
LOS TIP05 MORFOLOGICOS

Y EL CRECIMIENTO

Por Nelson Bruno Cas as

EI crecirmento, como proceso de maduracion biologica del ser 11U-
mana se manifiesta en su aspecto somatico por dos fenomenos : aumento
de masa (crecimiento ) y transforrnacion de las proporciones (des-
arrollo) .

A partir del ovulo fecundado los procesos metabolicos vitales se
organizan para desarrollar dos sistemas sornaticos fundamentales de
significaci on funcional diferente y especializada: el tronco, destinado
a curnplir las funciones de la vida vegetativa y reproductiva, esencial-
mente anabolica y asimilativa, y los miernbros y el sistema neuropsi-
quico, clestinados a llenar las funciones cle la vicla de relacion, esencial-
mente catabolica y clesasimilativa.

De esta manera el tronco viene a ser la expresion cle la vida vege-
tativa, los miembros inclice cle la vicla cle relacion, y la proporcionali-
dad tronco-rniembros, un sistema basico "para la clasificacion antropo-
met rica.

La armenia entre la activiclacl de los clos procesos metabolicos pro-
cluce las proporciones aclultas medio-normales. EI preclominio de la
activiclad anabolica y vegetativa produce una desproporcion en favor clel
tronco y del crecimiento poncleral, y en detrimento cle la cliferencia-
cion de las forrnas (tipo Sancho).

La preclominancia de los procesos catabolicos procluce una excesi-
va diferenciacion de formas y un clefecto en el crecimiento poncleral
(tipo Quijote).

Es 10 que Viola expreso en su ley de la deforrnacion etnica y de
la genesis cle los tipos, y en la ley del antagonismo morfologico pon-
cleral, que ha veniclo a ser un principio auxologico Tundamental.
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La auxologia por otra parte, comprobo que el crecimiento se
realiza por segmentos en el individuo, alternadamente, de manera que
cuancIo un segmento esta en actividad cIe crecimiento, el segmento con-
tiguo esta en reposo.

Tipo Sancho.

Este segundo principio auxologico ha sido enunciado por F. Godin
como la ley de las alternancias de crecimiento.

Por ultimo, la fisiologia y la fisiopatologia endocrinas permitie-
ron establecer correlaciones entre deterrninadas funciones norrnales y
Ia orientacion de los procesos metabolicos determinantes cIel tipo mor-
fologico.

Asi, se establecio que el sistema hormonal esta compuesto por
dos grupos endocrinos, antagonicos en su funcionamiento: uno respon-
sable de la estirnulacion de los procesos anabolicos, cuyo predominio
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produce las estructuras braquitipicas (Sancho), y otro excito-cata-
bolico cuya preponderancia determina las estructuras longitipicas
(Quijote).

De la actividad arrnonica de estos grupos resulta el tipo medio-
normal, norrnolineo, norrnosomico.

,

Tipo Quijote.

Los clos grupos durante el crecimiento funcionan alternadarnen-
te en cuanto a predominio cle activiclad.

Es la ley de la actividad ritruica y equilibrada cle las clos COI1S-

telaciones horrnonales morfogeneticas, cle N. Pencle.

A la consteiacion excito-anabolica pertenecen el tirno, la corteza
suprarrenal, los islotes pancreaticos, la prehipofisis (gonaclotropinas)
y las glandulas genitales.

A la constelacion excito-catabolica pertenecen la tiroicles, Ja hor-



Volumen XIX, Nt? 8, febrero 1951 337

mona de crecimiento de la hipofisis, la nodulo-suprarrenal, las para-
tiroides. '

Asi, por medio del estudio de las proporciones corporales se pue-
de determinar la orientacion metabolica endocrina y seguir la evo-
lucien auxologica normal para corregir las posibles desviaciones de
ella ..

De esta manera, Pende distingue las siguientes fases de creci-
miento:

1. Periodo del primer lIenamiento (turgor primus), del principio
del segundo afio hasta los 3 afios y medio.

2. Periodo del primer alargamiento prevalente 0 proceritas prima
(pequefia pubertad de Pende), desde los 4 y medio hasta los 7 afios,

3. Periodo de crecimiento acelerado de masa 0 turgor secundus,
de los 9a los 11 afios en el nino, y del 99 al 109 en la nina.

4. Periodo de segundo alargamiento prevalente 0 proceritas se-
gunda (fase pre-puberal), 12 a 13 en el hombre, 11 a 12 en la mujer.

5. Pubertad 0 turgor tertius: 14-17 en el hombre, 13-15 en la

mujer.
6. Epoca post-puberal o. internubil-puberal de Godin, que va

desde los 15-16 hasta los 18 en la mujer, y de los 17 y .0 a los 21 en el
hombre.

De acuerdo con esta orientacion biotipologica, vigente en el La-
boratorio de Fisiologia de la Facultad de Medicina, y bajo la direc-
cion del Profesor Alfonso Esguerra Gomez, tuve oportunidad, de apli-
car el sistema antropometrico de Viola en 200 individuos de la Casa
de Menores de Fagua (Cajica, Cund.) trabajo que presente como
tesis de grado.

Aprovechando la presencia de individuos cuya edad fluctuaba
entre 12 y 18 afios y habiendo obtenido un indice satisfactorio de tipi-
ficacion con el sistema de Viola, se determine la tendencia tipologica
predominante para cada edad, por los porcentajes de tipificados, ex-
presados graficamente en la figura adjunta. En ella, sobre el eje de
las abscisas se indican las edades, y en eI de las ordenadas el porcen-
l.aje. Se han indicado unicarnente los porcentajes de braquitipia por
ser los que expresan mas claramente el fenomeno.

Se observa que entre los 12 y los 13 afios existe un predominio
longitipico, es decir, se encuentra en actividad preponderante el grupo
hormonal excito-catabolico, Este periodo cor responde ria a la lase pre-
puberal 0 proceritas secunda de Pen de, de alargamiento prevalente.

Desde los 13 afios aparece un predominio de braquitipia, es decir,
una actividad preponderante del grupo hormonal excito-anabolico.
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Esta etapa corresponderia al turgor tertius 0 pubertad, alcanzando a
los 15 afios el porcentaje mas alto de braquitipia. Se encuentran en
seguida dos fases alternas, de longitipia a los 16 y de braquitipia a los
] 7 para predominar nuevamente la longitipia a los ]8.
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, . PROCENTAJE DE BRAQUITIPOS PARA CADA EDAD.

Como puede verse, a los 12 aiios se encontr6 el 30 par 100 de los individuos
can caracteres braquitipicos, a los 13 aiios la proporci6n es la misma : 30 par
100, a los 14 se encontro un 60 par 100 de braquitipos, a los 15 aiios el porcen-
taje de braquitipia sube al maximo, 90 par 100, a los 16 la proporcion se re-
duce al 16 par 100, a los 17_suoe a 55 par 100, y a los 18 aiios el porcentaje
de braquitipos cae a cerb.

E] nurnero insuficiente de casos no permite considerar estas obser-
vaciones como definitivas y aplicables a otros grupos para la valora-
cion del crecimiento, pero permite apreciar las inmensas posibilidades
de la ortogenesia biotipologica.


