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N la época colonial 10s iudios

de los Valles célidos y tem
plados al este de la Cordillera, Real de

Bolivia eran conocidos bajo los nom
bres de Chunchos y Yungas: la prime
ra denominacién se aplieaba. de prefe
rencia. a los grupos en estado salvaje,
la seguuda a 10s indios sometidos. Los
un0s·y los otros, mirados como si tu

vieran un origen comfm, erau profun
damente despreciados. "T0d0s los
Yungas sou en calidad de menos valor
que las demés naciones de América,
echados por el Inga. como gente deshe
cha e inétiles eu las asperezas que
viven". Asi los describian en 1622 los

autores anéuimos de una memoria in

titulada Descripcién de Za famasa Pro
vincia dc los Anxcas del Perzi y cosas
nuzrauillosas dc ellal

Muchas veces es dificil en los docu

mentos dejados por los misioueros se
parar las diversas tribus que poblabau
esas regiones y que eran designadas
bajo nombres diferentes, y esto aun
més se aplica a. las misiones de Apolo
bamba.

Las dos principales tribus de los va
lles célidos de los Yungas de La Paz
eran los Lecas (Yungas) y los Mosete
nes (Chunchos). De ellos nos ocupare
mos en este estudio.

LOS LECOS

Historia

Los Lecos casi extinguidos actual
mente, aparecen cou mucho frecuencia

1 Cnrtas y Expedientes de los Obispos de La Paz, 1595-1699: 1917.
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en los documeutos de 10s siglos XVI

y XVII.

Som citados por primera vez, parecc,
en una, carta, disrigida al Virrey del
Peré, Don Garcia Hurtado de Mendo
za, por e1 autor de la, Mi9celdn·ea» An
tdrtica, Miguel Cabello dc Valboa. que
partici ese mismo aio en exploracién
a los Chunchos. A su rcgweso en 1596

(y no en 1606 como escribe Jimémez
de la Espada) publicé su “0rden y
Tranza para Dcscubrir y Poblar Za
Tierra de las Chunchos y atras Pro

1:·incia.¢", Zibra que se perdié. En 1604
scgun Ia crénica. de 10s Agustinos de
Fray Bernardo Torres, él era eura de
Camata, pueblo de los Yungasz

En 1594 y 1595 habia visitado las
localidades de Camata, Mayacata, Su

pimasi, Suamasi, Pasaramo, Huguama,
Tacana, Masiuari, Ixiama. y San
Adrian de Chipaco habitadas por 10s
Yuugas.

Eu 1597 e1 Virrey, Don Luis de Ve
lasco, autorizaba a los Jesuitas a em
prender la conversion de los Lecos.

A prineipios del siglo XVII los
grupos de Lecos mas accesibles estaban
ya reducidos en cncomiendas y el pro
ceso de asimjlacién comenzaba ,e11

Zongo, Camata, Challana y Chaeopa
situados en Ia parte alta de los valles

que descienden hacia, el Beni.
La poblacién Leco mas préxima a

La Paz, Zongo (a 1700 metros de al
tura), estaba a 2 dias de marcha de
esta ciudad detras del Huayna Potosi
y a un dia solamente del paso de Mi
llumi dando acceso al altiplano. Esta

2 Caaamio nm VALBOA, 1951.
3 Cumsro, 1961.
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vecindad inquietaba a los espanoles y
uno de los objetivos del Licenciado La
Guasca al elegir el sitio donde fundar
la ciudad de La Paz era de crear una

manera de retén frente a la tierra de
infieles que cruzwban inrnediatunneute
al oeste de Za cordillerana

En 1617 una primera expedicion en
viada al pais de los Lecos por Pedro
de Legui Urquiza fracasé. Cuatro afios
mas tarde, en 1621, los franciscanos

trataron de penetrar mais adentro, no
s61o al pais Lecolsino también a, los
Chunchos. Fray Gregorio de Volivar
(0 Bolivar) partio de Zongo en direc
cién del territorio de Apolobamba

acompafiado de un mestizo de la Paz,
Diego Ramirez Carlos, como intérpre
te. E1 misionero habia elegido muy mal

en quien depositar su buena fe. Mien
tras él se esforzaba en aprender la

lengua. de los indios, su guia se lia
cia pasar por un enviado del cielo e
Inca, ganandose asi, la amistad de
los Lecos que le confiaran un joven
muehacho de apellido Cusabandi.
Abandonando al misionero, este intri

gante personaje regresé a Lima y pre
sent6 a su joven compaiero como hijo,
no de un Leco, sino de un rey podero
so de los temidos Chunchos y asegura

ba que por su intermedio los Chunchos
reclamaban misioneros y ofrecian

hacer la paz. El Virrey, Principe
d’Esqui1ache, encantado dc estas buc
nas noticias, asistio al bautismo solem
ne del joven Cusabandi y quiso ser su
padrino dandole su propio nomliza;
Francisco Borja.



E1 capitulo general de 10s francis
canos entonccs estaba reunido en Lima.

y la. Provincia de Charcas habia sido
uuida, por p0c0 tiempo, a. 1a. de 10s
XII Apéstoles del Perri. E1 Virrey se
dirigié al Padre Juan Maria Verdugo,
comisario de la. Orden para obtener el
envio del ya eélebre e inquieto Fray
Bernardino de Cérdenas que en esa
época era el guardian del eonvento de
Potosi, para que fuera. a evangelizar a
esos "buen0s chunchos".

En 1622 Bernardino de Cardenas

acompaiiado de dos religiosos y de un
hermano converso, indio dado, entra
ba por Camata a 1a region de los Yun
gas·con Diego Ramirez y el jcven que
ahora se llamaba Francisco Borja Cu
sabandi. Después de franquear una
cordillera muy alta, los expediciona
rios descendieron en canoe. el rio Hui

chi. La falsedad de Diego Ramirez fue

entonces descubierta, el joven Cusa

bandi, simple Leco, sin tener nada que
ver con los Chunchos, abandono a los

misioneros. Después de muchas fatigas
y peligros, Fray Bernardino de Carde
nas y sus compafieros volvieron a Ca

mat_a;de donde él paso a Cochabamba.
Descorazonado, no habiendo bauti

zado sino a algunos ninos moribundos,

Fray Gregorio Volivar habia ya deja
do la region. Acusado por Fray Ber
nardino de Cardenas, Diego Ramirez
logro sin embargo librarse del castigo
que quiso da.r1e el Virrey.

Hacia fines del aio siguiente, 1623,
graves acontecimientos debian agitar
el pais de los Lecos. Los indios de

Zongo que se quejaban de su corregi
dor, se sublevaron dirigidos por un ta.1

. Gabriel Guamayquile y masacraron al

Subteniente Félix Ortiz de Zarate y 8
espafioles refugiados en la iglesia y
también a 14 indios; segiui otras infor
maciones fueron 32 las personas que
murieron. La rebelion se extendio por
otras poblaciones Lecos como Challa
na, Chaeapa. y Simaco. La alarma fue
grande, los espafioles temian que el
movimiento amenazara. la ciudad de

La Paz. El Virrey Marqués de Gua
dalcazar convoco a, los liabitantes de

esa ciudad para sofocar la rebelion.
Los Jesuitas ofreeieron su mediacion

que no fue aceptada, y se escogio a
Fray Bernardino- de Cérdenas que
conocia la region con otros dos fran

ciscanos, para apaciguar a los revolto
sos, obteniendo su sumision a cambio
de que no se los castigara. Sin embar
go, en el mes de Agosto siguiente,
1624, el Maestro de Campo, Don Die
go de Ledeia, acompaiado de unos
100 hombres ocupo Zongo, aplico el
garrote a Guamayquile y a otros 4
jefes de rebelion y sus cabezas fueron
colocadas al borde del camino; otros 9

indios recibieron 400 latigazos eada

uno y se los exilo. En Challana hubo
también otras ejecueiones. En 1635

una vez que se restableeio la calma, el

Obispo de La Paz, Don Feliciano de

la Vega visito varios pueblos de indios

Yungas y de la Provincia de Larecaja,

ya invadida en esa época por indios del

Altiplano refugiados en las Tierras

Bajas para escapar al servicio de la

mita. Al aio siguiente visito Zongo,

" pueblo igualmente de indios Yungas. ’

Una. segunda sublevaeion limitada. a

los Lecos de Challana tuvo lugar en
1646. El Teniente General Martin de
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Ortega fue asesinado pero el cacique
local pudo calmar a los indios.

En 1664 los Yungas se quejaban al

Virrey Conde de Santistevau, de haber
sido obligados a transporter, gratuita
mente, cargas hasta Sorata y el alti
plano y dc la elevacién del tributo que
de 4 paso a 10 cestos de coca por aio.

Un Tenieute y varios espaioles fue
ron muertos. La Audiencia de Charcas,

aprobada por el Virrey, confié al Co
rregidor de La. Paz, General José
Verganza de Gamboa, el cuidado do
reprimir esta nueva sublevacién. Este
encargé al cura de Zongo, Francisco

de Carrién y Caceres, que hacia 15
anos ejercia su ministerio en la region,
dc encontrar una solucion pacifica.
Los indios desconfiaban temiendo re

presalias, acordondose de las ejecucio

nes que tuvieron lugar en 1624 a pesar
del perdon acordado. Uno de sus jefes
Antonio Daza encontro una solucion.

Durante una querella en Challana,
mato a uno de los principales autores
de la sublevacion, Alonso ·Pe]luri, y

envio su cabeza al cura Carrion; final

mente, después de algunas dificulta
des, la paz se restablecio. A pesar de
todo, los viajes de los franciscanos a
las regiones mas alejadas pobladas por
Lecos, se multiplicaron. Eu Diciembre
de 1648, Fray Tomas Francisco Pérez,
enviaba de La Paz al Padre Provincial

Martin de Jauregui, un relato dc la
expedicion que acababa dc hacer a los
"infielcs Lecos". Esta carta, que yo

no pude consultar, figura, lo mismo
que las informaciones relativas a los
viajes de Diego Ramirez, entre los do

cumentos presentaclos por Bolivia y
Peru, durante las negociaciones para
la delimitacion de la frontera entre

estos dos paises en 1906.

En 1652 una carta. del 3 de Mayo es
crita por Francisco de Salinas, secre
tario de la "Cémara del III mo. Don

Antonio de Castro y del Castillo, Obis

po de La Paz" seialaba la existencia
de una mision de Padres Agustinos
entre los indios Lecos de San Juan de

Sayan al Norte del territorio ocupado
por estos indios‘

En el siglo XVIII las misiones fran
ciscanas de San Antonio de las Char

cas contaban con 9000 indios entre Le

cos, Yungas y Chunchos (1716). Los
verdaderos Lecos no debian llegar a
2000 concentrados en los pueblos de

Zongo, Huichi y Camata. Challana,
Sinoca y Chacopo estaban en esa épo
ca habitados en parte por Chunchos.
La imprecision de los términos em

pleadcs, Lecos, Yungas y Chunchos,
muestra la dificultad de seguir las
fluctuacioncs numéricas y territoriales
de estos indios.

Los franciscanos se quejaban amar

gamente en esta época, de no recibir
subsidies oficiales para sus misiones

de Apolobamba, que vivian de limos
nas. En la scgunda mitad del siglo el
rclajamiento se extendia en las orde
ncs religiosas del Peru al mismo tiem

po que se manifestaba un antagonismo
creciente entre los convcntos peninsu

lares y criollos, entre los conventos de

Moqueguo y Tarija. Eu 1755 el cgnqt
vento de Tarija donde se formaban

misioneros, prometio enviar 5 Padres y

4 Curtus y Expcdientcs do los Obispos ale La Paz, 1595-1699: 1917.

332



un Hermann lego a las misiones dc
Apolobamba.

En 1760 10s Agustinos seguian te
niendo algunas misiones de muy poca
imp01·tancia, diminutas, entre los Le
cos, como sefnala el Virrey Don Ma
nuel Amat y Yumient, en su Memoria

de Resideucia y &tas estaban en plena
dccadencia. "Fuera de estas conver

siones (Chaco) existen otras diminu

tas, a cargo de 10s Religiosos de San
Agustin, en 1mos pueblos nombrados

los Lccos, en 10s confines del obispado
de La Paz; cuyo prelado actual ha
biéndose interesado en sus visitas,

hallé tanto que remediar, que interesé
a la Real Audiencia de Ia Plata, Ia
que exhorté al Provincial de dicha Re
ligién por mano de este Supremo Go
bierno, para que diesen mejor ejem
plo; como asi lo ejecuté a repetidas
instancias mias"5. Una Real Cédula

de 1790, dirigida al Virrey de Buenos
Aires, resuelve sobre estos problemas
y dispone diversas medidas para el
mantcnuniento y desarrollo de las Mi
siones Agnstinas y Franciscauas entre
los Lecos.

Com consecuencia de la separacién
del Virreynato de la Plata del Peru,
se establecié una, larga eontroversia
entre el Colegio de Moquegué. en Peru
y el de Tarata dependiente de la
Audiencia. de Charcas por la posesién
de las misiones de Apolobamba. y de
Larecaja. En esta controversia. que
sera largameute evocada un siglo mais
tarde, eu el momento de fijar la. fron
tera definitiva entre Peru y Bolivia,

intervienen los superiores de estos
conventos y los superiores de los fran

ciscanos del Peru y de Bolivia, el Obis
po de La Paz y el intendente de esta

eiudad, mientras que los dos Virreyes
dan respuestas evasivas evitando pro
nunc1arse.

A principios del siglo XIX los Lecos

aparecen concentrados en la region de
Guanay sobre los rios Tipuani y Ma
piri, afluentes del Beni.

Fray Miguel Dieguez Soto, su com
paiero Fray Francisco Garcia y otros
religiosos del convento de Moquegua,
fundaron la Misién de Guanay y otras
tres misiones vecinas.

En 1827 las misiones de Guanay y
Tipuani contaban con un solo misio

nero, Fray Andrés Herrero, privaclo
de sus companeros como consecueucia
del retorno de los "peniJ1sulares" a
Espana después de la Independencia.
En una larga earta“ acompaiada de
un plan topografico detallado, perdi
do, parece, este Padre explica al Pre
fecto de la Paz la situacién de su mi

sién. Guanay contaba entonces "demas
de sesenta matrimonios de neéfitos ya

instruidos en los principales misterios
de nuestra santa fe, civilizados sufi
cientemente, con sus cham-as de cuyos
frutos se mantenian ayudandose con la

caza y la pesca, muy abundante en el
pais". Los otros tres pueblos contaban
cada uno con una treintena. de familias

en total unas 150 familias. Tomando

por base las cifras actuales obtenidas
por nosotros en los Lecos de esta re
gién llegarian a unas 750 personas.

6 Memorias (le los Virreyes que han gobernado el Perri, 1859.
0 Hmuuzno, 1917.



Los iudios cultivabau cn sus chacras

arroz, plétanos, maui, y algunas otras
hortalizas del pais, "y min sc pudo
adelantar estos pueblos, mejoréndolos
con Ia iutroduccién dc alguuos oficios

y artes como son la herrcria, carpin
teria, mésica y otros de p1·irne1·a, necc
sidad " 7.

Esta brave relacién es iuteresante.

Los Lccos vivcn siemprc en esta regién

de Guanay y Tipuani y en un estado
muy parecido al descrito por sus mi
sioneros hace més de un siglo. En el

curso del siglo XIX 10s Lecos, c011fu11
didos con las otras tribus de la regién
dc Apolobamba son citados por D’O1·
bigny y por Weddel. Este éltimo via
jero que recorrié largamente estas re
giones preandjnas para estudiar la
flora y eu particular los Chinchona,
los quinquinas, sobre los que ha dejado
estudios clésicos, ha conocido bien a

los Lecos. Visit6 Guanay, "p0b1aci6n
de indios Lec0s" precisé él, y viajé
con ellos en balsa sobre los ries Mapiri

y Tipuani E
Los indios Apolistas de la misiéu del

Rio Aten considerados como Lecos

muy mestizados, han sido clasificados
por D’Orbiguy, y parece que con ra
z6n, eu el grupo Tacana.

El Handbook of South American

Indians, con la firma de Métraux, de
dica solo una pagina a los Lecos. Des
pués de una breve reseia histérica,
basada sobre todo en Maurtua, esta

blece su antiguo habitat en limites un
poco mas estrechos que los que nosotros
adoptamos y constata un mestizaje
avanzado en sus ultimos descendientes

7 Humana, 1917.
8 Wmnmv, 1850,
0 Mm·nAux, 1948.
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como también nuestra ignorancia sobre
su cultura originaria "

Las relaciones de la época colonial
permiten delimitar en lineas generales
los territorios antiguamente ocupados
por los Lecos y su reduccion hasta
nuestros dias. Ellos habitaban a lo

largo de los afluentes del Beni descen
diendo de la Cordillera Real de Boli

via, aproximadamente entre los 14°,
80 y 16°, 20 de Latitud Sur. Sus esta
bleeimientos mas meridionales se si

tuan a lo largo del rio Coroieo y de su
afluente el rio Zongo; remontando ha
cia el norte se encuentran esos indios

sobre el rio Huichi, sobre el rio Copa
ni, el Camata, y el Pelechuco.

El pueblo de Zongo, el mas cercano
a La Paz, era también el mas alto a
1700 mts. sobre el nivcl del mar.

Hacia el este, los Lecos pasaban algo
la confluencia del rio Tipuani con el

Mapiri y el Coroieo. Mas alla comen
zaba el territorio de los Mosetenes que

a principios del siglo XIX atacaron
varias veces las misiones de Guanay.

Poco a poco los Lecos se concentra
ron en la region de Guanay y Tipuani

desplazando muchas veces sus pueblos.
Aunque civilizados, teniendo escuelas
que dependen de Guanay y de Trapi
cheponte y perteneciendo a la cultura
mestiza, obteniendo sus principales re
cursos de la venta de corteza de quina
a los comerciantes de Guanay y Cara

navi, a sus ultimos descendientes no
les gusta establecerse cerca de los ci
vilizados. Mantienen sus p0blaciones`
fuera de las grandes vias de coming
caciones.



Los Lecos actuales habitan entre 10s

800 y 1400 metros sobre e1 nivel del
mar, en medic de los c011trafuertes an

dinos, boscosos y muy accideutados
que descienden hacia el Amazonas. Los
rios de corrientes torrenciales corren

en gargantas profuudas domiuadas por
parades rocosas a veces abruptas. Es
una. zoua intermediaria, relativamente
seca, entre la, regién bafnada continua
mente por las nubes més allé de los

3000 metros y 1a gran Ilanura humeda
de1—Amaz0nas. E1 bosque continue y
denso presenta igualmente caracteres
de transicién; més elevado con hermo
sos érboles en el fondo de los valles,
baja hasta confundirse poco a poco con
la Hylea amazénica; mas seco y a ve
ces espinoso sobre las pendientes.

El principal establecimiento actual

de los Lecos, el de San Juan de Quele
quelare, situado a comienzos de siglo
cerca de Guanay, ha sido transportado
hace unos 25 aios al lugar que ocupa
todavja un poco mas alto, sobre Ia mar
gen izquierda del rio Coroico a 32 h1.
de Caranavi. E1 nuevo camino de Ca

ranavi a Guanay abierto hace poco, y
aun no terminado, pasa a. poca distan
cia sobre la orilla opuesta. del rio y
por esta 1·az6n los indios piensan en un
nuevo desplazamiento.

Fuera. de esa poblacién que agrupa
unas 15 families, con un total de 78

personas (20 hombres, 16 mujeres y
42 niios) todavia se encuentran Lecos

cerca de Trapicheponte, de Corura de
Salcata y naturalmente eerea de Gua

nay. En total no pasan de 200 per
sonas.

Desde la época colonial esta regién
ha sido invadida por indios del altipla
no que trataban de escapar a la mita
de Potosi y que se aclimatan mal. Ella
esta ocupada actualmente por una po
blacién poco numerosa en parte mes
tizada con blancos y negros que hablan
aymara o quichua. Los Lecos conser
van su lengua.

Su pueblo de Quelequelare esta si
tuado sobre una punta de tierra que
domina una curva del rio que la rodea
de tres lados. El rio, cortado por un
pequeio rapido sélo puede ser atrave
sado en balsa. Sobre ese terreno bosco

so donde crecen hermosas palmeras,
los Lecos han edificado 8 grandes habi
taciones agrupadas sin orden al lado

de un espacio vacio, irregular, ocupado
por la escuela, la casa del maestro y 1a
modesta capi.lla que nunca ha sido vi
sitada por un sacerdote, pues la ruta
actual no llega todavia a. Guanay,
ceutro de la misién.

Todas estas construcciones son iden

ticas, construidas sobre un plano rec
tangular. Las paredes hechas de caias
plantadas verticalmente y mantenidas
por uno 0 dos palos horizontales, dejan
pasar el aire y la luz; un gran techo
de pa].ma a doble agua sobresale en
los cuatro costados protegiendo asi, de
Ia lluvia. Sin ventanas, las abcrturas

de las puertas estan cerradas por es
teras y varios leiios apilados horizon
talmente entre 4 palos verticales.

Varias casas estan rodeadas de un

eerco de cafla. Cerca de la capilla una
plataforma baja también de cafla sirve
para las reuniones de los hombres.



Los Lecos son verdaderos sclvéticos,

y al mismo tiempo, bucnos balseros; la.
cosecha, aparte dc la quina que les da.
buenos bcucficios, ha perdido para
ellos una. parte de su importancia.
Cubren casi todas sus necesidades ali

menticias com sus pequeias Vplantaeio
nes individuales y los productos de la

pesca que es abundante y de la caza
que es pobre.

Su cultura material, sus ropas, per

teuecen a la cultura mestiza. Weddel,
en 1847 los vic cuando min llevaban

la cwslzma, tuuica larga derivada tal
vez del urku incaieo. Aparte de 1a ces

teria muy prolija, pautalla para e1

fuego, cestos, esteras, grandes morte
ros hechos eu un tronco de arbol ahue

eado y algunos collares de grauos, no
encontré entre ellos mas que dw ele
mentos culturales iuteresantes.

En primer lugar, 1a cerbatana utili
zada hoy como juguete entre los niios,
que se ejercitan matando cigarras y
otrcs auimalitos pequeios, con agujas
fiuas tulladas en peciolo de palmas,
como verdaderas agujas de cerbatana
de caza pero sin veneno. El arma en si,
es la clésica, un tubo pulido de palme
ra Iriartea de 1 a 2 metros de largo,
eutera sin afiadiduras. Los viejos pa
recian couocer bien la preparaeién y
empleo del curare pero no quisieron
darme informaciones consideréndolo

eomo "eosa mala" de la que hay que
evitar hablar.

No conozco en la literature moderna

otro dato de la existencia de la cerba

tana en estas regiones. Existe sin em
bargo una muy antigua referencia del
aio 1570 en la. Informacién de méritos

y servicios de Juan Alvarez Maldona
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do presentada por su hijo a fin de
conseguir los beneficios de su padre
"descubrid0r de Nueva Andalucia,

Chunchos, Mojos y Paititi". En la re
lacion de su descubrimiento, en medic
de una lista de tribus usando arcos y

flechas aparccen los Corocoro que uti
lizaban cerbatanas con pequeuas fle
ehas untadas con "yerba de balleste

ros, una cosa excesivamente mala". No
es posible identificar la mayor parte
de los grupos citados por Maldonado.
Tal vez los Corocoro sean algunos

grupos del rio conocido actualmente
como Coroico; serian entonces los
Lecos. Pero es interesantc consignar la
existencia entre las tribus al pie de los

Andes, cerca de la region habitada por
nuestros Lecos, de un grupo que utili
za. la cerbatana.

El segundo elemento es el pequeiio
banco de madera del Amazonas, de

unos 30 em. de alto con 2 piezas rectan

gulares sirviendo de pie a 10 largo de
cada costado.

Los Lecos no fabrican ceramica, tie
nen calabazas no grabadas. Para la
pesca utilizan la sabia de Hum crepi
fans y mas a menudo la. dinamita.
Desde hace mucho tiempo no tienen
arco ni flecha, ni escudo, éste ultimo

de origen espanol mencionado como su
arma de guerra durante los levanta
mientos del siglo XVII. Son siempre
balseros, pescando, viajando y hacien
do transportes sobre el rio Tipuani
hasta el Beni con sus livianas balsas

en madera de Ochroma lagopus. S
economia es poco diferente de la de Ios
mestizos de 1a region, economia basada

en sus pequefias plantaciones de man
dioca, maiz, mani, bananas, caia de



azwicar y un poco de cacuo y de café
de la que venden una parte; la, com
pletan con la, ventu, de la corteza. de

quina. y 10 que les produce su trabajo
de balsero. Su 1uj0 més grande es po
seer una radio a transistor. Sus otros

gastos son vestidos, algunos objetos
trabajados como cacerolas, marmitas y
dinamita para la. pesca, machetes y
otros utiles. A esto hay que agregar el
sueldo del maestro de eseuela, pagado
por ellos.

De su antigua organizacién social el
grupo ha conservado el cacique muy
influyente, y e1 consejc de jefes de fa
mjlia .E1 casamiento es estrictamente

exogémico cou predominancia de 1a
vida por 10 menos temporaria del nue
vo matrimonio cerca de la familia de

la mujer.

E1 grupo tiene una eseuela depen
diente de la parroquia de Guanay y
su maestro es pagado por los jefes de
familia. Todos los niiios asisten regu
larmente a la escuela.

Antropologia fisica

Para este trabajo hemos utilizado
54 personas: 18 hombres adultos, cu
yas edades salvo un viejo de 80 aios,
iban de 21 a 38 aiios (media de 30
aios); 16 mujeres adultas entre 18 y
40 afios (media de 25 aiios) ; 10 niios
y 10 niiias entre 5 y 14 aios.

Estas cifras, aunque bajas, repre
sentan casi la totalidad del grupo: 18
hombres sobre 20, todas las mujeres y
casi Ia mitad de los niios, siendo p1·6
xima la extineién del grupo que aun I
no ha sido objeto de ningfm trabajo,
me parecié necesario hacer un estudio

lo mas completo posible de estos sobre
vivientes de una etnia casi desapare
eida.

Es un grupo joven, con un solo vie
jo, el jefe del grupo. La distribucién
de los niios vivos por familia es la si
guiente:

1 pareja con 6 niios vivos.
1 pareja con 5 nifios vivos.
4 parejas con 4 nifios vivos.
I pareja con 3 njiios vivos.
4 parejas con 2 nifios vivos.
4 parejas con 1 nine vivo.

Para apreciar la, fecundidad y mor
talidad infantil, hemos utilizado 2 se
ries diferentes. Primero 9 familias de

Trapieheponte y de Guauay cuyos
padres teniau més de 40 afios, luego 6
familias de Quelequelare donde las

mujeres teniau mas de 30 aios, dejan
do de lado las familias muy jévenes.

En el primer grupo de 9 familias la
eifra total de nacimientos fue de 51

niiosz promedio de 5,6 por familia.

Por sexo, los 51 nacimientos se divi
dian en:

30 masculinos . ...... 58,82 %
21 femeniuos ........ 41,11 ·%

La mortalidad infantil total por
abajo de los 10 afnos ha. sido de 12 ni
ios, es deeir, 23,52 *% cifra muy baja
para iudios de la selva. Es mas fuerte
entre los niiios que entre las niflas.

8 nifios sobre 30 o sea 26,66 %
4 nifias sobre 21 0 sea 19,04 ·%

Las 9 familias objeto de esta encues
ta han criado hasta los 10 aios, 39
nifios o sea un promedio de 4,3 por fa
milia distribuidos asi:

22 niios sobre 30 o sea 73,33 ·% de
supervivencia, o 2,4 por familia.
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17 niias sobre 21 0 sca 80,95 % dc

supcrvivencia, 0 1,8 por familja.
Ccnsiderando s610 las 6 familjas més

viejas de Quelequelare que totalizaban
36 niios, llcgamos a cifras vecinas.

N acimientos :

6,0 njios por familia.
Varones 3,3 por familia. 55,55 %
Mujeres 2,6 por familia 44,44 %

Mortwlidad infantil:

General 33,33 %
Varones 40,00 ·%

25,00 %l\/Iujeres

Supervivencia hasta los 10 afwsz
4,0 niiios por famjlia.
Varones 2,0 por familia 60,0 ·%
Mujeres 2,0 por familia 75,0 =%

Compaxando cou gmpos veeinos 10s
Lecos muestran una mortaljdad infan

til baja. debido sin duda a. un mejor
estado sanitaxio general y a una mejor
alimentacién.

Entre los Mosetenes la natalidad es

de 7,4 niios por familia pero la morta
lidad iufantil llegal a 49,72 ·% y la me
dia de niios vivos no es mas que de

2,0 niios y 1,6 niias por familja.
Eu un grupo del Bajo Beni, 10s

Esse-Exa, la natalidacl general es casi
igual que la de los Lecos 5,6 nifws por
familia. La. mortalidad infantil llega a

47,05 ·% y la media de los niios vivos
es de 1,5 varones y 1,4 mujeres por
familia.

Los Lecos son de talla un p0c0 més
elevada que los otros indigenas de lu
regién, sobre todo los hombres cuyo
promedio de la talla es 1622 mm. Las
mujeres son més pequefias 1484 mm.
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Sus vecinos los Mosetenes dan cifras

mucho mas bajas, 1576 mm. para los

hombres y 1480 mm. para las mujeres.
En eonjunto presentan un tipo mon

goloide, ¤1Il0S marcado naturalmente,
como en todos los amerindios, en las
mujeres y en los j6venes. Los pémulos
son salientes, la, nariz ancha, eorta, y

baja, deprimida. en la base; Ia frente
estrecha, oblicua, ligeramente depri
mida en algunos individuos. Una cuar
ta, parte muestran los ojos levantados
en el angulo extemo y con un pliegue
mongélico sensible. El mentén es poeo
saliente en la mitad de los casos.

La pilosidad del cuerpo y de los
miembros es casi nula, la de las axilas

y pubis débil (50 %) o nula (38 %).
La mitad de los hombres no tienen ni

barba ni bigotes. A partir de los
30 aiios, pelos ralos y eortos aparecen
en el labio superior. Dos hornbres sola
mente sobre 18, tenian una. pilosidad
en el cuerpo bien marcada y bigotes
mas densos; otros caracteres seialaban
por otra parte que se trataba de mes
tizos. Los cabellos son siempre uegros,

gruesos y lisos.
Los ojos marrén oscuro (2 de la es

cala. de Martin) en el 75 ·% de los
sujetos, en los otros (25 %) marrén
mediano (3 de la escala de Martin). La
calota craneana es redondeada, pero la

presencia en un 22 % de sujetos tanto
masculjno como femenino de un occi

pital mas o menos saliente en la base,
unido a un cierto grado de dolicocefa

lia y a un indice cérmieo mas bajo tra`
duce la persistencia de algunos carac
teres de los eazadores léguidos mezcla

dos a un eonjunto braquieéfalo y mon

goloide de los horticultores amazéni



dos. Esto permite comprender la
superviveucia de la cerbatana y la
auseucia, de cerémica. entre los Lccos.

E1 estado de nutricién es bueno en

coujunto. La, musculatura. bien desa
rrollada. No hemos descubierto niugu
na scial de careucia ni de eufemueda

des de la picl, ui leishmauiosis ni
curaté que atacan frecuentemente 1as
poblacioues vecinas indigenas 0 mes
tizas.

Hemos tomado en 10s hombres 13

medidas de lu. cabeza y 14 del cuerpo.

Entre las mujeres nos limitamos a las

medidas de la. cabeza, y a. los valores
esenciales del tronco. E1 dimorfismo

sexual es siempre marcado.

GRUPO MASCULINO: 18 individuos

Cabeza:

E1 créneo es corto 33,3 ·% 0 media
n0 44,4 % con s610 22 % de formas
largas; estrecho (33,3 %) 0 de ancho
medic 66,6 %. Todos son de forma
elevada.

Diametro anteroposterior 184,4;
var. 178-192.

Diémetro transverso 151,5; var.

137-159.

Altura auriculo-bregmatica. 134,6;
var. 130-149.

El indice cefélico horizontal mues

tra. una fuerte predominancia. de bra

quicéfalos y de hiperbraquicéfalos que
totalizan 68,75 % de nucstros sujetos.

Indice Gefdlico Horizontal

Media 81,89; var. 75,00-87,07
Dolicocéfalos 12,5 %
Mesocéfalos 18,7 %

Braquicéfalos ........ 37,5 %
Hiperbraquieéfalos 31,2 %

E1 eraneo es alto con 2 formas bajas
solamente.

Altura, de Crdneo

Media 134,6; var. 130-149

Formas bajas ....... 11,11 %
Formas medianas .... 

Formas altas ........ 88,88 %
Los indices verticales confirman

esta altura de eraneo.

Indice Vértico-Zongitudiml

Todos los sujetos son hipsieéfalos:
media 73,05; variaciones 65,73-82,32.

En relacién al ancho, los resultados

son mas variados, pero las formas altas
predominan.

Indice `Vértico-trami·ers0

Media 89,34; var. 76,47-96,12

Tapeinocéfalos ...... 6,25 %
Metriocéfalos 12,50 %
Acrocéfalos 91,25 %

El indica cefdlico vertical mizto es
de 80,14.

Las caras de forma baja predomi

nan, siguiéndoles las formas medianas
sin ninguna forma alta.

Dirimetro nasa-alveolar 64,1; var.
55-68.

Didmetro nasa-mentoniano 118,3;
var. 111-125.

Altura morfalogica de ld cara

Formas liajas ....... 55,55 %
Formas medianas .... 44,44 ·%
La cara es ancha 0 mecliana.

Didmetro bi-cigomdtico

Media 142; var. 136-150
Formas medianas .... 55,55 %
Formas anchas ....... 44,44 %
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E). indica morfolégico facial y cl in
dicc morfolégico facial superior, des
tacan esta prcdominancia de formas
cortas y auchas.

Indice. morfolégico facial

Media. 82,84; var. 76,02-89,05

Hipcreuriprosopos 31,25 %
50,00 '%Euxiprosopos
12,50 ·%Mesoprosopos

6,25 %Leptoprosopos

Indice morfolégico facial superior

Media 45,69; var. 37,67-49,63

Hipereurienos ...... . .50,00 %
Eurieuos 31,25 %
Meseuos 18,75 %

E1 indice céfalo-facial permite apre
ciar mejor la anchura dc la cara.
Media 94,14 %; var. 88,58-98,58.

Micropsides ...... 11,1 ·%

21,2 ·%Mcsopsidcs

66,00 ·%Megalopsides
La nariz es corta y ancha y todos

los sujetos estudiados sc colocau entre
10s mesorriuos 0 cameorrinos.

Altura de la nariz

Media 50,00; var. 46-55

Formas muy bajas . . . 44,44 %
Formas bajas ....... 33,33 ·%
Formas medianas .... 22,22 %

Ancho dc la nariz

Media 41,30; var. 32-47
Formas anchas ...... 33,33 ·%

Formas muy auchas . . 66,66 %

Indice nasal

Media. 83,34; var. 76,78-95,85
Mesorrinos 56,25 *%
Cameorincs 43,75 %

La. separacién de 10s ojos es muy va
riable, muy separados en los sujetos
con tipo mongélico acusado, regular 0
p0c0 separados en los otros.

Indice bi-palpebral

Media, 32,97; var. 29,59-36,89
Las orejas son medianas 0 altas y

anchas. E1 16bu10 es pequeio.

Altnra de la oreja

Media 62,6; var. 53-68
Hipermicréticos ...... 11,1 *%
Micréticcs 11,1 =%
Mes6tic0s 33,3 \%
Macréticos 44,4 }%

Altnra del cartilage

Media 53,5; var. 47-60

Altura del lébulo

Media 9,1; var. 6-13

Ancho oreja

Media 38,8; var. 33-40

Indice auriculwr (dartilago)

Media 67,38; var. 55,00-78,70

Indice auricuhr (oreja total)
Media 59,25; var. 49,41-69,81

Los labios son de gr0s0r mediano.

Indice labio-facial (')

Media, 20,02; var. 18,80-21,55

Cuerpo:

Los hombres s0n de talla baja 0 sub

mediana; las tallas superiores indican
mestizaje 0011 blancos.

Talla

Media 1622,3; var. 1564-1682
Tullas pequeias ...... 33,3 %
Tallas sub-mediunas 44,4 %

(“) Eu rclucién ul didmctro uuso-nlveolarlo.
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Tallas medianas ...... 11,1 %
Tallas sobre medias 11,1 %

E1 tronco es dc altura mediana. To

dos nuestros sujetos son mcsocormos
con un indica cérmico situado entre

52,00 y 54,00.

Indwbe cérmico

Media 53,26; var. 52,41-53,77

Las espaldas que prcdominan son las
medianas ov auchas pero las caderas
son angostas 0 medianas dando a1
tronco una. forma, intermediaria con

algunas formas rectangulares y muy
pocas trapezoidales.

Didmetro bi-wcromial

Media. 23,01; var. 22,00-24,80

Espaldas estrechas .. 7,14 %
Espaldas medianas .. 64,28 %
Espaldas anchas ..... 28,57 %

Didmetro bi-crestal

Media, 16,29; var. 15,72-17,19
57,14 %Estenopyeles
42,85 %Metriopyeles

Indice acromio-iliaco

Media 71,02; var. 66,93-76,63

Tronco trapezoidal . .. 21,42 %
Tronco intermedjo 42,85 %

Tronco rectangular .. 35,71 ·%

En todos estos selvéticos aeostu.111

brados a grandes marchas 0 grandes
esfuerzos para, conducir sus balsas en
10s rios, el térax esta, muy desarrolla
do; sin embargo hay que notar que su
altura es siempre menor que entre los
indios de lu cordillera. que tienen un
térax muy alto.

Indice external

Media 10,67; var. 10,10-11,38

Entre 10,0 y 10,9 .... 81,25 %
Entre 11,0 y 11,9 .... 18,75 %

Indice tordeico transverse

(punto meso-esternal)
Media 17,20; var. 15,60-18,47)

Indice tordcico antero-posterior

(punto meso—esternal)
media 12,89; var. 12,03-15,28

Circunferencia tordcica (punto me
so-esternal) .

Media. 53,65; var. 51,12-58,18

E1 miembro superior es eorto 0 me

diano; para el miembro inferior (pun
to ileo-espinal) las formas medianas
predominan.

Miembro superior

Media 44,56; var. 42,48-46,86

Braquibraquion ..... 58,33 §%
Metriobraquion ...... 41,66 %

Miembro inferior (punto ileo-espinal)
Media 55,38; var. 53,58-56,45

25,0 %Braquisquelos
75,0 %Metriosquelos

GRUPO FEMENINO; 16 sujetos.

Hemos utilizado 16 mujeres adultas

que formaban un grupo homogéneo y
cuyas edades variaban entre 18 y 40
mics. Edad media 25 aios. S610 2 su

jetos mostraban rasgos de mestizaje.
Cabeza

El créneo es sensiblemente menor

que el del hombre con reduccién en sus
3 diémetros. Predominan las formas

cortas y estrechas todavia, pero las
formas altas ceden su lugar a. las for
mas medianas y bajas.
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Didmetro anteroposteriar

Media 172,10; var. 160-184

Formas cortas ...... 66,66 p%

Formas medianas .... 11,11

Formas largas ....... 22,22 ·

Didmetra transvcrsal

Media 142,66; var. 136-153

Formas estrechas .... 77,77
Formas medianas .... 11,11
Forrnas anchas ...... 11,11

Altura auriculo-brcgmdtica

Media 115,77; var. 103-126

Formas bajas ....... 44,44
Formas mediauas .... 33,33
Formas altas 22,22

E1 indica cefélico horizontal mues

tra todavia. la. presencia de alguuos
dolicocéfalos y mcsocéfalos al 1ad0 de

un porcentaje elevado de braquicé
falos.

Indice cefdlico horizontal

Media 83,00; var. 76,63-94,44

Dolicocéfalos 7,11 *%
Mesocéfalos 35,7 ·%

42,3 ·%Braquicéfalos
Hipe1·b1·aquicéfal0s .. . 14,2 4%

El créneo es no solamcnte més bajo

en valor absoluto sino que su altura
comparada a 10s diémetros anteropos

terior y transversal indica Ia presencia
al lado de formas acrocéfalas e hipsi
céfalas, de formas medianas y bajas.

Indice vértico-longitudinal

Media 67,34; var. 63,09-77,77
Ortocéfulos 14,28 (%
Hipsicéfalos 85,71 *%
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Indice vértico-transverse

Media 81,27; var. 72,53-88,02

Tapeiuocéfalos ...... 28,56 v%
Metriocéfalos 35,71 )%
Acrocéfalos 35,71 *%
E1 indice vertical mixto es mucho

més bajo que en el hombre: 73,55. La
cara es mais baja y menos ancha. que
eu el hombre en valores absolutos, pero
las proporciones son sensiblemente las

mismas y 10s indices faciales muy ve
cmos.

Didmetro nasa-mentoniano

Media 107,66; var. 103-111

Formas cortas ....... 44,44 ·%
Formas medianas .... 55,55 %

Didmetro naso-alveolar

Media 132,8; var. 129-136

Formas medianas .... 44,44 %

Formas anchas ...... 55,55 %

Indice morfolégico-facial

Media 81,11; var. 78,51-84,61

50,0 '%Euriprosopos
35,7 f%Mesoprosopos

14,2 %Leptoprosopos

Los leptoprosopos indican un ligero
mestizaje leucodermo.

Indice morfolégico facial superior

Media 44,51; var. 40,00-48,46

30,7 ‘%Hipereurienos
Eurienos 53,8 %

Mesenos 15,3 % __`
El indice céfalo-facial, ligeramente

més bajo que on el hombre: 93,23, con
firma sin embargo la anchura de la
cam.



Media 93,23; var. 86,36-96,45

22,2 %Micropsides
77,7 %Megalopsides

S610 cl pequcio grupo de sujetos
mcstizos es micropside, todos 10s otros
tienen un indica superior a 93,00.

Altura de Za nariz

Todos nuestros sujetos tienen la
uariz muy corta, de altura inferior a
47 mm. salvo un sujeto, nctamente

mestizo, que pertenece a las formas
medianas (52 mm,).

Media 45 mm. var. 43-52

Ancho de Za nariz

E1 ancho de la nariz varia més pero
las formas auchas y muy auchas re

presentan més del 50 ·% de los casos.
Media 37; var. 32-40

Formas estrechas ..... 11,1 %
Formas medianas ..... 33,3 %
Formas anchas ....... 33,3 %

Formas muy anchas .. 22,2 ·%

Indice nasal

Como en los hombres es mesorrino 0

cameorrmo.

Mesorrinos 66,6 %
Cameorinos 33,3 %

La separaciéu de los ojos es casi
igual que la que se observa en el grupo
masculine y oircce grandes varia
c1ones.

Indice belpalpebral

Media 32,91; var. 30,20-36,00
La oreja es de altura. media en Ia

mitad de 10s casos con un 25 % de

formas pequeias y un 25 % de formas
grandes.

Altura total de la oreja

Media 59,8; var. 52-67
Micréticos 25 %
Meséticos 50 %
Macréticos 25 %

Altura del cartilago

Media 49,34 mm.; var. 41-52 mm.

Altura del lébulo

Media. 10,5 mm.; var. 8-15 mm.
La oreja es ancha:

Ancho de la oreja
Media 34,4 mm.; var. 30-46 mm.

Indice auricular (Total)

Media 57,54; var. 49,41-69,81

Indice auricular (Cartilago)
Media, 69,80; var. 64,00-78,35

Los labios son un poco més finos

que en e1 hombre.

Indice Zabia-facial

Media 19,98; var. 17,14-22,93

Cuerpo

La diferencia de talla entre los gru

pos masculinos y femeninos es muy
marcada: 138 mm. Las mujeres Lecos

se aproximan mucho a los otros gru
pcs selvéticos, sobre todo a los Mose
tenes. Entre los Lecos predomiuan las
tallas pequeias seguidas de las sub
medianas. Las alturas medianas son

signo de mestizaje.

Altwra

Media 1484;va1·. 1426-1543
Talles pequeias ...... 55,5 %
Tallas sub-medianas . .. 22,2 ·%

Tallas medianas ...... 22,2 %

(‘) En relacién al diémetro nasa-ulveolario.



Entre 10s grupos vecinos Ia talla
media. es de 1480 mm. en las mujeres
mosetenes y 1468 en las Esse-exa. Las

espaldas son tan anchas como eu los

hombres. Las mujeres participan como
los hombres eu los trabajcs agricolas
y transportan cargas pesadas como

los grandes caches de bananas, por
ejemplo.

Didmetro bi-cmromial

Media 23,05 mm. ; var. 21,90-24,46 mm.
E1 miembro superior es corto con un

pocc més dc 25 % de formas medianas.
Media 43,70; var. 41,8445,38

Braquibraquion ........ 71,4 %
Metriobraquion 28,5 %
Ha sido imposible hacer otras medi

ciones en el grupo fcmeuino.

NINOS

Hemos podido estudiar solo 20 ni
ios; 10 varones y 10 nifias de edades
entre 5 y 14 aiios.

La edad de los niios fue dada, por
el maestro de la escuela con bastante

exactitud pero las informacioues sobre
las nifias son menos precisas con varia
ciones de 2 y 3 aiios. No las tendremos
en cuenta al hacer el célculo de talla.

A titulo informativo daremos la table

siguiente:

mmm

5 aios

7 aios

8 afios

11 aios

13 mics

14 afios
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TALLI EN mm.
VIRONES MUJERES

970

1037

1037

1121

1163

1178

1295

1353

1378

1419

1008

1128

1229

1415

Hasta los 14 aios pareciera no exis
tir gran diferencia entre la talla de los

varones y 1a de las mujeres.

Varones

El indice cefdlico horizontal es un

poco mas elevado que en los adultos.
Media 83,74; var. 79,65-88,55

Un solo mesocéfalo, 6 braquicéfalos

y 3 hiperbraquicéfalos.

Indice vértico-longitudinal; todos
los sujetos son hipsicéfalos.

Media. 72,98; var. 63,47-79,88

Indice Ivértico-trarlsversoa

Media. 87,17; var. 76,81-96,45
2 Tapeinocéfalos, 3 metriocéfalos, 5

acrocéfalos.

Estos 2 indices verticales son casi

idénticos que eu el adulto.
La cara es mas baja y ancha, que en

10s adultos.

Indice morfolégico facial superior:
Media 43,02; var. 38,21-47,73

5 Hipereurienos, 5 e1u·ien0s.
La fuerte braquicefalia de estos ni

fnos baja el indice céfala-facial
Media 88,94; var. 81,57-105,79

7 micropsides, 2 mesopsides, 1 mega
lopside.

Indice nasal: Es un poco mas ele
vado que en los adultos.

Media 84,97; var. 74,41-92,50
6 cameorinos y 4 mesorrinos.
La base de la uariz es mucho mais

ancha, de donde resulta. un indice bi

palpebral mais elevado.

Media 34,08; var. 30,76-35,95

El indice labic-facial es casi igual
que el de los adultos.

Media 20,51; var. 17,95-22,23



La oreja es relativamcnte més aucha
que en las adultos de abi la, elevacién
del indica auricular.

Indice auricular (oreja total).
Media 65,45; var. 60,71-71,69

Indice wuricular (cartilago).
Media 77,17; var. 70,83-84,44

Cuerpo

Entre los 8 y 14 aries el indice cér
mica vale en térmiuo medic 52,88; va
riaciomes 52,36-53,65.

En 10s mismos niiiosz

Indice bi-acromial: 22,32 (variaciones
19,43-23,67) .

Indice bicrestal: 16,62 (var. 15,90-17,

55).

Indice acromio-iliacc : 74,91 ; var. 69,04
76,61.

Miembro superior: 43,01; var. 40,84
45,57.

Punto ileo-espinal; 52,53; var. 49,58
55-77.

Indice esternal; 10,35; var. 9,43-11,28.

Didmetro tordcicc-transverse (punto
meso-esternal) : 16,85; var. 15,96-17,
12.

Didihetro t 0 r d c i c 0 antero-posterior :
12,01; var. 10,57-13,60.

Circunfcrencia tordcicaz 50,19; var.

47,42-54,63.

Grupo femenino

El indica cefdlico-horizontal as poco
difarante al da las mujerm adultas.

Media 82,86; var. 78,49-86,07

E1 erénao es un poco més alto.

Indice vértico-Zongitudimla 69,27; var.
61,24-78,6l.

Indice vértico-transverse; 84,05; var.
78,08-96,84.

La cara as mas fina. que la de los
varones.

Indice m0rf0l6gic0 facial: 85,16; var.
80,35-89,28.

Indice m0rf0l6g·ic0 facial superior: 48,
81; var. 45,68-50-40.

Indice céfalo-facial: 82, 20; var. 76,51
86,81.

Indice nasal: 76,99; var. 70,45- 80,48.
E1 indica bipalpabral es superior al

observado en otras categorias.
Media 36,16; var. 34,78-36,90

Indice Zabia-facial: es mas bajo qua al
de las mujeres adultas:

Media 18,87; var. 18,00-20,21

La oreja es igualmente mas ancha
qua la da las mujeres adultas pero sin
llegar al valor qua ticna en los nifios
de la misma adad.

Indice anricular (oreja total) Media
60,72; var. 54,14-63,63.

Indice aumbular (cartilage) Media 73,
56; var. 64,00-85,36.

Cuerpo

Las espaldas son mas anchas que en
los nifios, casi igual que las de las mu
jeres adultas.

Indice bi-acromial: 23,04; var. 21,80

25,00.

E1 miembro superior es ligaramante

mais largo que el de las mujeres adul
tas 0 que el de los nifios da la misma
edad.

Media 44,25; var. 41,83-46,01

l 8

Esta aualisis de los principalas ca
racteres antropométricos de 10s Iiecos
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revela en esta tribu la existeucia de 2

tipos humanos diferentcs.
Un tipo braquicéfalo emparentado

con las poblaciones de los a.g1·icult0res
amazénicos. Sin embargo 10s valores

son algo més débilcs que los eucontra
dos cn 10s verdaderos amazénidosz son

amazénidos atcnuados.

Al lado dc este tipo uu cierto mime
ro de caracteres recuerdau a`10s caza

dores paleoamericauos. El indice c6r
mico se centra alrededor de valores

medics con exclusién de 10s macrocor

mos, caracteristica de 10s Amazénidos;
el indice cefélico es més bajo con un

porcentaje apreciable y comstaute en
todas las series de mesocéfalos y de do
licocéfalos. E1 créueo es més elevado

con un 22 % de torus occipital apre
ciable; a1 1ado de euriprosopos apare
cen mesoprosopos y alguuos leptopro
sopos, estos ultimos provienen de mes
tizaje leucodermo.

La Amazouia siempre ha sido 1m
foco iuteuso de movimientos de pobla

cioues. Los cazadores paleoamericauos
han estado sumergidos y eu muchos ca
sos totalmente absorbidos a 1a llegada

de 10s agricultores amazénidos. En
otros grupos mejor protegidos por su
habitat tuvo lugar un mestizaje de in
tensidad variable, dejando subsistir al
lado del feuotipo amazénido dominan
te, uu cierto numero de caracteres de
las poblaeiones primitivas. Es el casa
dc los Lecos.

Veremos que en el grupo siguientc,
los Moseteues, las consecuencias de
este mcstizaje entre razas americanas,
han sido difercmtes.

10 Mm,ENvEz, 1681.
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LDS MOSETENES

Mas alejados de la. cordillera y cle
los establecimientos espaiioles que los
Yungas, los indios Mosetenes, verdadc
ros chunchos, aparecen con menor fre
euencia en los relatos de los misioneros

de la época colonial. Es posible que
Fray Gregorio de Volivar y Fray Ber
nardino de Cardenas hayan encontra

do algunos mosetenes en el curso de sus
viajes a los chunclids, pero la primera
exploracién real de la region de esos
indios data de la expedieion de Don
Benito de Rivero y Quiroga en los aios
1666-1667.

Partié de Santa Cruz donde él era

gobernador, acompafiado de un grupo
numeroso de expedicionarios y de los
dominicanos Fray José Morillo y Fray
Francisco del Rosario que escribié la
narracién de este viaje, incluidos por

Fray Juan Meléudez en su “Tes0ro
Iucrdadero de las Indias" publicado eu
Roma en 1681. Dirigiéndose hacia Ia
cordillera, los expedicionarios visitaron
6 pueblitos de mosetenes que contaban
alrededor de 1.000 personas; el pueblo
donde ellos pasaron el invierno fue
diezmado por la viruela. Al aiio si
guiente llegaron a la confluencia del
Quetato (mas conocido hoy con el nom
bre de Cotacajes) y del Beni, una par
te de los soldados se rebelaron y la

expedicién no pudo ir mas lejosl
En los ultimos aios del siglo XVIII,

los franciscanos iniciaron la. catequesis-*;
de los mosetenes. Las primeras tentati
vas no dieron resultado. En 1790, Fray



José Jorquera y Fray Agustin Marti
bajaron por e1 rio Mapiri; cn 1796 1111
catcquista, Lézaro Agramonte, e‘1·a
muerto por estos indios.

Son los franciscanm del Colegio de

Tarata, cerca de Cochabamba, funda
da por una Cédula Real de 1795 para
la conversién de los Yuracares y tribus

vecinus. que evangelizaron los mosete
ues a principios del siglo XIX.

Los franciscanos no entraron a 10 de

estos indios bajando por la Cordillera
Real, sino saliendo de sus misiones y
estancias al Norte de Cochabamba pa

ra seguir los aflueutes meridionales del
Beni, en particular el Cotacajes.
— En los iiltimos aios del siglo XVIII,

Fray Bernardo J iménez Bejarano, fun
dador del Colegio de Tarata., hombrc
ya viejo, realizé un viaje de estudios
preliminares sobre el rio Cotacajes.

En 1802, Fray Hilario Ochoa y su
compaiero Fray José Boria con un
grupo de peones, deseendieron hasta el
Beni siguiendo ese mismo rio Cotaea
jes. Fray José Boria en su relato de
viaje describe asi el territorio de esos
indios: "Esta naeién, pues, de los Mo
eetenes habita al presente (a. excepeién
de las cuatro familias que hemos visto
y que tienen sus rauchos algo mas
mediates al rio Quetato o Cotaeajes,
que al Beni) en las margenes de este
ultimo rio, extendiéndose por todo él
y ocupando easi toda ella, la bauda

opuesta del dicho Beni que por el N.
tiene a Reyes y pueblos de Apolobam
ba, por el O. a Chulumani y Yungas

de La Paz y» por el S.E. a Coehabamba

y su provincia. Los gentiles Yuracare

11 Pmnixl. 1917.

ses estan al E.S.E. Desde la hacieuda

de Veracruz se registra ya el rio Cota

eajes por euya ribera se sigue el cami
no seguro hasta con dichos Mocetene-s...
Los Mosctenes tienen algodén muy ex
celente y de varias calidades, abundan
cia de sandias, ajies, etc. Abu.nda mu
cho de plantas y no se experimenta
quella multitud de zancudos y mosqui
tos que tanto ineomodan. También
abundan pavas, pero escasean mucho

de otras aves, especialmente de loros

y guacamayos que son muy pocos los
que encuentran hasta el Beni y del
mismo modo los monos de toda especie.

Su temperamento es suave, pues no in
comoda el calor ni es extremadamente

liumedo, el viento que nos domina en
estos parajes es el Sur y temo por eso
que quizas tenga terciana"

Dos aiios mas tarde en 1804, fue

fundado el primer establecimiento mi
sionero estable entre estos indios en

San Miguel de Muchaues.
En 1815 fue creada la gran misién

de Santa Ana y eu 1840 la de Caoven
do, todavia hoy el principal centro de
los Mosetenes dirigido por francis
eanos.

Estas misiones tuvieron una vida di

ficil. Los Mosetenes se mostraban in

coustantes, abanclonando las misioues
por largos periodos. Fueron atacados
varias veces, incendiadas y destruidas ;
muchos misioneros perecieron.

En 1871 la misi611 de Muchanes es

taba en ruinas; dos misioneros la ha
bian abandonado sucesivamente. Pues

ta en condiciones en esta época con
nuevos ueéfitos, la escuela fue reabier
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ta y los cultivos retomados. En 1885
una epidemia de viruela hizo desapa
racer casi 2 tcrcios de su efectivo y en
1899 fue abandcnada *2.

En 1861 la misién de Covendo com

taba 382 habitautes ; 95 matrimonios, 6

viudos, 1 viuda., 31 varoucs y 52 niias.
Los aios siguieutes fue dcsvastada por
epidemias que la, hicieron casi dcsapa
racer, pero se levanté. En 1909, 161
mosetenes la, habitaban; de 10s cuales

habia unos 30 niios y 42 uiiias; habia

también 13 mestizos. En 1914 su po

blacién llcgaba, a 180 habitantes; 35
matrimonios, 3 viudas y 117 jévencs de
los 2 sexos. Los hombres completaban
sus recursos hacicndo transportes dc
mcrcadexias por agua para 10s comer

ciantes del Bajo Beni, del rio Miquella.
hasta el Rurenabaque 1

La misién de Santa Ana cn 1912 es

taba en plena decadencia con 119 habi
tantes y solameute 40 jévcnes.

Huachi tenia en la misma época s6
10 95 habitautes de 10s cuales 12 cram

mestizos, no habia escuela 11i misione
ros residentes 1*. Lo p0c0 que sabemos
de la cultura de los Mosetenes 10s mues

tran difereutcs de 10s Lecos.

Las mujeres llevabau antes el tipoy
debajo del cual en 1860, se ponian a
veees, una pollera. Ya en esa época los
hombres en las misiones tenian camisa

y pantalén teiidos en colores vivos,
azul y violeta. priucipalmeute, tintura

que extraiau de plautas silvestres. En

viaje s6l0 llevaban uu pantalén corto.

12 F1=:nN.&1~mm, 1912.
18 EL1zA1.1>m, 1912.
14 Enizumm, 1912.
35 Anénimo, 1914.

Las mujeres hilaban, tejian hamacas
y fajas y trabajabam en alfareria.

La clase religiosa estaba represen
tada por los cmxucci, los brujos some

tidos a una larga iniciacién que termi
naba por un retiro de un aiio en una
casa especial, la. chipa, donde eran so
metidos a pruebas rigurosas entre otras

a uu aymmo prolougado.
Los muertos eran enterrados con sus

flechas de caza y im fragmento de ce
ramica en la Boca con el fin de que
no les falte sal eu el trauscurso de su

peregriuacién hasta llegar a la region
del Bajo Beni donde los esperaba Zogé
cou mueha caza, sobre todo monos y

mujeres.

Ellos hablaban de uu antiguo dilu
vio Emoioba/ft (destrucciéu total) que
habia hecho desaparecer casi todos los
hombres y los animales, salvo algunos
que se refugiarou en alto a dos leguas
de Covendo, e11 Schorchatsi y que re

poblaron la tierra. Notemos aqui, el
deseo de todos los amerindios de colo

car los acontecimientos mitolégicos en
sitios conocidos.

El mundo sera destruido otra. vez

por uu cataclismo por otro Emofwbai
que destruira la tierra por el fuego 1

1B l

El dominio actual de estos indios

comprende el Alto Beni, arriba de Re
yes y l0s aflueutes de este rio; se en
cuentran sobre todo entre Santa Ana

de Huachi y Covendo.



Debidc a su dispersién, numerosas
familias viven aisladas y més 0 memos
mestizadas. Es dificil en estas condi

cioues de evaluar el mimero actual de

estos indios que no han sido objeto dc
un estudio sistemético.

Més aim que los Lecos han adoptado
la cultura. mestiza. E1 arco y 1a flecha
con emplumadura, situada a 25 cm. de
la base son destinados casi xinicamentc

a los turistas que visitan Carauavi 0
son vcndidos en La Paz.

Es en Santa Ana do Huachi dondc

hemos rcalizado la mayor parte de
nuestras observaciones.

Pueblo-tipo de las misiones francis
canas con una gran plaza. central an
uno de cuyos costados esta la. iglesia de
adobe con torre scparada y medic en
ruinas, la casa de 10s misioneros y la
escuela; Santa. Ana esta situada a pe
queia altura dominando la margen iz
quierda del Beni sobre un codo del
rio. Es una region boscosa francamen
te tropical y todavia bastante acciden
tada.

Las casas son todas de tipo rectan
gular, idénticas a las de los Lecos; las
paredes de caiia dejando pasar el aire
y la luz; s61o la casa de la misién es de
adobe. El piso es de tierra apisonada
y el tecbo de palmas dispuestas en ca
pas espesas.

Todas las easas tienen un pequeio
coral donde se encuentra el mortero,
a. menudo el homo y donde picotean
algunas aves.

Sobre el rio, los Mosetenes se des
plazan en sus piraguas talladas en un
tronco de airbol o en balsas.

E1 grupo ha. perdido toda su estruc
tura social. E1 cacique no tiene mas

poder real, ha sido reemplazado por
un corregidor. El consejo de jefes de
familia se ocupa sobre todo de la. es
cuela.

Poco importante en si, el pueblo
reunia en el momento de nuestra visi

ta unas 40 familias y alrededor de
200 personas, pero la accién de la mi
sién se extendia, en un vasto circulo

donde estaban dispersos los indigenas.
Las plantaciones habituales de la zo

na tropical, mandioea dulce, maiz, ma
ui, arroz y un poco de algodén, de café
y de cafna de azficar son todavia de
tipo familiar, dispersas en los alrede
dores. Es el cultivo banal temporario
después cle derrumbar y quemar el
monte.

Los Mosetenes han conservado el uso

de su lengua, pero los de Santa Ana de
Huachi son todos bilingiies hablando
correctamente el espaflol. Algunos co
nocen el aymara o el quecbua.

Todos los nifios del pueblo van a la
escuela.

E it

E1 estado sanitario de los Mosetenes

es bastante mediocre. Estan sujetos a

todas las agresiones climéticas tropica
les pero responden bastante bien como
10 testimonian la elevacién constante

dc las fraceiones globulinicas de su
plasma traducida. por su protidograma
y su hematograma (Ruffie, Larrouy,
Vergnes). Fuera de las parasitosis in
testinales hemos notado la. frecuencia

del caraté.

Poco antes de nuestro pasaje los Mo
setenes de Santa Ana habian sido so

metidos a un trafamiento, del que no
conocemos las condiciones para "blan
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quea1·10s" después de una fuertc epi
demja. dc caraté, de la cual numerosos
iudividuos llcvan las marcas despig
mentadas.

Los resultados dc 10s cxémeues reali

zados por nuestros colegas de Toulouse,
Breuilland, Cirera y Larrouy ha.11 de
mostrado una discrepaucia. interesante
entre las diversas técnicas de scrodiag

néstico utilizadas; 54 % de resultados
positives (sobre 100 sujetos) con la
microaglutinaciéu de Kline; 51 resul
tados positivos con 1a. reaccién do Kol
mer utilizando un antigeno cardiolipi
do y solamente 25 % de casos positivos
reemplazando el autigeno cardiolipido
por un antigeno protidico (treponémi
co tratado por ultrasonido).

Para. apreciar la. fecundidacl y la
mortalidad infantil hemos llevado

nuestra encuesta. sobre 24 parejas en
las cuales la mujer no tenia més de 35
aios. Estas 24 parejas tuvieron un to

tal de 179 hijos, de 1os cuales solamen
te 90 han pasado cl limite de 10 afios.

Natalidad media por familia, 7,4 niios.
Ninos vivos por familia, 3,7. Natalidad
masculina, 96 sobre 179, 0 sea 53,68 %.
Natalidad femenina, 83 6 46,36 %.
Mortalidad infantil total, 89 6 49,72 %.
Mortaliclad de niios, 46 6 47,9 ·%.
Mortalidad de niias, 43 6 51,80 %.

La mortalidad infantil entre los M0

setenes es una de las mas altas que

hemos observado entre los selvéticos,

muy superior a, la de 10s Lecos, y a la
de los Esse-Exa, una tribu del Bajo

Beni donde llegaba a 47 %.
Con la pérdida dc la estructura tri

bal y la vida en misién los Mosetenes
de Santa Ana hun abandonado toda

regla para el casamiento que se hace
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indiferentemente entre gente del pue
blo o de otro lugar. No hay mas regla
para el establecimiento de 1a nueva

parega.

Nuestra encuesta antropométrica ha
sido hecha sobre 54 adultos, 24 hom

bres entre 21 y 60 aiios, con una media
de 45 aios; 30 mujeres entre 18 y 50
aios, con una media de 28 afios, 6 me
ses, y 32 niios entre 5 y 14 aiios, 12
varones y 20 niias.

En todos los grupos amerindios la

mujer envejece pronto y muere joven.
Hemos encontrado en el pueblo 2 hom
bres de 63 y 65 afios; la mujer mas

vieja tenia 50 aios.
Lo mismo que entre los Lecos se ob

serva entre los Mosetenes la presencia

de 2 tipos humanos diferentes. Un tipo
mongoloide, el mas frecuente, de baja
estatura, miembros inferiores cortos,
pémulos salientes y frente estrecha
dando a la cara una forma lossingica,

mesoprosopo, con pliegue palpebral
mareado en el 66 % de los sujetos. Los

miembros y el cuerpo son finos, la pi
losidad del pubis y axilas débil 0 nula;
la barba y el bigote se reducen a al

gunos pelos aislados en los hombres de
mas de 40 aiios. Ese tipo representa
alrededor de los 2/3 del efectivo estu
diado.

El segundo tipo es un poco mas alto,
de cara mas baja sin pliegue palpebral;
muestra a menudo un craneo en forma

de techo, una tendencia a la dolicocefa
lia y un tronco mas corto.

En los niios la cara mongoloide es
mucho mas marcada que en los adul

tos. El primer tipo corresponde al tipo
amazénido clésicoz braquicéfalo, meso

prosopo y macrocormo; el segundo mas



atenuado que en 10s Leccs, recucrda al
viejo paleo-americano.

La. talla es baja, 0 submediana, rara
mente mediaua, més baja eu las mu
gercs.

Hambres

Media 1576; var. 1543-1643 nun.
Talla. pcqueia 70,8 %

,, submediaua ....... 25,0 %
,, mediana 4,1 %

M·ujeres

Media 1480; var. 1396-1648 mm.
Talla. pequeia 66,6 %

,, submediana ....... 20,0 %
,, mediana 6,6 %
,, grande 6,6 %

GRUPO MASCULINO

Cabeza

E1 créneo es c01·t0 0 mediano:

Media 177; var. 170-187 mm.
C0rt0s 75,0 %
Mediauos 25,0 %
El ancho es muy variable. La mitad

de 10s sujetos entra cn la categoria de
formas estrechas 0 muy estrechus, des
pués vienen las formas medjanas y
anchas.

Media, 150; var. 132-163 mm.
F01·ma.s muy estrechas . . . 8,3 %
Formas estrechas ....... 41,6 %

Formas mcdjanas ....... 33,3 %
Formas anchas ......... 16,6 %
Las formas de altum mcdiaua. pre

dominan, seguidas por 1as formas ba
jas y en xiltimo lugs: por las formas
altas.

Media. 123; var. 111-137 111m.
33,3 %Formas bajas

,, medianas ...... 41,6 $5
,, altas 25,0 73

E1 83 $6 de los sujetos sou braqui
céfalos; 4 individuos solameute son
mesocéfalos 0 dolicocéfalos.

Indice Cefdlico

Media 84,74; var. 75,00-94,76
Dolicocéfalos 8,3 %
Mesocéfalos 8,3 %

50,0 %Braquicéfalos
Hiperbraquicéfalos ..... 33,3 %
E1 crzineo corto hace parecer la ca

beza mais alta que 10 que es eu la rea
lidad.

Cou el indica vérticc-l0n.git1¢<lii1ial.

Media, 69,58 : var. 65,29-7 3,36
Todos los sujetos son hipsicéfalos.

E1 indica /uértico-transi·ars0 da, una

imagen més exacta.

Media 82,00; var. 76,07-88,38
41,0 %Tapeinocéfalos

Metriocéfalos 25,0 %

Acrocéfalos 33,3 %

E1 indica mizto da altnra es de 72,22, -~

sensiblemente més bajo que eu 10s Le
cos (80,14).

La cam es baja 0 mcdiaua cou pre
dominancia de formas anchas. Las for

mas alargadas y de auchum media, in
dicau uma cierta iufluencia leucoderma.

Didmatro nasa-mantoniano

Media 117; var. 110-129 mm.
50,0 %Formas bajas

,, mcdjanas ...... 41,6 %
8,3 %,, largas

Didmetro bicigomdtico

Media. 143; var. 138-157 mm.
Formas medianas ....... 33,3 %
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,, anchas ........ 58,3 %
,, muy anchas .... 8,3 %

El indica morfolégico facial traduce
bien estos resultados mostrando, al Ia
do de 75 % de euriprosopos la. existen
cia de 4 mesoprosopos y 2 leptoproso
pos.

Media, 81,14; var. 74,46-88,57

Hipereuriprosopos ...... 33,3 %
41,6 ·%Euriprosopos
16,6 ·%Mesoprosopos

8,3 %Leptoprcsopos

E1 ancho de la cam en comparacién

al crénco esti dado por el indjce céfalo

facial.
Media 96,18; var. 87,11-106,81

Por categorias, 4 micropsides (16,
6 %) que corresponden sin duda a un
mestizaje lcucodcrmo, nj11g13.n mesopsi
dc y 20 megalopsides (83,3 ·%).

La nariz es com y ancha;

Altura dc la nariz

Media 50,50 ; var. 46-53 mm.

Formas muy bajas ...... 33,3 %
25,0 %Forrnas bajas

Formas mediauas ....... 41,6 *%

Ancfio de la nariz

Media 38,66; var. 33-43 mm.
Formas estrechas ....... 8,3-%
Formas anchas 58,3 %

Formas muy anchas .... 33,3 %
E1 indica nasal marca la predomi

nancia. de mesorrinos seguido por los
cameorinos con 4 leptorrinos sobre 24.

Indice nasal

Media 76,83; var. 62,20-88,37
16,6 %Leptorrinos

Mesorrinos . . 58,3 %
Cameorinos 25,0 `%
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Tronco

El treuce es mas large que en los
Leces, de tipe amazénide. El indice
cérmico indica la existencia entre nues

tres sujetes de un tercie de maerecer
mes e hipermacrecermes.

Indice cérmico

Media. 53,66; var. 52,43-55,37
Meseeermes . . 66,6 %
Maerecermos 25,0 ·%

Hipermacrecermes ...... 8,3 %
Los des tercies de sujetes tienen las

espaldas anchas.

Didmetra bi-acromial

Media 23,62; var. 22,21-25,37

Espaldas medianas ...... 25,0 %
Espaldas anchas . ....... 75,0%
E1 diametro bi-crestal esta repartide

igualmente en fermas estrechas media
nas y anchas.

Media 16,84; var. 15,38-18,21
33,3 ·%Stenepieles
33,3 %Metriepieles
33,3 %Euripieles

E1 indice acromia-iliaco da una bue

na representacién de la. forma del
trence.

Media. 72,23; var. 65,77-76-05
Treuces trapezeidales . . . 46,6 %
Trenees intermediaries . . 33,3 %
Trences rectangulares . .. 25,0-%

E1 miembre inferior (punte ilee-es
pinal) sitfia la mitad de nuestres su
jetes entre les metriosqueles, cen 1111
cuartn de miembres certes y un cuar1ge`__;
de larges.

Punto ileo-espinal

Media 55,71; var. 52,45-58,01
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Braquisquclcs 25,0 %
Metriosquelos 50,0 %
Mawrosquelos 25,0 %
El miembro superior es mediano en

16 individuos; 4 tiencn los brazos cor
tos y 4 los brazcs largos.

Miembro superior

Media 45,69; var. 42,28-47,63
Braquibraquion ........ 16,6 %
Metriobraquiou ......... 66,6 %
Mucrobraquiou 16,6 %

Los valores torécicos son muy bucnos
como consecuencia dc la, vida activa

dc estos sclvéticos habituados a largas
marchas cn una regiéu accidentada, a
los trabujos de cultivo y a los frecuen
tes vmjes en piragua.

Altura del esternén

Media. 11,64; var. 8,53-13,32

x — 10,9 16,6 %

33,3 % ·11,0 — 11,9
49,9 %12,0—x

Didmetro tordcico traxrwverso

Media 17,47; var. 16,36-18,15
Didmetro tordcico-aintera-posterior

Media. 13,70; var. 13,13-14,62

GRUPO FEMENINO

Cabeza

E1 dimorfismo sexual es bien marcu

do; todas las dimeusiones del créneo
son inferiores a las observadas eu el
hombre.

El créneo es corto y mediamo cou al
gunas formas largas; estrecho 0 de
mcho mediauo. Las formas bajas pre
dominau Iargamente cou algnmas for
mas mediauas y muy pocas altas
acentuaudo las caracteristicas del cri
neo masculine.

Largo del crdneo

Media 172; var. 166-186 mm.

Formas cortas ........ 66,6 %
Formas medianas ..... 20,0 %
Formas largas ........ 13,1 %

Anoho del crdneo

Media 142; var. 133-150 mm.
Formas estrechas ..... 53,3 %
Formas medianas ..... 46,6 %

Altura del crdneo

Media 109; var. 90-131 mm.
Formas bajas 73,3 %

Formas medianas ..... 20,0 %
Formas altas 6,6 %

El indice cefélico horizontal mas ba

jo que en el grupo masculine muestra,
al lado de 60 % de braquicéfalos e
hiperbraquieéfalos (83 % en el hom
bre) un tercio de mesocéfalos y algu
nos doljcocéfalos.

Media 82,63; var. 76,92-86,82
Dolicocéfalos 6,6 %

Mesocéfallos 33,3 %

Braquicéfalos 53,3 % _
Hiperbraquicéfalos .... 66,6 %
Los indices vértico-trmwverso y ·uér

tico-longitudinal asi como el vertical

mixto, muestran un eréneo netamentc

mais bajo que en el hombre.

Indice vértico-longitudinal

Media 63,46; var. 50,55-74,09
Cameocéfalos 13,3 %
Ortocéfalos 40,0 %
Hipsicéfalos 46,6 %

En el grupo masculino todos los
cranew son hipsicéfalos.

Irudkse vértico-transverse

Media. 76,73; var. 67,66-88,48



Tapcinocéfalos ....... 66,6 %
Metriocéfalos 13,3 %
Acrocéfalos 20,0 %

Indice mixto de altura

Media 69,42

La cam es més baja pero relativa

mente més estrecha, que en el hombre
de doude una ligera elevacién del in
dice m01·f016gic0 facial.

Didmetro nasa-mentoniano

Medih 109; var. 101-117 mm.
60,0 %Formas bajas

Formas medianas ..... 40,0 %

Didmetro bi-cigomdtica

Media 132,5; var. 127-142 mm.
Formas medianas ..... 73,3 %

Formas auchas ....... 20,0 %

Formas muy anchas . . . 6,6 %

Indice morfolégico-facial

Media 82,12; var. 74,81-90,00

Hipereuriprosopos ..... 13,3 %
33,3 1%Euriprosopos
33,3 %Mesoprosopos
20,0 %Leptoprosopos

Los mesoprcsopos y los leptoproso
pos son sensiblemente mis nurncrosos
que en el grupo masculino.

Indice céfalo-facial, més bajo que
en el grupo masculino, csté en el limi
te de los mesopsides y de 10s mega
lopsidesz

Media 92,55; var. 84,60-96,62
20,0 %Micropsides
20,0 %Mesopsides
60,0 %Megalopsides

La nariz es més corta pero apenas
menos ancha que en el hombre y el
indice nasal es poco diferente.
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Altura de lc nariz

Media 46,25; var. 40-51 mm.

Formas muy bajas .... 66,6 %
Formas bajas 20,0 %
Formas medianas ..... 13,1 %

Anc}10 de la uariz

Media 35,78; var. 31-41 mm.

Formas estrechas ..... 26,6 %

Formas mediauas ..... 26,6 %
Formas auchas ....... 33,3 %

Formas muy anchas . . . 13,3 %

Indice nasal

Media 77,55; var. 66,00-90,47
20,0 %Leptorriiios

Mesorrinos 60,0 %
Cameorinos 20,0 %

Tronco

E1 indice cérmico da una, media casi

idéntica a la observada en los hombres,

pero la gama de variaciones se extien
dc mais hacia abajo y un pequeio grupo

de braquicormos aparece.

Indice cérmico

Media 53,23; var. 50,03-55,07
20,0 %Braquicormos
20,0 %Mesocormos .

Macrocormos 20,0 %

Las espaldas son mas estrechas que
en los hombres.

Didmetro bi-acromial

Media 22,01; var. 20,23-23,04

Espaldas estrechas .... 26,0 %
Espaldas medianas .... 40,0 % ;.·y
Espaldas auchas , ..... 33,9 ·%

Para la pelvis las formas medias pre
dominan.



Indice bi-crestal

Media 18,15; var. 17,20-19,76
Stenopieles 22,2 %
Metriopieles 55,5 %

Euripieles 22,2 %
E1 indica acromio-iliaco se eleva a

82,40; var. 76,00-89,42.

Miembro inferior (puutc ile0-$pi
ual). El punto ileo-espinal esti situa

d0 un poco més alto:
Media 56,76; var. 52,65-59,86

14,2 I%Braquisquelos
42,8 •%Metriosquelos
42,8 %Macrosquclos

E1 miembrc superior es corto.
Media 43,59; var. 41,40-44,66

Todos nuestros sujetcs son braqui
braquion.

Los valores torécicos son buenos

pcro sensiblemente iuferiores a los del
grupo masculino.

Altura del esternén

Media 10,50; var. 9,78-11,22
85,7 %x - 10,9

14,3 %11,0 - 11,9

Los diémctros torécicos han sido

medidos en el punto mesoestema,1.

- ··Didmetro tordcico-transverso. Media

16,40; var. 14,86-18,26.

Didmetro tordcico dntero-posterior.
Media 12,64; var. 12,12-13,65.

N I N O S

32 niios entre 4 y 14 aiios, 12 va
rones y 20 uijias han sido examiuadas

pero eneontramos grandes dificultades
para. obtener la edad vcrdadera. En el

cuadro siguiente, dado a titulo de
simple indicseiéu, han sido eliminados
todos los sujetos de edad iucierta.

Edad

10

11

12

14

3110S

8.1103

3.1108

8.1lOS

81105

8.110S

3.l'1.0S

EDOS

8.1103

Talla en mm.

Ninos Ninos

818

1021

1051

1122

1204

1339

1442

889

985

963

1023

1080

1215

1117

1224

1188

1260

1417

VARONES

El indiee cefélico es mas alto que
en los adultos. Media 88,35; var.

83,04-93,78.

2 sujetos sou braquicéfalos, 6 hiper
braquicéfalos, y 4 tienen un indice
entre 92 y 93,78.

El craueo es mas bajo que eu el
adulto.

Indice vértico-longitwdioml. Media
71,62; var. 63,35-78,24.

Todos los sujetos sou hipsicéfalos.
Indice vértico-traawverso. Media

77,13; var. 71,42-80,83.

Ocho sujetos sou hipereuriprosopos
y 4 euriprosopos.

El indice céfalo-facial es igualmente
mais bajo que eu el adulto. Media
87,53; var. 79,38-98,59.

La uariz es mais eorta y mas ancha
que en el adulto, elevuudo el indice
nasal a 83,24; var. 75,00-91,42; 8 su

jetos sou mesorrinos y 4 son came
ormos.



Cucrpo.

(6 sujctos entre 8 y 14 aiios.)
Entre 8 y 14 aiios el indice cérmico

varia entre 52,21 y 55,92; media. 54,16

(6 sujetos). Para, los mismos sujetos
la altura del punto ileo-espinal vale
54,48 % de la talla. total; variaciones
52,76-56,65. E1 miembro superior es
mas largo que eu el adulto; media
45,38; var. 43,09-47,57.

El trouco de estos sujctos es bastan
te ancho.

Ancho de espaldas: 21,85; var.

16,94-23,60; un solo sujeto posee un
indice inferior a 20,0.

La. pelvis es estrecha.
Didmetro btcrestalz 16,03; var.

15,39-17,12; un sélo sujeto muestra
un indice superior a 16,5.

El indica acromia-iliawo es de 72,24;

var. 70,80-73,17.
El tronco en general esta bien de

sarrollado.

Altura del esternén media 11,48;

var. 10,46-12,21.
Didmetro tordcico-tramslvcrsvz (pun

to meso-esternal). Media 16,85; var.

16,52-17,33.
Didmctro toréaico - anteroposterior

(punto meso-esternal) media 13,20;
var. 12,65-14,17.

GRUPO FEMENINO

(11 sujetos entre 8 y 14 afios).
Indice cefdlico horizontal; Media

87,27; var. 79,53-91-71.

Indice vértico-longitudinal: Media
73,43; var. 69,42-82,80.

Indice vértico-transverso: Media

83,02; var. 72,46-90,27.

Indice morfolégicri-facial: Media
81,85; var. 73,38-88,79.
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Indice céfalo-facial: Media 86,35,
var. 80,74-95,13.

Indice nasal: Media 81,27; var.
71,79-91,42.

Cuerpo.

Indice cérmico: Media 54,20; var.

50,41-58,15.
Punto ileo-espinal: Media 54,80;

var. 54,20-56,42.

Miembro superior: Media 44,97;
var. 43,09-47,75.

Didmetro bi-acramial: Media 22,01;

var. 17,49-23,88.
Didmetro bi-crestalz Media 16,16;

var. 15,20-17,07.
Indice acromio-iliaco: Media 76,18;

var. 71,65-86,93.
Indice esternal: Media 10,64; var.

9,95-11,36.
Didmetro tordoico-tramsverso: (pun

to meso-esternal). Media 16,55; var.

15,52-17,39.
Didmetro tordcico anfero-posterior

(punto meso-esternal): Media 12,64;
variaciones 10,04-13,87.

Indice nasal: Media 81,27; var.

71,79-91,42.
Cnerpo.

Indice cdrmicoz Media 54,20; var.

50,41-58,15.
Punto ileo-espinal: Media 54,80;

var. 54,20-56,42.
Miembro superior: Media 44,97;

var. 43,09-47,75.
Didmetro bi-acromial: Media 22,01;

var. 17,49-23,88.
Didmetro bi-crestal: Media 16,16;

var. 15,20-17,07.
Indice acromio-iliaco: Media 76,18;

var. 71,65-86,93.
Indice external: Media 10,64; var.

9,95-11,36.



Las dos poblacioncs amerindias es
tudiadas en este trabajo habitau al pic
de la Cordillera, de los Andes, a»1 1101-
deste de Bolivia.

Los Lccos, actualmente casi desapu
recidos, ocupaban una. extensa, regién
vecina a la Cordillera Real sobre el

curso superior de diversos afluentes

del Beni; Zongo, Coroico, Challana,
Tipuaui, Huichi, Camata y Pelechu
co, entre los 14°8’ y los 16°20’ de la
titud Sud. Su nltima poblacién sobre
la orilla izquierda del bajo Coroico
agrupa una. qui11cen·a. de familias con
78 individuos. Otras familias aisladas

viven en lu region de Guanay.
Los Mosetenes, mucho més numero

sos, aun se encuentran establecidos

sobre el curso superior del Beni, rdés
arriba. de Reyes y sobre la. parte baja
de alguno de sus afluentes. Estén so
bre todo eoncentrados alrededor de las

viejas misiones de Santa Ana de Hua
chi y Covendo.

Lecos y Mosetene constituyen hasta
el ·presente dos grupos lingiiisticos ais
lados. Son selvaticos en vias de acultu

racién y de rapida extlncién al con
tacto con 1a vida moderna. Los Lecos

conservan todavia la cerbatana como

juguete de los niios. Esta arma sin

embargo, no fue citada en la region,
sino una. vez a fines del siglo XVI,
como usada por los indios Corocoro,
grupo imposible de identificar hoy. Su
nombre, tal vez tiene relacion con el

nombre del rio Coroico; podrian ser
Leco o por lo menos emparentados con
ese grupo.

Los Lecos y los Mosetenes han adop
tado en épocas recientes una pequeiia
agricultura semi-sedentaria siempre
asociada a los recursos de la caza, de
la pesca y a la. explotacion de ciertos
productos del bosque, principalmente
coscara de quina, caucho, nueces de

Para. También hacen transpo1·tes por
agua.

Los Lecos estuvieron en eontaeto con

los misioneros espaioles desde fines
del siglo XVI. En los oltimos aiios del
siglo XVIII, los Mosetenes fueron

reunidos en parte, en las reducciones
franeiseanas. Las cronicas de estas

misiones son las principales fuentes de
informaeion existentes sobre estos dos

grupos indigenas.
El estado sanitario de los Lecos es

satisfaetorio; el de los Mosetenes deja
mucho que desear; entre ellos se en

cuentra el caraté, leishmaniosis, parasi
tosis intestinales miiltiples. La morta
lidad infantil hasta los diez aios no

pass. del 30 % en los Lecos cifra muy
baja para los selvaticos; esta cifra se

eleva casi al 50 % entre los Mosetenes.
Estos dos grupos asocian earacteres

de los Amazonidos braquicéfalos y ma
crocormos y otros de las viejas pobla
ciones de cazadores paleoamericanos
dolicocéfalos, brevicormes y macros
quelos. En cada grupo algunos indivi
duos reprodueen mas o menos con fi
delidad uno u otro de estos tipos pero
la gran masa presenta caracteres inter
mediarios o una mezcla. de caracteres

de cada uno de estos dos tipos.
El tipo amazonido es mos marcado

entre los Mosetenes con rastros mongo
loides mas acusados, craneo mas bajo,
indice cefalico medio 84,4 y sin em
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bargo, con 16,6 % de dolicocéfalos y
mesocéfalos y 33 % de macrocormos c

hipermacrocormos. En los Lccos, la.
persisteucia de ciertos caracteres pa
leoamericanos es més marcado; talla

més clevada, créneo més alto con 92 %
de ac1·0céfa.10s, frecuencia. de torus

occipital, cl indica ccfélico baja a 81,8
com 12 % dc dolicocéfalos y 18,5 %
de mcsocéfalos. Los macrocormw han

desaparccido todos 10s sujctos son me
socorrnos.

E1 mcstizajc lcucodcrmo. cs poco

imp01·ta11’nc· a pcsar dcl largo contacto
con los espaioles. Sc traducc cn cier
tos iudjviduos por la elevacién de la.
talla, una cara més alargada y 1a. pre
sencia do raxos leptoprosopos.

N0 se puedc hablar tampoco de mcs
tizaje marcado con los indios del alti
plano, éndidos 0 altiplanidos. Ayer
como hoy, todavia las poblacioncs
aymaras 0 quichuas. se considerau co
mo "altamente civiliza.das" despre

ciando profundamcnte a los "mise1·a»
bles chunch0s" para. unirse 0011 ellos.

Las encuestas rcalizadas en estas 2

poblaciones selvaticas del piamonte
andino mas inclinadas a la caza que a

la agricultura, permiteu comprender su
origeu y su evoluciéu.

La Amazonia, ha sido siempre una.

vasta region de gran movilidad y pa
saje donde se hun concentrado y fu
sionado las diversas razas que han
concurrido a, la formacién de las ac

tuales poblaciones amerindias provo

cando una intensa mezcla de caracteres

fisicos y culturales.

Los descendientes del viejo stock pa
leo-americano que se habian dispersa

do en una gran extension de la selva
amazonica han sido poco a poco em

pujados hacia 10s contrafuertes andi
nos por ondas sucesivas de horticulto
res braquicéfalos, principalmente ar
waks, llegados en épocas mas tardias y
portadores de una mas elevada cul
tura.

La exogamia de regla. en gran parte
de estas poblaciones, las guerras, 10s
raptos, han llevado a un mestizaje
progresivo entre los sobrevivientes de
las viejas poblaciones y los invasores

braquicéfalos. Asi se explica entre 10s
Lecos y Mosetenes la supervivencia de
cicrtos caracteres de cazadores paleo

americanos (cerbatana es- una, prueba
material) asociados en grades diversos
a los caracteres de los Amazonides bra

quicéfalos.
La 1ingi.iistica.viene a reforzar las

conclusiones sacadas de la antropolo

gia fisica. Estudiando el voeabulario
de un grupo vecino de 10s Lecos y los
Mosetenes, 10s Tacana, Crequi-M0nt

fort y Rivet han encontrado 110 pala
bras comunes con el pano y 178 empa

rentadas con el arwak; la gramatica
Tacana muestra mas afinidad con la

gramaticapano y e1 vocabulario con
el vocabulario arwak. Otros idioma

del Amazonas, e1 yagua por ejcmplo,
son verdaderos mosaicos lingiiisticos.
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