
cen -sujetos que si teóricamente 
son catalogados por el autor como 
"sujetos politicos", en el texto no tie
nen el mismo esta tus-. De este mal 
suelen adolecer muchos antropó
logos de aquellos que se consideran 
"héroes" al regresar del "campo". 
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Uno de los temas más apasionantes 
de la historia económica es tratar de 
determinar cuáles han sido los cam
bios a través del tiempo en el nivel de 
bienestar de una sociedad. Para la 
época moderna , los economistas 
identifican la mejoría en el bienestar 
de una región o nación con aumentos 
en el ingreso per cápita. Pero esa me
dida es incompleta por varias razones. 

En primer lugar, porque el pro
medio puede esconder cambios en 
bienestar diferentes para grupos dis
tintos de la población. Esto se pue
de corregir en parte calculando cam
bios en ingresos per cápita para los 
grupos que componen una distribu
ción del ingreso. Si la distribución de 
ingreso no cambia mucho, lo cual es 
usual, un aumento en el ingreso per 
cápita podría reflejar incrementos 
generalizados en el bienestar de la 
población. Los datos para Colombia 
entre 1938 y 2007 de ingreso per 
cápita y distribución sugieren un in
cremento importante en bienestar. 

En ·las últimas décadas se han 
desarrollado otras medidas de bien
estar. Se ha considerado que el pro
greso económico es una medida in
completa del bienestar, y han surgido 
otros índices. El más conocido es el 
Índice de desarrollo humano, que 
incluye datos de ingreso, pero tam
bién de educación y salud en una 
sociedad. En educación se usan es
tadísticas de alfabetismo y tasas de 
matriculación, y para salud la espe
ranza de vida al nacer y la mortali
dad infantil. Ese es el índice básico. 
Pero se puede adicionar información 
sobre distribución de ingresos si se 
considera que la equidad es un fe
nómeno que aumenta el bienestar, 
y datos sobre inseguridad (número 
de asesinatos por roo.ooo habitan
tes), estadística que es la medida en 
que ésta reduce el bienestar. 

Adolfo Meisel Roca y Margarita 
Vega Acevedo en el libro La calidad 
de vida biológica en Colombia estu
dian otro índice de bienestar: los cam
bios en la estatura de las poblaciones. 
La estatura adulta refleja la situación 
nutricional neta durante los años en 
los que la persona está en crecimien
to. En ella influyen el consumo de ali
mentos, la salud y el esfuerzo laboral. 

En el capítulo que reseña la lite
ratura de la antropometría históri
ca, los autores explican cómo las es
tadísticas de es tatura reflejan e l 
consumo de alimentos, la nutrición 
y la salud. La experiencia histórica 
en Estados Unidos y varios países de 
Europa muestra una disminución en 
la estatura en los inicios de la indus
trialización. Quienes han analizado 
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este fenómeno difieren en las inter
pretaciones, pero tienden a creer 
que este deterioro se debió al au
mento en las infecciones, en concen
traciones urbanas, con servicios pú
blicos de salud deficiente, y a un 
posible deterioro en la distribución 
del ingreso. Hay excepciones. En 
Suecia la estatura aumentó perma
nentemente entre 1820-1965. 

Meisel y Vega muestran que Co
lombia también ha tenido un compor
tamiento excepcional de este índice 
de bienestar. La estatura promedio de 
los colombianos por año de nacimien
to aumentó continuamente para 
hombres y mujeres entre 1905-1909 
y 1985 (pasó de 1,62 a 1,71 cm para 
hombres y de 1,50 cm a 1,59 para las 
mujeres). Por otra parte, la estatura 
no bajó durante el proceso de indus
trialización y urbanización. 

La serie estadística colombiana 
que utilizan es de las más completas 
y extensas en el mundo. En otros 
países los datos vienen de la medi
ción de reclutas o de los archivos de 
algunos colegios. En Colombia el 
dato aparece en la cédula de ciuda
danía y por lo tanto cubre toda lapo
blación, y los autores utilizaron 
9·321.776 de estos datos, una mues
tra gigante para fines estadísticos. 

Un ejercicio interesante para es
timar la distribución en el bienestar 
es la medición en la dispersión de las 
estaturas. Un paso de grandes dife-
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rencia en e tatura a una mayor con
centración de lo dato hacia el pro
medio indica una di minución en la 
diferencia en salud y nutrición, lo 
cual e congruente con una mejora 
en la di tribución del bienestar ma
terial. Lo autore encuentran e a 
menor di persión en la e tatura a 
través del siglo xx en Colombia. 

U an otra erie de dato prove
niente de lo pasaporte , los cuale 
en general e expedían a per o na de 
alto estrato ocia! en capacidad de 
viajar al exterior. La estatura de lo 
hombres colombiano de este estra
to social era 168,3 cm en 1910-1914, 
ba tan te superior a lo 163,48 del pro
medio de los hombre en esa época y 
comparado con 1,72 cm en Estado 
Unidos en e o años. Yo concluyo 
que la estatura del estrato alto no 
aumento mucho durante el proceso 
de crecimiento económico del siglo 
xx (tal vez uno 4 cm), mientras que 
la estatura del promedio de la pobla
ción creció 9 cm. Esto también mues
tra una reducción en la diferencia 
entre nivele de salud y nutrición en 
Colombia durante el siglo. 

Finalmente, los datos internacio
nales dan una idea del nivel de sa
lud y nutrición en diferentes paí es 
a principio del siglo xx. La primera 
ob ervación e que Colombia en 
1910 tenía un nivel de vida bajo, si
milar al de la India y México. E l pro
gre o en este índice es alto en tér
minos internacionales. Sorprenden 
por lo bajos los dato de e tatura de 
España e Italia en 1950. 

Esto paíse e de arrollaron ace
leradamente de pué de 1950, y e to 
e vio reflejado en la e taturas. 

De todos modo con el conoci
miento que tienen los autore de e ta 
literatura ería muy útil que hicie
ran una tabla de dato intemaciona
le má completa y a egurándo e de 
la comparabilidad de los dato de lo 
que yo he podido hacer para esta 
pre entación. 

Conclusión 
El trabajo de Adolfo Meisel y Mar
garita Vega es muy valioso y pre
senta una nueva metodología para 
medir los progresos históricos que 
se han dado en un aspecto de la ca
lidad de vida, Colombia no ale mal 
parada. 

Estatura de hombres en centímetros 
(comparaciones internacionales) 

1840 1850 1910 1920 1950 1985 
Suecia r68 r68 173 174 178 179 (r96s) (2) 
Estados Unido 172 !72 173 177 f77 (!970) (2) 
Francia 164 r65 166 167 169 
Holanda 164 164 169 170 174 186 (2004) (2) 
Italia !64 r65 !67 
España 164 164 !64 175 (!980) (2) 
México t65 !64 !66 

Colombia 164 164 r68 171 (r985) (2) 
India 164 

China 170 (1985) (2) 
Fuentes: 1. Moramay López-Alonso, "Growth with Equality: Living Standards in México, 
1850-1950", Journal of Latin American Studies, vol. 39: Part. 1, febrero , 2007. 
2. Adolfo Meisel Roca y Margarita Vega Acevedo, capítulo 2 del libro. 

Aprovecho pa ra felicitar a lo 
autore por una publicación que re
quirió mucho trabajo e imaginación. 
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Decididamente hay libros -si a í se 
pueden denominar cierto producto 
escritos- en lo cuales lo único 
rescatable es el título, porque su con
tenido e inversamente proporcional 
al apelativo que figura en la carátula. 
Por desgracia, en e tos momentos la 
ambivalencia entre el título de una 
carátula y el contenido del libro tien
de a convertirse en algo cada vez más 
frecuente y normal, teniend o en 
cuenta que buena parte de los libros 
que se producen provienen directa
mente de la academia universitaria, 
y como en ésta la ca lidad de aquellas 
labores relacionadas con la forma
ción cultural de tipo general (lectu
ra, capacidad crítica, habilidad en el 
manejo del lenguaje oral y e crito) 
tienden a depreciarse, para ser reem
plazadas por habilidades y competen
cias meramente utilitarias (manejar 
programas informáticos, aprender e 
de memoria unas cuantas fórmula 
mecánicas, estar al día en la última 
moda teórica ... ), con las que se rinde 
culto a las apariencias, descuidando 
los con tenidos sustanciales de una in
vestigación. En con ecuencia, en el 
medio universitario colombiano e 
ha impuesto la tendencia, predomi
nante en los cursos de Metodología 
de investigación, de incentivar los tí
tulos rimbombantes sin que impor
te el contenido de un trabajo, ni tam-
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