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ABSTRACT	  
Recent	   research	  of	  anthropometric	  history	  within	   the	   Iberian	  world	   shed	  new	   light	  on	   trends	   in	  
nutritional	  status,	  health,	  living	  standards,	  and	  biological	  welfare	  since	  ancient	  times.	  It	  has	  been	  
shown	   that	   nutrition	   was	   not	   worse	   during	   the	  middle	   Ages	   than	   at	   the	   beginning	   of	  modern	  
times,	  and	  that	  the	  height	  of	  the	  Portuguese	  and	  Spaniards	  did	  not	  differ	  much	  from	  that	  enjoyed	  
by	   other	   Europeans	   in	   the	   Age	   of	   Enlightenment.	   At	   the	   beginning	   of	   industrialization	   height	  
deteriorated	   in	   both	   countries,	   earlier	   in	   Spain	   than	   in	   Portugal,	   between	   1840	   and	   1900	  
recruitments.	   Since	   then,	   human	   growth	   has	   been	   spectacular.	   Spaniards	   height	   grew	   13	   cm	  
between	  1880	  and	  1980	  cohorts	  while	  Portuguese	  height	  increased	  9	  cm	  during	  the	  same	  period,	  
the	   latter	   being	   somewhat	   higher	   in	   1880.	   The	   advance	   of	   biological	   welfare	   in	   Spain	   is	   more	  
meaningful,	  knowing	  the	  height	  decline	  occurred	   in	  the	  generations	  born	  by	  1920s	   -‐recruits	  who	  
lived	   the	  Civil	  War	   and	   its	   aftermath.	   The	  explosion	  of	   human	  growth	   in	   the	   twentieth	   century,	  
especially	   after	  World	  War	   II,	   is	   explained	  by	   the	   importance	  of	   environmental	   changes	   such	  as	  
improved	   income	   and	   diet,	   the	   unstoppable	   advance	   of	   life	   expectancy,	   the	   mortality	   decline	  
during	  childhood,	   the	   family	  care	   for	  children,	  as	  well	  as	   the	  almost	  complete	   reduction	  of	  child	  
labor.	  In	  addition,	  the	  relationship	  between	  the	  human	  height	  and	  the	  main	  indicators	  of	  welfare	  
suggest	  the	  importance	  of	  public	  health	  policies	  and	  education	  in	  well-‐being	  improvements.	  	  
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RESUMEN	  
Las	  recientes	  investigaciones	  de	  historia	  antropométrica	  en	  el	  mundo	  ibérico	  arrojan	  nuevas	  luces	  
sobre	   las	   tendencias	   del	   estado	  nutricional,	   la	   salud,	   los	   niveles	   de	   vida	   y	   el	   bienestar	   biológico	  
desde	  tiempos	  remotos.	  Se	  ha	  mostrado	  que	  la	  nutrición	  en	  la	  Edad	  Media	  no	  fue	  peor	  que	  en	  los	  
comienzos	   de	   los	   tiempos	   modernos,	   y	   que	   la	   salud	   nutricional	   de	   los	   portugueses	   y	   de	   los	  
españoles	  no	  difería	  mucho	  de	  la	  que	  gozaban	  otros	  pueblos	  europeos	  en	  el	  siglo	  de	  las	  Luces.	  En	  
los	  comienzos	  de	  la	  industrialización	  la	  talla	  se	  deterioró	  en	  ambos	  países,	  antes	  en	  España	  que	  en	  
Portugal,	  entre	  1840	  y	  1900.	  Desde	  entonces,	  el	  crecimiento	  humano	  ha	  sido	  espectacular.	  La	  talla	  
de	   los	   españoles	   creció	   13	   cm	   entre	   las	   cohortes	   de	   1880	   y	   1980,	   mientras	   la	   talla	   de	   los	  
portugueses	  creció	  9	  cm	  en	  el	  mismo	  periodo,	  siendo	  algo	  más	  altos	  los	  portugueses	  hacia	  1880.	  
El	   avance	   del	   bienestar	   biológico	   en	   España	   es	  más	   significativo,	   conociendo	   el	   deterioro	   de	   la	  
estatura	  que	  se	  produce	  en	  las	  generaciones	  nacidas	  en	  el	  entorno	  de	  1920	  o	  mozos	  que	  vivieron	  
la	  Guerra	  Civil	  y	  la	  posguerra.	  La	  explosión	  del	  crecimiento	  humano	  en	  el	  siglo	  XX,	  sobre	  todo	  tras	  
la	   Segunda	   Guerra	  Mundial,	   se	   explica	   por	   la	   importancia	   de	   los	   cambios	   ambientales,	   como	   la	  
mejora	   de	   renta	   y	   de	   las	   dietas,	   el	   imparable	   avance	   de	   la	   esperanza	   de	   vida,	   el	   declive	   de	   las	  
enfermedades	  y	  la	  caída	  de	  la	  mortalidad	  durante	  la	  infancia,	  el	  cuidado	  de	  las	  familias	  a	  los	  niños,	  
así	  como	  la	  disminución	  o	  casi	  desaparición	  del	  trabajo	  infantil.	  La	  relación	  entre	  la	  talla	  humana	  y	  
los	  principales	   indicadores	  del	  bienestar	  muestra,	  además,	   la	   importancia	  que	  tienen	  las	  políticas	  
públicas	  de	  salud	  y	  educación	  en	  el	  avance	  del	  bienestar.	  	  
	  
Palabras	  clave:	  Talla,	  crecimiento,	  bienestar	  biológico,	  España,	  Portugal,	  Iberia.	  

                                                
♣	  Departamento	  de	  Economía	  Aplicada.	  Facultad	  de	  Economía	  y	  Empresa,	  Universidad	  de	  Murcia,	  Campus	  de	  Espinardo,	  
30100	  Murcia.	  E-‐Mail:	  jcarrion@um.es,	  
	  



	   3	  

LA	  HISTORIA	  ANTROPOMÉTRICA	  DEL	  MUNDO	  IBÉRICO.	  	  
LECCIONES	  QUE	  HEMOS	  APRENDIDO1	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
1. INTRODUCCIÓN	  

	  
Este	  trabajo	  destaca	  las	  principales	  aportaciones	  de	  la	  historia	  antropométrica	  en	  
la	  historia	  económica	  del	  mundo	  ibérico.	  Tiene	  como	  principal	  objeto	  reseñar	   la	  
importancia	  de	  los	  cambios	  producidos	  en	  la	  estatura	  humana	  que	  reflejan,	  a	  su	  
vez,	   los	   cambios	   acontecidos	   en	   los	   niveles	   de	   vida	   biológicos	   y	   destacar,	  
asimismo,	   las	   variaciones	   en	   la	   salud	   y	   la	   	   nutrición.	   De	   alguna	   forma,	   esta	  
contribución	   pone	   de	  manifiesto	   las	   relaciones	   que	   se	   establecen	   entre	   la	   talla	  
humana	   y	   el	   bienestar.	   Como	   la	   historia	   económica	   analiza	   los	   cambios	  
estructurales	   conducentes	   a	   garantizar	   las	   necesidades	   básicas	   y	   elevar	   los	  
niveles	  de	  vida,	  la	  evidencia	  antropométrica	  ha	  sido	  útil	  para	  entender	  el	  éxito	  o	  
el	   fracaso	   alcanzado	  por	   los	   distintos	   sistemas	   económicos	   en	   la	   producción	  de	  
bienes	  y	  servicios	  destinados	  a	  satisfacer	  los	  niveles	  de	  consumo	  y	  el	  bienestar.	  Si	  
la	   antropometría	   ha	   sido	   una	   herramienta	   válida	   en	   el	   campo	   de	   las	   ciencias	  
biomédicas	   para	   medir	   las	   variaciones	   del	   cuerpo	   humano	   en	   relación	   con	   la	  
salud	   y	   las	   expectativas	   de	   vida,	   la	   historia	   antropométrica	   ha	   sido	   uno	   de	   los	  
campos	  más	  fértiles	  de	  la	  historia	  económica	  en	  las	  últimas	  décadas	  para	  evaluar	  
los	  cambios	  del	  nivel	  de	  vida	  y	  el	  bienestar	  humano2.	  	  
	  
De	  la	  mano	  de	  los	  historiadores	  económicos	  y	  los	  antropólogos	  físicos,	  la	  historia	  
antropométrica	   examina	   el	   impacto	   que	   el	   crecimiento	   económico	   y	   las	  
condiciones	  ambientales	   tienen	  en	   las	   tendencias	   seculares	  del	   crecimiento	  y	   la	  
estatura	   humana3.	   Como	   el	   crecimiento	   de	   los	   niños	   y	   la	   estatura	   adulta	   son	  
considerados	   excelentes	   indicadores	   del	   estado	   nutricional	   y	   de	   la	   salud	   de	   las	  
poblaciones,	   también	   los	   cambios	   seculares	   observados	   en	   el	   crecimiento	   y	   la	  
talla	   física	   constituyen	   buenas	   muestras	   de	   los	   cambios	   producidos	   en	   las	  
condiciones	  de	  la	  nutrición	  y	  la	  salud	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo.	  Más	  concretamente	  los	  
historiadores	  investigan	  la	  influencia	  que	  tuvieron	  los	  procesos	  socioeconómicos	  
en	  la	  nutrición,	  la	  salud	  y	  el	  bienestar,	  siendo	  uno	  de	  los	  temas	  de	  mayor	  interés	  el	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Una	   versión	   fue	   presentada	   al	   Seminario	   El	   Mundo	   Ibérico:	   Economía	   e	   Historia	  
Económica.	  Homenaje	  a	  Santiago	  Zapata	  Blanco	  (Badajoz,	  8	  de	  abril	  de	  2011),	  organizado	  
por	  la	  AEHE,	  Grupo	  de	  Estudios	  de	  Historia	  Económica	  (UEX)	  y	  la	  SEHA.	  Este	  texto	  se	  ha	  
realizado	   en	   el	   marco	   de	   los	   Proyectos	   HAR2010-‐20684-‐C02-‐02,	   y	   SEJ2007-‐67613	   del	  
MICINN	  (Gobierno	  de	  España).	  	  
2	  Steckel	  (2009).	  	  
3	  Bodzsar	  y	  Susanne	  (1998);	  Floud,	  Fogel,	  Harris	  y	  Hong	  (2010).	  	  
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impacto	  que	  tuvo	  la	  Revolución	  Industrial	  en	  el	  nivel	  de	  vida	  y	  la	  calidad	  de	  vida	  
de	  las	  clases	  populares4.	  	  
	  
En	   la	  actualidad,	   los	  datos	  antropométricos	  permiten	  captar	   la	  dimensión	  de	   los	  
cambios	   producidos	   en	   el	   cuerpo	   humano	   por	   la	   industrialización,	   la	  
modernización	   y	   los	   cambios	   ambientales	   en	   amplias	   zonas	   del	   mundo.	   La	  
abundancia	   de	   datos	   antropométricos	   permite	   conocer	   el	   alcance	   de	   dichos	  
cambios	   más	   allá	   de	   Europa	   y	   Estados	   Unidos.	   Así,	   se	   exploran	   aspectos	   de	   la	  
historia	  social	  y	  económica	  en	  nuevas	  regiones	  del	  mundo	  ignoradas	  hasta	  poco	  
en	   la	   agenda	   de	   los	   especialistas.	   Con	   datos	   de	   tallas,	   peso	   e	   índices	   de	   masa	  
corporal	   (IMC)	   a	   determinadas	   edades,	   historiadores	   y	   economistas	   también	  
analizan	  las	  consecuencias	  que	  las	  condiciones	  de	  nutrición	  y	  salud	  tuvieron	  en	  la	  
productividad,	  la	  longevidad,	  la	  habilidad	  cognitiva	  y	  el	  desarrollo	  económico5.	  La	  
larga	   controversia	   historiográfica	   de	   los	   niveles	   de	   vida	   durante	   la	  
industrialización	   británica	   debe	   bastante	   al	   nacimiento	   de	   la	   historia	  
antropométrica.	  Pero,	   en	   la	   actualidad,	  no	  hay	   fronteras	  ni	  barreras	  geográficas	  
para	   explorar	   aspectos	   de	   la	   historia	   antropométrica	   y	   son	   cada	   vez	   más	  
complejos	  los	  problemas	  que	  el	  nuevo	  campo	  de	  la	  historia	  económica	  aborda	  en	  
complicidad	  con	  la	  auxología	  -‐que	  estudia	  los	  aspectos	  biológicos	  del	  crecimiento	  
y	   el	   desarrollo	   físico-‐,	   la	   economía,	   la	   antropología	   física,	   la	   demografía,	   la	  
epidemiología	  y	  otras	  ciencias.	  La	  historia	  antropométrica	  emplea	  herramientas	  
analíticas	   de	   ciencias	   muy	   diversas,	   con	   las	   que	   intercambia	   nuevos	   enfoques,	  
técnicas	  y	  metodologías,	  constituyendo	  un	  verdadero	  campo	  interdisciplinar.	  	  	  
	  
En	  el	  mundo	   ibérico	  existe	  una	   larga	  tradición	  de	  estudios	  antropométricos	  que	  
se	  remonta	  a	  finales	  del	  siglo	  XIX	  y	  comienzos	  del	  XX.	  Desde	  fechas	  tempranas	  el	  
estudio	   de	   la	   talla	   humana	   llamó	   la	   atención	   de	   antropólogos	   y	   médicos,	  
principalmente;	  y	  disponemos	  de	   informes	  y	  estudios	  de	  médicos	  militares	  que,	  
con	  datos	  de	   tallas	  de	  reclutas	  y	  soldados	  a	  edades	  determinadas,	  alertan	  sobre	  
las	   difíciles	   condiciones	   de	   vida	   que	   soportan	   la	   mayoría	   de	   los	   grupos	  
poblacionales.	   La	   influencia	   de	   las	   teorías	   higienistas	   como	   respuesta	   a	   la	  
‘cuestión	   social’	   que	   estuvo	   asociada	   a	   la	   difusión	   de	   la	   industrialización	   y	   la	  
urbanización	  fue	  decisiva	  en	  el	  siglo	  XIX	  y	  caló	  pronto	  en	  los	  informes	  médicos	  y	  
epidemiológicos	   del	   reclutamiento	   militar,	   sobre	   todo	   en	   los	   especialistas	   de	  
higiene	  y	  sanidad	  militar	  durante	   las	  décadas	  de	  1890	  y	  1910.	  Por	  esos	  años	  se	  
publican	  documentados	  estudios	  sobre	  la	  diversidad	  de	  las	  estaturas	  y,	  aunque	  el	  
componente	   genético	   explica	   la	   caracterización	   tipológica	   y	   racial	   de	   las	  
poblaciones,	   algunos	   ponen	   de	   manifiesto	   la	   importancia	   de	   los	   factores	  
ambientales	   y	   señalan	   las	   diferencias	   de	   tallas	   existentes	   en	   las	   distintas	   clases	  
sociales	   y	   grupos	   humanos	   como	   consecuencia	   de	   la	   desigualdad.	   El	   factor	  
ambiental,	   con	   toda	   su	   complejidad,	   ya	  es	  advertido	  por	  un	  amplio	   colectivo	  de	  
especialistas.	  	  
	  
En	  Europa,	  la	  antropología	  adquiere	  un	  fuerte	  protagonismo	  en	  la	  segunda	  mitad	  
del	   siglo	   XIX.	   En	   las	   décadas	   centrales	   se	   constituyen	   importantes	   sociedades	  
científicas	  que	  usan	  la	  antropometría	  como	  herramienta	  analítica.	  Así,	  en	  1859	  se	  
funda	   la	   ‘Societé	   d'Anthropologie	   de	  Paris’.	   En	  1864	   se	   constituye	   en	  España	   la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Steckel	  y	  Floud	  (1997),	  Komlos	  y	  Snowdon	  (2005).	  
5	  Steckel	  (2008).	  Case	  y	  Paxson	  (2008).	  
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‘Sociedad	  Antropológica	  Española’	   y	   en	  1871	   se	   funda	   la	   ‘Sociedad	  Española	  de	  
Historia	  Natural’,	  ambas	  con	  sedes	  en	  Madrid.	  Cuatro	  años	  más	  tarde,	  en	  1875,	  se	  
crea	  el	  Museo	  Antropológico	  y,	  en	  1883,	  su	  ‘Sección	  de	  Antropología,	  Etnografía	  y	  
Prehistoria’.	   Como	   materia	   docente	   se	   constituye	   una	   ‘Cátedra	   Libre’	   de	  
Antropología	  Física,	  que	   se	   imparte	  en	  el	  Museo	  de	  Historia	  Natural	  de	  Madrid.	  
Ese	  mismo	  año	  la	  Antropología	  (física)	  se	  asienta	  en	  Portugal	  con	  la	  creación	  de	  la	  
primera	  cátedra.	  En	  España	  tiene	  lugar	  en	  1892,	  en	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  
Universidad	   Central	   de	   Madrid,	   y	   entre	   la	   primera	   generación	   de	   especialistas	  
cabe	  destacar	  a	  Luis	  de	  Hoyos	  Sáinz	  (1860-‐1951)	  y	  Telesforo	  de	  Aranzadi	  (1860-‐
1945)6.	  A	  partir	  de	  entonces	  se	  refuerza	  el	  uso	  de	  la	  antropometría.	  En	  Portugal	  
sobresalen	   los	   trabajos	   de	   Fonseca	   Cardoso	   (1899-‐1903,	   1905-‐08),	   Peixoto	  
(1897)	   y	   Tamagnini	   (1911)7.	   En	   España,	   destacan	   los	   trabajos	   de	   Aranzadi	   y	  
Hoyos	  (1893),	  Figuerola	  (1893),	  Olóriz	  y	  Aguilera	  (1896),	  Suárez-‐Inclán	  (1905)	  y	  
Sánchez	  Fernández	  (1913),	  que	  emulan	  los	  trabajos	  europeos	  de	  antropometría	  o,	  
si	   se	   prefiere,	   de	   ‘epidemiología	   auxológica’,	   que	   desde	  mediados	   del	   siglo	   XIX	  
usan	  datos	  del	  crecimiento	  humano	  para	  indagar	  aspectos	  de	  las	  condiciones	  de	  
vida	  y	  de	  salud	  de	  las	  poblaciones	  europeas8.	  	  
	  
Un	  siglo	  más	  tarde	  emerge	  con	  fuerza	  la	  historia	  antropométrica	  cuyos	  primeros	  
resultados	  se	  publican	  en	  España	  a	  mediados	  de	  la	  década	  de	  1980	  y,	  en	  Portugal,	  
unos	   años	   más	   tarde9.	   Al	   cabo	   de	   veinticinco	   años	   contamos	   con	   casi	   medio	  
centenar	   de	   artículos	   publicados	   en	   revistas	   especializadas	   relativos	   a	   la	  
evolución	   de	   la	   talla	   de	   las	   poblaciones	   ibéricas.	   Pero	   en	   la	   actualidad,	   son	  
centenares	   si	   contamos	   con	   el	   dilatado	   trabajo	   que	   vienen	   realizando	   los	  
especialistas	  de	  antropología	  física	  desde	  al	  menos	  la	  década	  de	  197010.	  	  
	  
El	  enfoque	  comparativo	  y	  aún	  si	  es	  de	  larga	  duración	  es	  pertinente	  para	  el	  ámbito	  
de	   los	   dos	   países	   ibéricos	   (España	   y	   Portugal),	   pues	   trazaron	   similares	  
trayectorias	   políticas	   y	   económicas:	   1)	   construyeron	   un	   imperio	   colonial,	  
principalmente	  en	  América,	   con	  similares	  procesos	  de	   independencia;	  2)	   fueron	  
naciones	   que	   llegaron	   tarde	   a	   la	   industrialización	   o	   que	   tuvieron	   un	   desarrollo	  
económico	   relativamente	   tardío	   si	   se	   compara	   con	   los	   países	   de	   la	   Europa	  
occidental;	   3)	   se	   incorporaron	   el	   mismo	   año	   a	   la	   Unión	   Europa	   (1986)	   y	  
experimentaron	   importantes	   cambios	   socioeconómicos	   tras	   su	   integración;	   4)	  
por	  último,	   sufrieron	   largos	  periodos	  de	  dictadura	  militar	  hasta	  mediados	  de	   la	  
década	   de	   1970.	   Por	   ello,	   en	   este	   trabajo	   se	   presenta	   una	   primera	   tentativa	  
comparada.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Sobre	  los	  antecedentes	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Antropología	  Física,	  ver	  Garralda	  (2010).	  
7	  Destacan	  los	  trabajos	  de	  Arthur	  Augusto	  Fonseca	  Cardoso	  (1899-‐1903,	  1905-‐08),	  Lacerda	  (1904,	  
citado	  en	  Padez,	  2003)	  y	  Tamagnini	  (estudio	  realizado	  en	  1911	  y	  publicado	  en	  1932).	  Otras	  obras,	  
como	   las	   de	   António	   Armando	   Themido	   (1932),	   están	   referenciadas	   en	   Costa	   Leite	   (1998).	   Ver	  
también	  Madureira	  (2003).	  
8	  Martínez-‐Carrión	   y	   Puche-‐Gil	   (2010).	   Abundantes	   referencias	   de	   antropología	   y	   antropometría	  
europea	  a	  fines	  del	  siglo	  XIX	  puede	  encontrarse	  en	  el	  trabajo	  recopilatorio	  de	  William	  Zebina	  Ripley	  
(1899).	  
9	   Entre	   los	   primeros	   trabajos	   de	   historia	   antropométrica	   de	   España,	   figura	   Gómez-‐Mendoza	   y	  
Pérez-‐Moreda	   (1985).	   De	   Portugal,	   destaca	   el	   estudio	   de	   Sobral	   (1990),	   ver	   Costa	   Leite	   (1998,	  
2005)	  y	  Reis	  (2002/2003).	  
10	  Un	  excelente	  estado	  de	  la	  cuestión	  sobre	  la	  antropología	  física	  en	  España	  puede	  verse	  en	  Rebato	  
(2010).	  
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2. ¿QUÉ	  NOS	  ENSEÑA	  LA	  ESTATURA?	  
	  
Hace	   más	   de	   tres	   décadas,	   James	   Tanner	   (1920-‐2010),	   una	   de	   las	   figuras	   más	  
reconocidas	  de	  la	  biología	  humana	  y	  pionero	  en	  el	  campo	  de	  la	  auxología,	  definió	  
la	   estatura	   como	  el	   ‘espejo	   del	   nivel	   de	   vida	  de	  una	  determinada	  población’11.	   La	  
talla	   humana	   está	   considerada	   como	   un	   excelente	   indicador	   del	   bienestar	  
humano.	  El	  uso	  de	   la	   estatura,	   del	  peso	  y	  del	   índice	  de	  masa	   corporal	   a	   edades	  
infantiles	  y	  adultas	  es	  ya	  muy	  común	  entre	   los	  especialistas	  del	  bienestar,	  de	   la	  
economía	   del	   desarrollo	   y	   de	   la	   salud.	   Los	   análisis	   antropométricos	   están	  
referenciados	  en	  los	  análisis	  biomédicos	  realizados	  por	  pediatras,	  epidemiólogos,	  
nutricionistas,	  bromatólogos	  y	  antropólogos	  físicos,	  desde	  hace	  más	  de	  un	  siglo12,	  
y	   en	   la	   actualidad	   arraigan	   con	   fuerza	   en	   el	   ámbito	   de	   las	   ciencias	   sociales	   y	  
humanas,	   pero	   su	   mayor	   expansión	   se	   ha	   visto	   en	   el	   campo	   de	   la	   historia	  
económica13.	  	  
	  
El	   interés	   por	   la	   estatura	   en	   los	   últimos	   tiempos	   se	   explica	   por	   las	   ventajas	   que	  
aporta	  como	  indicador	  sintético	  del	  nivel	  de	  vida	  y	  los	  problemas	  que	  acarrean	  los	  
indicadores	  crematísticos	  más	  convencionales.	  Tradicionalmente	  se	  ha	  medido	  el	  
nivel	  de	  vida	  por	  la	  renta	  per	  cápita,	  los	  ingresos,	  los	  salarios	  reales	  y	  también	  por	  
la	  esperanza	  de	  vida	  y	  la	  mortalidad	  infantil,	  además	  de	  los	  niveles	  educativos.	  En	  
la	   actualidad	   estamos	   acostumbrados	   a	   manejar	   indicadores	   sintéticos,	   como	   el	  
Índice	  de	  Desarrollo	  Humano	  (IDH),	  difundido	  por	  el	  PNUD	  desde	  1990;	  el	  Índice	  
Físico	   de	   Calidad	   de	   Vida	   (IFCV),	   elaborado	   por	   Morris	   y	   auspiciado	   por	   el	  
Overseas	   Development	   Council	   de	   Washington.	   Recientemente,	   surgen	   otros	  
nuevos	   indicadores	   que	   aspiran	   a	   medir	   la	   felicidad	   de	   las	   gentes	   y	   la	  
sostenibilidad	   del	   planeta.	   Sin	   embargo,	   la	   existencia	   de	   fuertes	   contrastes	  
espaciales	  en	  el	  bienestar	  y	  de	  acusadas	  desigualdades	  socioeconómicas	  dentro	  de	  
un	   mismo	   país	   y	   de	   una	   determinada	   región	   han	   hecho	   que	   los	   indicadores	  
biológicos	  del	  nivel	  de	  vida	  cobren	  mayor	  protagonismo	  en	  las	  últimas	  décadas14.	  
Para	   los	   historiadores,	   la	   abundancia	   de	   datos	   disponibles	   sobre	   la	   estatura	   de	  
diferentes	  grupos	  humanos	  desde	  tiempos	  muy	  remotos	  ha	  sido	  decisiva	  y,	  una	  vez	  
conocida	   su	   bondad	   como	   proxy	   del	   bienestar,	   explica	   el	   auge	   de	   la	   historia	  
antropométrica.	  
	  
La	  estatura	  media	  final	  de	  la	  población	  expresa	  el	  estado	  nutricional	  neto.	  La	  talla	  
final	  alcanzada	  a	  la	  edad	  de	  los	  20	  años	  registra	  la	  entrada	  de	  energía	  producida	  
por	  el	  aporte	  calórico-‐protéico	  de	  los	  nutrientes	  y	  descuenta	  el	  gasto	  de	  energía	  
producido	  por	  el	  metabolismo	  basal,	   la	   enfermedad	  ambiental	   y	   el	   trabajo	   -‐o	   el	  
esfuerzo	   físico-‐	  desde	   los	  primeros	  años	  de	  vida	  hasta	  el	   final	  de	   crecimiento15.	  
Los	  factores	  ambientales	  son	  decisivos	  en	  la	   infancia,	   incluso	  durante	  el	  periodo	  
fetal,	  pero	  también	  en	  la	  adolescencia.	  La	  ausencia	  de	  una	  proyección	  normal	  del	  
crecimiento	   provocada	   por	   las	   deficiencias	   nutricionales	   o	   las	   enfermedades	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Tanner	  (1994).	  
12	  Bodzár	  y	  Susanne	  (1998).	  
13	  Komlos	  (2009)	  y	  Steckel	  (2009).	  
14	  Steckel	  (2008).	  
15	  Eveleth	  y	  Tanner	  (1990).	  	  
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ambientales	  conduce	  por	  lo	  general	  a	  estaturas	  bajas,	  como	  expresión	  además	  de	  
los	   pobres	  niveles	   alcanzados	   en	   el	   desarrollo	   socioeconómico.	   En	   el	   pasado,	   la	  
malnutrición	  y	  las	  enfermedades	  acarreaban	  con	  frecuencia	  la	  muerte	  y,	  en	  caso	  
de	  sobrevivir,	  dejaban	  secuelas	  en	  los	  cuerpos,	  por	  lo	  que	  normalmente	  tendían	  a	  
ser	   extremadamente	   bajos	   para	   los	   estándares	   modernos.	   De	   acuerdo	   con	   los	  
estudios	   auxológicos,	   el	   cuerpo	   humano	   es	   muy	   sensible	   a	   los	   cambios	  
ambientales	  y	  refleja	  el	  equilibrio	  entre	  la	  nutrición,	  la	  salud	  y	  el	  medio	  ambiente.	  
Como	   es	   lógico,	   el	   tamaño	   de	   los	   cuerpos	   muestra	   la	   adaptabilidad	   a	   las	  
condiciones	   ambientales,	   y	   cualquier	   inversión	   que	   conlleve	   mejoras	   o	  
modificaciones	  de	  las	  condiciones	  ambientales	  supondrá	  también	  cambios	  en	  las	  
estaturas.	  Se	  ha	  visto	  que	  en	  las	  zonas	  de	  menor	  desarrollo	  y	  mayor	  prevalencia	  
de	  malnutrición	  se	  hallan	  los	  porcentajes	  más	  altos	  de	  desmedro	  (stunting)	  y	  de	  
promedios	  de	  tallas	  más	  bajas,	  y	  que	  las	  poblaciones	  que	  alcanzan	  los	  promedios	  
de	   tallas	   más	   altos	   suelen	   ser	   las	   más	   saludables	   y	   longevas,	   y	   con	   mayor	  
esperanza	   de	   vida16.	   De	   ahí	   la	   importancia	   que	   adquiere	   la	   inversión	   en	  
infraestructuras	  que	  mejoren	  las	  condiciones	  de	  salud	  desde	  la	  infancia.	  
	  
Aunque	  la	  genética	  explica	  una	  buena	  parte	  del	  tamaño	  del	  cuerpo	  humano	  y	  los	  
componentes	  genéticos	  condicionan	  asimismo	  la	  variabilidad	  de	  las	  estaturas,	  los	  
factores	   socioeconómicos	   y	   culturales	   influyen	   luego	   en	   la	   evolución	   del	  
crecimiento	   humano17.	   El	   peso	   de	   los	   determinantes	   cambia	   en	   las	   etapas	   del	  
crecimiento	   físico	   y	   según	   el	   sexo	   según	   las	   circunstancias	   ambientales.	   Las	  
investigaciones	  empíricas	  muestran	  que	  el	  mayor	  influjo	  del	  ambiente	  se	  produce	  
en	  los	  primeros	  años	  de	  vida	  y	  durante	  el	  estirón	  adolescente.	  Como	  es	  sabido	  en	  
las	  mujeres	  el	  estirón	  puberal	  se	  produce	  desde	  los	  11	  años	  con	  el	  desarrollo	  de	  la	  
menarquía,	   a	  edades	  más	   tempranas	  que	   los	  hombres,	  mientras	  que	  en	  éstos	  el	  
estirón	  se	  observa	  entre	  los	  13	  y	  17	  años.	  Los	  estudios	  afirman	  que	  los	  cambios	  
seculares	  han	  modificado	  los	  tiempos	  en	  que	  se	  produce	  el	  estirón,	  acentuándose	  
la	  maduración	  a	  edades	  cada	  vez	  más	  tempranas18	  
	  
La	  estatura	  es	  una	  medida	  de	  output	  y	  como	  tal	  refleja	  el	   impacto	  de	   los	  bienes	  
producidos	  más	  allá	  del	  mercado,	  en	  particular	  el	  de	  los	  bienes	  públicos.	  Por	  ello,	  
correlaciona	  fuertemente	  con	  la	  educación,	  la	  longevidad,	  la	  esperanza	  de	  vida	  y	  
la	   salud.	   Las	   ganancias	   observadas	   de	   los	   promedios	   de	   las	   estaturas	   en	   buena	  
parte	  del	  mundo	  desarrollado	  desde	  finales	  del	  siglo	  XIX	  responden,	  por	  tanto,	  a	  
las	   inversiones	   realizadas	   por	   los	   estados	   en	   infraestructuras	   de	   educación	   y	  
sanidad,	   que	   permitieron	   mejorar	   los	   niveles	   de	   vida	   e	   incrementar	   los	  
estándares	   del	   bienestar	   biológico.	  Numerosos	   trabajos	   recientes	  muestran	  que	  
las	  estaturas	  europeas	  protagonizaron	  una	  auténtica	  revolución	  durante	  el	  siglo	  
XX,	  que	  algunos	  países	  adelantaron	  a	  las	  décadas	  finales	  del	  siglo	  XIX.	  En	  general,	  
las	  tallas	  adultas	  de	  los	  hombres	  europeos	  se	  incrementaron	  más	  de	  10	  cm	  desde	  
las	  cohortes	  de	  1900	  a	  1980	  y	  en	  algunos	  países,	  como	  en	  Holanda	  y	  España,	  se	  
incrementaron	  entre	  15	  y	  13	  cm	  respectivamente.	  Un	  avance	  que	  es	  explicado	  por	  
la	  difusión	  del	  Estado	  del	  bienestar19.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Bogin	  (1999).	  Steckel	  (1995).	  	  
17	  Scrimshaw	  y	  Gordon	  (1968).	  Martorell	  (1985).	  
18	  Rebato	  (2010).	  
19	  Hatton	  y	  Bray	  (2010).	  Ver	  también	  Martínez	  Carrión	  (2011).	  
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La	  historia	  económica	  ha	  sido	   la	   ciencia	  más	  beneficiada	  por	  el	  desarrollo	  de	   la	  
historia	  antropométrica	  en	  las	  últimas	  décadas.	  Los	  estudios	  antropométricos	  son	  
especialmente	   útiles	   para	   analizar	   la	   variabilidad	   del	   nivel	   de	   vida	   de	   las	  
poblaciones	   históricas.	   Los	   resultados	   han	   alumbrado	   nuevas	   dimensiones	   del	  
bienestar	  que	  se	  han	  revelado	  decisivos	  para	  el	  siglo	  XVIII	  y	  buena	  parte	  del	  XIX	  
por	   la	   escasez	   de	   datos	   fehacientes	   sobre	   los	   niveles	   de	   vida.	   La	   historia	  
antropométrica	   ha	   vertido	   nuevos	   argumentos	   a	   favor	   del	   pesimismo	   en	   los	  
niveles	  de	  vida	  durante	  los	  comienzos	  de	  la	  industrialización,	  uno	  de	  los	  debates	  
más	  largos	  y	  controvertidos	  de	  la	  historia	  económica	  y	  social.	  Así,	  ha	  encontrado	  
divergencias	   entre	   la	   evolución	   de	   las	   estaturas	   y	   de	   la	   renta	   por	   habitante	  
durante	   la	   revolución	   industrial	   británica	   y	   en	   el	   despegue	   de	   la	   economía	  
norteamericana.	  Se	  ha	  puesto	  de	  manifiesto	  que	  la	  altura	  disminuyó	  mientras	  se	  
disparó	   el	   producto	   industrial	   y	   la	   renta	   nacional,	   mostrando	   con	   ello	   que	   el	  
bienestar	  tiene	  otras	  dimensiones	  además	  de	  la	  económica	  y	  que	  no	  fueron	  no	  tan	  
unidireccionales.	   Este	   y	   otros	   tópicos,	   como	   el	   de	   la	   penalización	   urbana,	   son	  
notorias	   aportaciones	   para	   la	   historia	   económica	   y	   un	   revulsivo	   para	   la	   teoría	  
económica	  más	  convencional20.	  	  
	  
	  
3. LAS	  FUENTES	  Y	  LOS	  DATOS	  

	  
Las	   fuentes	   de	   la	   historia	   antropométrica	   suelen	   ser	  muy	   diversas	   (pasaportes,	  
reclutamientos,	   colegios,	   explotaciones	   de	   esclavos,	   cárceles,	   entre	   otras)	   y	  
mayormente	  provienen	  de	  instituciones	  militares	  que	  proveen	  de	  datos	  de	  tallas	  
masculinas	   adultas.	  Pese	  al	   sesgo	  de	  género	  que	  ello	   genera,	   los	   reclutamientos	  
del	  ejército	  constituyen	  las	  principales	  bases	  de	  datos	  de	  estaturas.	  Gracias	  a	  los	  
archivos	   militares	   o	   al	   interés	   de	   los	   ejércitos	   por	   las	   mediciones	   para	   los	  
reclutamientos,	   las	   tallas	   están	   disponibles	   desde	   comienzos	   del	   siglo	   XVIII.	   Su	  
utilidad	   es	   extraordinaria,	   pues,	   como	   sabemos,	   los	   sistemas	   de	   reclutamiento	  
recogieron	   información	   de	   la	   talla	   de	   los	   diferentes	   grupos	   poblacionales	   que	  
hasta	  bien	  entrado	  el	   siglo	  XIX	  permanecieron	  ajenos	  al	  mercado,	   sin	   salarios	  y	  
sin	  ingresos	  monetarios.	  	  
	  
En	   los	   últimos	   años,	   la	   colaboración	   de	   los	   historiadores	   con	   los	   antropólogos	  
físicos	   ha	   permitido	   emplear	   datos	   de	   esqueletos	   de	   investigaciones	  
arqueológicas	  para	  averiguar	  la	  salud	  y	  la	  nutrición	  del	  pasado	  más	  remoto.	  Así,	  a	  
partir	   del	   tamaño	   del	   fémur	   y	   del	   húmero	   exploran	   la	   evolución	   de	   las	   tallas	  
promedio	  de	  hombres	  y	  mujeres	  desde	  tiempos	  prehistóricos21.	  Los	  hallazgos	  han	  
permitido	   conocer	   el	   estado	   nutricional	   desde	   el	   Neolítico	   y	   las	   condiciones	   de	  
vida	   de	   las	   poblaciones	   más	   antiguas,	   así	   como	   cuestiones	   relativas	   al	   papel	  
desempeñado	  por	  la	  colonización	  de	  los	  europeos	  en	  América,	  con	  evidencia	  ósea	  
antes	   y	  después	  de	   la	   conquista	  por	   los	   españoles22.	   Los	  huesos	   y	   los	   restos	  de	  
esqueletos	   humanos	   recopilados	   por	   los	   antropólogos	   en	   cementerios	   y	   sitios	  
arqueológicos	   constituyen	   sin	   duda	   una	   fuente	   importante	   para	   el	   estudio	   del	  
bienestar	   biológico	   en	   las	   etapas	   anteriores	   al	   siglo	   XVIII,	   pero	   también	   sirven	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Floud,	  Fogel,	  Harris	  y	  Hong	  (2010).	  
21	   	  Para	   la	  peninsula	   ibérica,	  ver	  Laluenza-‐Fox	  (1998),	  Cardoso	  y	  Gomes	  (2008),	  Cardoso	  y	  Garcia	  
(2009).	  
22	  Steckel	  y	  Rose	  (2002),	  Steckel	  (2004,	  2005),	  Koepke	  y	  Baten	  (2005).	  
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para	   comparar	   con	   otras	   fuentes	   que	   aportan	   información	   sobre	   los	   niveles	   de	  
vida	  en	  los	  últimos	  siglos.	  	  
	  
Para	  el	  mundo	  ibérico,	  los	  últimos	  150	  años	  albergan	  datos	  más	  precisos	  sobre	  las	  
estaturas.	  Disponemos	  de	  estadísticas	  regularmente	  editadas	  por	  los	  organismos	  
oficiales	  competentes,	  pero	  las	  fuentes	  del	  reclutamiento	  que	  se	  conservan	  en	  los	  
archivos	   municipales,	   en	   el	   caso	   de	   España,	   o	   de	   los	   distritos	   en	   el	   caso	   de	  
Portugal,	   siguen	   siendo	   la	   principal	   base	   material	   de	   los	   estudios	  
antropométricos.	  También	  encontramos	  datos	  de	   tallas	  en	   los	  pasaportes	  de	   los	  
migrantes	  y,	  excepcionalmente,	  en	  los	  informes	  personales	  de	  cárceles,	  colegios	  y	  
hospitales	  de	   comienzos	  del	   siglo	  XX,	   y	   con	  muestras	  de	  niños	   en	   edad	   escolar,	  
además	  de	  la	  talla,	  se	  ha	  podido	  analizar	  el	  peso	  y	  el	  cambio	  secular	  producido	  en	  
la	  menarquía	  de	  las	  niñas23.	  
	  
Por	   lo	   general,	   la	   historia	   antropométrica	   ibérica	   se	   nutre	   de	   los	   datos	   de	  
reclutamiento	   disponibles	   en	   los	   archivos	   municipales,	   provinciales	   y	   en	   los	  
archivos	  centralizados	  del	  Ejército.	  En	  España,	   los	  primeros	  reemplazos	  tallados	  
datan	  de	  tiempos	  de	  Carlos	  III	  (1770)	  y	  en	  Portugal	  del	  reinado	  de	  José	  I	  (hacia	  
1760),	   lo	   cual	   nos	   permite	   conocer	   la	   evolución	   de	   las	   cohortes	   nacidas	   desde	  
1720.	  Para	  España	  ya	  disponemos	  de	  algunos	  estudios	  sobre	  las	  etapas	  finales	  del	  
Antiguo	   Régimen;	   destacan	   así	   las	   recientes	   estimaciones	   realizadas	   en	   las	  
localidades	  rurales	  de	  la	  antigua	  provincia	  de	  Toledo	  y	  de	  Andalucía	  oriental.	  Con	  
alistamientos	  de	  principios	  del	  siglo	  XIX,	  como	  el	  realizado	  en	  1808	  con	  motivo	  de	  
la	   Guerra	   de	   la	   Independencia,	   disponemos	   de	   información	   sobre	   la	   estatura	  
durante	  las	  décadas	  de	  1770-‐8024.	  Las	  tallas	  vienen	  registradas	  en	  pies,	  pulgadas	  
y	   líneas.	  A	  diferencia	  de	  otros	  países	  europeos,	   la	  conversión	  del	  pie	  español	  se	  
realiza	   a	   partir	   del	   Pie	   de	   París,	   que	   es	   en	   el	   que	   está	   basado	   el	   sistema	   de	  
reclutamiento	  español	  del	  antiguo	  régimen,	  y	  no	  en	  el	  Pie	  de	  Burgos,	  que	  era	   la	  
medida	   castellana	  más	   común	   en	   la	   época.	   Sistema	  de	  medición	   que	   se	   impuso	  
también	   en	   el	   imperio	   español	   a	   través	   de	   las	   instituciones	   de	   la	   monarquía	  
hispana	  y	  permaneció	  vigente	  hasta	  la	  década	  de	  185025.	  Desde	  1856,	  la	  medición	  
de	  la	  quedó	  regulada	  con	  el	  nuevo	  el	  sistema	  métrico	  internacional	  en	  mílímetros.	  
Para	  Portugal	  hay	  recientes	  trabajos	  preliminares	  que	  se	  remontan	  a	  las	  cohortes	  
de	  172026.	  
	  
	  
4. TENDENCIAS	   DE	   LA	   ESTATURA	   EN	   EL	   LARGO	   PLAZO,	   ¿QUÉ	   HEMOS	  

APRENDIDO?	  	  
	  
Pese	  a	  que	  queda	  bastante	   investigación	  por	  desarrollar,	   conocemos	   las	  grandes	  
tendencias	  de	   las	  estaturas	  de	   las	  poblaciones	   ibéricas,	   siendo	  el	   cambio	  secular	  
(secular	   trend)	   uno	   de	   los	   principales	   tópicos	   de	   la	   historia	   antropométrica	   y	   la	  
antropología	  física.	  En	  cualquiera	  de	  los	  casos,	  las	  tendencias	  seculares	  se	  explican	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Rebato	  (1998).	  	  
24	   Para	   las	   poblaciones	   de	   la	   provincia	   de	   Toledo,	   ver	   García-‐Montero	   (2010).	   Para	   Andalucía	  
oriental,	  ver	  Cámara-‐Hueso	  (2009).	  
25	  Sobre	  la	  conversión	  de	  pies	  y	  pulgadas	  a	  centímetros,	  Cámara-‐Hueso	  (2007).	  Ver	  Challú	  (2009)	  
para	  el	  caso	  mexicano.	  	  
26	  Baten,	  Reis	  y	  Stolz	  (2009,	  2010).	  
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grosso	  modo	  por	  el	  peso	  de	  los	  factores	  ambientales	  y	  la	  modalidad	  del	  desarrollo	  
económico	  en	  la	  península	  ibérica,	  que	  como	  sabemos	  ha	  estado	  condicionado	  por	  
el	  atraso	  histórico	  de	  los	  procesos	  de	  industrialización	  y	  modernización27.	  Veamos	  
sus	  principales	  hallazgos.	  
	  	  

	  
a) Evidencia	  portuguesa	  desde	  la	  prehistoria.	  Los	  tiempos	  medievales	  no	  

fueron	  tan	  duros	  
	  
Con	   datos	   de	   esqueletos	   humanos	   sabemos	   las	   principales	   tendencias	   de	   la	  
estatura	   desde	   la	   Prehistoria	   en	   Portugal.	   Destaca	   la	   investigación	   realizada	   por	  
Cardoso	   y	   Gomes	   (2008)	   sobre	   la	   evolución	   de	   la	   estatura	   adulta	   a	   partir	   de	   un	  
conjunto	  de	  esqueletos	  de	  una	  muestra	  de	  20	  poblaciones	  desde	  del	  Mesolítico.	  Los	  
resultados	  a	  partir	  de	  las	  inferencias	  del	  fémur	  revelan	  tres	  grandes	  tendencias:	  1)	  
un	  ligero	  incremento	  de	  la	  estatura	  desde	  la	  Prehistoria	  hasta	  la	  Edad	  Media;	  así	  la	  
talla	   de	   los	   hombres	   pasaría	   de	   158,3	   cm	   al	   final	   del	   Neolítico	   a	   165,5	   cm	   en	  
tiempos	  de	  los	  visigodos	  y	  a	  166,1	  cm	  al	  final	  de	  la	  etapa	  medieval,	  mientras	  la	  talla	  
de	  las	  mujeres	  pasó	  de	  150,5	  cm	  a	  154,8	  cm	  y	  157,1	  cm,	  respectivamente;	  2)	  una	  
tendencia	  negativa	  desde	  finales	  de	  la	  Edad	  Media	  hasta	  finales	  del	  siglo	  XIX,	  en	  la	  
que	  la	  talla	  masculina	  disminuyó	  hasta	  163,9	  cm,	  mientras	  la	  talla	  femenina	  cayó	  a	  
153,8	  cm;	  y	  por	  último,	  3)	  un	  rápido	  incremento	  de	  la	  estatura	  en	  el	  curso	  del	  siglo	  
XX.	  Los	  hombres	  registraron	  al	   final	  de	   la	  centuria	  pasada	  una	   talla	  promedio	  de	  
167,9	  cm	  mientras	  las	  mujeres	  mostraron	  tallas	  promedio	  de	  157,7	  cm.	  Similares	  
tendencias	  se	  observan	  en	  los	  promedios	  estimados	  a	  partir	  del	  húmero.	  	  
	  
Los	   resultados	   portugueses	   son	   consistentes	   con	   los	   datos	   de	   los	   promedios	  
europeos	   que	   señalan	   un	   deterioro	   del	   estado	   nutricional	   y	   de	   la	   salud	   desde	   la	  
Baja	   Edad	  Media,	   pero	   no	   durante	   la	   Edad	  Media	   en	   su	   conjunto	   como	   se	   había	  
sospechado.	  Las	  investigaciones	  sobre	  las	  poblaciones	  del	  norte	  europeo	  muestran	  
que	  las	  poblaciones	  masculinas	  adultas	  alcanzaron	  un	  promedio	  de	  173,4	  cm	  en	  los	  
siglos	  IX-‐XI,	  que	  al	  final	  de	  la	  Edad	  media	  se	  situaban	  en	  torno	  a	  171	  cm,	  y	  que	  en	  el	  
paso	  de	  los	  siglos	  XVII	  al	  XVIII	  las	  estaturas	  disminuyeron	  varios	  centímetros	  más,	  
hasta	  lograr	  unos	  promedios	  en	  torno	  a	  166	  cm28.	  La	  Edad	  Media	  no	  fue	  una	  edad	  
tan	  ‘oscura’	  como	  había	  supuesto	  la	  historiografía	  en	  salud,	  nutrición	  y	  niveles	  de	  
vida.	  
	  
Un	  reciente	  estudio	  de	  Cardoso	  y	  García	  (2009)	  confirma	  este	  hallazgo	  con	  nuevos	  
datos	  de	  huesos.	  Con	  esqueletos	  de	  niños	  en	  edad	  de	  crecimiento	  en	   los	  distritos	  
de	  Leiria	  y	  Lisboa	  muestra	  que	  el	  crecimiento	  en	  longitud	  del	  fémur	  de	  los	  niños	  en	  
tiempos	  medievales	  no	  fue	  significativamente	  diferente	  del	  de	  principios	  del	  siglo	  
XX.	   Sin	   embargo,	   después	   del	   estirón	   producido	   durante	   la	   pubertad,	   el	  
crecimiento	   de	   los	   adolescentes	   medievales	   parece	   haber	   madurado	   más	  
rápidamente	  que	  el	  de	  los	  chicos	  de	  principios	  del	  siglo	  XX.	  Los	  datos	  sugieren	  que	  
las	  condiciones	  de	  trabajo	  infantil	  en	  los	  tiempos	  medievales	  no	  fueron	  tan	  duras	  o	  
al	  menos	   no	   tan	   duras	   como	   a	   comienzos	   del	   siglo	   XX,	   y	   que	   los	   cuidados	   a	   los	  
niños	  fueron	  mayores	  que	  los	  dados	  a	  principios	  del	  siglo	  XX,	  debido	  a	  que	  en	  este	  
último	  periodo	  estaba	  ya	  muy	  extendido	  el	  trabajo	  infantil	  en	  las	  fábricas	  y	  en	  los	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Este	  aspecto	  fue	  señalado	  primeramente	  por	  Tortella	  (1994).	  
28	  Steckel	  (2004,	  2005).	  
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talleres,	   caso	   del	   distrito	   industrial	   de	   Lisboa.	   Los	   datos	   sugieren	   además	   que	   el	  
retraso	   en	   el	   crecimiento	   durante	   la	   pubertad	   en	   los	   albores	   del	   siglo	   XX	   pudo	  
deberse	   a	   la	   intensificación	   del	   trabajo	   infantil,	   a	   la	   difusión	   de	   la	   enfermedad	  
ambiental	  y	  a	  la	  pobreza	  de	  las	  dietas.	  	  
	  
Estos	  hallazgos	  se	  ven	  confirmados	  con	  datos	  antropométricos	  del	   reclutamiento	  
militar.	  Que	   los	  adolescentes	  portugueses	  del	  distrito	  de	  Lisboa	  eran	  más	  bajos	  a	  
comienzos	  del	  siglo	  XX	   lo	  demuestra	  el	   trabajo	  de	  Reis	  (2009).	  Los	  resultados	  de	  
una	  muestra	  de	  mozos	  de	  la	  capital	  portuguesa	  nacidos	  entre	  1837	  y	  1912	  revelan	  
un	  pequeño	  deterioro	  entre	  las	  cohortes	  de	  1850	  y	  1900,	  y	  sobre	  todo	  desde	  1870-‐
75	  hasta	  1900,	  de	  más	  de	  un	  centímetro.	  La	   caída	  es	   significativa	  aunque	  no	   tan	  
dramática	   como	   se	   ha	   visto	   en	   otros	   lugares	   de	  Europa,	   y	   pone	  de	  manifiesto	   la	  
relación	   existente	   entre	   la	   talla	   humana	   y	   las	   condiciones	   ambientales,	   que	   de	  
acuerdo	  con	   los	  datos	  antropométricos	  se	  deterioraron	  para	   las	  cohortes	  nacidas	  
en	  las	  décadas	  finales	  del	  siglo	  XIX29.	  	  
	  

b) La	   altura	   disminuyó	   en	   el	   siglo	   XIX	   en	   los	   comienzos	   de	   la	  
industrialización	  	  

	  
En	   Europa,	   la	   evidencia	   antropométrica	   encuentra	   notables	   diferencias	   entre	   el	  
norte	  y	  el	  sur,	  pero	  entre	   los	  pueblos	  mediterráneos	   las	  diferencias	  eran	  escasas,	  
de	  manera	  que	  tanto	  en	  España	  como	  en	  Portugal	  se	  encuentran	  los	  promedios	  de	  
estaturas	  más	  bajos	  de	  Europa	  desde	  el	  siglo	  XVIII.	  Los	  estudios	  muestran	  además	  
que	   las	   tallas	   de	   los	   adultos	   portugueses	   y	   españoles	   encontraron	   su	   punto	  más	  
bajo	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XIX,	  y	  hacia	  1900	  las	  diferencias	  con	  el	  norte	  de	  
Europa	   se	   habían	   ensanchado.	   La	   mayor	   divergencia	   en	   las	   estaturas	   de	   los	  
pueblos	  europeos	  se	  alcanza	  en	  los	  reemplazos	  de	  la	  Primera	  Guerra	  Mundial30.	  Sin	  
embargo,	  en	  el	  antiguo	  régimen,	  más	  en	  concreto	  durante	  el	  siglo	  XVIII,	   las	  tallas	  
de	   ambos	   pueblos	   se	   aproximaban	   a	   las	   de	   cualquier	   compatriota	   europeo.	   No	  
había	   diferencias	   significativas	   entre	   las	   estaturas	   de	   los	   países	  mediterráneos	   y	  
centroeuropeos,	   o	   al	   menos	   no	   tantas	   como	   ocurrió	   un	   siglo	   después.	   Los	  
promedios	  portugueses	  presentados	  en	  un	  reciente	  trabajo	  inédito	  de	  Baten,	  Reis	  y	  
Stolz	   (2010)	   desvelan	   que	   estaban	   por	   encima	   de	   los	   promedios	   españoles,	   casi	  
dos	  centímetros	  en	  las	  décadas	  centrales	  de	  la	  centuria,	  pero	  no	  muy	  diferente	  de	  
otros	  pueblos	  de	  Europa	  continental31.	  La	  talla	  media	  estimada	  para	  los	  españoles	  
entre	  1730	  y	  1780	  superaba	  los	  163	  cm32,	  no	  muy	  lejos	  de	  los	  promedios	  de	  talla	  
de	  los	  franceses33.	  	  
	  
En	   las	   décadas	   centrales	   del	   siglo	   XVIII,	   la	   estatura	   de	   los	   adultos	   españoles	  
ciertamente	  era	  baja,	  pero	  no	  demasiado	  baja	  comparada	  con	  la	  de	  los	  franceses,	  
que	  se	  situaba	  en	  un	  promedio	  de	  164-‐165	  cm,	  y	  permaneció	  casi	  estable	  hasta	  
las	   décadas	   finales	   del	   siglo	   XVIII.	   El	   tamaño	   de	   los	   cuerpos	   sugiere	   que	   las	  
circunstancias	  ambientales	  eran	  poco	  favorables	  para	  la	  salud	  y	  la	  nutrición.	  Las	  
estaturas	  de	  las	  poblaciones	  ibéricas	  se	  habían	  adaptado	  a	  un	  contexto	  ecológico	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Reis	  (2009).	  
30	  Hatton	  y	  Bray	  (2010).	  
31	  Komlos	  y	  Baur	  (2004).	  
32	  Cámara-‐Hueso	  (2009)	  y	  Dobado-‐González	  y	  García-‐Montero,	  (2010).	  
33	  Martínez-‐Carrión	  y	  Puche-‐Gil	  (2011).	  



	   12	  

con	   unas	   condiciones	   de	   vida	  muy	  precarias,	   acorde	   con	   la	   pobreza	   y	   los	   bajos	  
niveles	  de	  renta	  de	   la	  mayoría	  de	   la	  población,	  y	  eran	  demasiado	  bajas	  para	   los	  
estándares	  modernos	  que	  hoy	  en	  día	  conocemos.	  La	  situación	  empeoró	  a	  fines	  del	  
siglo	  XVIII.	  La	  estatura	  de	   los	  españoles	  declinó	  un	  centímetro	  con	  respecto	  a	   la	  
talla	  promedio	  de	   la	  década	  de	  1760.	  Pero	   los	  datos	  son	  todavía	   frágiles,	  ya	  que	  
corresponden	  a	  muestras	  relativamente	  pequeñas,	  de	  Toledo	  rural34	  y	  Montefrío,	  
un	   pueblo	   andaluz	   de	   montaña	   situado	   en	   la	   comarca	   granadina	   de	   Loja35.	   Se	  
requieren	  más	  estudios	  de	  análisis	  antropométricos	  para	  el	  antiguo	  régimen.	  
	  
Durante	  la	  primera	  industrialización	  las	  estaturas	  de	  las	  poblaciones	  ibéricas	  no	  
muestran	   síntomas	  de	   crecimiento	   (Figuras	  1	   y	  2).	  En	  el	   curso	  del	   siglo	  XIX	   las	  
estaturas	  apenas	  presentan	  avances	  con	  respecto	  al	  siglo	  XVIIII;	  por	  el	  contrario,	  
muestran	  una	  ligera	  caída	  en	  las	  décadas	  centrales	  que,	  aunque	  fue	  generalizada	  
en	  casi	  toda	  Europa,	  en	  el	  caso	  ibérico	  y	  en	  concreto	  en	  España	  podría	  explicarse	  
por	  el	  deterioro	  de	  los	  principales	  indicadores	  biológicos	  del	  nivel	  de	  vida,	  como	  
la	  mortalidad.	  Hoy	  sabemos	  que	  las	  décadas	  de	  1840	  a	  1860	  registraron	  tiempos	  
muy	  duros,	  caracterizados	  por	  ‘años	  de	  hambre’,	  carestías,	  crisis	  de	  subsistencias	  
y	  convulsiones	  en	  los	  precios	  de	  los	  alimentos	  básicos.	  En	  la	  mayor	  parte	  del	  suelo	  
español	   las	  malas	   cosechas	   se	  prolongaron	  hasta	   la	  década	  de	  1880.	  Están	  bien	  
documentadas	  las	  carestías	  de	  1837,	  1847,	  1856-‐57,	  1868,	  1879,	  1882	  y	  188736.	  
Aunque	  en	  esas	  décadas	  hubo	  años	  de	  bonanza	  económica	  por	  buenas	  cosechas	  y	  
por	   el	   impulso	   de	   actividades	   económicas	   asociadas	   a	   los	   comienzos	   de	   la	  
industrialización	   (inversión	   industrial,	   banca,	   ferrocarriles),	   el	   impacto	   de	   las	  
crisis	   nutricionales	   pudo	   ser	   mayor	   y	   truncar	   el	   crecimiento	   humano	  
potencialmente	  inducido	  por	  el	  incremento	  de	  la	  renta	  y	  de	  los	  salarios	  reales37.	  	  
	  
En	   España,	   los	   estudios	   antropométricos	   realizados	   recientemente	   ponen	   de	  
manifiesto	   el	   deterioro	   de	   la	   estatura,	   que	   con	   más	   o	   menos	   intensidad,	   se	  
mantiene	  hasta	   las	  cohortes	  de	  188038.	  Los	  datos	  sugieren	  que	   la	  estatura	  pudo	  
ser	  más	  sensible	  a	  las	  enfermedades	  ambientales	  y	  a	  la	  intensificación	  del	  trabajo	  
infantil	  que	  a	  las	  posibles	  mejoras	  económicas	  derivadas	  del	  desarrollo	  agrario	  e	  
industrial	  que	  se	  documenta	  en	  las	  décadas	  centrales	  del	  siglo	  XIX.	  En	  el	  deterioro	  
de	   la	   talla	  de	   los	  españoles	  pudieron	   influir	   los	  cambios	   institucionales,	  como	  el	  
impacto	  de	   la	   reforma	  agraria	   liberal	   con	   la	  desaparición	  de	  buena	  parte	  de	   los	  
comunales;	   el	   alza	   de	   los	   precios	   de	   consumo39;	   las	   epidemias	   y	   la	   difusión	   de	  
enfermedades	   crónicas	   y	   ambientales	   –como	   el	   paludismo,	   el	   tifus,	   las	   fiebres	  
tifoideas,	   el	   sarampión,	   la	   enteritis,	   la	   gastroenteritis,	   las	   diarreas	   o	   la	   propia	  
‘dentición’	  infantil,	  el	  cólera,	  la	  tuberculosis,	  la	  tisis	  pulmonar-‐,	  cuya	  incidencia	  se	  
refleja	  en	  el	  dramático	  incremento	  de	  la	  mortalidad	  infantil	  y	  juvenil	  entre	  1840	  y	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  García-‐Montero	  (2010).	  
35	  Cámara-‐Hueso	  (2009).	  
36	  Pérez-‐Moreda	  (1999),	  Moreno-‐Lázaro	  (2010).	  
37	  Moreno	  Lázaro	  (2002),	  Reher	  y	  Ballesteros	  (1993).	  	  
38	   Las	   poblaciones	   rurales	   fueron	   probablemente	   las	   más	   afectadas.	   Para	   Andalucía	   oriental,	  	  
Cámara-‐Hueso	  (2009);	  para	  el	  Madrid	  rural,	  García-‐Montero	  (2009);	  para	  la	  Cataluña	  rural,	  Ramon-‐
Muñoz	   (2009);	   para	   las	   zonas	   rurales	   de	   Castilla-‐León,	   Hernández	   y	   Moreno	   (2009),	   Moreno-‐
Lázaro	   y	  Martínez-‐Carrión	   (2009);	   para	   el	   Sureste	   de	   España,	  Martínez-‐Carrión	   y	   Pérez-‐Castejón	  
(2002),	  para	  la	  Comunidad	  valenciana,	  Puche	  Gil	  (2009).	  	  
39	  Maluquer	  de	  Motes	  (2005).	  	  
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189040.	  El	  consumo	  de	  nutrientes	  y	  energía	  también	  pudo	  verse	  constreñido	  pese	  
a	   que	   están	   bien	   documentados	   en	   muchas	   regiones	   los	   avances	   de	   la	  
comercialización	   agraria	   y	   su	   desempeño	   en	   los	   mercados	   exteriores41.	   Parece	  
probable	  que	  se	  produjera	  una	  disminución	  de	  las	  reservas	  de	  energía	  y	  proteínas	  
en	   las	   décadas	   centrales	  del	   siglo	  XIX,	   como	  algunos	   cálculos	   en	   el	   consumo	  de	  
carne	  per	  cápita	  sugieren	  entre	  las	  décadas	  de	  1830	  y	  187042;	  y	  desde	  luego	  está	  
bien	  documentada	  al	  menos	  la	  pobreza	  de	  las	  condiciones	  de	  alimentación	  en	  las	  
clases	   populares	   y	   el	   campesinado	   hasta	   finales	   del	   siglo	   XIX.	   Algunos	   estudios	  
han	   destacado	   la	   difusión	   del	   consumo	   de	   patatas	   y	   de	   alimentos	   de	   menor	  
calidad	  en	  detrimento	  de	  las	  proteínas	  animales43.	  	  
	  
	  
Figura	  1.	  La	  estatura	  de	  los	  hombres	  adultos	  en	  Portugal,	  cohortes	  de	  1840	  

a	  1980.	  
	  

	  
	  

Fuente:	  Lisboa,	  en	  Reis	  (2009);	  Portugal,	  Padez	  (2007).	  
	  
	  
De	   acuerdo	   con	   la	   Figura	   1,	   el	   deterioro	   de	   la	   estatura	   en	   Portugal	   se	   prolonga	  
hasta	   comienzos	   del	   siglo	   XX.	   La	   serie	   portuguesa	   de	   tallas	   está	   elaborada	   con	  
datos	  de	   los	  mozos	   llamados	  a	   filas	  en	  el	  distrito	  de	  Lisboa	   (cohortes	  de	  1840	  a	  
1910),	   extraídos	  del	   reciente	  estudio	  de	   Jaime	  Reis	   (2009),	   y	   estimaciones	  de	  F.	  
Sobral	   	   (1990)	   y	   Cristina	   Padez	   (2003,	   2007),	   con	   datos	   de	   exámenes	  médicos	  
realizados	  en	  los	  reclutamientos	  desde	  las	  décadas	  de	  1930	  a	  1990,	  incluyendo	  los	  
datos	   de	   1904	   publicados	   por	   Lacerda	   (cohortes	   de	   1886)	   y	   recogidos	   en	   los	  
trabajos	   de	   Padez.	   Los	   datos	   de	   la	   talla	   de	   los	   adultos	   varones	   portugueses	  
muestran	  que	  superó	  los	  164	  cm	  en	  los	  nacidos	  de	  la	  década	  de	  1870	  y	  disminuyó	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  Reher,	  Pérez-‐Moreda	  y	  Bernabeu-‐Mestre	  (1996).	  
41	  Sobre	  los	  avances	  de	  la	  mercantilización	  y	  del	  comercio	  exterior	  de	  la	  agricultura	  española,	  ver	  
Pujol,	  González	  de	  Molina,	  Fernández-‐Prieto,	  Gallego	  y	  Garrabou	  (2001);	  Pinilla	  (2004).	  
42	  Estudios	  sobre	  la	  ciudad	  de	  Barcelona,	  Nicolau	  y	  Pujol	  (2005).	  	  
43	  Simpson	  (1989),	  Cussó	  y	  Garrabou	  (2005,	  2007).	  Pérez-‐Moreda	  (1999).	  	  
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por	   debajo	   de	   163	   cm	   hacia	   190044,	   para	   incrementarse	   de	   forma	   sostenida	   a	  
partir	   de	   entonces.	   La	   caída	   de	   la	   estatura	   se	   atribuye	   al	   incremento	   de	   la	  
desigualdad	   de	   la	   renta,	   al	   deterioro	   del	   consumo	   alimenticio	   que	   prueba	   la	  
quiebra	  del	  consumo	  popular	  de	  carne45.	  	  
	  
	  
Figura	  2.	  La	  estatura	  de	  los	  hombres	  adultos	  en	  España,	  cohortes	  de	  1840	  a	  

1980.	  
	  

	  
	  

Fuente:	  Martínez-‐Carrión	  and	  Puche-‐Gil	  (2010)	  y	  Quiroga	  (2002)	  
	  
La	   Figura	   2	   se	   ha	   elaborado	   con	   datos	   de	   tallas	   del	   Levante	   español	   hasta	   las	  
cohortes	  de	  1940	  y	   enlaza	   con	   el	   promedio	  de	  España	   calculado	  por	  Quiroga46.	  
Los	   resultados	  sugieren	  que	   las	   condiciones	  ambientales	  parecen	  mejorar	  antes	  
en	  España,	  al	  verse	  incrementada	  la	  estatura	  a	  partir	  de	  las	  cohortes	  de	  1880.	  De	  
acuerdo	   con	   la	   mayoría	   de	   las	   investigaciones	   de	   historia	   antropométrica,	   el	  
punto	  de	  inflexión	  en	  España	  se	  produce	  en	  las	  décadas	  de	  1880-‐90.	  Ello	  hace	  que	  
las	   tallas	  de	   los	  adultos	  españoles	  superen	   los	  promedios	  de	   la	   talla	  portuguesa	  
entre	   1890	   y	   1910	   (Figura	   3).	   Pese	   a	   que	   en	   esos	   años	   se	   producen	   algunas	  
mejoras	   de	   las	   condiciones	   de	   vida	   en	   el	   campo	   portugués,	   los	   datos	  
antropométricos	  discuten	  su	   importancia47.	  En	  Portugal,	  el	  cambio	  de	   tendencia	  
se	   advierte	   en	   la	   década	   de	   1900-‐09.	   Sea	   como	   fuere,	   la	   talla	   de	   los	   adultos	  
españoles	   crece	   hasta	   situarse	   por	   delante	   de	   la	   de	   sus	   vecinos	   en	   la	   segunda	  
década	  del	  siglo	  XX.	  Son	  los	  reemplazos	  examinados	  y	  medidos	  en	  el	  primer	  tercio	  
del	  siglo,	  una	  etapa	  que	  la	  historiografía	  económica	  española	  ha	  desmenuzado	  en	  
todos	   sus	   sectores	   y	   valorado,	   en	   su	   conjunto,	   como	   una	   larga	   coyuntura	  
favorable	  para	  los	  niveles	  de	  vida.	  La	  talla	  aumentó	  en	  España	  tres	  centímetros	  en	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  Con	  datos	  de	  esqueletos,	   información	  menos	  precisa,	  el	  deterioro	  de	   la	  altura	  se	  observa	  hasta	  
finales	   del	   siglo	   XIX,	   Cardoso	   y	   Gomes	   (2008);	   con	   datos	   del	   reclutamiento,	   el	   distrito	   de	   Lisboa	  
registro	  un	  deterioro	  hasta	  1902,	  Reis	  (2009).	  	  
45	  Ver	  el	  capítulo	  “Niveles	  de	  consumo	  y	  niveles	  de	  vida	  en	  Portugal	  (1874-‐1922)”	  en	  M.	  H.	  Pereira	  
(1984).	  También	  Reis	  (2002/03,	  2009a).	  
46	  Martínez-‐Carrión	  y	  Puche-‐Gil	   (2010)	  y	  Quiroga	  (2002).	  La	  serie	  decenal	  desde	  1850	  a	  1980	  en	  
María-‐Dolores	  y	  Martínez-‐Carrión	  (2011).	  
47	  Pereira	  (1984),	  Reis	  (2009b).	  
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las	  cuatro	  décadas	  previas	  a	  la	  Gran	  Guerra;	  en	  verdad,	  entre	  las	  cohortes	  de	  1875	  
a	  1915.	  Las	  mejoras	  ambientales	  desde	  la	  década	  de	  1890	  debieron	  de	  influir	  en	  
los	  niveles	  de	  vida	  biológicos	  y	  en	  el	  crecimiento	  de	  los	  adolescentes	  durante	  las	  
primeras	  décadas	  del	  siglo	  XX.	  
	  
Figura	  3.	  Evolución	  comparada	  de	  las	  tallas	  promedio	  en	  España	  y	  Portugal	  

	  	  

	  
	  

Fuente:	  Figuras	  1	  y	  2	  
	  

	  
c) La	  explosión	  del	  crecimiento	  humano	  en	  el	  siglo	  XX	  por	  la	  mejora	  del	  

bienestar	  	  
	  
El	  siglo	  XX	  se	  configura	  para	  ambos	  países	  como	  la	  era	  de	  mayor	  crecimiento	  de	  la	  
talla	  humana,	  que	  alcanza	  los	  estándares	  modernos	  hacia	  las	  décadas	  de	  1960-‐70.	  
Desde	   las	   cohortes	   de	   1930	   el	   crecimiento	   físico	   sigue	   el	   ritmo	  del	   crecimiento	  
económico.	   Al	   final	   del	   siglo	   XX,	   tanto	   los	   portugueses	   como	   los	   españoles	   son	  
mucho	   más	   altos,	   más	   sanos	   y	   más	   robustos.	   La	   relación	   de	   la	   talla	   con	   los	  
indicadores	   del	   bienestar	   en	   su	   más	   amplio	   sentido	   es	   estrecha,	   como	   puede	  
deducirse	  de	  las	  Figuras	  4	  y	  5,	  que	  muestran	  una	  fuerte	  correlación	  entre	  la	  talla	  y	  
la	   renta	   per	   cápita.	   En	   ambos	   casos,	   son	   numerosos	   los	   estudios	   que	   han	  
abordado	  las	  fases	  del	  crecimiento	  económico48,	  pero	  a	  fin	  de	  usar	  datos	  de	  renta	  
por	  habitante	  homologables	  se	  vierten	  aquí	  las	  estimaciones	  de	  Angus	  Maddison	  
(2003),	  expresadas	  en	  dólares	  internacionales	  Geary-‐Khamis	  de	  1990.	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  Para	  Portugal,	  Lains	  (2003),	  Lains	  y	  Silva	  (2005).	  Para	  España,	  Prados	  de	  la	  Escosura	  (2003).	  
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Figura	  4.	  Renta	  per	  cápita	  y	  estatura	  media	  en	  año	  de	  reemplazo	  en	  
Portugal	  

	  

	  

Fuente:	  Estatura,	  ver	  Figura	  1.	  Renta,	  en	  Maddison	  (2003).	  
	  

Figura	  5.	  Renta	  per	  cápita	  y	  estatura	  media	  en	  año	  de	  reemplazo	  en	  España	  	  
	  

	  
Fuente:	  Estatura,	  ver	  Figura	  2.	  Renta,	  en	  Maddison	  (2003).	  

	  
La	  explosión	  del	  crecimiento	  humano	  en	  el	  mundo	  ibérico	  es	  espectacular	  y	  más	  
en	  el	  caso	  de	  España.	  La	  estatura	  de	  los	  españoles	  creció	  casi	  13	  cm	  entre	  finales	  
del	  siglo	  XIX	  y	  finales	  del	  siglo	  XX,	  a	  saber	  entre	  las	  décadas	  de	  1880	  y	  1980.	  En	  el	  
mismo	  periodo	  la	  talla	  media	  de	  los	  portugueses	  creció	  casi	  9	  cm.	  En	  concreto,	  la	  
talla	  media	  en	  Portugal	  pasó	  de	  163,2	  cm	  a	  172,1	  cm	  entre	  las	  cohortes	  de	  1886	  y	  
198249.	   Pero,	   en	   este	   proceso	   del	   crecimiento	   humano	   sin	   precedentes	   en	   la	  
historia	  de	  ambos	  pueblos	  por	  su	  intensidad,	  destaca	  la	  excepcionalidad	  española	  
de	  las	  cohortes	  de	  1920,	  o,	  si	  se	  prefiere,	  el	  deterioro	  de	  la	  talla	  de	  los	  reemplazos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Padez	  (2003),	  p.	  270.	  
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que	  fueron	  examinados	  y	  medidos	  en	  la	  década	  de	  1940,	  durante	  la	  autarquía.	  El	  
declive	  de	  la	  talla	  que	  se	  ha	  visto	  con	  mayor	  precisión	  entre	  las	  cohortes	  de	  1916	  
y	  1929	  o,	   lo	  que	  es	   lo	  mismo,	  entre	   los	  reemplazos	  de	  1937	  y	  1950,	  pudo	  estar	  
originado	   por	   el	   deterioro	   de	   la	   nutrición	   y	   la	   salud	   de	   los	   adolescentes	   en	   los	  
años	   más	   duros	   del	   hambre,	   entre	   1936	   y	   1947.	   Los	   datos	   sugieren	   que	   en	  
condiciones	  de	  malnutrición	  y	  de	   carencias	  alimentarias,	   la	   talla	   se	   resintió	  a	   la	  
edad	   del	   estirón	   adolescente,	   y	   que	   la	   talla	  media	   de	   los	   españoles	   pudo	   haber	  
sido	  algo	  más	  alta	  de	  no	  haberse	  producido	  la	  guerra	  y	  las	  desastrosas	  políticas	  de	  
la	   posguerra.	   El	   deterioro	   de	   los	   niveles	   de	   vida	   en	   la	   autarquía	   del	   primer	  
franquismo	  y	  la	  deplorable	  situación	  de	  miseria	  y	  pobreza	  que	  se	  vivió	  en	  los	  años	  
de	   larga	   posguerra	   encontró	   respuesta	   en	   la	   talla,	   que	   disminuyó	   o	   se	   estancó	  
dependiendo	  de	  las	  regiones.	  El	  descenso	  de	  la	  estatura	  acusó	  más	  de	  un	  cm	  para	  
el	  conjunto	  nacional,	  pero	  llegó	  a	  disminuir	  hasta	  dos	  cm	  en	  algunas	  regiones	  o	  en	  
amplias	  zonas	  del	  país,	  como	  ocurrió	  en	  las	  poblaciones	  del	  sureste,	  y	  sobre	  todo	  
se	   observan	   grandes	   diferencias	   según	   la	   posición	   económica	   de	   los	   grupos	  
sociales	  o	  según	  la	  educación50.	  	  
	  
Los	  historiadores	  económicos	  han	  sostenido	  que	  la	  Guerra	  Civil	  de	  1936-‐39	  y	   la	  
política	  económica	  del	  primer	  franquismo	  tuvo	  efectos	  perversos	  sobre	  la	  renta	  y	  
la	  riqueza,	  la	  producción	  y	  el	  consumo,	  y,	  por	  tanto,	  se	  dejo	  sentir	  en	  el	  bienestar	  
general	   de	   los	   españoles.	   La	   década	   de	   1940	   se	   conforma	   como	   la	   etapa	   más	  
negra	  del	  nivel	  de	  vida	  para	  el	   conjunto	  de	   la	  población	  española.	  Disminuyó	  el	  
consumo	  privado	  por	  habitante	  que	  acusó	  un	  fuerte	  descenso	  de	  1935	  a	  1945,	  y	  
no	   se	   recuperó	   hasta	   1957.	   Las	   situaciones	   de	   hambre	   y	  malnutrición	   tuvieron	  
amplia	   difusión	   como	   revelan	   los	   datos	   de	   ingesta	   calórica51.	   Los	   avances	  
alcanzados	   en	   las	   disponibilidades	   de	   nutrientes	   durante	   el	   primer	   tercio	   se	  
evaporaron	  entre	  1936	  y	  1947.	  Disminuyó	  el	  consumo	  aparente	  de	  energía	  y	  de	  
proteínas	   por	   habitante,	   que	   retrocedieorn	   probablemente	   a	   los	   valores	   de	  
190052.	  Hasta	  1960	  no	  se	  recupera	  la	  ingesta	  de	  calorías	  per	  cápita	  de	  1930.	  	  
	  
Desde	  mediados	  del	   siglo	  XX,	   el	   incremento	  de	   la	  estatura	  ha	   sido	  espectacular.	  
Desde	   la	  primera	  década	  del	   siglo	  XX,	   los	  portugueses	  han	  aumentado	  8	  cm.	  En	  
cambio,	  los	  españoles	  aumentan	  9,5	  cm.	  Las	  mejoras	  socioeconómicas	  al	  final	  han	  
sido	   decisivas.	   La	   relación	   con	   otros	   indicadores	   de	   la	   salud	   es	   palmaria.	   En	  
ambos	  países	  se	  ha	  producido	  un	  descenso	  de	  la	  tasa	  de	  mortalidad	  infantil,	  con	  
caídas	   significativas	   desde	   1960;	   así,	   Portugal	   pasó	   de	   77,5	   muertes	   por	   1000	  
nacidos	  al	  5	  por	  1000	  en	  2001	  (Figura	  6).	  España	  pasó	  en	  el	  mismo	  periodo	  de	  
43,7	  por	  1000	  al	  3,9	  por	  mil.	  También	  creció	  la	  esperanza	  de	  vida,	  otro	  indicador	  
de	  la	  calidad	  de	  vida,	  para	  el	  hombre	  portugués	  pasó	  de	  44.8	  años	  en	  1920	  a	  73,5	  
años	  en	  2001.	  En	  España,	  la	  esperanza	  de	  vida	  pasó	  de	  39,8	  años	  en	  1920	  a	  75,6	  
años	  en	  2001.	  En	  el	  mismo	  tramo	  la	  mujer	  portuguesa	  pasó	  de	  49.2	  años	  a	  80,3	  
años	  y	  la	  española	  de	  41,72	  a	  82,9	  años	  (Figuras	  7	  y	  8).	  	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	   Sobre	   la	   caída	   de	   la	   talla	   en	   las	   generaciones	   que	   vivieron	   su	   adolescencia	   durante	   el	   primer	  
franquismo,	   ver	   Cámara	   y	   García-‐Román	   (2010),	   Martínez-‐Carrión,	   Puche-‐Gil	   (2010),	   Puche-‐Gil	  
(2010);	  Quiroga	  (2001,	  2003,	  2010).	  	  
51	  Cussó	  (2005,	  2010);	  Cussó	  y	  Garrabou	  (2007).	  	  
52	  Simpson	  (1989).	  



	   18	  

Figura	  6.	  Evolución	  de	  la	  mortalidad	  infantil,	  1960-2001	  
	  

	  
Fuente:	  Eurostat	  

	  
Figura	   7.	   Evolución	   de	   la	   esperanza	   de	   vida	   de	   los	   hombres	   en	   la	   EU-15,	  
España	  y	  Portugal	  desde	  1950	  a	  2001	  
	  

	  
Fuente:	  Eurostat	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   19	  

Figura	   8.	   Evolución	   de	   la	   esperanza	   de	   vida	   de	   las	   mujeres	   en	   la	   EU-15,	  
España	  y	  Portugal	  desde	  1950	  a	  2001	  
	  

	  
Fuente:	  Eurostat	  

	  
A	  la	  mejora	  de	  la	  salud	  le	  acompañó	  el	  incremento	  del	  consumo	  alimenticio,	  que	  
fue	   notable	   en	   las	   últimas	   décadas	   del	   siglo	   XX.	   En	   Portugal,	   el	   consumo	   de	  
calorías	   medias	   per	   cápita	   pasó	   de	   2,671	   calorías	   en	   1963	   a	   3,577	   calorías	   en	  
199753.	  En	  España,	  pasó	  de	  2.632	  en	  1961	  a	  3.421	  en	  200354.	  La	  mayor	  parte	  del	  
aporte	  calórico	  provenía	  de	  los	  productos	  animales,	  especialmente	  de	  la	  carne,	  la	  
leche	   y	   las	   grasas.	   Los	   niños	   en	   edad	   escolar	   experimentaron	   un	   fuerte	  
crecimiento	  del	  consumo	  de	  leche	  y	  pudo	  ser	  una	  de	  las	  principales	  razones	  por	  
las	   que	   aumentó	   la	   estatura55.	   Otro	   indicador	   del	   desarrollo	   humano	   y	   el	  
bienestar	   es	   la	   educación.	   El	   nivel	   educacional	  mejoró	   sensiblemente	   en	   ambos	  
países56.	  En	   la	   literatura	  se	  ha	  visto	  que	  el	  nivel	  educativo	  de	   los	  padres	   influye	  
poderosamente	   en	   la	   estatura	   de	   sus	   hijos.	   A	   mayor	   educación	   hay	   más	  
capacidades	  y	  habilidades	  para	  mejorar	  las	  condiciones	  del	  nivel	  de	  vida,	  por	  ello	  
también	  hay	  una	  fuerte	  relación	  entre	  educación	  y	  estatura57.	  
	  

d) Crecimiento	  físico	  sin	  convergencia	  con	  Europa	  al	  final	  del	  siglo	  XX	  
	  
Los	   datos	   antropométricos	   permiten	   establecer	   comparaciones	   internacionales	  
para	   evaluar	   los	   progresos	   del	   nivel	   de	   vida	   biológico.	   Diferentes	   estudios	   han	  
mostrado	  la	  desigualdad	  existente	  en	  las	  estaturas	  de	  los	  países	  europeos	  desde	  
el	   Antiguo	   Régimen.	   Tras	   varios	   siglos	   de	   crecimiento	   y	   de	   mejoras	   casi	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53	  Padez	  (2000).	  
54	  Cussó	  y	  Garrabou	  (2007)	  
55	  Bogin	  (1998),	  Cussó	  y	  Garrabou	  Segura	  (2009).	  
56	  La	  mejora	  de	  los	  indicadores	  de	  educación,	  en	  Núñez	  (2005).	  Sobre	  los	  avances	  del	  Indice	  de	  
Desarrollo	  Humano	  en	  Escudero	  y	  Simón	  (2003).	  	  
57	  Para	  Portugal,	  Padez	  (2007),	  Cardoso	  (2008).	  Para	  España,	  Quiroga	  (2003),	  Martínez-‐Carrión	  y	  
Puche-‐Gil	  (2009).	  
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revolucionarias	  en	  los	  niveles	  de	  bienestar,	  las	  tallas	  europeas	  siguen	  siendo	  muy	  
desiguales.	  Al	  final	  del	  siglo	  XX,	  un	  amplio	  equipo	  de	  especialistas	  de	  salud	  pública	  
mostró	   fuertes	   disparidades	   en	   las	   estaturas	   adultas	   de	   hombres	   y	  mujeres	   en	  
Europa	  de	  acuerdo	  con	  el	  acceso	  a	  la	  educación	  y	  la	  desigualdad	  económica,	  pero	  
no	  presentaba	  datos	  sobre	  Portugal58.	  	  
	  

Figura	  9.	  Tallas	  promedio	  de	  mujeres	  adultas	  en	  Europa,	  	  
cohortes	  de	  1950-80	  

	  
Fuente:	  García	  y	  Quintana-‐Domeque	  (2007)	  

	  
Figura	  10.	  Tallas	  promedio	  de	  hombres	  adultos	  en	  Europa,	  	  

cohortes	  de	  1950-80	  

	  
Fuente:	  García	  y	  Quintana-‐Domeque	  (2007)	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58	  Cavelaars	  et	  al.	  (2000).	  	  
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Otro	  estudio	  confirmó	  las	  notables	  diferencias	  existentes	  entre	  las	  cohortes	  de	  los	  
adultos	  europeos,	  en	  hombres	  y	  mujeres	  nacidos	  entre	  1950	  y	  198059.	  Con	  datos	  
de	   la	   European	   Commission,	   Eurostat,	   European	   Community	   Household	   Panel	  
(ECHP),	  1994–2001,	  los	  autores	  mostraron	  que	  los	  modelos	  de	  crecimiento	  de	  la	  
estatura	  de	  los	  europeos	  fueron	  muy	  heterogéneos,	  aunque	  los	  promedios	  de	  talla	  
crecieron	  en	  todos	  los	  países	  de	  Europa.	  	  
	  
	  
Figura	  11.	  Tasa	  de	  crecimiento	  anual	  medio	  en	  las	  tallas	  europeas	  por	  sexo.	  	  

Cohortes	  1950-1980	  
	  

	  
Fuente:	  García	  y	  Quintana-‐Domeque	  (2007)	  

	  
De	  acuerdo	  con	  las	  Figuras	  9	  y	  10,	  las	  tallas	  del	  sur	  europeo	  crecieron	  más	  deprisa	  
que	  las	  del	  norte,	  algo	  que	  en	  principio	  se	  explica	  por	  factores	  de	  atraso	  relativo	  y	  
el	   aprovechamiento	   de	   las	   oportunidades	   que	   supuso	   la	   rápida	   difusión	   del	  
Estado	  del	  bienestar,	  como	  se	  ha	  descrito	  antes	  para	  el	  caso	  ibérico.	  Sin	  embargo,	  
pese	   a	   los	   enormes	   avances	   del	   crecimiento	   humano,	   los	   datos	   actuales	   no	  
muestran	  síntomas	  de	  convergencia	  entre	  el	  norte	  y	  el	  sur.	  Ello	  ocurre	  tanto	  en	  el	  
hombre	  como	  en	  la	  mujer60.	  La	  talla	  de	  los	  países	  nórdicos	  sigue	  todavía	  creciendo	  
–el	   caso	   de	  Dinamarca	   es	   ejemplar-‐	   y	   también	   la	   de	   los	   países	   centroeuropeos,	  
aunque	   en	   conjunto	   lo	   hacen	   de	   forma	   más	   ralentizada,	   moderadamente.	   En	  
cambio,	   los	   países	   del	   sur,	   Portugal,	   Italia	   y	   España	   registran	   los	   mayores	  
incrementos	   desde	   1950	   (Figura	   11).	   En	   los	   hombres	   de	   los	   tres	   países	  
mediterráneos,	  la	  estatura	  creció	  más	  de	  cuatro	  cm,	  destacando	  entre	  ellos	  el	  caso	  
de	  España.	  Entre	  las	  mujeres,	  la	  estatura	  aumentó	  3,5	  cm	  en	  Portugal	  y	  algo	  más	  
de	  cinco	  cm	  en	  España.	  Las	  mayores	  tasas	  de	  crecimiento	  en	  Europa	  se	  advierten	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59	  García	  y	  Quintana-‐Domeque	  (2007).	  Estudios	  	  
60	   Tampoco	   se	   observa	   convergencia	   entre	   las	   tallas	   de	   los	   hombres	   y	   las	   mujeres.	   Cuyas	  
diferencias	  permanecen	  en	  el	  curso	  del	  siglo	  XX	  y	  hasta	  se	  ensanchan	  en	  las	  últimas	  generaciones.	  
Distintos	  estudios	  realizados	  sobre	  el	  dimorfismo	  sexual	  en	  España	  durante	  el	  curso	  del	  siglo	  XX	  
revelan	  fuertes	  diferencias	  en	  las	  tallas	  de	  hombres	  y	  mujeres	  en	  la	  actualidad,	  y	  son	  mayores	  que	  
entre	  las	  generaciones	  nacidas	  hace	  más	  de	  medio	  siglo,	  Costa-‐Font	  y	  Gil,	  (2008);	  Spijker,	  Pérez	  y	  
Cámara	  (2008).	  



	   22	  

en	  las	  poblaciones	  del	  sur	  europeo,	  siendo	  de	  nuevo	  las	  mujeres	  españolas,	  junto	  
a	  las	  italianas,	  las	  que	  mayores	  incrementos	  registran.	  	  

	  
5. CONSIDERACIONES	  FINALES	  

	  
Las	   recientes	   investigaciones	   de	   historia	   antropométrica	   en	   el	   mundo	   ibérico	  
arrojan	   nuevas	   luces	   sobre	   las	   tendencias	   del	   estado	   nutricional,	   la	   salud,	   los	  
niveles	   de	   vida	   biológicos	   y	   el	   bienestar	   en	   general	   de	   las	   poblaciones.	   Los	  
hallazgos	  son	  tremendamente	  útiles	  para	  la	  historia	  económica	  y	  social	  dado	  que	  
proveen	  de	  evidencia	  empírica	  sobre	  aspectos	  hasta	  hace	  poco	  insuficientemente	  
tratados	  o	  poco	  explorados	  por	   los	  especialistas.	  De	  acuerdo	  con	  ellos,	   la	  talla	  es	  
una	  auténtico	  proxy	  del	  bienestar	  de	  las	  poblaciones	  históricas	  y	  el	  caso	  de	  Iberia	  
se	  convierte	  en	  un	  excelente	   laboratorio	  para	   indagar	  aspectos	  del	  nivel	  de	  vida	  
biológico	   y	   el	   crecimiento	   humano,	   sobre	   los	   que	   aún	   subyacen	   importantes	  
interrogantes.	  
	  
Los	  estudios	  antropométricos	  han	  revelado	  la	  existencia	  de	  ciclos	  y	  tendencias	  no	  
unidireccionales;	  así,	  han	  mostrado	  que	  la	  nutrición	  en	  la	  Edad	  Media	  no	  fue	  peor	  
que	  en	  los	  comienzos	  de	   los	  tiempos	  modernos,	  y	  que	  la	  salud	  nutricional	  de	   los	  
portugueses	  y	  de	  los	  españoles	  no	  difería	  mucho	  de	  la	  que	  gozaban	  otros	  pueblos	  
europeos	  en	  el	  siglo	  de	  las	  Luces.	  Durante	  los	  comienzos	  de	  la	  industrialización	  la	  
talla	  de	   los	   adultos	   -‐medida	  por	   los	  nacimientos	  de	   los	   reemplazos	  militares-‐	   se	  
deterioró	  en	  ambos	  países,	  antes	  en	  España	  que	  en	  Portugal,	  entre	  1840	  y	  1900.	  
Los	  datos	   sugieren	  que	  hubo	   serios	  quebrantos	   en	   la	   salud	  y	   la	  nutrición	  de	   las	  
poblaciones	  ibéricas	  en	  las	  primeras	  fases	  del	  crecimiento	  económico	  moderno.	  El	  
hecho	   puede	   ser	   útil	   para	   explorar	   aspectos	   de	   la	   desigualdad	   y	   de	   la	  
redistribución	  social	  de	  la	  renta.	  Conocer	  si	  hubo	  un	  incremento	  de	  la	  desigualdad	  
de	  la	  renta	  entre	  finales	  del	  siglo	  XIX	  y	  comienzos	  del	  XX,	  como	  sugieren	  algunos	  
datos	  de	  los	  resultados	  recientes,	  confirmaría	  el	  planteamiento	  de	  Kuznets	  sobre	  
el	   aumento	   de	   la	   desigualdad	   económica	   en	   las	   etapas	   iniciales	   del	   desarrollo.	  
Asimismo,	  explorar	  aspectos	  de	  las	  estaturas	  en	  diferentes	  contextos	  ambientales	  
y	  geográficos	  y	  compararlos	  con	  otros	  países	  sería	  estimulante	  para	  conocer	  más	  
sobre	  la	  convergencia	  del	  bienestar	  de	  las	  poblaciones	  ibéricas	  y	  europeas.	  	  
	  
Desde	   los	   reemplazos	   de	   1900,	   el	   crecimiento	   humano	   ha	   sido	   espectacular.	   La	  
talla	  de	  los	  españoles	  creció	  13	  cm	  entre	  las	  cohortes	  de	  1880	  y	  1980,	  mientras	  la	  
talla	  de	  los	  portugueses	  creció	  9	  cm	  en	  el	  mismo	  periodo,	  siendo	  algo	  más	  altos	  los	  
portugueses	   hacia	   1880.	   El	   avance	   del	   bienestar	   biológico	   en	   España	   es	   más	  
significativo,	   conociendo	   el	   deterioro	   de	   la	   estatura	   que	   se	   produce	   en	   las	  
generaciones	  nacidas	  en	  el	  entorno	  de	  1920	  o	  mozos	  que	  vivieron	  la	  Guerra	  Civil	  y	  
la	  posguerra.	  La	  explosión	  del	  crecimiento	  humano	  en	  el	  siglo	  XX,	  sobre	  todo	  tras	  
la	   Segunda	   Guerra	   Mundial,	   se	   explica	   por	   la	   importancia	   de	   los	   cambios	  
ambientales,	   como	   la	  mejora	  de	   renta	   y	   de	   las	   dietas,	   el	   imparable	   avance	  de	   la	  
esperanza	   de	   vida,	   el	   declive	   de	   las	   enfermedades	   y	   la	   caída	   de	   la	   mortalidad	  
durante	  la	  infancia,	  el	  cuidado	  de	  las	  familias	  a	  los	  niños,	  así	  como	  la	  disminución	  
o	   casi	   desaparición	   del	   trabajo	   infantil.	   La	   relación	   entre	   la	   talla	   humana	   y	   los	  
principales	  indicadores	  del	  bienestar	  muestra,	  además,	  la	  importancia	  que	  tienen	  
las	  políticas	  públicas	  de	  salud	  y	  educación	  en	  el	  avance	  del	  bienestar.	  	  
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