.21 . 
10 2 76 78 2680727.28 6517622.35 1340363.64 85758.19 15.63 4.49 4.76 0.78 
11 2 110 112 714053.45 11547155.09 357026.72 104974.23 3.40 . 1.28 2.56 . 1.46 
12 128 130 1039468.82 23925905.96 519734.41 186921.14 2.78 1.41 2.29 . 0.93 
13 85 87 700853.11 9611391.15 350426.55 113075.19 3.10 o.so 1.88 2.45 . 
14 77 79 4112561.84 23005915.31 2056280.92 298778.12 6.88 1.16 3.64 2.64 . 
15 81 83 1311181.46 15809930.52 655590.73 195184.33 3.36 . 1.33 2.59 . 1.58 
16 65 67 1046936.56 15520109.52 523468.28 238770.92 2.19 0.09 t.84 1.94 
17 21 23 H4519.57 3668903.97 372259.79 174709.71 2.13 0.90 0.72 2.04 . 

+18 2 74 76 4184008.38 8817728.46 209200 ... 19 119158.49 17.56 4.61 1.23 5.83 
• p <o.os 

•• p < 0.01 



Cuadra 2.23. Area muscil_ar del brazo. 

Hombres 

Gr"'° grados grados s;rodcs ...... suno 
do do do do do do cuadrado cuadrado Zacapooxllo Zacopooxllo Mecopolapo 

edad liberlad liberlod llberlod euadrodos cuadrados medio medio YS. vs. 
de !!:!gor del •ror tolol de~O" del error de~ar del error ca~ulodo Mecaoaloea CaxOOocon Ccxtuicon 

2 48 50 1488338.97 4955195.56 744169.48 103233.24 7.21 0.99 3.79 2.17 . 
80 82 1117021.93 4831495.27 558510.96 60393.69 9.25 0.10 3.80 3.54 

10 90 92 1870277.88 6150332.36 935138.94 68337.03 13.68 2.33 . 5.21 2.14 . 
11 95 97 3217140.85 12612233.70 1608570.43 132760.35 12.12 1.64 4.88 3.03 
12 108 110 4549041.39 12052582.25 2274520.70 111597.98 20.38 3.36 5.37 3.05 
13 111 113 2993894.15 27011760.43 1496947.08 243349.19 6.15 1.36 3.37 2.67 . 
14 110 112 8155448.36 40344156.43 4077724.18 366765.06 11.12 0.70 4.16 3.69 
15 88 90 6214269.96 33785644.22 3107134.96 383927.78 8.09 2.65 . 3.95 1.55 
16 82 84 3998639.31 32492162.37 1999319.65 396245.88 5.05 2.25 . 3.05 0.92 
17 60 62 108588.01 23278887.11 54294.01 387981.45 0.14 0.01 0.35 0.51 

•18 118 120 10659009.21 49959680.91 5329504.61 423387.13 12.59 2.92 5.02 2.30 . 
'"' "' '"' Mu e r e s 

Gr<IJO ¡;redes gr ocios grados """ Sll"TlO 

de de de de de do OJOdrcdo cuadrado Zocapooxllo Zacopooxllo Moccpolopa 
edad libertad ibertod Uberfad cuadrados cuadrados medio medio vs. vs. vs. 

de !!aar del error total de !!:!gcr del error de luaa~ del error colalodo ~oloeo Caxtuccon Caxhulcon 
2 43 45 937878.12 3934807.71 468939.06 91507.16 5.12 0.89 2.82 2.48 . 

80 82 1907803.97 6458276.83 95390 ! .98 80728.46 11.82 1.35 4.81 2.89 
10 76 78 2548275.45 7665167.58 1274137.72 100857.47 12.63 2.59 . 4.96 2.55 
11 110 112 1141768.91 16708731.17 570884.46 151897.56 3.76 1.58 2.63 t.50 
12 128 130 43784!1.91 17 467987.85 2189205.95 136468.66 16.04 2.16 . 5.66 3.44 
13 85 87 3528906.22 13626969.58 1764453.11 160317.29 11.01 1.59 4.62 3.49 
14 77 79 4291460.69 22488489.30 2145730.34 292058.30 7.35 3.18 3.42 0.49 
15 81 83 5476883.99 27708256.87 2738441.99 342077.25 8.01 2.93 3.83 1.46 
16 65 67 3796906.70 19797208.78 1898453.35 304572.44 6.23 2.04 . 3.49 1.18 
17 21 23 407551.95 3710104.03 203775.98 176671.62 1.15 1.36 0.46 1.05 

H8 2 74 76 1681310.56 14062390.35 840655.28 190032.30 4.42 . 0.71 2.90 1.73 
• p < 0.05 

.. p < 0.01 



Cuadro 2.24. Area total del brazo. 

Hombres 
Gc-14>0 iodos g-ados grados wna ....,,. 

d• do do de de d• cuodrodo cuadrado Zaeapoaxfla Zocapooxlla llec:o;iolapa 
edad ~'borlod libertad -lad wadrodos cuodrodos medio medio ... YS. vs. 

de ~or del errar lotol de l!:!!ijar del tJrrOf' de ~ar doi error cclaJado Me~!!!e!! Ca:ictuocon Caxhuoam 
2 48 50 2654651.13 11548513.65 1327325.56 240594.03 5.52 0.91 3.32 1.86 

80 82 4625930.43 16356682.15 2312965.22 204458.53 11.31 0.65 4.43 3.59 

'º 90 92 4266544.42 16025188.34 2133272.21 178057.65 11.98 2.60 . 4.80 1.55 
11 95 97 6716780.63 32452490.09 3358390.32 341605.16 9.83 2.14 . 4.43 2.12 . 
12 108 110 12077123.64 23270138.91 6038561.82 215464.25 28.03 3.75 7.48 3.78 
13 111 113 6777959.07 53352425.12 3388979.54 480652.48 7.05 1.58 3.65 2.76 
14 110 112 14318504.27 53375612.61 7159252.14 485232.84 14.75 1.13 4.94 4.03 
15 88 90 10103994.79 56635758.15 5051997.39 643588.16 7.85 2.26 . 3.95 1.93 
16 82 84 8844501.89 47071380.41 4422250.95 574041.22 7.70 2.79 3.77 1.11 
17 60 62 678769.23 39961030.24 339384.62 666017.17 O.SI O.JI 0.42· 1.01 

+18 118 120 14443428.15 83468582.11 7221714.07 707360.87 10.21 1.45 4.31 3.14 

~ Mu e r e s 
Grl4l0 grados godos gro dos $U'1la """' do de de de do de cuadrado cuadrado Zocopoaxlla Zacapaaxlla llocopclapa 
edod Jíberlod -·ad libertad cuodrodos cuadrados medio media VS. ... vs. 

de ~ar del error total de l!:!e: del error de ~or del error coleulodo Mecoaolaea CalClwcal Caxh.Jocon 
43 45 2455944.81 7787348.51 1227972.40 181101.13 6.78 1.54 2.95 3.16 

2 80 82 6453439.78 16273079.09 3226719.89 203413.49 15.86 1.87 5.61 3.09 
10 2 76 78 10059308.14 18329419.55 5029654.07 241176.57 20.85 4.35 6.05 2.12 . 
11 2 110 112 3652586.39 40334776.06 1826293.19 366679.78 4.98 1.70 3.07 1.62 
12 2 128 130 9554657.89 58759947.35 4777326.94 459062.09 10.41 .. 2.08 . 4.55 2.47 . 
13 2 85 87 6916428.55 32243455.72 3458214.28 379334.77 9.12 0.76 4.03 3.61 
14 2 . 77 79 15035835.17 74514154.31 7517917.58 • 967716.29 7.77 2.39 3.90 1.73 
15 81 83 11934286.33 51240831.13 5967143.17 632602.85 9.43 2.89 4.25 1.95 
16 65 67 7998705.96 46214752.34 3999352.98 710996.19 5.62 1.29 3.35 2.29 . 
17 21 23 283031.50 7190988.28 141515.75 342428.01 0.41 0.34 0.84 0.70 

+18 2 75 77 7989592.51 28235648.88 3994796.26 376475.32 10.61 2.24 . 2.62 . 4.51 
• p < 0.05 

•• p < 0.01 
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