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VARIOS MÉTODOS EN NIÑOS MEXICANOS
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Hemos creído ds utilidad comprobar hasta qué punto ios
resultados obtenidos en la aplicación de diversos métoclos pro-
pueotos pa,ra la determin¿ción de la talia adulta a ba.se de
la infantil, corrresponden a la realidad nrexisana y ta,rnbién
el trat¿r de ver si alguno de ellos es xnás o<acto para nues-
tros fine,s.

En el transcurso de las últimas décadas se han des¿rro-
llatlo distintos ¡nétodos de predioción que üom,an en cuent¿
ia ta;lla alcanzada por el niño a diversa"s edades, complemen-
tándola según el caso, con otros datos rreferentes a la m¿-
duración rfuea (Bayley y Pinneau, 1952; Tanner et aJ., 1975;
Roche ef of,,, Lg75), ¿ tra erlad del máximo c.recimiento ailoles-
cente (W,alker, L974), a la ap¿rición de los caracteres sexua-
les secundarios (Onoat, 1975), del desanol.lo dental ak:anza-
do (Filipsson y Hail, 1975), de la menar.lquia (Tanner et aI.,
1975) y de la talla de los padree (tsayle¡ 1962; F.aehe et at.,
1975 y Tanner at al., L!75).

Bayley y Pi¡¡eau (1952) detenninaron. por un lado, el
porcentaje rle la talla adulla alcanzada por un pequeño nú-
rnero ds individuos estudiados en Berkeley (reproducidas en
for:¡na modificada por Ramos Galván, 1966). Por el otro, al
da¡se cuenta de Ia estrecha relación existente entre Ia edad
ósea y el aumerto de la talla hasta llegar a la adulta, publi-
caron las primeras tablas (reproducidas en Greulich y Pyle,
1969; Bayer y Bayle¡ 1959), err las cuales se indica sl por-
centaje de la tall¿ adulta akanzada para distintas edades
óseas existentes a una misma edad cronológica, Además se
clasificaron en tabl¿s distintas a üos niños que por su madu-
ración ósea eran promedios, acelerados o letardados. Para

tesl
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el empleo de este método se ,r'equierq de la taitla, de la edad
cronológica y de la edad ósea deter.".minada según el rnétodo
de Greuüioh y Pyle. Sin embargo, en los estudios mexicanos
se ha empleado tomando en cuent¿ eó;lo [a edad cmno,lógica
(Mariscal et o,1., L966, 7967; Alzia Frías y Ramos Galván,
1968).

Más tarde, Bayley (1962) mostró a base de 20 niños de
cada sexo que ,las prediociones m€l'oraban al considerer tarn-
bién la talla media entre la del padre y de Ia madre (inter-
pa,rental).

Iras ecuaciones propuesta/s por Walker (1974) empüean
para el Wü, la esta.tura y la edad 'cronológica del niño, agre-
gando Xrara el W II el incremento anual anterior a la edad
oonsideratla. En el WIII, adernás, se tdna en cue,nta ,la ed¿d
cronológica a la cual el niño alc¿,nzó Ia máxima r,,elocidad en
el crercimiento adolescente de 'la talla.

El método d€ Tanner et al. (1975) consiete en ecuaciones
que toman en cuenta la talla, ia edad cronol5gica y la ósea
detenninada según el TW 2 RUS. Se distin$ie entre las

que consideran la edad oonológiea corno vanabtre indepen-
diente y las que tenían corno tai, a la edad o.se,a.

En el método de Roche et al. (RTW, 1975), se utiliza
para üa predicción: la talla en deoihito do¡sál, el peso, ia

maduració¡ ósea (waluada según Grculieh-P¡.le) y ia talla
meilia interpareartal. De ¿cuerdo con dos de los coautores
(W¿iner et. al., L978), dicho cálculo también tiene validez sfur

considerar La odad'ósea, sino la cronológica y Ias estaturas
perenterales medias de I¿ pdblación.

Todos los métodos fueron desarrollados a base de datos
longitudinales en poblaciones raci¿lrnente conside¡adas corno
blancas. Sin embargo, se ha mostrado Schreiber et al.,I976;
Kantero y lrenko, 1976; Lenkq I979i Zachman et u,L, 1918;
Roche, 19E0) quo el error en la prredicción varía segrin el
rnétodo empleado y la edad consiclerada.

Tambié¡ para .la población de México se ha hecho el in-
tento do estableaer algrin método válido para l¿ p¡edicción
de la talla adulta, Ramos Galván (1968), propuso para tal
fiin, ecueciones de,regresión ba¡sadas en "los vaiores de t¿lla
de 120 pa¡ejas y üa predicción de ta"lla fin¿l ca;lcullad¿ de
acuerdo con l¿s tablas de B¿yer y Bayley, en 326 hijos de las
mismas (177 varones y 148 niñas). Talee úablas se emplea-
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ron soLlre la base de edad cronoüógico y no de edad ósea" (p.
765). El rnaterial clínico se obtuvo de u¡r consultorio má
dico privado y el esiudio fr.lo semilongitudinaü, con un tiern-
po promedio de obserwación de cuatro y rnedio añm. Con-
soeuentemente, a ninguna edad se toma en consideración [a
talla alcanzada por el niño, ni s¡e toma en cuenta I¿ estatura
que éste presenta de hecho ya como adu'lto, sino sólo la calcu-
lada. En las ecuaciones de regresió¡r establecidas, por sep¿,-

ratlo niños y niñas, para, llos diversos años de edad eronolú
gica entle el nacimiernto y 'los 1& las predicciones de ta,lla
adult¿ del individuo se haeen en función de l¿ talla de la
madre únicamenile, en función de la rtalla de *í,lo el pactrre y
finalmente e,n ,relación a la talla de arnbos progenitores.

De esle modq el niño cuya talla adulta se quiere deterrni-
nar, resulta ser una entidad teórica producto de ecuaciones
basada,s en correlaciones €ntrc la predicción de,la talila de
otros niñoe y la real de sus padres. Como consecuencia, to-

dos los descendientes del mi,smo sexo de una p¿rreja, ten-
rlrán una talla adulüa idéntica. hecho poco probatrle. Nadie

'niega la importancia del facúor genético en la transmisión
de üa estatur¿ y las corr.elaciones entre la tabla de padres
e hijos, 'las cuales oscilan entre 0.3 y 0.4, pero a "veces alcan-
zan valores hasta de 0.6, lo que es expresirin rle este hecho,
Sabemos que esta herencia es rnultifaciorial, desconocién-
dose aúa¡ cómo se verifica y las posiibles cornbinaciones gé'
nicas que inter"vienen. A este heeho hay qu€ agregar la ia-
fiuencia que ejercerr factores tales como el ambiental, tanto
interno como externo, nutricionales e inclueo aquélloe de
tipo psíquico, distintos en cada individuo aun entre ios del
mismo núcleo familiar. Consecuentemente, ests prirnú in-
tento de establecer un métocl,o para üa predicción de la talla
de niños mexicanos, adolece de serios defectos.

Con iposterioridad, R¿mos Galván (1975) estableció otro
método basado en la expresión por.centual de l¿ media arit-
mética obtenida para niños y niñas mexicanos de disüintas
edad,es cronolágicas, en términos de la media que se obtuvo
para ,Ios 18 años de edad. Estos p.orceritajes se calcularon
para los prrolnedios de la talla infantil clasiflcada según lae
centilas 3, 70,25, 50,70, 90 y 97, así como para {a media
de todos üos niños obsErvados para cada una de las edades,
Consecuenternente, estos porogntajes o,btenidos a base de los



96 ANAI/ES D! ANTROPOLOGIA

v¿lores medios y centilar€s de l¿ curva de crecimiento, son
de naturaleza enúeramente dietinta de los presentailos por
Bayley y Pinne¿u (1952) , ya que estoer últimos son 'lats me-
di¿s aritméticas con sus correspondientes desviacio¡os es-
tándar, de los porcentajes obtenidos para ,la talla de cad¿
uno de los individuos considerados en términos de su propia
estatura adulta. Estos rosultados solameote se pueden'lo.
grar lor medio de es.tudio,s longitudinales.

Material, Durante los años de 1957 a 1970 se llevó a cabo
un estudio longitudinal de crecimiento en un gr.upo de fami-
lias peúenecientes a'l estrato cocial medio de la ciudad de

México (Faulhaber, 1976). Se trata do un gtupo seleccio-
nado en su mayor:ía corstituittro por madres que trabajan
como profesoras de escuel,as primarias oficiales del Distri-
to Feder¿l y cüyo6 hiios fueron pmducto tle un embarazo
norrnal y de un parto tleserrollado do forma tal, que no
hubo ta posiibilidad de lesión al menor, Diclio estudio se ini-
ejaba al mes o dos meses de nacido 6l niño, y en él se abarc{
atlemás del aspecto somatom&ricq la recopilación cle datos
referer¡rters al desanollo psíquieo, al es'tado de ealud y a la
a:lirnentación del niño, así corno a las condiciones socioeco-
nómicas y cuiturales de la familia en e1 tranBcurso del tiem-
po. Este con¡'unto do información justific¿ lo afirmadq de
qu€ se tr"ata de niños normales que crecieron en un ambiente
favorable para su crecftniento.

Las rnediciones fueron realizada,s en fe,cha fija, de ¿suer'-
tlo con la del nacimiento de cada niño, perrnitiéndose un
rnargen de más o menos tres días al año de edad y de un¿
semana en las observaciones Eemestrales subsiguientes. En
otras palabras, las estaturas tomadas en cue,nit¿ p¿ra el pre.
sents trabajq correspo¡den realmente a las edades indi-
caclas.

Por ia falt¿ del equipo necesario, desgraciadamerte, sólo
fne posible tomar las radiografías e'stándar del carpo a par-
tir de 1967, es decir, cu¿ndo los niños de mayor edad con-
taban ya con 10 años.

Con posterioridad logramos contactar y rnedir üa est¿-
tura de 18 \¡arones y 20 mujeres que habían formado parbe

del esrtudio {ongitudinal. Se consideró como tall¿ adulta
aquella alcanzada por las rnujeres a partir de los 17 años de
edad y la de los hombres cle los 18 años en adelante.
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Ell,boraciún. Para estos 37 individuos se calculó la pre-
dioción de ia t¿lla adulta a base de los datos obtenidos du-
ralto los años de obser.vación. Debido a que el niño no siem-
pre acudió ¿ las mediciones reglarnentaria.s, el número de
individuos considerados 1la;ra cada un¿ de üa,s diversas eda-
dee ---+ntre uno y doce o trcce años-es a veces menor, pero
creemos de utilidad realizar este inten;to de l¿ evaluarión de
lm rnétodos de predicción, ya que es el primerro de eu índole
que se hace a base de ,un¿ muestra do población rnestiza en
México,

Tai como so recornienda, e¡ los cáleulos propuestoe por
Walker (19?4) se tomó en cuenta la talla de,los niños a la
rnitad del año en cuestión y para el W II, eI incresnento
durante el ¿ño anterior. En los demás métodos la talüa con-
siderada del niño es la que correspoarde a.l año indicado.

Al no contar con las radiografías necesarias para la de-
termin¿ción de la edad ósea, ásta se ha sustiituido en el RWT
(tRoehe aú d., 1975) , tal como lo indican sw autores, por la
edad ,cronológica, pero sí se contó con üa estetura de am os
p¿dr:es del niño, medida ésta por nosotros" Sólo carecernos
de la estatu.ra del pad,r.e de una niña, por hatrer falüecido y
de ,l¿ estatura de amtros progenitores en el caso de un varón.

Corro en algunos estudios mexicanos (AIzúa et aI., Ig68;
Mariec¿I et a.1., 1966 y 196?; Ramos Galván, 1966). se indic¿
que se consideraron los porcentajes de la talla alcánzada q.ue
estableciemn Bayley y Pinneau (1952) en relaciún con I¿
madur¿ción 6sr,a alcatnada segrin Gneuiich-Pyle (reproduci-
dos por Greulich y Pyle y por Bayer y Bayl€y), sustituyén-
dola por la crolológica, se realizaron también estos cáIculos,
conscientes de qro cualquier modificación del método, no
propuest¿ por sus autores, conduce a resultados divergentes.
Para diferenciar a estos porcetrtaj eo de otru, basados en la
edad cmn:ológica y dados en el mismo estud{o por Bayleyy Pinn€au (1952), se designaron ,los resultados según loa
primems porcentajes "Graulich-P/rld' y de acuerdo oon lo.s
segundos "Bayley-Pinneau".

Sola¡nente para algunos individuos y a partir de tos tliez
años de edad, se calculó úambien la predi,oción según el rné
todo TWZ R{JS ( Tanner et al., IUIS).

Una vez hechas todas tras prediccio,nes de la tal,l¿ arlulca.
se 'determiné, para ca.da casq la divergencia entre ésta y ta
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r€ailments oibservada (talla real menos predicción). Final-
mente se catrcula,ron para cada edad y método, la media arit-
mética de estas dive¡gencias (x-), o sea el error meüo de las
prediociones, y su correspffIdiente desvia¿ión estándar (s),
sin tomar en cuenta el signo de la diferencia. Estas medias
nos dan la intensidad de la divergencia y su v¿nábilidad en
el transcurso del tiempo considerado.

Para poder apreiar la tendencia de a desviación, es de-
cir, para poder afirmar s un método determinado de predic-
ción sr¡bestirna o sobreestima la taüa adu'lta, se calculüó tarn-
bién para cada edad la r¡redia aritmética tomando en cuenta
el signro de las desviaciones individuales y el signo + sig-
nifica, por lo tantq üna rnayor talla atlulta real que {a ,calcu-

lada y el eig:no -, 1o inverso. Como dichos signos están en
relación con una divergencia igual a cero, o sea, la coinci-
dencia entrs la talla adulta calculada y observada, estas me-
dias se designaron corno relativ¿s y ambas se indican en los
cuadros correspondientes.

Rasultad,os. Para poder apr.eciar una posib e dife¡encia
mtre üa estatura aduÍta de los padres y sus hij os, se ca.leu-
laron las respectivas medias aritmétieas y srü, desviaciones
estándar contenidas en el Cuadro 1, donde también se in-
dica la talla de ,todos los padres y todas las madres, cuyos
hijoa participa¡on en el estudio longi,tudinal de crecfuniento.

CUADBo 1

TALLA MEDIA Dtr PADRES, MADRES, IIIJOS
E IIIJAS ADULTOS (cms.)

P¿dres de la serie tota-l
Padres de los hijos
Padres de las hijas
Hijos adultos
Madres de l¿ serie total
Madres de los hijos
Madres de las hijas
Ilijas adultas

?98
t7
19
18

340
77
20
20

167.35
165.13
167.58
170.48

153.38
153.99
762.87
156.39

6.04

6.09
6.39

5.50
4.80
4.47

Se aprecia, que Ia estatura de lcs padres de las hijas es
casi idéntica a la 'de todo el grupo, mientras que la do Ios
padres de 'los var"ones es 2 om. menor, difermcia altamente
significativa.
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En el ca,so de las madres, la media de las de los var.o¡es
coincide con la de todo el grupq mientras que la talla de
Ias mad¡es de üas niñ¿s es un poco menor.

Al considerar ahora la taü¿ media de padres e hijos
aduttos, existe un aumento medio de b.00 cm. (s : g.2B) y
en el caso de ias hijas y sus madres de sólo B.5g cm. (s:
5.54), habiendo entre los hijos un aumento máximo de 21.5
cm. y una disminución máxima de -7.1 cm en comp¿ra-
ción con sus padres, siendo los valores conespondientes de
11.0 cm, y -7.8 cm. respectivamente en las hijas con sus
madres. El aumento masculino es de B.0B% de la tanla
paterna y el femenino de Z.B4/o de ,la ¡natern¿.

No tenemos d¿tqs refer.entes ¿i medio ambierite en el
cual crecieron ambos padres y las divergencias señaladas
pudieran ser el rosu'ltado de mejores concliciones arnbienra.
les alurante el crecimierrto de los d.e,scen¿lientes. También la
diferenci¿ en el aumento experimentado por hombres y mu-
j eres pudiera explicarse como la consecuer¡cia del hábi{o cul_
tural bastante oomún en las familias mexicanas de prestar
mayorles atencionee y cuidados al niño durante su desarl.,o-
llo que a ia niña. De todas maneras, la tzll¿ más alta en
los hijos y la relativamente más reducida en ios padros de
éstos, concuerda con las bajas corr"elaciones hallada,s entre
la ta;lla de arnbos, durante el crecimie.nto de los primeros
( Faulhaber. 1980).

E{ aumento exisfente en la est¿tura aflulta de dos ¡g+
neracioners consecutivas, ya sea por nuevas comllinaciones
génicas, por mejoras en el medio a.mhiente o por ambos fac_
tores, podemos explicarlo no por. u¡a aceleración du¡ante el
crecimiento, sino má,s bien como una posible anmento secu_lar eu la talla adulta, reoonocido por unos (Tanner, 1962)
y negado por otr.os (Genovég 1966 y 19?0).

Porcentajes alcq,naad"os d.e h talh,. Lra pro,porción do la
talla lograda a diversas edades reprresenta el método rnás
sencilio para hacer la predicción de .la ailulta a base de l¿ ln_
fantil, aunque, corno s€ ha mostrailo en estudios posteriores,
es el que presenta mayoren erores individuales que los com_
plementados por la edad ósea, la maduraciiín sexual o la talla
de los padres.

En el Cuadro ?a se han reunido los por:centaj es dados e,n
dos estudios longitudinales, el nuestm de México y el de Ca_
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liforrria. Resaltan, por un ladq valores má.s altos a toclas l¿s
edades entre los varones mexicanos que en los de Californi¿
y, por el otro, que los correspondientes a,las niñas de ambos
grupos son casi siempre muy similares a p¿rtir de los tres
añors de edad. En otr&s palalrras, mientras que éstas úitimas
grcoen I un ritmo parecido, sin alcanzar por supuesto magni_
tudes absolutas idénticas en la ta a, los varones mexicanos
alcanzan su talla aduita a un¿ edad rnenoq sienilo por lo tanto
más altos los poncentajes alcanzados a üas edades considera-
das entr.e los niños menicanos. Como no contamos con ias
correepondientes edades óseas, no se pu€de s,aiber si intervino
aquí cierto r€traso en I¿ mailuración de éstos.

Con fines comparativog se dan en el Cuadro ?b los Dor_
centajee, dados por Bayley y Pinneau en r.elación con las
edade*s óses.s medi.as ( Greulich-Py,le) y los dados por Ramos
Galvatn (I915),los cuales son expresiones proporéionales de
las med,ias aritméticas de distintas eclacles en términos de la
talla media a los 18 años.

CüaDRo 2b

_P-O_RC,EllT-AjrqS SEGUN LA qpAD_ q!E4 (cREULrcH-pyLE)
Y BASADOS EN ],AS MEDIAS DE LA CURVA 5¡ CNNCIIIiMIO(RAMOS GALVAN, 1975)

Eilod G,reulít:h-Pgla Eanns Galoá,n Greutich-pyle Ramos Gah,ú,n
I

3
4

7
8

10
l1
72
13

61-6

78.4
80.4
83.4
87.6

43.73
50.46
54.W
58.62
62.26
65.19
69.15
12.69

78.47
81.36
44.49
88.25

72.0
76.7
19.0

86.2
90.6
92.2
95.8

46.45
53.64
64.77
63.13
66.99
70.1A
74.40
77,83
81.00
84.62
88.91
93.08
96.45

En los varones, los potrentajes basa¿los en la edarl ósea
Greulich-Pyle, al igual que los de Ramos Galván a partir de
los 5 años de edad, son pal'ecidos a los de Califomia ¡ con_
secugnt€mente, inferiores a los nueetros,

Ern las niñas, la semejanza se presenta entre el estudio
longitudinal de Méxicq el dp Califorrria y los datos de Ramos
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cuADao 3

DTFERENCIAS MEDTAS A DTVIRSAS EDADES CR9I9¡4-G^rqAS
íñ'tffr"iX'iÁr¿Á riñ¡r, óÁ r,tÚ r,¿'r.r s EGv \r. I ql MEr o Do s
"ñb:ltio"óil "f-1,Á E.3fArünÁ ADULTA AT,cANZADA (cms')

NIÑOS
Walker I Walker II

Edod
(añ.og)

txn abáot. s relút. n absol. s t"ele.t.

2.O

6.5

8.6
9.5

10.5

r7 8.63 4.00 -8.63t7 9.12 4.24 
-9.1118 5.40 3.41 -5.2018 6.34 3.6? -6.3477 5.17 3.51 ---5'.1r

16 6,15 3.33 
-6.0116 6.34 3.12 
-6.3477 6.21 2.79 ---6.27

r7 6.29 2.75 
-6,2916 5.84 2.70 
-5.8413 5.83 2.49 
-6.4874 7.06 3.93 -J.06

r7 5.21 3.49 -5.0218 6.38 3.63 --S.38
r7 5.12 3.54 --$.12
16 6.04 3.22 

-5.Tá16 6.64 3.06 
-6,6416 6.31 2.76 
-6.3116 6.61 2.80 -6.6115 6.11 2,60 -6.0413 5.83 2.62 
-5.6513 4.74 1.83 ---3.92

I"'ff'f (usando eda'il cronnlógiea)
Edrd ¿ 1
(oñ,os)nabsol.stelqt.

1.0
2.O
3.0
4.0
6.0
6.0
1.0
8.0
9.0

10.0
11.0
72.0
13.0

77
71

77

74

16

77
l7
77
77
16
16
16
74
74

3.04 2.74
4.13 2.83
3.51 1.95
2.96 2.74
2.99 2.16
3.02 2.12
3.03 2.60
2.88 2.30
2.79 2.02
2.64 7.72
2.47 1.38
2.77 1.35
2.98 7,47

-1.40
-a.23
-1.20
-1.64

-7.97
*2.54

-7.46
-0.20
-7.29

4.20 9.05 -1.554.94 2.67 -4.405.20 2.68 -4.69,1.36 2.69 -3.915.97 3.62 -5.544.36 2-59 -3.594.63 +.24 
-4,15

Edalt
(años)

Rame Galván 1968
( segttn el pol,re )Bavlov-Pinneau

7tc
n absol. s 'relút. absoI. relat.

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
11.0
72.0
13.0

77 4.49
77 7.60
17 5.00
18 4.64
18 4.68
77 ti01
77 4.90
a7 4.17
16 4.45
17 4.24
15 4.47
14 3.54
15 5.09

._3.56 77

-7.50 17*4.45 77

-3.43 77

-2.95 77

-3,79 77

-3.85 71

-3.59 77

-2.77 77

-4.83 77

3.09
3.18
2.6!
2.31
2.04

2.94
2.53

2.54
3.37
2.45
4^5D

6.84

5.20
5.96

5.87
t.49
6.08

5.33
5.69
6.68

3.78
3.80
3.83
3.54
3.60
3.80
3.80
3.9t

3.82
3.81
4.03

-3.31
-2.48
-0.910.94

1.09
7.34
2.37

- 0.49
2.33
1.15
0.96

-0.24
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( Continu¿ción )

R¿mos Galván 1968
(segútu l,ti, miÁre)

Ba.nc Galván 1968
(segl¿n po,rl,re g mad,c.e)

Edad
(a,ños) absol. n absol. ,'ehrt,L.elút.

1.0

3.0
4,0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
11.0
72.0
13.0

77
77

77
77
77
77
L7
77

77
77
77

6.14
5.94
4.01
4,76
3.84
3.94
3.99
3,81
4.47
4.04
4.05
3.84
4.14

4.23
3.85
3.26
2.06
2,54
2.80

3.84
2.61

2.26
3.23

-4.26
-1.89
-0.16
-0.82
-1.06

-1.393.62
1.?0

-2.51
-7.02
-1.98

r7 6.05
77 11.9577 4.07!7 5.16
77 6.8577 5.4977 5.4977 4.9277 4.8777 4.9177 4.81
17 5.09

4.36 -4.?.46.57 -11.263.07 -2.?33.31 0.995.05 3.323.42 1.164,57 4.012.98 0.034.37 3.543.19 1.553.31 -7.223.05 0.093.59 -7.32
Ra.nos Galvá¡ 19?5
( seg{tn -peraentáles )

Raflos Ga¡ván 19?5
( segcn . La . flLeüu)

E¡hd
(a.ños) t etd.t. absoLn albsol. s rehrt.

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
?.0
8.0
9.0

10.0
11.0
12.0
13.0

t7
77
18
18
71
7'T
77
16
77

74

6.28 3.602.93 2.722.88 2.48
3.29 2.87
3.75 2.30
4.58 2.5I
5.01 3.114.68 2.51
4.60 2.4a
4.30 2.32
4.03 2.852.81 2.06
3.59 3.65

4.45 t7 3.81

-0.59 77 2.680.60 t7 2.66

-0.09 18 2.95

-1.30 18 3.48

-2.44 77 4.11

-2.90 tI 4.'r8
-3.92 17 4.27

-3.94 16 4.69
-3.90 77 4.37

-3.40 15 4.27
-1.83 14 3.36

-3.17 15 4.25

2.88
2.t2
2.06
2.6A
2.18

2.94
2.50
2.60
2.56
3.2'l
2.06

2.85

-0.810.15

-1.63
-2.41
-2.80
-3.49

-3.88
-3.46*!.24
-2.63

Galván, siendo los porcentajes dados para el empleo de l¿
gdad óeea Greulich-Pyle mayores a todas las ealadqs a pa¡tir
de los 7 años.

Preücción: resultadns u d;iscusión. Las diferemci¿s ha-
lladas entre las predicciones según c¿da uno de los métodos,
o sea, el error medio de éstas en relaciót con l¿ talla real_
mente alcanzada por el individuo, se concentramn flara las
edades cronológicas indicadas en los Cuadros B (vaiones) y
4 (niñas)..lt ú:rico rnétodo que tom¿ en cuenü¿ la erlad ósea,
es decir, el TW2 RUS, es Ia ba,se de las diferencias contenr_
das en el Cu¿dro 5. Gráficamente ge representaron los resul-
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CUADRO 4

qffiffi ['$P"TL+fut'e{'f"ffi'4'FHl'^.1,34}"'n9"8"gBF

NIÑ.A'S

W¿lker I 'Walker II
Edad

@nLos)
absol. sabsoL rel/ t. raklt.

2.0
2.5
3.5

6.5

ll.¿)
9.5

10.5
11.5

20
20
19
19
20
19
18
19
19

72

7.00 3.16
7.38 3.?6
6.13 3.65
5.08 3.?0
3.98 3.61
3.?9 3.21
3,73 3.05
4.24 3.04
4.66 2.98
4.55 3.35
6.95 3.A2

-7.00
-7.38
-6.08---4.96

-3.84
-3.50---3.61
--4.11
-4.54
---4.55

-6.96

19
20
18
18
19
16

(e

5.03 3.68 -4.884.05 3.62 -3.953.59 3.22 -3.223.52 3.04 --3.39
4.03 2.93 -J.83
4.11 3.00 -3.993.'79 3.16 --3.62
5.56 A.02 ---5.14)

F.WT (usa*la eda'd,
erortobgidt)

Creulich-PJ¡le
(u-sando eda¡l o'onoügica)

Ednd
(oñ,os ) absol. c'elat. ubsol. relat.

1,0
2.0
3.0
4.0
6.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
11.0
72.0

18

19
18
19

18
19
t7
t7
I

5.03 3.05
4.A-o 3,45
3.16 z.at
3.20 2.65
3.r2 2.48
3.67 2.60
3.00 2.33
3.20 2.73
3.25 2.74
3.b6 2.03
3.79 2.76
4.16 2.r2

-L.12---4.85

-2.81
-?^78
-2.47---3.24

-2.66

-2.83
-3.04
-a.23
-3.60

20
18

20
77
18
(9

4.47 2.82 3.28
4.32 2.75 3.31
3.60 2.68 2.24
3.73 2.80 2"46
3.66 2.67 2.28
6.0? 3.18 3.11
4.14 1.83 

-1.67)

Sa,ylsy'Pinneau
RaÍio€ Galvin 1968

(segírn el, p'adre)

Edttd
(aiíos) absoL absoI.rela,t. reln"t,

1.0
2.0
3.0

' 4.0

6.0
1,0
8.0
9.0

10.0
11.0
12.o

5,24
4.33
3.44

3.47
3.40

3.07

3.08
1.23
4.45

2.76
3.15

2,45

2.67
2,40

2.45
2.6\
3,08
1.89

4.39
4.32
4.45
4.03
4.02
3.63

4.40
4.30

3.28
2,16
2.66
2.79

2.44
2.48
2.66

3.04
2.90

- 4.06_, e,

-2.64
-2.90
-r.42
-1.530.46

0.86
0.17

-0.9?1.86

19
to
20
19
20
20
18
19
20
11
18
(e

-3.?9 19

-3.43 19

-7.29 19

-0.45 19

-0.05 19

-0.50 19
0.36 19

-0.60 19

-0.14 19

-0.46 19

-0.23 19

-0.97) 19



LA PRDICCIÓN DE LA ESTATUR T|DULTA 105

(Continua¿ión)

Ramos Galván 1968
(según h, na'd,re)

Ra¡nos Ga.lván 1968
(segltn patbe g mad.re)

Eddti i(años) ,r absol. retflt. absoL t'ela¿.

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8,0
9.0

10.0
11.0
72.O

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

4.77 3.30
4,62 3.74
3.60 3.11
3.38 2.99
3.65 2.67
3.41 2.62
3.69 2.59
3.63 2.67
3.52 2.51
4.01 2.69
4.65 2.A1
5.60 3.40

-3.30 19

-2.32 19

-2.25 19

-1.43 19

-0.02 19
0.27 .19
1.53 19
1.49 19
1.13 19
1.85 19
2.33 19
4.53 19

4.67 3.42 - 4,77
4.2t 2.79 -2.893.98 2.73 -2.673.59 2.79 -t.423,44 2.04 -0.603.36 2.07 -0.023,68 zJa 0.91
3.38 2.06 0.09
3.38 2.44 0.66
3.64 2,58 -0.073.69 3.10 1.65
3.61 2.41 7.17

R¿úos Galván 19?5
(segrln percentüas)

Ra¡1os GalYán 19?5
(segú,n la mad.üt)

Eda.d, ,
(@ños) n absoL ral,q"t. absoL ,rel.d,t.

1.0 19
2.0 20
3.0 20
4.0 19
5.0 20
6.0 20
LO 18
8.0 19
9.0 20

10.0 71
11.0 18
72.0 (9

5.33 3.88
3,85 2.56
4.97 3.04
4.75 2.83
4.22 2,70
3.69 2.88
3.03 2.74
2.87 2,'.14
3.04 2.77
2.50 2.70
2.67 2.50
3.90 1.73

4,23 19
1.38 20
3.67 20
3.24 19
2.50 20
0.53 20
0.46 18

-0.02 19

-0.26 20

-0,11 17
0.22 18

-0.28) 
(9

3.38 2.87
2.34 1.42
2.66 3.69
2.t6 3.10
2.60 3.?1
2.6't 7.42
2.47 1.60
2.36 0.87
2,45 0.50
2.67 0.41
3.00 -0.062.7:7 0.69

3.98
3.36
4.39
4.23
3.83

3.19
3.00
3.30
3.00
4.30
4.18

CüaDRo 5

DItr'ERENCIAS MDDIAS A DIVERSAS EDADXS CRONOI,OGICAS
SDGUN ET, METODO DE TANNER DT AL.

BASADO EN DL TWz RUS

N 4ñ o s Niños
Ednn i(añoe) n absol. t'¿h.t, ahsol. ,'elat,

10.0
10.5
11.0

72.0
72,5
13.0

2.93
2.02
2.38
1.76

(8 5.48
74 4.37
74 4.41
11 4.47

-5,27) 11
-4.26 lZ
-4.41 !4

3.29 ---3.60
3.64 -J.64
3.48 

-3.442.60 ---S.84)1.?9 
-2.141

3,60
4.10
3.59
3.84
2,14-4.45 

(6
(7

3.X
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tadoa ba¡ados en rnueetras de po,blaciones oxtranjeras en las
Figs. 1 y 3 y loa basa.dos er¡ mébodos de origen mexicano en
IasFigs.2y4.

Wa,lker I y II son los métodos que presentan mayores di-
vergencias de la talla real, mostranclo las difererrci¿s relativ¿s
en la considerable sobrcestirnación de [¿ úal]a adulta mexi-
can¿. Al rnismo tiempq los resultados son casi iguales al

FlG, I DifeÉncios oholulos nedos

EA1EI y PNIEAU 
-,,,.-,..¡]iVALXER ¡ +

t/aLtGFr --------

ePErJLicH-Pí-E ---
TANNER .t ¡I, 

'
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tomar en cuenta sólo la talla del niño a ciert¿ edad (Walker
I) o adernás de ésta los incre¡nentos *r¿bidm en el año ante-
rior (Walker II).

De acuerdo con los demás métodos usados, incluyendo tam-
bién el TW2 RUS, único que considera 'la edad ósea, así c.o¡l
los propuestos por Ramos G¿lván a base de muBtras de po,.

blación mexicana, los erroreÉ rnedios abgolutos oscilan en los

qn

t2

tl

t0

1

6

5

3

2

I

o

I
7

6

5

2

I

0

o

or poc€ ------
lo @drs - -''*p.óre y ñ.oe 

-
Golvon 1975 ---

9

FIG. 2 DIFEÉI'CIAS AKNü'TAS H€DIAS
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-l

-2

'€

'a

-9

-a

fte¡ 3 Orbádos Ébtiñs ñ€dlo3

\-^--//

749

AAYLEY Y P]I¡'¡EA1]

WALKER I 

--'¡alkEa a -----
G ñELLICH. PJLE _--
TA¡¡¡Éi .I OI, 

'
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FIG, 4 DIFTNE¡¡CIAS REIATIVAS MEDAS

2

I

-2

-a

-9

irí.ll ó

Soqúñ slpod¡c
S€gdn lo Nd.
s.gúi pod6 y mdro 

---Romos Golvoñ 1975 -- --

2

I

-2

-3

EOAD EN A¡]C6

\.i /
\/i \ --u tr ,'l] -' f

436789DIt2
€DAo EN años
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varon€s entre 4 y 6 cm. y sólo el de Roche (RWT) se mantie-
ne on la mayoría de lss edades cerca de una difereneia abso
luta media ds 3 cm. En las muj eres, Ias divergencias entre los
rresultados obtenidos de acuerdo con los diferrentes métodos
$on menores que en el sexo opuesto, p,ero tarnbién aquí el
RWT, junto con el de Bayley y Pinneau arrojan errores me-
dios menores entre Ia predicción y la talla r.eaü.

En cuanto a las diferencias o errores relativos, lo$ resr¡l-
tados rnuestran quo todo,s los métodos basados en nuestras
de poblaciones no rnexicanas, sobreestirnan ,la talla de nuestra
poblaciór:- Sin embargq también aquí resalt¿ la menor di-
vorge,rrcia arl aplicar el RWI so.bre todo en los varnnes. En
el se)ro f€rnenino los resultados según lo,s p,o,rcentajes a ü-
versa's edades cronológicas dados por Bayley y Pinneau, arro-
jan divergencias aún r¡renores que los obte ridos.con el RWT,
hecho comprensihle si so recuerd¿ la gran semejanza, ya se-
ñalaila antes (Cuadro 2a), entre los porcentajes de [a talla
aloanzada a disti¡t¿s edades on los grupos de l[éxico y de
Calüornia. Sólo los errores meüos rslativos obtenidos a base
ds los porcientos señ¿lados por Bayley y Pinneau en relación
con la edad ósea Greuliclh-Pyle. suetituida aquí por üa crono-
lógica, resultan en una subestimación de la estatura adulta
de las muj€res menÍca¡as, debida seguramente a las valor¡es
más altos de estos porcentajes en las nottearnericanas ¿ todas
las edades consideradas, hecho aJ cual ya, nos referimos
( Cuarlro 2b) .

En com,pa.ración con estos métodos, los establecidos por
Ramos Galván a hase de datos provenientes de la población
me)dcara, presentan en algunas edades predicciongs que so

acersan bastante ¿ la estatura adulta real, mientras que
en otras, éstas alternan con considerablets sub o sob,reestima-
ciones d€ la misrna. Sólo la curva seguida por el métoilo trasa-
do en ia ta'lla de ambos padres presenta entre las mujeres
u¡n gran parecido eon la de üas predicciones hechas a hase del
de Bayley y Pinneau.

Si se consldera ahora la variación entre los individuos
integrante,s de oo diver,sos ggupos tle edad y de acuerdo con
los rnétodos tomados en cuenta, dada por 1¿ desviacióri estan-

darrl (s), ésta es rn¿yor en las predicciones según el Walker
I y II, con eierto parecido al aplicar los demás métodos y sólo
entre los varones es ligpramente menor según el RWT.
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En las Figs. 5 y 6 se rcpre.sentalon los errores medroa
absolu'tos do ,los distintos métodos, de ¿cuer{o con el soro de
los individum. Hay poca diferencia ent¡o los resultadors ob,úe_
nido,s en hombres y mujeres con el uso ,de R.WT y con Ia ta,lla
de üa madre según Ramos Galvá,n (1978), rnientras que en
todos los demás, el error medjo es casi sieiirpre mayor en los
varones. Sólo con ol de Ramos Galván (192b), ias excedenaia6
alternan con deficiencias entre uno y otro cexo. Las cu¡yas
de los eruores obtenidos en las prredicciones a base de üa talla
del padre (Ramos Galvá,n, 1968), están de acuerdo con [as
bajas correisciones h¿lüadas (Ftau'lhaber, 19g0) entre,la tall¿

FIG, 5 DIFERENCIAS ABSOLUTAS I\!EDIAS EN
LOS DOS SEXOS SEGUN LOS IVEfODOS
INDICADOS,

6At0Pt4
Edod en oño5

,/\-/--\.. ,/\

25 45 6.5 A5. |o,5 r2,5

Edod en oños

o ¿,5 4.5 65 A5 05 t2,6

€drd a¡ o¡o!
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infantil de .los varones y la del padre y las altas entre padre
e hija. También ]a simiüitud en los @rrores de predicción
entre niñm y niñas, tomando en cuenta la talla de la madre,
par.ece reflejar las altas conslaciones halladas en didho eetu-
diq entre estas variables.

I-,as diferonc.i¿s r.elativas (Fies. 7 y 8) igualrnente noe
ind,ican una menor divergencia en loñ errores ale llas predic-

2468¡Ot2t4

_ó
--------- e

Fig. 6 Dil€roc,ios obsolulos nedios
en los dos sexos 5eqün los
r¡dtodos i¡dicodos,
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00t¿ta

---d------ I

45 65 3,5 03 r25

FIG, 7 DIFERENCIAS RELAÍIVAS II€D{AS EN
LOS DOS SEXO6 SEdJN LOS MEÍODOS
INDICAOOS.

ciones en ¿mbos sexos según el RWT, la cual coincide con
un¿ mayof constanci¿ en ila magnitud do ,los erro¡es en el
transcurso de loe añc. Este métodq junto co r el de Ramoc
Gelván, según la talla del padrg son los únicos en los cuales
los errores relativos son mayores en los hornbres que en las
mujeres. Lo inverso sucede en los cálculos de acuerdo con los
de¡nás métodos, habienclo una clara excedencia en los errores
medios obtenidos para las mujeres en cor4paración con.los
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8ro12 14

hallartoa erntre [o,s vs,nones ,tanto en ta rnagpitud, como en el

senticlo positivo o negativo de éstos. Esta divergencia según

los sexoe, e.s máxita¡a en e] rnétodo Bayley-Pinnea'u has¿do en

la e<lad ósea G¡eulich-Pyle, sustituid¿ por nosotros' pero @¡lo'

bién es alüa en el método de aquel{os autores, basado en la
edad cro¡rológica, así como en é1 de Ra'¡nos Galván (1975)'

2

0

-6

2

o

-2

-6

d
I

2

Fiq, e Dif€renclos ¡elclilos ñ¡edioi
en los ós sexos sequn ros
mátodos indiconos

o

-2

-to
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a.unqu€ el sentido en que los errores se desarrollari en el trans_
curso del tiempo, diverge en estos últimos móto¿los.

, -Fin¿lmen'te hay que mencionar que en el método de R¿mqs
Galván (1975) se realizaron los cálculos de las predicciones,
porun'ladq a base de los porcentajes dados de a.cuendo con
las_ centilas que ctnnprendían ¿ ia talla de tros niños conside_
rados y, por el otrq con los porcent¿jes que representaD las
medias aritmética,x de cada edail (final ¿e tos Cu¿dros a y ¿) ,En los resultados obtenidoÉ al año de eclad y en los Aos stts,hay mayo¡es diferencias rnedias al aplicar los porcentajes
de las centi,las que con rlas de üas rneclias. En los iños ¡ost+riores de edad, las divergencias entrre ios.""oltados J.- urrou otro método son insignificantes, sienilo trigerameerüe ma_yores ñegún laó aentiia,s hasta los T ú S años, y a partir de
entonces son un trloco msnores que las bacadas án las meO¡¿s
aritmétic¿s.

Todas estas colxideraciones nos conducen a coneluir que
arin no se ha enrontrado un métdo que nos dé pleilicciones
poco divei:rgentes para la población m.exic¿na y q:ue aerá ne_
cesario para el estableeimie[to de un nuevo rrretoáq iUr"r"oou
en.dato_-s. Iongitudinales, tratados colrro tales 

"o 
uo uoál*¡s

matemático.

Resumen^ Se calcularon las predicciones de la e.gtaüuraadulta para 18 varornes y 20 rnujerres ae U ciuUaa aelltico,
seguidos en un esf,udio longitudinal desile la 

"¡rd á;;; 
"dos meses de n¿cidos hast¿ tos 12 ó 1g "¡* v oü i"lü ,áoUu

se pudo medir en los hornbres a ,los 18 
"iió* 

o-r"ei v * l*mujeres de los 1? añoñ en adel¿nte
Las prediccionec se hicieron de acuerdo co¿ los métodos

l"ofool* _ 
pol Bayley y pinneau (1952), Wajker (19t4),

Roche €t al..(RWT, I97E) y para parte rtá grupo y üólo'en
edades superioreg el de T¿nner et al. (TW2 nUi, fgZli. U"_sados en poblaeiones de ascendencia, europea, T;bü; ;"-sayamn los métodoe propuestos po_r Raúos Gal"án 

-?1ñd 
y1975) aon trase en muest¡as de población m"utir"'*"1áou.

En cuanto a los porcentajes alca,nzados, A" U irll" l" ¿i_versas edades, basados en estudiors lo,lrgiturlinales, ,r* n"ü"_ciones de nuestras niñag son muy parecidas * ü" 
-*irlri'*

por Bayley y Pinneau de acuerdo con l" .drd ;;;;;;*,
:rignt1as .g¡:9 -los norcentajes sqgrin la e¿*¿ ,¡ser- G;ojü_rJ¡re (susrlturda por nosotros por la cronológica), son loe úni_
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cos que $¡rbeetiman la talla adulta y eólo en el sexo femeni'no'

po tÁ uu*tt"t, nuestros resuha'dos indican que los niños me

xic,anos alcanzan un porcentaje rna¡"or tle su ta'lla adult¿ a las

eilatles consideradas, que los de Caiifornia'-;;;;;.;.las 
iáaias entre la tall¿ realmente a\canza'Ja'

v rJ*eiÁal""io"es d.e la mis¡na a divenas edLades,- señalan

á"" l*'"á.,tluaos de acuerdo con los distintos mátodos difie'
iJ *,a* ""tt" 

sí en el sexo masculino que en dl femenino' Se'

;; ü métodos no mexicanos, las predicciones exceden al

;;i;;;ri;; iu t"t'tu * ambos sexos, mientrao que de acuerdo

con los basad.os en la población mestiza rnexicala en su m¿yor

parte las subestinaciones sg alternan cor soblgesürmaclonss

án el tra¡¡scurso de los años de edad'*- -i* 
lotaiu.i""es que más se acercan a la talla re91 s9n

la,s del RWT en los v¿rones, y en las mujeres' Ias de Bayley

y Pinneau dg acuerdo c¡n la edad cro'nológisa' cuyos r€sulra-

á* uo" muy semejantes a la's ecuacionee de regresión de

Áamos Oatván (1968), que con:sideran la tall¿ del padre y

;;i;;;;"- s*g,i" 
"1 

nwr' lo errores rnedios que eonside-

ran el siglto 'de tla clesviación, son un poco mayores en el sa<o

i*n""i* s". en os dos últimos métodos eitados''*;Á 
ái"*s.tcias más altas se hali¿ron con el rnétodo de

W"lLo. n" ió* po.o" años para los cuales contamos ,coin 
el

TWZ RUS, único que co¡sidera aquí Ia edad ósea' se obluvre-

-"" 
"tt.tliá¿ot 

palecidos a los cle los otros métodos que no la

congicleran.
Será necesado trabajar a base de estudios longitudinaleg

t"utu¡Á como tales, en la pob ación nrexicana para po'der

ii.d;; estable,cer un métotlo rnás adecuado para la predic-

ción de la tallla adulta.

SI'IúMARY

Preilictions of adult stature rver-e o-aLcufated {9" l8,M:-.1i*
id ü'¡"J\,,'¡' i;t p.$ - I l':Íi",titfTH;ii"io""r""'ir"
"j1'l *:il1"gi?' l"ffirt5u,*'u rÁ-as measured at t¡e ?se
o'i liiyÉ""" o" -o." in males and froru 1? years on in r-emales'-- _ 

iredictions were made accordilg to the -method-s baseq

$L,Hfl"tti#rt),ut'Tf*:?" ( fffi il'ft *i'"-"'xtl'."{*""?{l%i{i
i"¿ 'iái plrt o 'tt'e grou¡ig and onlv for tho uppcr ases' blr
iri" "iái¡i¿ 

ó.t T'onei et á1. (Tw2 RUq, 1975)"The -mcthods
üüitátátá- sv Ramos Galván (1968 anil 1975),- based on the
mestizo population of Mexico, were also ¿pplred'
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Tho p€rcentages {¡f adult stature achieved at diffqtat
ages and based on longitudinel dat¿ shov¡, tüa.t aÍrong Mexican
girls exist similar proportions t¡ thoso determined byy Bayley
and Pi¡r¡reau for ch¡onological age irl California. The per-
centages given by them in ¿ccorilance ¡¡¡ith skeletal ¿g€,
Eubstituted herre by chronological a€p, a¡e the only ones whid¡
u¡der estimaté fema.le adult statul€ Our results show on
t¡e cdntrary, that Mexica.n boys rearh a higher petent¿ge
of adult st¿ture art all a.ges, tian those f¡om California.

The mean diffe,rmce betv¡een adult stature and its predic-
tion show that at all ¿ges the result$ a¿cording to the method$
useil a;re more v¿riable i1! ma-les tüan in fern¿les. Fredictio¡s
b¿se¿l on salrl]tleÉ of EuroDe¿n extraction o'ver Dtedist the
statu¡e of botñ sexes, while with the use of the methods
desimed for the Mexica¡ mestizo populatiott, for the most
part under estim&tioñs altErnat¿d trth over esti¡n¿tions ¿t
tho differerit a.ges tahen into account.

P¡edictions with the lowest Írean error axo ttrlose obtained
bv the RWT ¡nethod for boys, a.nd amodlg girls by the
Bávlev-Pinneau. Similar to the lalte¡ are the results arrived
at bv- the resression ecuation baced o11 the st¿ture of both
pa.eits. prcp."eed b,y Ramos Ga.lván. Tho mean relative errors,
ivtrictr táfte into arcount the sigr of i,he deeiation, are slightJy
greater among girls a¿cording to the RWT method tban t¡ose
of the other two methods mentio¡ed More.

The greatest ¡ne¿n differt¡ces are given by the Walker
rretfiods, At the few ages for which we were able to apply
the TV2 RUS met¡od, the results €,re simil¡tt to those given
bJ¡ othor metlrods which do not conside¡ tl¡is faatbu.

On tüé basis of lo¡gitudibal data, treat€d as such, and
obta-ined for sannples of the Mexican popüIation, it will be
necessary to try to est€¡lish ¿ m(/re ¿dequ¿le met¡od for l}te
p¡ediction of adult stature of Mexic¿n chjldren.
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