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Resumen
Introducción . La variación del peso al nacer obedece

a la interacción de factores genéticos y mesológicos.

Geomorfológicamente, la provincia de Jujuy pre-

senta una gradiente altitudinal entre 500 y 4.500 m

sobre el nivel del mar (snm); el 13% de los nacimien-

tos se produce en localidades ubicadas por encima

de los 2.500 m snm. El objetivo de este trabajo fue

analizar la variación altitudinal del peso al nacer de

106.807 nacidos vivos entre 1985 y 1993.

Población, material y métodos.  Los datos se tomaron

de los Informes Estadísticos de Nacidos Vivos (Di-

rección de Estadística del Ministerio de Bienestar

Social de la provincia de Jujuy) y se agruparon por

región, sexo, edad gestacional y en tres categorías

de peso (normal, bajo y muy bajo) y se estanda-

rizaron mediante la prueba z. Las diferencias interre-

gionales y sexuales se establecieron mediante ANO-

VA y la altura geográfica se correlacionó con el peso

al nacer mediante el coeficiente r  de Pearson.

Resultados. Se observaron diferencias intersexuales e

interregionales estadísticamente significativas (P

<0,05). Los varones fueron más pesados que las muje-

res y el peso se correlacionó negativamente con la

altura geográfica. No se observaron diferencias esta-

dísticamente significativas entre sexo y regiones con

respecto al peso muy bajo y los valores más bajos de

peso normal y bajo peso se presentaron en las regiones

de altura. Comparativamente, los niños jujeños, inde-

pendientemente de la región y el sexo, son menos

pesados que los de la referencia nacional, pero inde-

pendientemente de la región, más del 97% de la pobla-

ción se encuentra entre –2z y +2z. Las diferencias

interregionales del peso se mantienen cuando se con-

sidera su distribución por edad gestacional.

Conclusiones. Se observó que el peso al nacer presentó:

1) diferencias intersexuales e interregionales; 2) una

correlación negativa con la altura geográfica; 3) dife-

rencias con respecto a la referencia nacional en los

varones. La variación del peso al nacer en la provincia

de Jujuy podría atribuirse al efecto de la interrelación

de factores biológicos y ambientales, entre los que se

destacan la altitud geográfica y el nivel socioeco nó-

mico. Estos resultados son congruentes con los ante-

cedentes biológicos, históricos, culturales y socioeco-

nómicos que caracterizan a las poblaciones jujeñas.

Palabras clave:  peso al nacer, altura geográfica, pro-
vincia de Jujuy.

S u m m a r y
Introduction.  Birth weight variation (BW) depends

on the interaction between genetic and mesologic

factors. Geomorphologically, the province of Jujuy

in Northen Argentina presents an altitudinal gradi-

ent between 500 and 4,500 m above sea level (asl),

while 13 per cent of births take place in towns

located above 2,500 m asl. The purpose of this paper

was to analyze BW altitudinal variation of 106, 807

children born alive between 1985 and 1993.

Population, materials & methods.  Data were grouped

by region, sex and gestational age. They were di-

vided into three categories: normal birthweight

(NBW), low birthweight (LBW) and very low

birthweight (VLBW), and they were standardized

using the z test. Interregional and sex differences

were set using ANOVA, and geographic height was

correlated to BW through Pearson’s r .

Results.  Statistically significant (P <0.05) intersexual

and interregional variations were found. Boys were

heavier than girls, and VBW was negatively corre-

lated to geographic altitude. No statistically signifi-

cant differences were observed between sex and

VLBW regions. The lowest LBW and NBW values

were found in high regions. Comparatively spea-

king, jujunean children, regardless of region, weigh

less than a national population mean, but regard-

less of region and sex, over 97 per cent of the

population in these areas fall between –2z and +2z.

BW interregional differences were stable when dis-

tribution by gestational age was studied.

Conclusions.  It was observed that BW showed:

1) sexual and regional differences; 2) a negative co -

rrelation with geographic altitude; 3) differences with

regard to the national reference in the male. BW

variation in the province of Jujuy could be attributed

to the effect of biological and environmental factors,

with geographic altitude and socioeconomic  level as

outstanding components. These results agree with

biological, historical, cultural and socioeconomic

antecedents characterizing jujenean populations.

Key words:  birthweight, geographic altitude, province
of Jujuy.

I N T R O D U C C I Ó N

Las poblac iones humanas d i f ie ren en-

t re sí  respecto de las var iables auxológi-

cas, incluido el peso al nacer (PN). 1-3 Estas

d i fe renc ias  obedecen a  la  in teracc ión de

un vasto conjunto de factores genét icos y

ambientales. Desde este punto de vista, el

c rec imiento  y  desar ro l lo  humano no debe

visual izarse como un proceso r íg ido de

acuerdo con un p lan  genét ico  determina-

do, 2 s ino  más b ien  como un fenómeno

bio lóg ico  que confer i r ía  a  los  ind iv iduos

una gran venta ja  adaptat iva  que les  per -

mi t i r ía  acomodarse a d is t in tas condic io-

nes ambientales.

* Cátedra de

A n t r o p o l o g í a

Sociocultural. UNPA.

Unidad Académica Río

G a l l e g o s .

* * Sección Genética.

Instituto de Biología de

la Altura. Universidad

Nacional de Jujuy.

***Cátedra Antropología

Biológica I. Facultad de

Humanidades y

Ciencias Sociales.

Universidad Nacional

de Jujuy.

C o r r e s p o n d e n c i a :

J. E. Dipierr i .  Inst i tuto

de Biología de la Altura.

Av. Bolivia 1661.

(4600) San Salvador de

J u j u y .

d i p i e r r i @ i n b i a l . u n j u . e d u . a r

# Aclaración de
in tereses:  Este estudio

se realizó como parte

de una tesis de

Licenciatura en

Antropología en el

marco del proyecto

“Poblaciones nativas

del  Norte de la

Repúbl ica Argentina:

aspectos genéticos y

b i o a n t r o p o l ó g i c o s ” .

Este proyecto está

subsidiado por la

Secretaría de Ciencia

y Técnica y Estudios

Regionales de la

Universidad Nacional

de Jujuy.



Var iac ión  a l t i t ud ina l  de l  peso  a l  nace r  en  l a  p rov inc ia  de  Ju juy  /  441

Más de 25 mi l lones de personas viven en

regiones de a l tura super iores a los 3.000

metros sobre el  n ivel  del  mar (snm).  En la

provinc ia de Jujuy (noroeste de Argent ina) ,

cerca de l  13% de los  nac imientos prov inc ia-

les anuales ocurren en loca l idades ub icadas

por encima de los 2.500 m. Los ambientes de

a l tu ra  imponen a  las  pob lac iones  res identes

en ellos numerosos factores de estrés: hipoxia,

g ran  ampl i tud  té rmica ,  ba ja  humedad re la t i -

va, escaso aporte nutr ic ional  y al ta radiación

cósmica. 4 De todos ellos, la hipoxia es el más

grave  deb ido  a  que  n inguna adaptac ión  cu l -

tu ra l  o  tecno lóg ica permi te  d isminu i r  o  su-

perar sus efectos. 5 La altura representaría así,

un  fac tor  evo lu t ivo  de  gran impor tanc ia  de-

bido a la permanencia de su acción sobre las

poblaciones expuestas a el la, 3 lo  que const i -

tuye un dato  omnipresente de gran in terés

para médicos, evolucionistas,  genet istas,

b ioantropólogos,  f is ió logos y auxólogos. 5

Se han propuestos dist intos diseños para

ev idenc iar  las  d i ferenc ias in terpoblac iona les

en e l  c rec imiento  y  desar ro l lo  humanos,  de-

bidas a las causas mesológicas y biológicas. 3

En algunos casos,  se han comparado pobla-

c iones de d is t in to  or igen cu l tura l ,  é tn ico o

geográ f ico ,  v iv ien tes  en e l  mismo ambiente ,

o en ámbitos simi lares. En otros, las di feren-

c ias se establecieron contro lando las var ia-

b les socioeconómicas (educación,  ingresos,

acceso a los servicios de salud, etc.). 6,7

La prov inc ia  de Ju juy se caracter iza por

una gran heterogeneidad geográf ica sobre la

que se asientan dist intas poblaciones con un

or igen étn ico,  genét ico y  cu l tura l  común.  En

efec to ,  deb ido  a  su  loca l i zac ión  sobre  los

Andes mer id ionales,  presenta un re l ieve con

grandes var iaciones al t imétr icas que confor-

man un gradiente a l t i tud inal  que se ext iende

a través de cuatro regiones ecológicas, clara-

men te  de f i n idas  (Grá f i co  1) :  Puna (3.500 m),

Quebrada (2.500 m),  Val le (1.200 m),  Ramal

(500 m).  En la composic ión étnica de la pro-

v inc ia de Jujuy,  con aportes caucásico euro-

peo y negro,  predomina la contr ibución de la

pob lac ión  amer ind ia  o r i g ina l .8

La disminución del  PN en relación con la

a l tura  geográf ica  ha s ido consta tada en to-

dos los cont inentes donde se presenta este

medio  ambiente  ex t remo. 3-5,9-14  Ex is ten ante-

cedentes15,16  sobre  la  re lac ión  en t re  e l  PN y

a l tu ra  geográ f ica  en  la  p rov inc ia  de  Ju juy ,

que ind ican que éste  d isminuye s ig-

n i f i ca t ivamente  con e l  aumento  de la  a l tu ra

geográf ica.  Este t rabajo se propone profun-

d izar  e l  aná l is is  de la  var iac ión geográf ica

del PN de los recién nacidos vivos (RNV) de

la provincia de Jujuy, entre 1985 y 1993.

POBLACIÓN, MATERIAL

Y MÉTODOS

Los datos procedieron de los Informes

Estadíst icos de Nacidos Vivos (Dirección

de Estadís t ica  de l  Min is ter io  de B ienestar

Social  de la provincia de Jujuy) correspon-

dientes al  período 1985-1993. Se excluye-

ron los registros: 1) con un período gesta-

c iona l  menor  de 37 semanas;  2)  de n iños

nacidos en otros años o en otras provin-

cias; 3) que no consignaran la información

sobre PN,  sexo,  edad gestac ional ,  lugar  o

año de nacimiento;  4)  con un peso menor

de 500 g.  La d is t r ibuc ión de los reg is t ros

exc lu idos  fue  proporc iona l  a l  número  de

nac imientos ocurr idos en cada una de las

regiones geográf icas.

Se calculó la media y el desvío estándar

de l  PN por  sexo,  reg ión  de  nac imiento  y

edad gestacional (37 a 42 semanas). El PN

se agrupó en t res categorías:  a)  normal

(PNN) (>2.500 g) ;  b)  ba jo (BPN) (1 .500 a

2.500 g); y c) muy bajo (MBPN) (<1.500 g).

Los datos se estandarizaron con la prue-

ba z,  y  se ut i l izó como referencia e l  PN

establecido por Agrelo 17  para la c iudad de
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GRÁFICO 1. Provincia de Jujuy: regiones ecológicas
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Córdoba, que incluye únicamente RNV a tér-

mino.  La comparación del  PN por  edad

gestacional se estableció con la serie determi-

nada por San Pedro et al.18 para una materni-

dad públ ica del  área urbana de la c iudad de

Buenos Aires, referencia en la cual la media y

el desvío estándar se calcularon agrupando

los dos sexos. Se determinó el número y por-

centaje de RNV para las tres categorías

fenotíp icas de la OMS. 19  Las di ferencias

interregionales y sexuales se establecieron

mediante el análisis de la varianza. La altura

geográf ica se correlacionó con el  PN median-

te la prueba de Pearson.

R E S U L T A D O S

El  número  to ta l  de  da tos  ana l i zados  co-

r respond ió  a  106.807 RNV/54.360 varones y

52.447 mujeres) .  Se exc luyeron los datos de

17.431 RNV, la  causa más f recuente fue la

edad gestac iona l  (82,19%),  segu ida por  au-

senc ia  de fecha de nac imiento  7 ,97%,  s in

datos de peso 7,22%, sin lugar de nacimiento

2,61% y sexo desconocido 0,01%.

La media (x), el desvío estándar por región

y sexo se presenta en la Tabla 1. En las Tablas 2
y 3  se observan estos datos estadíst icos por

edad gestacional,  sexo y región. Se observa-

ron di ferencias intersexuales e interregionales

estadíst icamente s igni f icat ivas del  PN (P

<0,05). En todas las regiones los varones fue-

ron más pesados que las mujeres (P <0,05)

(T a b l a  1).  Respecto a las diferencias interre-

gionales del PN se observó, en ambos sexos,

una distr ibución de acuerdo a un gradiente

altitudinal, con los PN promedio más bajos en

la Puna y los más altos en el Ramal. El PN se

correlacionó negat ivamente con la al tura geo-

gráfica (varones r= -0 ,157; mujeres r= -0,165).

Con respecto a los porcentajes de MBPN,

BPN y PNN (Tablas  4  y 5),  se observaron

diferencias entre sexos para PNN y BPN y

entre regiones para las t res categorías.  En

ambos sexos, las cuatro regiones presentan

porcenta jes  de MBPN que no d i f ie ren es ta-

dís t icamente entre s í  (P <0,05) .  En re lac ión

con el  BPN y PNN, en ambos sexos,  las

únicas regiones que no d i f ieren estadíst i -

camente son Val le y Ramal.  Los valores más

bajos de BPN y PNN se presentaron en Que-

brada,  seguida por  Puna.

La comparac ión de l  PN promedio con la

población cordobesa de referencia 17  i nd i có

que los RNV varones jujeños, independiente-

mente de la región, son menos pesados (P

<0,01); no se observaron diferencias estadís-

t icamente s igni f icat ivas en las mujeres.  Inde-

pendientemente de la región, el sexo y la edad

gestacional,  más del  97% de la población se

ubicó entre –2z y +2z. En las regiones de altura

(Quebrada y Puna) y en ambos sexos se pre-

sentaron los porcentajes más elevados de los

RNV ubicados por debajo de –2z, mientras

que las regiones del Valle y Ramal exhibieron

los porcentajes más altos de la población por

e n c i m a  d e  2 z  (Tab las  6 y 7).  Las diferencias

interregionales del  PN se mantuvieron cuan-

do se consideró su distr ibución por edad

gestacional;  las regiones de altura (Puna y

TA B L A  2. Tamaño de la muestra, promedio (x) y desvío estándar (DE) del peso al nacer (g) por edad gestacional y región

geográfica en varones

E d a d R a m a l V a l l e Quebrada P u n a
gestac ional
(semanas)

N x ± DE N x ± DE N x ± DE N X ± DE

3 7 5 5 4 2.821,18 ± 492,95 9 2 8 2.746,75 ± 469,05 1 0 4 2.685,48 ± 401,37 2 2 8 2.822,50 ± 428,73

3 8 1 . 5 1 6 3.080,03 ± 473,01 2 . 2 8 8 3.014,61 ± 455,71 3 2 0 2.900,17 ± 398,11 6 4 6 2.987,67 ± 405,12

3 9 2 . 6 7 6 3.287,84 ± 453,67 3 . 9 6 1 3.242,94 ± 433,42 7 9 8 3.134,13 ± 408,20 1 2 1 2 3.103,32 ± 367,08

4 0 1 0 . 5 7 3 3.498,83 ± 433,75 2 1 . 9 0 7 3.454,33 ± 428,21 1 . 4 5 3 3.261,69 ± 412,09 1 6 7 7 3.268,18 ± 401,45

4 1 7 8 8 3.670,70 ± 488,33 1 . 2 3 5 3.612,75 ± 469,49 1 6 4 3.466,34 ± 502,01 1 5 1 3.359,54 ± 499,72

4 2 4 0 9 3.630,56 ± 510,51 5 7 0 3.605,44 ± 540,88 7 7 3.482,87 ± 447,98 1 2 5 3.365,53 ± 506,15

TA B L A  1. Tamaño de la muestra, promedio (x) y desvío estándar (DE)
del peso al nacer (g) por región geográfica y sexos

Regiones Varones M u j e r e s

geográf icas N x ± DE N x ± DE

R a m a l 1 6 . 5 1 6 3.414,94 ± 483,48 1 5 . 7 9 0 3.295,34 ± 461,17

V a l l e 3 0 . 8 8 9 3.382,52 ± 470,80 2 9 . 8 8 5 3.269,79 ± 443,67

Q u e b r a d a 2 . 9 1 6 3.184,57 ± 449,89 2 . 8 2 6 3.054,68 ± 426,54

P u n a 4 . 0 3 9 3.151,93 ± 424,33 3 . 9 4 6 3.039,59 ± 398,74
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Quebrada) presentaron, para ambos sexos,

los promedios más bajos y en general,  los

promedios de todas las regiones fueron infe-

riores a los de la referencia establecida para el

área urbana de Buenos Aires, 18 sobre todo en

las mujeres (Gráficos 2 y 3). Se debe señalar el

par t icu lar  comportamiento de la evoluc ión

del PN en relación con la edad gestacional en

la Puna. A las 37 semanas de  gestación en

ambos sexos, el PN en esta región es similar al

registrado en Ramal (Tab las  2 y 3 ); sin embar-

go, con la progresión de la gestación se pre-

senta un aumento di ferencial  del  PN en am-

bas regiones (Gráficos 2 y 3).

D I S C U S I Ó N

En este trabajo se observó que: a) existen

di ferencias interregionales estadíst icamente

signi f icat ivas del  PN; b)  hay una corre lación

negat iva entre éste y la a l tura geográf ica;  c)

estas di ferencias no están sesgadas por el

t iempo de gestación, ya que esta variable fue

neutral izada por la el iminación de las gestas

menores de 37 semanas.

Los antecedentes locales de estudios au-

xológicos, en otros grupos de edad y recurrien-

do a otros parámetros, concuerdan con los

resultados encontrados en este trabajo, lo que

indica que en la provincia de Jujuy existe, al

igual que con las características genéticas de

sus poblaciones, 8,20-22 una distr ibución regional

diferencial de las variables auxológicas. 23 -25

Uno de los paradigmas de la  adaptac ión

bio lógica humana es precisamente la h ipoxia

en la al tura,26 la que induce importantes cam-

bios fisiológicos necesarios para el ajuste a la

crón ica  cond ic ión  h ipoxémica-h ipobár ica

exis tente en este hábi ta t .3,4,27  La  abundan te

TA B L A  5. Distribución regional del número (N) y porcentaje (%) de RNV mujeres según categorías de peso1 9

Categor ía P u n a Quebrada V a l l e R a m a l T o t a l

N % N % N % N % N %

M B P N 3 0 , 0 8 1 0 , 0 4 2 5 0 , 0 8 1 1 0 , 0 7 4 0 0 , 0 8

B P N 2 6 3 6 , 6 6 2 3 3 8 , 2 4 1 . 0 1 4 3 , 3 9 5 7 1 3 , 6 2 2 . 0 8 1 3 , 9 7

P N N 3 . 6 8 0 9 3 , 2 6 2 . 5 9 2 9 1 , 7 2 2 8 . 8 4 6 9 6 , 5 2 1 5 . 2 0 8 9 6 , 3 6 5 0 . 3 2 6 9 5 , 9 5

T o t a l 3 . 9 4 6 1 0 0 2 . 8 2 6 1 0 0 2 9 . 8 8 5 1 0 0 1 5 . 7 9 0 1 0 0 5 2 . 4 4 7 1 0 0

ANOVA interregional P <0 ,05 .

RNV= Recién nacidos v ivos;  MBPN= Muy bajo peso a l  nacer ;  BPN= Bajo peso a l  nacer ;  PNN= Peso normal  a l  nacer .

TA B L A  4. Distribución regional del número (N) y porcentaje (%) de RNV varones según categorías de peso1 9

Categor ía P u n a Quebrada V a l l e R a m a l T o t a l

N % N % N % N % N %

M B P N 2 0 , 0 5 3 0 , 1 0 2 8 0 , 0 9 1 6 0 , 1 0 4 9 0 , 0 9

B P N 1 8 0 4 , 4 6 1 6 1 5 , 5 3 8 2 7 2 , 6 8 4 5 2 2 , 7 4 1 . 6 2 0 2 , 9 8

P N N 3 . 8 5 7 9 5 , 5 6 2 . 7 5 2 9 4 , 4 4 3 0 . 0 3 4 9 7 , 2 3 1 6 . 0 4 8 9 7 , 1 7 5 2 . 6 9 1 9 6 , 9 3

T o t a l 4 . 0 3 9 1 0 0 2 . 9 1 6 1 0 0 3 0 . 8 8 9 1 0 0 1 6 . 5 1 6 1 0 0 5 4 . 3 6 0 1 0 0

ANOVA interregional P <0 ,05 .

RNV= Recién nacidos v ivos;  MBPN= Muy bajo peso a l  nacer ;  BPN= Bajo peso a l  nacer ;  PNN= Peso normal  a l  nacer .

TA B L A  3. Tamaño de la muestra, promedio (x) y desvío estándar (DE) del peso al nacer (g) por edad gestacional y región

geográfica en mujeres

E d a d R a m a l V a l l e Quebrada P u n a
gestac ional
(semanas)

N x ± DE N x ± DE N x ± DE N X ± DE

3 7 5 8 9 2.793,19 ± 480,11 9 3 0 2.695,99 ± 433,83 8 7 2.610,46 ± 423,27 2 3 3 2.767,08 ± 397,05

3 8 1 . 6 5 1 2.968,27 ± 425,12 2 . 5 6 7 2.942,77 ± 427,69 3 4 7 2.842,78 ± 377,88 6 4 7 2.881,93 ± 384,21

3 9 2 . 8 1 2 3.183,52 ± 426,57 4 . 3 6 3 3.140,27 ± 400,14 8 7 5 3.004,98 ± 385,96 1 . 2 3 1 3.013,31 ± 348,02

4 0 9 . 6 9 6 3.391,43 ± 413,97 2 0 . 5 7 2 3.349,37 ± 405,32 1 . 3 0 1 3.147,22 ± 409,33 1 . 6 1 3 3.151,23 ± 391,84

4 1 6 9 3 3.511,74 ± 475,16 1 . 0 1 2 3.468,79 ± 456,16 1 5 5 3.242,45 ± 432,80 1 2 6 3.155,96 ± 420,83

4 2 3 4 9 3.491,81 ± 534,28 4 4 1 3.495,65 ± 484,47 6 1 3.155,74 ± 579,69 9 6 3.071,88 ± 465,03



4 4 4 A r c h . a r g e n t . p e d i a t r  2 0 0 2 ;  1 0 0 ( 6 )  /  A r t í c u l o  o r i g i n a l

l i teratura sobre la  adaptac ión f is io lógica a la

a l tura  no permi t i r ía  estab lecer  una c lara se-

parac ión entre su componente natura l  o  b io-

lóg ico de l  adqui r ido o  ambienta l .3-5 Los cam-

bios hematológicos,  musculares,  respirato-

r ios,  cerebrales, cardiovasculares, hormona-

les,  etc. ,  encontrados,  tanto en seres huma-

nos como en otros animales nativos de altura

no  ac l imatados  rec ien temente ,  sug ie ren  que

los fac tores genét icos jugar ían un papel  im-

portante en la ac l imatación a la a l tura. 10,21,27

Sin  embargo,  la  cues t ión  de la  impor tanc ia

de los factores genéticos en el fenotipo de los

hab i tan tes  de  a l tu ra  resu l ta  muy d i f íc i l  de

establecer en razón de que: a) se conoce muy

poco acerca de la determinación genét ica de

los parámetros f is iológicos; b) hasta ahora no

se  ha  encon t rado  n ingún  gen  mende l i ano  o

marcador  genét ico  asoc iado con la  adapta-

ción a la altura.26,28 Sólo es posible la separa-

c ión entre los componentes ambienta les y

genét icos de la var ianza de un rasgo cuando

se es tud ian  pob lac iones  genét icamente  ho-

mogéneas loca l izadas en d is t in tos  ambien-

tes ecológicos. 3 La pob lac ión  ju jeña ,  d is t r i -

bu ida  en  un  g rad ien te  a l t i t ud ina l ,  reun i r ía

parc ia lmente estos requis i tos debido a que

las poblaciones menos miscegenizadas se

encuent ran loca l izadas a  mayor  n ive l  a l t i -

t u d i n a l .20-22

Los antecedentes genéticos previamente

considerados, sumados al hecho de que exis-

ten escasos relevamientos en el país sobre el

crecimiento físico de los niños en distintos

grupos poblacionales, 18,29-32 just i f ican la consi-

deración del factor étnico para caracterizar las

variables auxológicas en la provincia de Jujuy.

Las normas o estándares argentinos son repre-

sentativos de niños descendientes de caucá-

sicos europeos.29,30,32,33 En ellos se admite que

aproximadamente el 90% de los niños argenti-

nos presentan características étnicas caucásicas

y que solamente el 10% restante son de origen

indígena.33  Los estudios genéticos llevados a

cabo en poblaciones jujeñas8,20-22 indicarían que

probablemente exista una gran variabi l idad en

la composición étnica de las poblaciones ar-

gentinas, de acuerdo con las regiones de donde

éstas provengan.

Respecto a la  re lac ión entre e l  b inomio

altura geográfica-factores genéticos y los pro-

cesos del desarrol lo y crecimiento, diversos

estudios3 demuest ran que la  máxima expre-

sión del potencial genético de niños y adoles-

centes es suprimida por la al tura geográf ica,

la que actuaría a través de todo el período de

crecimiento. 4 Estos antecedentes también in-

dican que la real ización de este potencial de-

pendería de la compleja interacción de facto-

res sociales, económicos y otros factores

ecológicos,  como la re lac ión medio urbano/

medio rural.25,34  Sin embargo, estudios recien-

tes apoyan el punto de vista de que la hipoxia

tendría escasa inf luencia sobre el crecimiento

y desarrollo en la niñez tardía y la adolescen-

cia.12,35-37 El mayor efecto de la hipoxia sobre el

crec imiento l ineal  probablemente ocurra du-

rante e l  per íodo prenata l ;  en e l  crec imiento

posnatal, éste se l imitaría a los primeros 6

meses de vida. Esto signif icaría que la res-

puesta adaptativa a la hipoxia de altura, tanto

f is io lógica como morfológica,  se mani festaría

desde el período prenatal. Esta adaptación no

sólo se traducir ía a través de la disminución

del PN, sino también del peso de la placenta,

con placentas más pesadas en promedio e

índices placentarios más altos en regiones de

al tura que a nivel  del  mar.

El patrón de crecimiento y desarrollo en la

altura también const i tuye una respuesta a un

ambiente soc ia l  l imi tado en energía . 38  En  la

mayor parte de los países en vías de desarro-

l lo ,  ampl ios sectores de la comunidad están

expuestos a una subal imentación crónica que

inc ide negat ivamente en e l  crec imiento y de-

sarrollo y en la salud de esas poblaciones.39  E l

grupo más vulnerable, por sus características

TA B L A  6. Distribución porcentual del Pz por regiones

geográficas en varones

Regiones Puntos de corte
geográf icas

< - 2 Z Entre -2 y +2Z > + 2 Z T o t a l

N % N % N % N %

R a m a l 2 7 4 1 , 6 6 1 6 . 1 7 9 9 7 , 9 4 6 3 0 , 4 0 1 6 . 5 1 6 1 0 0 , 0 0

V a l l e 4 6 6 1 , 5 1 3 0 . 3 3 9 9 8 , 2 2 8 4 0 , 2 7 3 0 . 8 8 9 1 0 0 , 0 0

Q u e b r a d a 7 9 2 , 7 1 2 . 8 3 3 9 7 , 1 5 4 0 , 1 4 2 . 9 1 6 1 0 0 , 0 0

P u n a 1 0 7 2 , 6 5 3 . 9 3 0 9 7 , 3 0 2 0 , 0 5 4 . 0 3 9 1 0 0 , 0 0

TA B L A  7. Distribución porcentual del Pz por regiones
geográficas en mujeres

Regiones Puntos de corte

geográf icas

< - 2 Z Entre -2 y +2Z > + 2 Z T o t a l

N % N % N % N %

R a m a l 9 6 0 , 6 1 1 5 . 6 7 4 9 9 , 2 7 2 0 0 , 1 2 1 5 . 7 9 0 1 0 0 , 0 0

V a l l e 1 6 9 0 , 5 7 2 9 . 5 9 4 9 9 , 0 2 1 2 2 0 , 4 1 2 9 . 8 8 5 1 0 0 , 0 0

Q u e b r a d a 3 7 1 , 3 1 2 . 7 8 6 9 5 , 5 8 3 3 , 1 1 2 . 8 2 6 1 0 0 , 0 0

P u n a 4 1 1 , 0 4 3 . 9 0 2 9 8 , 8 8 3 0 , 0 8 3 . 9 4 6 1 0 0 , 0 0
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biológicas, es el  materno-infant i l ,  que propor-

c ionalmente t iene mayores requer imientos

nutr ic ionales y,  por lo tanto,  menos capaci-

dad de adaptac ión a l  déf ic i t .  La d ie ta  y  e l

consumo de nutrientes se encuentran estre-

chamente l igados a l  n ive l  soc ioeconómico de

las comunidades y ambos factores afectan el

crecimiento y desarrol lo humanos. Las pobla-

ciones de altura jujeñas se caracterizan por

altos índices de desnutr ición proteico-calór i-

ca y porcentajes elevados de necesidades bá-

sicas insatisfechas. 40,41

Se han proporcionado diversas explicacio-

nes para justif icar la reducción del PN en la

altura desde el punto de vista fisioló-

gico, anatómico y genét ico: disminu-

ción del f lujo uterino y alteración del

f lujo sanguíneo pelviano, 42,43 cambios

en la conductancia di fusiva de la

placenta y del feto, 44,45 etc. Según

Beal l ,11  como resultado de un proceso

adaptativo y de la influencia de carac-

terísticas biológicas adquiridas a tra-

vés de un largo proceso de selección

natural, existiría un peso óptimo para

distintos ambientes. Este peso óptimo

es menor en las poblaciones de altura,

de modo tal que, por ejemplo, la ma-

yor incidencia de BPN observada en

estas poblaciones sería probablemen-

te el resultado de la selección natural

y representaría, más que una labi l i-

dad, una adaptación part icular a un

ambiente extremo. Esta hipótesis se

re lac ionar ía  con e l  compor tamiento

de l  PN según la  edad gestac iona l

encont rado en la  Puna,  en  donde

este peso ópt imo se alcanzaría tem-

pranamente (a las 37 semanas) y

luego presentaría poca variación con

el avance de la gestación (Gráf icos 2
y 3 ). La verif icación de esta observa-

c ión requer i r ía  la  considerac ión y

comparac ión  de  nac imien tos  con

menor  edad gestac iona l  a  d is t in tos

n ive les de a l tura .

El  BPN sin prematurez, es decir ,

con gestas iguales o mayores a 37

semanas, es el resultado del retardo

de l  c rec im ien to  duran te  la  v ida  fe -

tal .  Las causas de este retardo son

múlt ip les:  t rastornos congéni tos o

hered i ta r ios  de l  fe to ,  insuf ic ienc ia

p lacen ta r ia ,  en fe rmedad y  ma lnu-

tr ic ión materna, etc. Sin embargo, la

mayor  inc idenc ia  de l  BPN y  de l

MBPN se atribuye a causas socioeco-

nómicas. En este trabajo se observa

que las regiones no dif ieren entre sí

respecto a la  proporc ión de MBPN

pero sí de BPN y PNN. Sin embargo

las tasas de BPN y MBPN no supe-
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GRÁFICO 2. Comparación del PN promedio por edad gestacional y región

geográfica en varones con la referencia de San Pedro et al. (1994)
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GRÁFICO 3. Comparación del PN promedio por edad gestacional y región
geográfica en mujeres con la referencia de San Pedro et al. (1994)
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ran en n inguna de las reg iones los va lores

propuestos por la OMS 19  (15% y 2% respecti-

vamente)  para cons iderar  que una poblac ión

se encuentra expuesta a un a l to  r iesgo de

mor ta l idad  y  morb i l i dad  fe ta l  e  in fan t i l .  Los

porcentajes más al tos de BPN se presentan

en las regiones de las t ier ras a l tas (Puna y

Quebrada) y los de PNN en el Valle y Ramal

(T a b l a s  3 y 4 ). Estos resultados apoyarían la

hipótesis de Beall,11 la cual plantea que en las

regiones de a l tura,  por  un mecanismo evolu-

t i vo ,  se  produc i r ía  una e l im inac ión prenata l

de los BPN y MBPN. Ocampo,16  a l  anal izar  e l

e fec to  de  la  var iac ión  a l t i tud ina l  en  e l  por -

centaje de BPN y MBPN de los niños nacidos

en la provincia de Jujuy durante 1983 y 1984,

observó una re lac ión  inversa  ent re  a l tu ra  y

BPN, y directa con MBPN. Para este autor, en

las regiones de altura exist ir ía un peso míni-

mo por  deba jo  de l  cua l  los  fe tos  que no lo

alcanzaran serían abortados o nacerían muer-

tos. Dipierr i  y col. ,15  a l  ana l i za r  l a  d i s t r i bu -

c ión reg ional  de l  BPN y MBPN de los n iños

nac idos  en 1992 en la  prov inc ia  de Ju juy ,

observaron que:  a)  la proporc ión de RNV

con MBPN fue menor en la Puna, con respec-

to a las restantes regiones tomadas conjunta-

mente; b) la proporción de BNP de Quebrada

y Puna fue mayor que la de Valle y Ramal; c)

la proporción de BPN es mayor en Puna que

en las otras t res regiones en conjunto.  En

todos los casos, las diferencias fueron esta-

díst icamente s igni f icat ivas.  Pese a que estos

autores  no cont ro la ron e l  e fec to  de la  edad

gestacional, los resultados son similares a los

encontrados en este t rabajo.

C O N C L U S I O N E S

Los resu l tados obten idos acerca de la

d is t r i buc ión  a l t i t ud ina l  de l  PN en  la  p rov in -

c ia  de  Ju juy  pe rm i ten  conc lu i r  que ,  i nde -

pendientemente de la edad gestacional,  exis-

ten:  1)  d i fe renc ias  in tersexua les  e  in ter re -

g iona les  para  e l  PNA;  2 )  una  cor re lac ión

negat iva entre éste y la al tura geográf ica;  3)

d i fe renc ias  con respecto  a  la  re ferenc ia  na-

cional en los varones. El  Pz indica que sólo

el  1,19% de los RNV ju jeños se encontraron

por  deba jo  de  –2z ,  es ta  p reva lenc ia  no  es

re levante  s i  se  cons idera  que,  de  acuerdo

con la  OMS, 19  en  una  pob lac ión  con  cond i -

c iones soc iosan i tar ias  y  económicas ade-

cuadas sólo el 2,3% de los niños debe encon-

t rarse por  debajo de –2z.

Las di ferencias observadas en la var ia-

ción del PN podrían atribuirse al efecto de la

in ter re lac ión de fac tores b io lóg icos y  am-

bientales,  entre los que se destaca la al t i tud

geográf ica y  e l  n ive l  soc ioeconómico.  Estos

resul tados son congruentes con los antece-

dentes bio lógicos,  h istór icos,  cul turales y

soc ioeconómicos que caracter izan a la  pro-

v inc ia  de Ju juy .
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