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RESUMEN ABSTRACT 

Se pesaron y midieron un total de 1965 ninos y ninas 
tzotziles y tzeltales de comunidades de los altos de Chiapas 
para determinar si su condicion de genero tenia algun 
impacto en su crecimiento. Para detectar los gmpos etarios 
y de sexo que se encontraran en condiciones 
particularmente estresantes, se utiKzo un indice de no 
adaptacion (Balam y Gurri, 1994). Se observo que ninos y 
ninas sufren igual durante el destete. Diferencias de genero 
que conducen a divergencias en la adaptabilidad de ninos 
y ninas se observaron en el tiempo en el que estos empiezan 
a tener responsabilidades. Las ninas pierden peso con 
respecto a los ninos a los 5 anos cuando se incorporan a 
las actividades domesticas y los ninos a los 7 y 8 anos 
cuando entran a la escuela y participan en las actividades 
agricolas. Se propone que las diferencias se deben a una 
falta de energia cuando los ninos o las ninas comienzan a 
realizar actividades mas pesadas. Esta falta de energia se 
debe a las condiciones de pobreza de las poblaciones mayas 
de los Altos en general, y no a una distribucion inequitativa 
de los recursos alimenticios al interior de la familia. Puesto 
que es poco posible que la ingesta calorica aumente durante 
o despues de los periodos mas estresantes, es probable que 
la homeostasis sea recuperada en ambos sexos una vez que 
el organismo realiza las acomodaciones (Frisancho, 1993) 
necesarias. 

A total of 1965 Tzotzil and Tzeltal children under the age 
of ten from the Chiapas highlands were measured to see if 
gender had any impact on growth. A non adaptation index 
(Balam and Gurri, 1994) was utilized to detect the differ- 
ent age and sex groups that might be under particularly 
stressful conditions. It was observed that male and female 
children suffered equally during weaning. Gender differ- 
ences in adaptability were observed after weaning in the 
age cohorts in whom the different sexes begin to take on 
responsibilities that make energetic demands on them. 
Females begin to lose weight at age 5 when they incorpo- 
rate themselves to the household labor and males at ages 7 
and 8 when they begin to attend school and accompany 
their parents in agricultura1 chores. Gender differences at 
these ages were interpreted not as the result of unequal 
intra-household distribution of food resources, but rather 
due to a negative energy balance during the period when 
children start doing chores that require more energy. Due 
to the poor living conditions of the highlands populations, 
it is likely that the homeostatic conditions were restored in 
both sexes after the critica1 periods because the organism 
made the necessary accommodations (Frisancho, 1994), 
and not because of an increase in food intake. 
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Introduccion 

Diferencias intradomesticos en estado nutricional y de salud 
suelen ser consecuencia de practicas inequitativas en la 
distribucion de los recursos familiares, las actividades de 
los distintos miembros de la familia y de tratos diferenciales 
hacia ciertos grupos etarios y sexos (Moseley y Chen, 1984; 
Pelto, 1987; Van Esterik, 1985). Desde la decada de los 
cincuenta (Jeliffe, 1957) se observo que en diversas comu- 
nidades alrededor del tercer mundo los recursos familiares 
eran consumidos preferentemente por adultos en edad 
productiva desprotegiendo la salud de ninos de ambos sexos 
y mujeres embarazadas (Basa et al., 1986; Carloni, 1981; 
Chen et al., 1981; Gittelsohn, 1991; Gross, 1975, Gross and 
Underwmd, 1971; Hossain and Glass, 1988; Miller, 1981). 
Estas actitudes y las explicaciones emicas que las permiten 
fueron caracterizadas como adaptaciones familiares para 
poder sobre llevar epocas de crisis (Cassidy, 1980; Jeliffe, 
1957; Stini, 1988). 

No todas las poblaciones reaccionan de la misma manera 
por lo que la teoria del beningn neglect como se le ha venido 
a conocer (Cassidy, 1980) ha sido cuestionada. Practicas 
culturales que protegen a los ninos, aun a expensas de la 
salud de los jefes de familia, han sido observadas casi tan 
frecuentemente como las que protegen a los adultos en 
tiempos de crisis (Leonard, 1991ab; Little et al., 1990; 
Bhrahmaa et al. 1988; Hardenbergh 1997; Graham 1997; 
Gittelsohn et al., 19197). Ademas, Miller (1997) observo 
que en Pakistan y en la India las familias que discriminaban 
menos eran aquellas que menos tenian. La practicas 
discriminatorias en lii reparticion de alimentos y de atencion 
a la salud eran mas frecuentes en familias con propiedad 
que en las menos acomodadas y sin propiedad. En su trabajo, 
Miller sugiere que la discriminacion hacia las ninas que 
encontro en la India :y Pakistan se relacionaba con los costos 
y beneficios que cada hijo o hija le representaba a la familia 
y que esto dependia de los objetivos y organizacion de la 
familia y no de la necesidad. 

Estudios epidemiologicos sugieren que diferencias 
intrafamiliares en estado nutricional y mortalidad por 
genero y edad dependen del tipo de organizacion familiar 
y las relaciones economicas y de poder que existan entre 
hombres, mujeres, ninos y ninas en el interior de la familia 
(Mose1e.y y Chen, 1984; Pelto, 1987; Van Esteric, 1985). 
Por ejemplo, sociedades patriarcales y patrilocales pueden 
estar car;actenzadas por un trato preferencial hacia los ninos 
que conduce a desnutricion y excesiva mortalidad entre 
las ninas (Das Grupta, 1995, 1987; Frongilio and Begin, 
1993; Lame, 1977; McKee, 1984; Miller 1981, 1997; 
Schoen-baum et al., 1995; Sopher, 1980). Por el contrario, 

en grupos donde las familias dependen economicamente 
de las mujeres y estas participan ademas en el trabajo del 
hogar, las ninas su~elen recibir un trato preferencial (Cronk, 
1989; Krieger, 1995; Millman y De Rose, 1996; Sargent 
and Harris, 1992). La edad suele ser un factor importante, 
en Nepal (Gittelsohn et al., 1997), por ejemplo, no es sino 
hasta la adolescencia que se empiezan a ver diferencias de 
genero en estado nutricional. En general, sin embargo, 
parece que mientras mas poder y participacion economica 
tiene la mujer, su bienestar y el estado nutricional y, por 
tanto, el crecimiento de ninas y ninos se vera beneficiado 
(Dewey, 1979,19:81; Messer, 1997; Schoepf and Schoepf, 
1987). 

Hasta hace relativamente poco, en las familias tzotziles 
y tzeltales de los altos de Chiapas la mujer participaba en 
el control de la produccion familiar, particularmente en 
los del solar. Ella era responsable de las finanzas de la 
familia y se encargaba de la venta de los productos 
agricolas, incluyendo los de la milpa (Maurer, 1984; Villa 
Rojas, 1995). Ademas, de acuerdo con Villa Rojas, los 
padres indigenas eran extremadamente tolerantes y 
carinosos con los ninos, sugiriendo que, como en otras 
comunidades americanas, existian mecanismos de 
proteccion hacia ellos aun a expensas de los adultos 
(Leonard, 1991ab). En los ultimos anos, sin embargo, los 
indigenas de los altos de Chiapas han sustituido la 
agricultura de subsistencia por el cultivo de cafe, hortalizas 
y flores y el tr<abajo asalariado ha cobrado mayor 
importancia. Aunque la organizacion patrilocal de las 
familias de los (altos permanece igual, son ahora los 
hombres los que mantienen el control del ingreso agricola 
y sobre todo del de su trabajo asalariado. Puesto que el 
hombre sigue siendo responsable de actividades 
ceremoniales que incrementan su prestigio y las mujeres 
no permanecen en el hogar paterno, es posible que se este 
gastando menos e:n el bienestar de los ninos y, sobre todo, 
en el de las ninas, quienes se espera dejaran de contribuir 
al hogar cuando se casen. 

En este trabajo se utilizo el peso y la talla de ninos y 
ninas indigenas de los altos de Chiapas de O a 10 anos para 
crear un indice de bienestar (Balam y Gurri, 1994) e indicar 
si existian diferencias de genero que pudieran ser atribuidas 
a las nuevas condiciones de vida de los indigenas de los 
altos. 

Materiales y metodo 

Los datos para este trabajo fueron recolectados como parte 
de un estudio disenado para entender el impacto en la salud 
de la insercion de comunidades indigenas de los Altos de 

-- 
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Chiapas en el mercado, ya sea a traves de su produccion o 
su fuerza de trabajo. El estudio se llevo a cabo en 53 
comunidades, cabeceras, pueblos y parajes de los munici- 
pios de Tenejapa, Oxhuc, Cancuc, Chenalho y Zinacantan. 

Las comunidades en cada municipio fueron escogidas de 
acuerdo a distintos gradimtes de diferenciacion social a 
traves de un indice de inarginacion ad hoc realizado 
especialmente para el contexto indigena de la region y basado 
en los indicadores censales disponibles a nivel localidad 
(Salvatierra y Farias, 1994). A la vez, se selec-cionaron las 
localidades basandose en su tamano, numero de viviendas 
ocupadas, tipo de acceso y altitud sobre el nivel del mar 
para incluir los distintos sistemas de produccion agricola 
presentes en la region. 

El diseno del trabajo de campo, su elaboracion y la captura 
de los datos se llevo a cabo bajo la supervision directa del 
segundo autor. Todos los ninos de 10 anos o menores 
presentes durante la encuesta fueron pesados y medidos por 
4 antropometristas capacitados anteriormente por Dorothy 
Castille. Se utilizaron basculas de bano con una precision 
de 0.5 kgs. Ninos y ninas que no podian o no querian pararse 
solos fueron pesados en brazos de un adulto. Este ultimo 
fue pesado posteriormente y el peso del nino fue determinado 
restando. Longitud y talla fueron medidos con una cinta 
metrica con una precision de un milimetro. 

Para determinar las edades de mayor riesgo nutricional 
para ninos y ninas juntos y separados, la muestra fue 
agrupada por edad de acuerdo a las recomendaciones de 
Eveleth y Tanner (19'90) y se aplico el indice de no 
adaptacion de Balam y Gurri (1994). Este indice indica, 
para cada grupo etario y sexo, el numero de individuos 
que pesan menos de lo que deberian pesar de acuerdo a su 
edad y estatura consul1:ar a Balam y Gurri (1994, 1995) 
para una discusion mas detallada del indice y el metodo 
para su obtencion. 

Resultados 

Entre abril de 1994 y octubre de 1997 se peso a un total de 
1965 menores de 10 anos en los altos de Chiapas. La muestra 
se dividio por sexo en 958 ninos y 1 007 ninas (tabla 1). La 
figura 1 compara la talla de los ninos de esta muestra con la 
de ninos de otras poblaciones americanas marginadas y con 
la muestra de ninos de clase media del Distrito Federal, 
Mexico recabada por Faulhaber (1976). Como la linea de 
crecimiento de los otros ]pueblos americanos, la de los mayas 
de los altos de Chiapas sigue el mismo patron que la del 
Distrito Federal, pero los ninos son de menor estatura a todas 
las edades, lo que sugiere que esta poblacion se encuentra 
bajo un estres nutriciond o de salud considerable. Las lineas 
de crecimiento de las ninas no se presentan aqui, pero siguen 
un patron semejante. 

Tabla 1:  Numero de  ninos y ninas medidos y 
pesados en los Altos d e  Chiapas por ed,ad. 

E d a d .  N i n o s  N i n a s  T o t a l  
O a 6 m e s e s  36  45  8 1 
1 a n o  102  116  2 18  
2 a n o s  1 05  9 9  204  
3 a n o s  128  11  1 239  
4 a n o s  105  126  231  
5 a n o s  1 O0 1 O 1 201  
6 a n o s  123  118  241  
7 a n o s  9 7  9 2  189  
8 a n o s  82  9 0  172  
9 a n o s  5 8 7 3  131  
1 0  a n o s  2 2  3 6  5 8  
T o t a l  958  1007  1965  
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Figura 1. Taiia edad en ninos americanos y de los altos de Chiapas 

1 

1 ano 1 .Ros 3 inas 4aRos 5 i n o s  6 .Los 7 aios  S snor 9 anos 10nnar 

Edaden anos 

Aymara y Chachi (Eveleth y Tanner, 1990) 
DF (Faulhaber, 1976) 

A los ocho anos, los ninos de los altos aparentan ser aun 
mas pequenos que los del Distrito Federal. Esto se podria 
deber a una caracteristica estocastica de la muestra o a una 
desaceleracion en el crecimiento de los ninos de los altos. 
La tabla 2, muestra el indice de no adaptacion para menores 

de 10 anos, en general, y ninos y ninas por separado, dividido 
en los mismos grupos etarios usados en la figura 1. Como 
puede observarse, el indice de no adaptacion es alto entre el 
ano y los 3 anos para ambos sexos, alto a los 5 en las ninas 
y significativamente alto para varones a los 8 anos. 

Tabla 2: Indice de no adaptacion en ninos y ninas de los 
Altos de Chiapas por edad. 

Ninos y 
Edad ninas Ninos Ninas Diferencia 
O a 6 meses 0.14 O. 16 O. 13 0.04 
1 ano 0.61 0.62 0.61 0.01 
2 anos 0.96 1 .O2 0.90 0.12 
3 anos 0.90 0.88 0.9 1 0.03 
4 anos 0.44 O .44 0.45 0.01 
5 anos 0.60 0.45 0.77 0.32 
6 anos 0.33 0.35 0.3 1 0.04 
7 anos 0.34 0.41 0.28 O. 13 
8 anos 0.37 0.52 0.25 0.27* 
9 anos 0.27 0.29 0.26 0.03 
10 anos 0.29 0.29 0.29 0.01 
* a< 0.05 

- - 
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La figura 2 es una representacion grafica de la tabla 2. El indice de no adaptacion empieza a subir en ninos a 
El indice de no adaptacion cambia claramente con la edad. los 7 anos (4lcontra 28) al mismo tiempo que empieza a 
Sube alrededor del ano y medio para ninos y ninas. Vuelve bajar en ninas. La diferencia entre ninos y ninas se incrementa 
a bajar despues de los tres anos y sube a los 5 anos en las hasta los 8 anos. A esta edad, el indice de no adaptacion 
ninas. La diferencia entre ninos y ninas es de 0.32, sin alcanza un valor de 0.52 en ninos y una diferencia 
embargo, solo alcanza una V de Cramer de 0.130 y una significativa (Cramer's V = 0.160 = 0.036) con las ninas de 
significancia de 0.066. 0.27. 

Figura 2. Indice de no adaptacion por edad en los altos de Chiapas 

O a 6 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 aaos 9 anos 10 anos 
meses 

Edad en anos 

- Ninos y ninas - -Ninos - - - Ninas 

Discusion 

Los resultados muestran la importancia nutricional de las 
demandas de trabajo que enfrentan los ninos y ninas en 
comunidades indigenas de los altos de Chiapas. Las 
diferencias por genero en los patrones de demanda 
energetica se reflejan en diferencias en sus indices de no- 
adaptacion a distintas edades. Las deficiencias nutricionales 
afectan tanto a ninas como ninos y no se observo un impacto 
selectivo. 

El indice de no adaptacion se diseno originalmente 
como parte de un proyecto de apoyo nutricional en 
poblaciones yucatecas para detectar los grupos etarios en 
mayor riesgo para mejor planear la intervencion (Balam y 
Gurri, 1994). En este trabajo se ha utilizado para encontrar 
los grupos mas expuestos y para comparar el estado 
nutricional de ninos y ninas durante los primeros 10 anos 
de vida. El indice es alto cuando la respuesta al medio 
ambiente es ineficiente y bajo cuando el organismo ha 

hecho las acomodaciones o adaptaciones apropiadas 
Frisancho (1993) para una discusion sobre adaptacion y 
acomodacion. Los resultados en poblaciones yucatecas 
fueron parecidos a los encontrados en Chiapas, sobre todo a 
partir de los 18 meses. Tanto en Yucatan como en otras 
partes del mundo, el periodo de destete suele ser un periodo 
de alto riesgo para ninos y ninas (Fagbule y Olaosbikan, 
1992; Ferrinho, 1991 ; Rao y Rajpathak, 1992). Aunque hay 
poblaciones donde los ninos maman por mas tiempo que las 
ninas (McKee, 1984) en poblaciones Mayas no suele haber 
discriminacion en la edad de destete (Gurri, 1997). En la 
mayor parte de las poblaciones rurales el pecho suele darse 
hasta que el nino lo deja o hasta que la madre se vuelve a 
embarazar (Amine et al., 1989; Bruce y Lieberman, 1987; 
Dettwyler, 1987; Das et al., 1992; Fagbule y Olaosebikan, 
1992; Gurri, 1997; Jackson et al., 1992; Perez Gil et al., 
1991; Zollner and Carlier, 1993). En las poblaciones 
tzotziles y tzeltales de esta muestra, el destete empieza 
alrededor del ano y medio y termina a los tres anos. Este 
periodo parece ser igualmente dificil en ninos y en ninas. 
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De acuerdo a los datos aquipresentados, las ninas sufren 
mayor estres que los ninos alrededor de los 5 anos. Aunque 
la diferencia no fue significativa, concuerdan con lo que se 
podria esperar basados en datos etnograficos. De acuerdo 
con Villa Rojas (: 1995) y Maurer (1984), las ninas empiezan 
a ayudar a sus madres con los hermanos menores y los 
quehaceres del hogar alrededor de esta edad. Por lo tanto, 
un aumento en las obligaciones sin un incremento 
correspondiente en ingesta calorica podria llevar a un 
deterioro nutricional que interfiriera con el crecimiento. 

Algo parecido parece estar sucediendo con los ninos 
despues de los 6 anos. Desde los 7 anos los ninos pierden 
considerablemente mas peso que las ninas. Esto coincide 
con la edad en la que los ninos utilizan mas energia para sus 
actividades diarias alrededor del mundo (FAO/WHO/UNU, 1985; 
Whiting y Eduards, 1973; McDowel et al., 1994; Eeaton y 
Enns, 1986; Davies et al., 1995; Di Pietro, 1981; Blurton et 
al., 1973; Backstrand et al., 1997). En general, un nino de 
entre 6 y 11 anos utilizara un promedio de 280 kcaltdia mas 
que una nina de su misma edad (McDowel et al., 1994). En 
los altos de Chiapas los 7 y 8 anos coinciden no solo con la 
edad en la que los ninos entran a la escuela, si no con la 
edad en que empiezan a ayudar a sus padres en labores 
agricolas. 

La poblacion de los altos de Chiapas es una poblacion 
marginada. Aunque en este trabajo no se presentan datos 
que nos indiquen cuales eran las condiciones de vida antes 
del 94, es evidente que las carencias nutricionales persisten 

en la poblacion. Los ninos tzotziles y tzeltales siguen una 
curva de crecimiento parecida a la de otras poblaciones 
marginadas del continente. 

A pesar de la pobreza, de los cambios en la produccion 
agricola y la participacion en el mercado, los mecanismos 
sociales y culturales que protegian a ninos y ninas parecen 
seguir funcionando por lo que en menores de 10 anos no 
existe discriminacion por genero. Lo que si es evidente es 
que existe una clara diferenciacion sexual del trabajo y que 
la ingesta calorica tanto de ninos como de ninas es 
insuficiente durante los periodos en los que tienen que 
empezar a utilizar mas energia, lo que se refleja en una 
perdida de peso y una desaceleracion en el crecimiento que 
jamas se repone. 

El indice de no adaptacion baja despues de los periodos 
criticos. Es poco probable que esto se deba a un reajuste de 
la ingesta calorica, ya que existe un retraso evidente en el 
crecimiento de ninos y ninas. Lo mas probable, por lo tanto, 
es que el regreso a la homeostasis sea el resultado de un 
proceso de acomodacion (Frisancho, 1993) que resulta en 
adultos pequenos y otros problemas de salud cronicos que 
aquejan a poblaciones marginadas. 
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