
Colaracién de la picl y del iris
cn los indigenas Chaqucnses

por O. PAULOTTI y A. S. GIMENEZ

La determinacion del color cutaneo de los indigenas americanos ha
sido, desde el momento mismo del Descubrimiento, elemento de gran in
terés, si no de primera importancia, para averiguar el origen y procedencia
de los Indios. Las grandes variaciones a que esta sometida la pigmen
tacion siempre impresioné vivamente el espiritu humano y motivé inter
pretaciones y clasificaciones que ocupan buena parte de la literatura an
tropolégica. A ellas esta vinculada estrechamente la discusién de la influen
cia del medio sobre los caracteres y los tipos somaticos. La tendencia meso
l6gica debe ala coloracion curénea no pocos argumentos, y particularmente
el del tostamiento, segun el cual podria establecerse una escala de menor
a mayor pigmentacién en los tipos humanos, si partiendo de la region
polar nos fuéramos aproximando progresivamente al Ecuador, donde se
encontrarian los pueblos de mas intensa coloracion. Juzguese, luego, la
sorpresa y decepcién del Gran Almirante, cuando en Guanahani no hallo
a un negro morador de las regiones tropicales, como era dable esperar
dadas las especulacioncs de su tiempo, sino a un indigena de piel amarilla
clara, casi ran clara como la de los europeos. Su primera impresion fué
haber equivocado el camino: no podia hallarse en la zona ecuatorial. He
aqui hasta qué punto la orientaciéu misma en el globo terréqueo dependia
del color cutaneo de los habitantesl

UNO C|'IC0l'l{l'é Cl'If|’C CllOS, COIIIO SC p|'CSLll'lll3., lTlODS(I’LlO 3lgL\I1O * dice CD SUS CIJTIS "",
I uno gentes dc mucho obsequio y benigniclad. No nm rm mgm: mma lor niop¢.r"... Y en orra eph
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la color de lon canarios — anorn en su diario de navegacibn el memorable 12 cle ocrubre —,
si nyu ni blmcax", e inrenra en seguida una explicacibn plausible para estos hechos que ea
capaban a la concepeibn mesolbgica rradicional que hacla iguales a los pueblo; siruados sobre



Con las noticias de los navegantes, colonizadores y viajeros se initio
en Europa la critica y depuration de las ideas tradicionales sobre la in
fluencia del clima sobre el tinte cutaneo. La formula torriente consistia
en admitir una relation directa, de causa a efecto, entre la exposition solar
y el pigmento. El conocimiento de un grueso conjunto de averiguationes
que estapaban a esa interpretation (pigmentation intensa en el Artico
y en el interior de las florestas; tlaras en los tropitos y a cielo descubierto;
conviventia en el mismo territorio de pueblos muy pigmentados y pueblos
claros), asi como el destubrimiento de varios factores hereditarios que
determinan distintos y especificos tipos de pigmentation, forzo a aban
donar la vieja formula, para substituirla por la moderna doctrina del tos
tamiento, cuyas determinantes, amplitud y limites, se discuten en la
actualidad.

El primer enfoque de América, por ojo de viajeros y conquistadores,
tuvo la virtud de despejar la suposicion de que las regiones tropicales solo
podian ser habitadas por negros, y la expettativa que produjeron estas
noticias en Europa, por no decir el asombro, no fué poca. Pero cstaba de
masiado arraigada la distincion de los grandes grupos de la humanidad
por` el color de la piel, para que la aparicion subita de la humanidad ame
ricana no reclamara una identification por el color y una ordenation en
alguna de las tres o cuatro estirpes biblicas. No es pretiso recordar las
clasifitaciones somaticas por el color cutaneo de los Egipcios e Indines,
3.000 y 1.500 aiios antes de Cristo, basadas en una reparticion tuaternaria
de la humanidad conocida, ni tampoco las mas recientes de los Griegos
y en particular de Herodoto. La Biblia recogio parte de esas tradiciones,
que ordeno en la conception de las llamadas estirpes, las que, amalga
madas con el concepto de grandes centros de creation y diversification
continentales (tendentia mesologica), permitieron a Cuvier y a Linneo
delinear sus clasificaciones — o mejor su clasificacion, pues es la misma
de los tipos humanos: Hama curapaczu (albux), .H. axiaticux (lurizlus), H.
afar uiger) y H. americana: (rufus), descendientes de las estirpes de Yafet
los primeros, de Sem los asiaticos y de Cam los africanos. Esta clasifl

los mismos paralelos; el Alrnirante usa ahora como criterio desemejanza la situation sobre los
HICI.’ldl3.I1OSZ "los ojos IDLIY fCl`1`DOSOS Y DO PCQLICEOS, Y CllO$ l'l11'lgL\DO PHCEO, salvo de la color
de los canarios, ni u :1:5: uperar otra cosa, pues esta Lesteoueste con la isla del Hierro en Cana
ria so una linea". Al escribir sus cartas al escribano de los Reyes Catolicos experimenta senas
dudas sobre el trédito que mereteré tan peregrina explication, y vuelve aunque de un modo
indiretto a la conception traditional al decir que los americanos deben su color cutaneo a que
"no se crian adonde hay espeto (calor} demasiado de los rayos solares", csto es que por la si
tuation de sus paises debian lutir una coloration semejante a la de los pobladores de las no
distantes tostas de Guinea, pero al resguardarse de los rayos solares han prcservado su p1el dc
una coloration tan intensa.
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cacion somatica, basada en una reparricion cuarernaria rradicional de
la humanidad y en el mas radical concepto mesologico, fué consagrada
por la antropologia con pocas reservas, y a ella se debe: 1°, la reparricion
de la humanidad en cuatro grandes conjuntos, estirpes 0 subespecies, de
las que a veces se hacen tres por inclusion de los americanos en el conjunto
asiético 0 amarillo; 2°, la sobreestimacion del color de la piel en la clasi
ficacion de las razas, caracter al cual se sacrifican las mas impresionantes
diferencias morfologicas; 3°, la bfisqueda ansiosa de un cuorro color curénoo,
cuando el que ocupo ese lugar fué descalificado por la critica; y 4°, la de
bilisima correlacion somética de tales "colores remplarios"2, pues no
pueden ser llamados de otro modo.

Cuando el negro fué descalificado como color americano ornnimodoa,
las noticias de Americo Vcspucci y otros navegantes y carequistas sobre
el color rojo de los indigenas fueron bien acogidas. Linneo di6 a ese con
cepto el espaldarazo y ciudadania cientifica: Homo americana: sive Homo
rufur. Blumenbach lo acepta después, y de este modo se consagra. El nuevo
continente debia lucir un color propio, que no fuera ni el amarillo de Asia,
ni el negro de Africa, ni el blanco de Europa. jNo podia esperarse una re
parricion mas equitariva y al mismo tiempo una semilla mas favorable
a la concepcion quinaria, 0 de las razas rigurosamente continentales!

El "rojo" fué seiialado como el color americano, y sirvio ademzis para
una nueva interpretacion mesologica., pues seria producido por el "ardiente
calor solar", de donde el indigena americano seria un producto fiel de las
condiciones particulares, geograficas y atmosféricas, del Nuevo Conti
nente.,La formulacién de una "Raza Roja" para América encerraba no
solo este concepto, sino otro de interés primario, el de la unidad somatica
de la humanidad americana. A la uniformidad de pigmento pronto siguio
la uniformidad craneologica, y el doctor Morton pudo decir, en 1839, que
'todas las naciones americanas, exceptuando las tribus polares, pertenecen

a una sola raza'

uevas 0 servaciones, un con ac 0 as irec 0 con e in i ena, un N b t t m d t 1 cl

conocimiento mejor de sus costumbres, hicieron necesario el cambio de
las ideas dominantes. La coloraci6n de la piel con la rintura roja conocida
con el nombre de "urucé", "achiote" 0 "bija" (Bixn orellomo), para pro
teger la piel del viento y de la exposicion solar, fué pracricada por los

2. Véase la definicion de los colores 'tcmplarios' en las publicaciones de j. Iunxrrowi que
componen la serie "Relig. d. A.", particularmente la intirulada Lo: Edader dd Mundo etc.,
cn "Bolctin dc la Acad. Arg, de Lerras", tomo Xl, Buenos Aires, 194}, pp. 131-261.

3. Con este color se ha seflalado al Charrfna de la Mesopotamia argentina, al Caribe de
I la Ha de Sn Vicente del Golfo cle México, al Yamasi cle la Florida, a Californianos e indigenas ,jge stmo e Darién.
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indigenas en la mayor parte de América. Agréguese la pintura corporal,
ceremonial y guerrera, especialmente con sales ferruginosas de color rojo,
cuya pigmentacion ha servido al indigena americano para expresar senti
mientos e ideas de tan rica como variada gama, y sobre todo simbolo de
la vida, de sus virtudes y poder, asi como de su humor distintivo y precioso:
la sangre. El ojo expectante e inquieto del descubridor, del viajero, del
catequista, no supo discernir el limite delicado que separaba el tinte vivo
del inerte aplicado sobre la piel, y por ello fusiono en un concepto impre
sionista y sintético el vivo colorido que se apegé a su pupila y que su me
moria conservé como el color americano: rojo, el rojo indigena.

También lleg6 el momento de la reflexion y de la critica, esta vez no
con legos (navegantes, funcionarios y militares), sino con los natura
listas: Marchand, La Pérouse, d'Orbigny y Humboldt primero, y mas
tarde con personas competentes en antropologia como Ranke, Ehrenreich
y otros. Los naturalistas viajeros se impresionaron sobre todo por la cla
ridad del tinte cutaneo de muchos pueblos. Varios de ellos hablaron de
tipos de "raza blanca", especialmente para la costa Noroeste de América
septentrional, el alto Missouri, islas del Golfo de México (Santo Domingo),
Centroamérica y Peru. Estas observaciones, que tienen el mérito de ser
impresiones espontaneas y ajenas a toda tendencia antropolégica, fueron
pronto rastreadas y apropiadas por la marea de los panmongoloidistas,
Humboldt y Pickering primero, y los expertos en antropologia, después.
Todos ellos afirmaron que el color cutaneo americano, lejos de ser el roio,
es una gama de tintes pardo—amaril1os, muy semejantes a los que se pre
sentan en los asiaticos, y especialmente en los mongoloides. "El color de
la piel del indigena — afirma Ranke — esta, bajo la condicion que su ori
gen se deba atribuir a la herencia, muy cercano a los llamados pueblos
amarillos de Asia, a los cuales los americanos se muestran bastante empa

rentados por otras tantas relaciones"‘. Las otras relaciones eran especial
mente los pliegues cutaneos (ojo mongolico) y la saliencia de los pomulos
en una cara ancha y baja (cara mongolica).

Aqui se hace necesaria una pausa para recordar una implicacién muy
importante de esta idea, que puede expresarse asi: las variaciones de los
tintes cutaneos americanos son muy escasas, y por ello permiten suponer
que todos los indigenas de América constituyen una misma y sola raza,
de origen asiatico. A esta interpretacién, enunciada y divulgada por Hum
boldt en 1814, se adhirieron todos aquellos que como Morton sostenian
la uuidad somatica del indigena americano. Desde ese momento la natu

4. K. E. Rntxnz Ueber die Huutfurbe der rridamerikaniichcn Indiana; en "Zeitschrift fiir Ethno
logie", Berlin, 1898, p. 73.
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raleza racial unitaria y el origen mongélico 0 asiatico del indigena han
sido conceptos inseparables para muchos americanistas, y particularmentc
Boas y Hrdliéka. Aun para somatélogos de mayor independencia de juicio,
como es el caso de von Eickstedt, por encima de las diferencias raciales

locales 0 geogréficas que se adv-ierten en América, prima una caracteristica
comun, que confiere a los indigenas americarios un tipo especial de unidad
continental, y tal caracter no es otro que la coloration cutanea: el Hama
upizn: americana: de von Eickstedt, segunda mitad de la subespecie Hama
mpien: liiorricba, tiene en comfm con los asiaticos (H. mpien: a:i4ticu:,
primera mitad del leiatric/aa) el color de la piel, y por ello constituye una
unidad interamericana, con categoria de estirpe 0 variedad, dentro de la
cual se distinguen por caracteres de menor jerarquia las razas americanas.
El concepto de unidad interamericana se basa en la identidad y escasa va
riedad de los tintes cutaneos de todos los indigenas americanos; el concepto
del origen asiatico en la semejanza de esas gamas con las asiaticas.

Apenas con Rivet e Imbelloni se introduce el concepto que no todas las
razas americanas proceden de Asia ni han llegado cruzando el estrecho de
Behring. Rivet e Imbelloni, casi simultaneamentei, plantearou el origen
oceanico e ingreso transpacifico de varios pueblos indigenas americanos,
por el examen de sus lenguas, formas culturales y tipos somaticos, los que
constituyen las manifestaciones sociales y biolégicas de determinados gru
pos humanos de la América central y meridional. Ambos recogieron y
desarrollaron la inspirada concepcién de Armand de Quatrefages, a quien‘
Imbelloni llama "el verdadero precursor de la raciologia americana mo
derna"

"La historia etnologica dc América — ha dicho De Quatrefages°
es bastante mas complicada que la de Oceania. Este vasto territorio no ha
sido habitado por una sola raza de hombres; aloja, por el contrario, un
gran numero de ellas. Ahora bien, la mayor parte presentan en alto grado
los caracteres de las mza: mixm: resultantes de los cruzamientos de los

principales tipos que se observan en el Viejo continente. Por otra parte,
los caracteres que se han mirado como los mas esencialmente propios de
los indi genas de América no son jamas comunes a todos; en fin estos mismos
caracteres se encuentran entre ciertas poblaciones del viejo continente.
El time rojo 0 cobrizo, por ejemplo, es una exception entre las tribus de
América meridional. Humboldt lo ha hecho notar; pero especialmente Alci

S. P. R1v¤·r:Lu origiru: J: Fbonum anrlriuin, en "L'Anthrop0logie", t. XXXV, Puls,
1925. pp. 293-319.
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de d'Orbigny ha demostrado que en este vasto territorio cl time de los
indigenas es generalmente amarillo (june) 0 pardo olivéceo (brun alivdmj,
y que la mezcla de estos dos colores da cuenta de las diferencias sefnaladas
por los viajcros". Y agrega después: "El estudio de los caracteres fisicos
lleva, pues, a admitir que América ha sido poblada por emigrantes que
han partido del antiguo mundo y que pertenccen de cerca 0 de lejos a las
tres razas principales que se presentan alli : la blanca, la amarilla y la negra' '
La tesis de De Quacrefages en lo referente a la pigmentacion cuténca se
puede enunciar de este modo: 1°, existen en América tres colores primarios
fundamentales: el rojo-cobrizo, el amarillo, y el pardo-olivaceo; 2°, nin
guno de estos colores es comun a todos los indigenas americanos, sino
pertenecen a unos u otros grupos; 3°, cada uno de estos colores cuenta con

numerosas gamas; 4°, tampoco estos colores son exclusivos de América,
sino pertenecen al conjunto de la humanidad.

El lector se preguntara ya cual ha sido la suerte de esa original posicién
a la luz de los nuevos hechos conocidos, después de un si glo de haber enun
ciado el ilustre antropologo esas ideas en su admirable obra Unit! do l':
rpéce bumnim, asi como en sus memorables Cmnia Etbnicu.

` Digamos, para empezar, que toda caja de colores que satisfaga las ne
cesidades de un registro adecuado debe contar, como sostiene Pérez de
Barradas en su util manual’, "tres escalas de colores: una serie de color

moreno puro, una serie de moreno-rojo y una serie de moreno-amarillo,
cada serie de unos 25 matices". Estas tres series son indispensables para
registrar el color cutaneo, en primer lugar de los europeos, y luego de los
demés grupos somaticos del Globo. Precisamente, la critica que se hace
por 10 comun a la caja de colores de von Luschan, asi como a la de Radde
(no dermatogréfica), es la de carecer de la serie moreno-amarillo 0 pardo
amarillo, aunque disponen de las otras dos. Quiere esto decir que en todos
los pueblos del mundo se advierten tintes amarillos, tintes morenos 0
pardos y tintes pardo-rojizos. Una confirmacion de estos hechos la cons
tituye el examen del pigmento cuténeo con el aparato de Bradley-Milton.
Mediante cuatro discos giratorios, que corresponden a los colores blanco,
amarillo, negro y rojo, se determina en cada caso individual el porcentajc
de cada uno de esos colores en la piel del observado. De este modo se ha
comprobado que esos cuarro colores (que en realidad son tres si eliminamos
el blanco, formado por la combinacién de los otros) se prescntan asociados
en el color cutaneo de todos los seres humanos; su caracterizacién racial,

asi como individual, depende tan s6lo del distinto porcentaje con que se

7. Péxsz on Bnnnauasz Manual de Anrrvpolag/a, Madrid, 1946, p. 212.
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presenta cada uno de los colores basicos: entre los europeos es mas abun
dante el blanco, los asiaticos tienen el mayor porcentaje de amarillo, los
africanos un altisimo porcentaje de negro, y los indigenas americanos por
centajes equivalentes de blanco, rojo y amarillo, y gran porcentaje de
negro, como ya lo manifestara el Prof. Imbelloni en su obra citada con
estas palabrasz "la gran masa de los Ameficanos presenta coloracién esen
cialmente xantoderma, no tan completa como sostiene Deniker, sino con

_ oscilaciones hacia el bruno, sin llegar nunca a melanoderma". Se concluye,
pues, de todas estas observaciones, la mejor confirmacion a las proposi
ciones primera y cuarta de De Quatrefages, a saber: 1°, que existen en Amé
rica rres colores fundamentales: el amarillo, el pardo o marrén y e1 rojo;
4°, que esos colores no son exclusi-vos de América, sino propios del hombre
en todas las latitudes.

Pero no nos consideramos satisfechos con estas comprobaciones de orden
general, y exigimos un material de estudio americano, criticamente reca
bado y examinado. Hasta el momento se han publicado cuatro trabajos
que ofrecen garantias de objetividad y eficacia valorativa. E1 primero
(1897) es de P. Ehrenreichs, el laborioso somatélogo de las florestas ama
zonicas, para quien la "coloracion fundamental parece ser un tinte que
corresponde a Broca 23, es decir un amarillo grisaceo bastante claro, pero
que encontré tan solo entre los Yamamadi e Ipurina que viven exclusiva
mente bajo las sombras de las profundas selvas, y anteriormente mucho
entre los Botocudos. Este tinte llega a veces hasta un 'b1anco' europeo,
como los Anambé (tribu Tupi del bajo Tocantins)". La calificacién de
"coloracion fundamental" es una apreciacién personal de Ehrenreich,
ya que como veremos existen varios otros colores. En otras tribus los adul
tos presentan, "segun han estado expuestos al sol", tintes mas oscuros,
tonos rojizos y inarrones (Broca 26, 31 y 45). Entre las tribus del Xingu
se observaron en general tintes que corresponden a los numeros 33 m a 11,
y 33 0 de la escala de Radde (Broca 33, 44 y 45), esto es, tonos amarillos
grisaceos arcillosos — segun las anotaciones de von den Steinen — que
llegan hasta el gris vermellén, tintes que concuerdan con las coloraciones
observadas por von Hensel entre los Coroados de Rio Grande: "café tos
tado claro", "cuero curtido", "amarillo de trigo oscuro" o trigueiio.
"Mucho mas oscura, tirando mas a rojo — prosigue Ehrenreich — es la
coloracion de los Paressi y Bororo, es decir, corresponden quizas a cerarnica
recién cocida (Broca 30, 32, 44). Los mas oscuros hasta el marron cobre,

B. P. Ennnunmcn: Anrbropulogircba .S`tudim niber div Urbawobner Brarilimr vomebmlicb der Its
arm Mana Grano, Goya umd Amazon: (Pura:-Gebirt) ruth eigmm ufrulmvm amd baabacbrungem
m dm jahrm 1337 bi: 1339, Bruuflschwcig, 1897.



como ya he dicho, aparecen en las partes expuestas al sol de los Karaya "
(Broca Z9). En cuanto al iris, le corresponden distintos tintes del marrén,
algunos bien oscuros.

Dejamos para otro lugar el examen del tostamiento, para ocuparnos
por el momento unicameme de los tintes, tal como se registraron. Las
coloraciones basicas observadas por Ehrenreich son: a) amarillas 0 moreno
amarillas (Yamamadi, Ipurina, Botocudos, Anambé, tribus del Xingu);
b) marrones 0 morenas puras (Coroados, Karaya, iris de todas las agrupa
ci0nes); c) rojas 0 moreno-rojizas (tribus del Xingu, Paressi y Bororo).

Los dos trabajos siguiemes (1898 y 1906) se deben a la pluma de K. E.
Ranke’ y constituyen la indagacién mas completa sobre el tema. Se ocupa
de los indigenas del Xingu, cuya pigmemacién mas comun es, segun el
autor, de un color "café con leche Claro". Utiliza las tablas de Broca y
de Radde para hacer sus anotaciones cromaticas, con las cuales confecciona
después una tabla de los colores observados, la que contiene dos gamas
de times, una de marrones 0 sepia oscuros, y la otra de amarillos. Estas
dos gamas se separan bruscamente y sin transiciones con los times nfuneros
6 _y 7 de su escala, debido a la falta de tintes intermedios entre marrén y
amarillo en la tabla cromatica de Radde que utilizo en campaia. autor
afirma que "hay una larga serie, finamente escalonada, de tonos amarillo
marrones que unen ambas gamas", y que no fué posible registrar porque
son justamente los times que faltan en la tabla de Radde: los marrones
claros. Por ello solo pudo anotar los tintes mas oscuros y los mas claros,
mientras que "la coloracion intermedia no pudo ser determinada". Agrega
luego: "tanto la tabla de colores de Broca, como la de Radde no comienen
esas escalas de colores tan frecuentes en el cuerpo de los indigenas, por
lo cual resulta que el color medio del indigena escapo a su exacta deter
m1nac10n

Rankew hace preseme que "los tonos mas oscuros han sido tomados
de la serie de Radde que él designa Zinnober-Cardinal (vermellén-cardinal).
Cuanto mas se clarifican los colores — agrega — tamo mas se hace ver
una mezcla de Orange (naranja), a través de una serie de transiciones desde
el Zinnober al Orange, hasta el Orange propiamente dicho". Para Rankc los
sectores mas imensameme pigmentados deben su coloracion a una mayor
cantidad de rojo; los mas claros contienen tanto mas amarillo. Los Nahu

qua han llamado la atencién del autor por "sus caras claras, las cuales
9. K. E. RANKB: op. cit. nota 2. — del mismo autor: Anrbrapalagixebe Beabacbtungen au.:

Zmrralbraxilim, en "Abhar1dlunge¤ der K. Bayer. Akademie der Wiss.", II, Bd. XXIV, Malin
chen, 1906.

10. LOS [l0II|bl'CS (IC color 0 IZIDEC PIJCSEOS CDCIC P3.I`éD(CSlS SOD 3.C.l3l‘3Cl0DCS (IC 105 3llf0I`CS
de CSI2 IDCHIOIIZ.



resentan un color roséceo en las mejillas". Y, finalmente, sintetiza asi
su valoracion del color cutaneo indigena: "la coloracion de la piel del
indigena del Xingu varia desde ronos muy claros, amarillos, hasta tonos
muy oscuros, marron rojizos". En cuanto al color del iris, las conclusiones
de Ranke coinciden con las de Ehrenreich; de un total de 198 observaciones

de ambos autores, en uno y otro sexo, 189 som marrén 0 marron oscuro,
7 marrén claro, 2 azul, y 1 azul con iris mezclado. El iris reproduce el color
mas intenso de la pie], pero con una expresion mas brillante. En resumen,
las coloraciones basicas observadas por Ranke, son: a) amarillo-anaranjado
(Orange propiamente dicho); L) amarillo-marrén o marron claro (transi
ciones del Zinrmbzr al Orange); y c) marrones oscuros y rojizos (Zinnabcr
Cardinal).

El filtimo trabajo a que me refiero pertenece a uno de los autores de
esta memoriau, quien en 1942 pudo examinar con alguna detencién la. pig
mentacion cuténea de una agrupacién de indios Toba de las riberas del
Pilcomayo, en las proximidades de Clorinda (Goberr1aci6n de Formosa).
Las determinaciones senhicieron con la caja cromatica de von Luschan,
la que ofrecio las dificultades ya seiialadas por otros viajeros: "faltan los
tintes pardo-amarillos claros, que son caracteristicos del indigena .ameri
cano, en tanto que los ocres poseen tiutcs rojizos que faltau en nuestros
aborigenes", dijimos en aquel trabajo. Esa deficiencia fué también adver
tida por R. Lehmann-Nitsche", quien rrato de corregirla agregando a
las notaciones de las parcelas numeros 17 a 18 (pardo rosado), 22 a 23 (ocre
rojizo) de la caja de von Luschan, las letras NB, para sinificar mi: pardo.

La falta de tintcs pardo-amarillos puros y pardo-amarillos claros nos
indujo a establecer una convencién para los registros, consistente en anotar
las pigmcntaciones pardo-amarillas claras con los numeros 16 a 18 de esa
tabla; y las pardo-amarillas propiamente dichas con los numeros 22 a 25.
A estos registros se agregaba la anotacion de que se hicieran mas pardos
los amarillos y se quitaran los tintes rojos al ocre. Con estos datos se pudo
confeccionar un cuadro cromatico de la pigmentacion de los Toba, con
indication de las parcelas de la caja de von Luschan, corregidas con csas
observaciones. Los tintes registrados se pueden agrupar como sigue: 4)
0Ct‘c; 6) pardo-amarillo claro (¤1arr6n o sepia clam); y c) pardo-am2u‘ill0
puro (marron 0 sepia puro).

ll. O. PAur.m·1·1: La1Tob4, rantriburidn a In Jvnutalogla Ja Ia: indlynax del Cbara, en `Runu`,

:ivi;t;dtl Instituto de Amropologia de Buenos Aires, vol. I, panes 1-2, Buenos Aires, 1948,[6

I2. R. Lsnmnm-Nrrscnnz Ertudiox vnhopolégicar nbre lo: Cbiriyun, Cbarotu, Murata: _y
Tvbu, en "Ansles del Museo de La Plata", t. I, Buenos Aires, 1907 pp. $1-149.



I.os tintes mas comunes son pardo amarillos puros (sepias); les sigucn
en importancia los pardo amarillos claros (scpias claros); y finalmente
los ocre. Hay un pequeio porcemaje (6 %) de pardo rosado, esto es, con
algo de rojo, para la freme de algunos sujetos. Ademas otro pequefio po;
cemaje de sepia oscuro. El color de iris mas comnin es un pardo oscurisimo
(N °° 2 y 3 de la caja de Martin), luego un pardo oscuro (N ° 4), y en casos
exccpcionales un pardo verdoso (N° 7).

Ordenando las observaciones de los tres autores citados podemos pre
sentar nuestro Cuadro I.

Hay, pues, una correspondencia bastante satisfactoria entre los tres
colores basicos y las coloraciones del indigena americano. Si recordamos
que para De Quatrefages existen en América tres gamas de tintes cutaneos,
a saber: la del amarillo, la del pardo-olivaceo (0 marron claro olivaceo),
y la del rojo-cobrizo, reconoceremos en estas gamas los colores basicos
y americanos que acabamos de revistar. He aqui una conclusion inesperada
para los partidarios de la pigmentacion "mongoloide" del indigena ame
ricano, como asimismo para los sustentadores de la "raza roja", de igual
modo que para aquellos otros de los cuales apenas se couserya la memoria,
como Balboa y Gomara, que sosfuvieron la existencia de una "América
negra". Cada u.n0 de esos grupos habia advertido una parte de los hechos,
una porcion incuestionablemente cierta de la realidad, pero también insal
vablemente parcial y limitada. Los hechos han demostrado una vez mas
que las posiciones cientificas opuestas, lejos de ser contradictorias y ex
cluirse unas a otras, son solo parciales e incompletas. Armand De Quatre
fages enuncio estas ideas hace poco memos de un siglo. ioué decepcion
para los partidarios de una humanidad americana original, compacta y
distinta de las de otros continentes!

II

Pasemos ahora a indicar brevemenlte como realizamos las experiencias
que son el objeto-central de esta memoria. La ineficacia de las escalas cro
maticas corrientes (von Luschan, Radde, Broca) plantea dificultades quc
consideramos insalvables para la apreciacion del color cutaneo. Quedan,
por lo tanto, dos procedimiemos. El primero consiste en que el observador
confeccione su propia tabla 0 escala de tintes., haciendo uso de sus expe
riencias y conocimientos previos sobre el tipo de pigmentacion del grupo
humano que desea examinar. De este modo, por sucesivas aproximaciones,
por eliminacion de unos tintes y desdoblamiemo de otros, llegara poco a
poco a confeccionar la escala cromética apropiada para dicho pueblo. Los
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escollos de este procedimiento consisten no solo en el esfuerzo. material
que demanda, sino también en que no se consigue sino las gamas de una
sola agrupacion, tribu 0 pueblo, ya que al ganarse en especializacion se
pierde en amplitud. El otro camino consiste en el tantas veces recomendado
como pocas veces empleado procedimiento de pintar el color de cada indi
gena con acuarela. Desde luego que la condicién basica de este registro
estriba en la competencia artistica y psiquica de quien lo ejecute, no solo
para el uso de la acuarela, sino en lo que se refiere a su capacidad innata
de `ver el color' o mejor 'sentir el color', ya que hay algo de afectividad en
ello, aptitud que no todos los seres humanos disponen, y que no se adquiere
como una artesania: hay personas 'ciegas' para el color, como hay otras
‘ciegas' para la forma. Ademas esa persona debe saber precisar 4 partcriori
qué colores ha empleado para conseguir tal o cual tinte, tal o cual matiz,
de acuerdo a variados factores, entre ellos las acuarelas que utiliza, y muy
especialmente la capacidad de absorcion del time que posee el papel o
cartulina que emplea, asi como su rugosidad o brufiido, detalles que in
fluyen poderosamente en la intensidad del matiz, asi como en su brillo o
vivacidad.

Convencidos de que es este método, y no el anterior, el mas aconsejable
para un examen objetivo de la pigmentation, quisimos sin embargo con
trolar el uno con el otro. Con este fin nos servimos de nuestras experiencias
anteriores sobre el color cutaneo de los Toba para confeccionar una escala
bastante amplia, que comprendia 40 tintes, dentro de los tres colores ba
sicos que ya indicamos para esos indigenas. Ademas nos munimos de los
materiales indispensables que un artista necesita para reproducir los tintes.

A fines de agosto de 1948, uno de nosotros, el Sr. Paulotti, junto con
su esposa, Sra. T. Martinez de Paulotti, y una ayudante del Instituto de
Antropologia de Tucuman, Srta. E. Molina, por encargo de dicho instituto
se trasladaron a la Reduccion de Indios "Bartolomé de Las Casas", situada
en la localidad del mismo nombre de la Gobernacion de Formosa, donde

permanecieron doce dias, dedicados a examenes somaticos y métricos de
los 80 indigenas Toba que vivian en ese establecimiento, donde fueron
secundados solicitamente por el enfermero A. Da Prato y su familia, y su
labor facilitada por el antiguo director de esa reparticion, Dr. Angel S.
Taboada. Alli fué utilizada la escala de colores que describimos mas arriba.
En la primera semana de septiembre, después de trabajar con un grupo de
20 Pilaga de Estanislao del Campo (Formosa), viajaron al Ingenio San
Martin del Tabacal, donde se reunieron con el otro autor de este trabajo,

Sr. Giménez, quien se dedicaria a la tarea de reproducir los tintes con acua
rela, empleando sus conocimientos profesionales, ya que es dibujante y
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que mucho agradcccmos — de su administrador general, Ingeniero Patron
Costa, asi como del activo Inspector de Indios, Sr. Diego Garcia Goyena,
pudimos examinar un nftmero considerable de indigenas chaquenses: 130
Pilaga; 103 Mataco del Bermejo; 140 Mataco del Pilcomayo; 250 Chulupi;
90 Choroteg 45 Tapieté; y 3 Maka. De cada uno de estos indigenas el Sr.
Giménez — paralelamente a nuestra labor descriptiva, métrica y fotogra·
fica — reprodujo por medio de manchas rectangulares la pigmentacion
de los siguientes sectores del cuerpos frente, mejilla, pecho, espalda e iris.
Cada serie de tintes perteneciente a un mismo individuo fué encabezada
con el numero de la ficha métrica y descriptiva de ese individuo, y se siguio
ademas para las reproducciones de los pigmentos el orden antedicho de:
frente, mejilla, etc. Con este procedimiento se ha alcanzadoun elenco de
reproduccioues de tintes cutaneos que comprende 721 indigenas de las
agrupaciones mas representativas del Chaco, examinados por medio de
3.478 manchas en los distintos sectores del cuerpo e iris.

Veamos primero los resultados obtenidos con la escala de colores
previamente confeccionada entre los Toba. Las observaciones las hizo el
Sr. Paulotti sobre 68 individuos. En el segundo prospecto anotamos las fre
cuencias de los 12 tintes hallados, y remitimos al lector a la lamina
donde reproducimos dichos tintes, en el mismo ordeu que en el cuadro II.

Como puede verse, incluimos el color del iris en el cuadro de los tintes
cutaneos, porque es notoria la estrecha semejanza de comportamiento
entre esos tintes. Ahora bien, debemos hacer presente al lector que la in
clusion del color del iris ha elevado considerablemente el porcentaje del
sepia rojizo, de un 18,8 % que corresponde a la pigmentacion cutanea exclu
sivamente, a un 35,6 % que pertenece a la suma de la pi gmentacion cutanea
con la del iris. La seialacion de un iris que presenta uno de los tres 0 cuatro
colores cutaneos, es para nosotros un hecho de considerable importancia,
que no pudimos precisar antes de un modo claro, por el empleo de cajas
de ojos completamente inadecuadas. La utilizacion de esas cajas de ojos
lleva a registrar los sepias oscuros y rojizos del indigena con los tintes
negros 0 brunos de la caja, al no disponer ésta de los colores citadosg su
resultado es la seialacion arbitraria de ojos negros cuando solo son sepias
oscuros y rojizos, como ocurrio a uno de nosotros con su trabajo sobre
los Toba.

Comparando ahora los cuadros I y II, vemos que la correspondencia
de este registro con los anteriores es completa, con la presentacion de los
tres colores fundamentales: amarilla, upia 0 marrén, y sepia r0ji:;0 o marrén

rojizo. En cuanto a la separation del upia alivécea, el cual podria conside
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rarse dentro de la gama del sepia puro, se justifica por su coloration ver
dosa. Esta es la mayor aproximacion que puede conseguirse con el proce
dimiento de llevar esca1as—patr6n para el registro de la pigmentacién en
campaia. Se puede llegar, pues, a la determinacién de una docena de tintes
ordenados segnin los tres colores bésicos; admitir la posibilidad de que
exista, como lo hizo d'Orbigny, un cuarto color, el sepia olivaceo o pardo
olivaceo, con una considerable cantidad de verde, tan digno de una perso
neria independiente como el sepia rojizo, llamado comunmente rojo; y,
finalmente, esbozar una correspondencia entre la pigmentacién cutanea
y la del iris, sin poder avanzar mucho por este camino debido a los incon
venientes para precisar tintes y matices del cambiante iris. Mas alla de
estas dificultosas averiguaciones es imposible llegar con el procedimiento
de las escalas, propias o ajenas, complementado por una acuciosa actitud
critica del observador.

III

En los dos cuadros adjuntos, III y IV, presentamos los tintes cutaneos
de nuestros indigenas Chaquenses, segun sus frecuencias. Como el lector
ya sabe, estas determinaciones se hanirealizado por mcdio de manchas
de acuarela individuales. En ambos cuadros dedicamos una columna a

cada tribu o nacion, y dentro de ella distinguimos los tintes de la frente
(F) de los de la mejilla (M), pecho (P) y espalda No se han incluido
en los cuadros los individuos mestizos de una tribu con otra, para mayor
claridad.

Esta labor fué realizada por personal del Instituto de Antropologia
de la Universidad Nacional de Tucuman. El trabajo de campo se hizo du
rante el periodo en que ese instituto estuvo bajo la direccién de uno de los
autores de esta memoria; la elaboracién de los datos se cump1i6 algo
después.

En ambos cuadros, asi como en las laminas, los tintes se han distribuido

en siete gamas segun el color predominante y el comportamiento del color
secundario: 1) acre clara; 2) acre; 3) repia-acre; 4) xepia rajiza; 5) raja-sepia;
6) raja vialécea y 7) uzul aialécea. Como puede verse, al nombre del color
predominante se hace seguir el del color secundario: xepia rajiza, por ejem
plo, significa que el color basico es el sepia y secundario el rojo, mientras
raja-sepia se aplica a los tintes rojos con matices sepia.

El orden de las gamas obedece en cuanto es posible a la intensidad cre
ciente de la pigmentacion, aunque debemos hacer presente que la necesaria
intercalacién de las gamas del rojo interrumpe la promocion gradual que
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CUADR0 IV. —- Frccuenciax del color del iri: de indlgenax Cbaqumxu cxaminadox
con mambo: do Jcuurcln

(Las gamas dc tintcs sc prcscnta.11 cu las léminas adjuutas)

”"°°°"’‘

chmu I rama I cnuzupc |§”_m]5;|g;l;$f,;'f;;| rqpuu I ron.

Sepia one

10

Izpia rojo

10

Rojo violate
16

Azul violeto

11

11

14

19.

47

42

24

22

20

44 59

16

va dc los ocrcs claros, ocrcs y scpias, a los tinccs violaccos. En la partc IV
dc csra mcmoria sc intcura scparar las gamas dcl rojo dc las dcmas cu una
scric indcpcndicntc, quc sc comportaria como 'gama cxpucsra'.

Los tiutcs rcproducidos cn las dos laminas son rcsultado dc una scvcra
rcduccién impucsra a las gamas primirivas por razoucs dc imprcsiém. Dc
cstc modo los 1.005 tintcs quc coustituian las planchas originalcs sc han
coudcnsado cn 68 tintcs, los mas rcprcscntativos dcl conjumto.

En cuanro al critcrio con quc sc ha compucsto cada gama cn particular,
hubo quc dccidir cnrrc dos proccdimicntos. E1 mas scncillo consisria cn
disponcr los rinrcs cu una cscala gradicntc (dc mcnor a mayor intcnsidad
dc pigmcnracién), sin tomar cu cucnra c1 comporramicnco dcl color secun
dario, csto cs, su proporcibu y mariccs cspccialcs. Scgnin cl otro crircrio,
adoptado cn csrc rrabajo, cada gama dcbia dcscomponcrsc cn varias sub
gamas 0 'pcriodos', dc acucrdo a csas caractcrisricas, y dcnrro dc cada uno
dc cstos 'pcriodos' formarsc la gradicntc dc intcnsidad. Tomcmos por
cjcmplo la gama .r¢pia—ocr¢; si disponcmos los tinrcs scgdn la inrcnsidad
crccicntc del sepia ccndrcmos cl proccdimicnto mas simplc; pcro cn cuanro
cnsaycmos cl scgundo crircrio vcrcmos los siguicntcs hcchos:



perido 1°) en los times 1, 2 y 3 de los cuadros y laminas se agrupan
entonacioues claras del sepia-ocre, en las que el color secun.
dario es pobre, por lo cual csos times coustiruyen un ‘pc- '
riodoiudependieute;

perlodo 2°) eu los tintes 4 y 5 el sepia aumenta su iuteusidad y present;
matices olivaceos;

periado }°) en los tintes 6 y 7 el ocre aumeura considerablemente su
proporciéu, y el sepia se mautiene moderado;

periada 4°) en los tintes 8, 9 y 10 se ordenan los sepias violaceos, los
mas intensos de esta serie.

Resumieudo, podemos decir que la gama xepia-acre se compone de expre
siones u) claras, b) olivaceas, c) intensas, y, finalmente, J) violaceas. Esros
`periodos', por otra parte, apenas cuentan en las léminas cou dos o tres
tintes cada uno, porque debio someterse cada gama a una reduccién dras
tica, y qued6 para cada `periodo` unicamente la representacién de sus ex
presiones claras, medias e intensas (3 tintes) o solamente sus matices ex
tremos (2 tintes).

Esta memoria no pretende resolver las cuestiones que plantea el color
cutéueo de los Chaquenses, sino iniciar su tratamiento de un modo obje
tivo y critico, sobre todo después que comprobamos la extensa variabilidad
cou que se presenta el pigmento, cuyas principales orientaciones tratamos
de ordenar en las gamas que el lector tierie antesus ojos, y a las cuales de
sigriamos convencioualmente con los nombres de sus colores predominaiites
y securidarios. A pesar de ello, los corolarios que surgeri de nuestro estudio
constituyen una materia suficiente para solicitar a los estudiosos del hom
bre americano, partidarios de una escasa variabilidad delpigmento, un
nuevo examen de los materiales y documentos que les han servido de base
para sus infereucias. Nuestra desconformidad no puede ser mayor desde
el mqmeuto que nos hemos ocupado de una sola agrupacién americana:
los recalectarn tipicar del Chaco. Ni siquiera hemos pasado revista a los horti
cultores del Chaco, y mucho menos a los iudigenas del Noroeste o del Alti
plauo audino, dentro de la porcién septentrional del territorio argentiuo,
para que uuestras tablas de pigmentacion expresarau variacioues mas
amplias. Se trata, como decimos, de cinco o seistribus perteuecieures a
una misma raza, sobre cuyos cuerpos el pigmento desarrollé coloracioues
que van de un extremo al otro de la pigmentaciérn humana, desde un ama
rillo claro vecino al blauco, hasta un azul violaceo préximo al negro.

Con respecto a la tan zarandeada cuestién clasificatoria no podemos
olvidar lo que dijimos al priucipio: que el pigmemto habia servido para
fuudar la unidad racial y comprobar al mismo tiempo la afirmacién del
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origcn univocamcntc asiético. "Los indigenas americanas —— afirma Hrdli
Ekala — representan principalmente un solo tronca o capa de pueblo, un bomotipo;
este tronco es idéntico al de las razas amarillo-castarias de Asia _y Polinesia".

'Desde el punto de vista del antropblago flsico — agrcga — todo indica que el
origen del Indio americana se balla entre los mencionados pneblos amarillo-castan'as' ' .
La raza amarillo-castafia cs la picdra angular dc todos los partidarios del
origcn momgoloidc, y esta 'raza pigmcntaria' sc funda en la conviccion
dc la cscasa variabilidad del pigmcnto. "Los rasgos caracteristicos que suelen
considerarse como mas estables — amoncsta Martinez dcl Rio“ — esto es, la forma

del pelo _y la pigmentacion" son tratados con poca considcracion por varios
antropologos, y por ello protcsta cl distinguido hombrc dc cicncia mexi
cano. Rccordcmos también quc a los partidarios dc aquclla tcoria no lcs basto
dcbilitar cl valor dc los caractcrcs arquitcctonicos dcl cucrpo humano,
sino llcgaron a afirmat que sc produccn cambios importantcs cn la propia
conformacion crancanals, inéluso _la transformacién dc razas dolicocrancas

cn braquicréncas, y viccvcrsa. A pcsar dc ello la coloracion dc la piel que
daba para dichos autorcs absolutamcntc fija, indcmnc dc scnsiblcs varia
ciones, y scrvia dc base consistcntc para agrupar a todos los Amcricanos,
con inclusion dc los Esquimalcs, cn la "rama asidtica o xantoderma de la
bumanidad".

En cuanto a las variacioncs que dichos circulos antropologicos cstaban
dispuestos a admitir, sc trataba apcnas dc oscilacioncs dcntro dcl bicolor
'amarillo-castaiio". "El color del Indio varia, segdn las lacalidades — dice

Hrdliéka — desde un amarillo a un compacto chocolate, pero el color que prevalece
es el castario"‘°. Si quisiéramos scguir su cjcmplo diriamos quc micutras
Hrdliika vcia unicamcntc la excursion amarillo-castafno para toda la huma

1}. A. Hnmuexaz Tbe derivation and probable place of tbe Nortb American Indian, en dntcrna
tional Congress of Amcricanistsn, London, 1912, part I, p. 62, London, 191}.

14. P. Manrimiz ost. Rio: Los origenes aenericanos, p._ 107, México, 1943.
15. Las condiciones de vida en las ciudades americanas tendrian una influencia directa

sobre la forma de la cabeza de sus habitantes, scgfm las formulaciones de Boas. Este antropé
logo sostuvo que los hijos y dcscendientes de inmigrantes europeos radicados en New York
cambian las dimensiones y proporciones de la cabeza respecto de las que poseian sus padres, y
esta transformation no es debida al poco conocido juego de la herencia de ese caracter, sino a
un efecto directo del cambio de condiciones de vida, y especialmente a la influencia de la vida
en las ciudades norteamericanas, que producirlan a la larga una especie de ‘naturalizaci6n mor- '
fol6gicaa los modos de ser americanos. "Puede inferirse dc las obsctvaciones de New York
_que bago la influencia de la vida de ciudad - afirma Boas - los Italianos del Norte de cabeza
cotta hacen su cabeza algo mas larga, y los Italianos del Sur de cabeza larga haccn su cabcza
algo mas cotta". Ahader "P0r otra parte, la manera de actuar de la influencia directa de Ia
vida cnudadana sobre la forma de la cabeza permanece completamente oscura". Véase Bon F.
y BOM. H. M. 1Tbl bead-fornu of the Italians as influenced by beradity and envirmnlmf, en ¢AI¤¢l‘iC¤¤
Anthropologinr, Vol. lj, N° 2, 191}, p. 188 y ottas.
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nidad americana, nosotros cn una sola agrupacién racial dcl Chaco hallamos
un complcjo "amarillo-castai'10—r0j0-negro",cn cl cual sc prcscman un 31%,
32 %, 29 %, y 8 %, rcspcctivamcntc, dc cada una dc csas pigmcncacioncs.

Volvicudo a la tcsis dc Dc Quatrcfagcs, nucstros maccrialcs Chaqucnscs
tipicos confirman sus proposicioncs 1°, 3° y 4°, a saber:

prvpaxicioncs

1° cxixtcn m América tre: colon: pri
marios fundommtulu; cl ro jo-cobrizo,
el omarillo, y cl purdo-olioécco;

3° cada uno do uto: coloru cumin con

numcromx gamm;

4° tampoco c.rto.r colon: Jon oxcluxivox
do América, sino pcrtmccm al con
junto do la bumanidad.

commtarrox

A cllos dcbcmos agrcgar un cuarto
color, cl azul violacco 0 negro.

En cfccto, cl amarillo, cl sepia y el
rojo disponcm de 2 gamas cada uno
entre los Chaquenses tipicos.
A tal punto es exacta esta aseve—
racifm que cada uno de csos colores
fué tomado como caracteristico dc
un continente distinto.

Como vcremos mas adelante, los resultados alcanzados por Forrest
entre indigcnas americanos, sirviéndose del aparato Bradley—Milron son
coincidences con esas proposiciones: porcentajes cquivalentes de rojo,
amarillo y blanco, y una elevada proporcion dc negro.

"Existcn pocas partes del mundo donde el color del hombre sea tan
variado cn su intensidad y cn la mezcla de sus pigmentos" — ha dicho
d'Orbigny sobre el indigena sudamcricanol'. Un répido examen de nuestras
laminas basta para corroborar esa afirmacion, aun cuando las mismas no
comprcnden mas que la pigmentacién cuténca de los Chaquenscs. Para
el ilustre viajero y naturalista esos tintes podrian condensarse en dos colorcs
basicos: el amarillo y cl morcno-oliva o sepia. Para nosotros, cn cambio,
los colores fundamentales son mas numcrosos y pucden agruparse de este
modo en el siguiente prospectos

Colon: fundamentals:

31,0 % Amarillo.

32,3 % Sepia .

28,7 % Rojo

8,0 % Negro.

Coloracionu

ocre claro
ocre

sepia ocre
sepia r0]1z0

r0]0 sepia

rojo violaceo

azul violaceo

17. A. ¤'O1uucmr: L'bom1ru amiricain dc l'Amériqu¢ mlridionalc, Paris 1839, pag. 36.
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Si consultamos el Cuadro I anterior, podremos establecer las siguientes
equivalencias con nuestros colores fundamentales:

Cuamzo V: Calorcs cuténevs

G°”;":f;’“ Dmemenmon aiméc8‘I g(Péres de Barradna) mdley`M1-um
Moreno-amarillo

Moreno puro
Moreno-rojo

Amarillo

Negro
Rojo

Blanco

cqzma yumxamemaza
de mdwmm Chaqumau

Amarillo y sepia (sepia ocre)
Negro y sepia (sepia rojizo)

Rojo (rojo sepia, rojo violiceo)
Amarillo (ocre claro)

La correspondencia no puede ser mas completa con los colores basicos
reconocidos para toda la humanidad. Desde luego que el porcentaje de
cada gama basica entre estos indigenas C,haquenses difiere. de los porcen
rajes que encontramos en otros pueblos del mundo, y es precisamente esa
proporcion la que da individualidad a la pigmentacion cutanea de cada
pueblo. En nuestro caso el mayor porcentaje pertenecc a los diferentes
tintes del Sepia (32,3 %), y ese porcentaje se haria mucho mayor si apar
taramos los tintes del Rojo (28,7 %) por considerarlos influidos por la expo
sicion. En cuanto al Negra (8,0 %) y al Amarillo (31,0 %) sus frecuencias
son moderadas. Sobre esta base podriamos decir que los tintes cutaneos
de nuestros Chaquenses son los mismos de los indigenas que poblaron
ocrora la Pampa y la Patagonia, y de los cuales solo quedan pequefios gru
pos dispersos, todos los cuales constituyen junto con los Chaquenses la
raza Pampida del Dr. Imbelloni. En segundo término, si damos crédito
a las observaciones de d'Orbigny, nuestros tintes se aproximan a los de
los Quechua y Aymara observados por el naturalista, los que"por su color
estan en la serie de hombres de la raza pampeana". Ninguna otra agrupa
cion racial de ambas Américas presenta el cuadro cromatico de los Cha
quenses. Si echamos un vistazo al resto del mundo habitado, unicamente
encontrariamos tintes en cicrto modo aproximados en Australia, donde las
coloraciones "moreno-chocolate" son bastante frecuentes. De mas esta decir

que tal coincidencia no debe sorprendernos, desde el momento que los Pam
pidos constituyen una agrupacion cuyo tipo somatico australoide es bien re
conocido en Sudamérica. Evidentemente, estas observaciones constituyen un
desmentido para la intrépida afirmacion de Ulloa de que "visto un Indio de
cualquier region se puede decir que se han visto todos en cuanto al color y
contextura". Aun reduciendo la multiplicidad de los tintes a un solo color
fundamental, por separacion de los otros, véase cuan escasos son los



pueblos arnericanos y no-americanos con los que se pueden realizar comp;
raciones. ;Por otra parte, busquesc un color cuténeo exclusivamcnte ame
ricano en nuestras tablas de tintes, sin que la mas completa decepcion sea
el resultado del intento!

IV

La variacién individual de los tintes cutaneos, de uno a otro sector del
cuerpo, como puede apreciarse en nuestros cuadros y laminas, es consi
derable, y sorprendente por su magnitud en muchos casos. No nos propo
nemos examinar esta cuestion con toda la atencién que merece, labor que
dejamos para otra comunicacién. En general se sabe que "cada individuo
tiene toda una escala de colores" segun la expresiva frase de Ranke, en
todo de acuerdo con las recientes experiencias con el aparato de Bradley
Milton. 3A qué son debidas esras diferencias? Los factores son dos: herencia
y ambiente. Luego se rrata de variaciones genotipicas y paratipicas, las
cuales se presentan asociadas en el sujeto observado, en el que constiruyen
un solo tipo de variacién, que podemos llamar fenotipica. La dificultad
radica, pues, en separar en las variaciones de cada individuo lo que pue
de ser atribuido a la herencia de lo que puede ser debido al ambiente. La
mayor parte de las escalas que senalan la distinta inrensidad de pigmen
taci6n en las varias partes del cuerpo ’no han podido apartar toralmeme
la influencia del factor ambiente, porque los sectores mas pigmentados
hereditariamente son al parecer los que poseen mayor capacidad para inten
sificarsu color, bajo la influencia de la exposicion, segun la ley escablecida
por Schwalbe". De todos modos las conclusiones de Breul", complemen
tadas con las de Adachi2° nos proporcionan un camino firme. Breul formula
una escala de 8 grados de menor a mayor inrensidad: mano (palma), 1 a 3;
pecho, 3 a 5; mano (dorso)i`y vientre, 5; espalda y nuca, 6. Las partes ven
trales de la mano y del brazo son mucho menos pigmenradas que las dor
sales. En los europeos la cara y la nuca estan 'cargadas' de pigmento,
en comparacién con la depigmenracién del resto del cuerpo. En los tipos
asiaticos, por el comrario, la cara — a pesar de la exposicion — es la por

18. G. Seuwnmz: Di: Hautfnrb: de: Mmclrm, en "Mitteilungen der Amhropologischen
Gesellschaft in Wien", Bd. XXXIV, pp. 331-352

19. L. Baum.: Ucber di: Vertcilung du Haulpigmmtr bei verxcbiczleum Mmrchmruxrm, en "Mor
phologische Arbeiten", Bd. VI, 1896, pp. ·691-720.

20. B. ADAcm: Haurpigmmt him Mmrcbm und bei dm Affm, cu "Zcitschrift fur Morpholo
gie und Anthropologie", Bd. VI, 1903

2.1. Op. cit., 1906, p. 23.



cion menos pigmentada del cuerpo. En los negroides se advertirian poco
csas diferencias entre cara y cuerpo.

No hay duda que la conclusion de Rankezl segfm la cual "es imposible
establecer coloraciones puramente hereditarias en el cuerpo del indigena",
se ajusta a la realidad. En efecto gqué artificio es capaz de brindarnos indi
genas que hayan _escapado a la exposicion de los rayos solares y del viento?,
gqué sector de su cuerpo ha podido ocultarse a la luz? El examen de por
ciones del brazo 0 de la pierna, eubiertas bajo vendas, del cuero cabelludo,
etc., poco puede auxiliarnos. Pero la verdad es que insistimos en un circulo
vicioso, porque sabemos que aunque todos los sectores del cuerpo han
sido expuestos, unos lo han sido menos y otros mas. Del conocimiento
de unos y otros se pueden extraer inferencias parciales pero utiles. Ocupé
monos, pues, en primer lugar, de averiguar cual es el sector del cuerpo
menos expuesto. Acabamos de recordar que las porciones del cuerpo menos
pigmentadas son las ventrales, y en particular el abdomen. Sabemos ade
mas, de acuerdo a las comprobaciones de Schwalbe, que "las partcs de la
piel mas pigmentadas hereditariamente se tuestan mas frecuentemente que
las de escasa pigmentacion"; luego esas porciones ventrales si son expuestas
se pigmentan menos. Por oltimo, sabemos que en cualquier agrupacion
humana, desnuda 0 vestida, la parte del cuerpo que mas se protege de los
rayos,solares es el vientre (sea por el vestido, como por la posicion del
cuerpo y brazos), asi como tenemos igualmente la certidumbre de que casi
ningfm pueblo americano esta tan desnudo como para no disponer de un
cinturon cubresexo, chiripa o lo que fuere, que proteja su region ventral
c inguinal. Resultado de todo esto es que la porcion del cuerpo que debe
conservar mas el color cutaneo hereditario es el vientre, por ser la menos
expuesta. Examinemos la pigmentacion del vientre y nos aproximaremos
a nuestro obietivo: el color heredado. En Ranke la pigmentacion del vientre
corresponde al numero 5 de su tabla, esto es a nm sepia puro. Mis primeras
experiencias sobre los Toba son coincidentes con éstas, e indican un pardo
amarillo oscuro; pero lo son bastante mas las ultimas que hice con la escala
especial cuyos resultados se presentan en el cuadro II: el color del vientre
cs sepia (60 %), con algunas variantes de sepia-rojizo (25 %) y otras de
sepia-amarillo (11 %). Apartando las variantes rojizas, que podrian atri
buirse a la exposicion, y las ocres que son una corta excepcion, puede de
cirse que el color nativo del vientre es un sepia 0 marron propiamente dicho.
Este color es para nosotros el mas proximo al pigmento hereditario, sin
exposicion, del vientre,

Si pasamos al pecho, region bastante mas expuesta que el vientre, obser
varemos que para Ranke su color es idéntico al del vientre. Para nuestra
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primera serie Toba predomina el pardo amarillo puro, con algunas varian.
tes oscuras y ocres; quiere decir que el tegumento del pecho es mas claro
que el del vientre. En cuanto a la segunda serie, presentada en nuestro cua
dro II, se ve que mientras el sepia es mas abundante que en el vienrre (68 %),
las variantes rojizas se mantienen (26 %) y las amarillas disminuyen algo
(6 %). En res-umen, el pecho, que esta mas expuesto que el vientre, y en
consecuencia mas tostado, es —— segun vemos — ligeramente mas claro
que el vientre; luego deducimos que su color nativo es un sepia algo menos
intenso que el del vientre.

Si, continuando nuestra revision de las porciones ventrales, pasamos
a la cara, frente ymejilla, gqué hallamos? Para Ranke son tintes sepia claros6,
ocres 7, y tintes intermedios entre 6 y 7. En nuestra primera serie Toba son
tintes pardo-amarillos puros, algunas variances oscuras y otras claras,
estas ultimas especialmente numerosas para la frente, donde también se
observan varias pi gmentaciones rosadas, como entre los Nahuqua de Ranke.
Nuestra serie (cuadro II) nos brinda para la mejilla_82 % de sepia, 9 %
de sepia rojizo, y 6 % de sepia amarillo (ocre); para la frente 64 % de sepia,
3 % de sepia rojizo y 32 % de amarillo (ocre), la mas alta proporcién

ide este color. Se trata, como vemos, de tintes claros, particularmente los
de la frente, y sin embargo no podria decirse que lo son por no estar some
tidos a la exposicion solar, al polvo y al aire caliente y seco de las planicies
americanas. Cuando se nos habla de las caras claras de los Nahuqua o de
los Toba no podemos dejar de recordar que en otros pueblos intensamente
pigmentados (asiaticos, africanos) la cara es muchisimo mas clara que el
resto del cuerpo. Es, pues, evidente que la pigmentacién nativa de la cara
entre los indigenas americanos es bastante clara y esta colocada, si excep
tuamos los escasisimos tintes rojizos, en la gama del sepia, y secunda
riamente, para la frente,-en la del amarillo u ocre.

Como resumen de los sectores ventrales del cuerpo podemos decir que
en todos ellos el denominador comun es el sepia, color que consideramos
genotipico, ademas del sepia amarillo para la frente, que es una variante
muy clara del sepia puro; los tintes rojizos son poco abundantes y pueden
atribuirse a la exposicion.

Examinemos ahora los pigmentos de la espalda, 0 porcién dorsal mas
importante del cuerpo. En Ranke le corresponden los numeros 2 y 3, esto
es, sepias oscurisimos. En nuestro primer registro los pocos casos obser
vados fueron pardo-amarillos oscuros. En la segunda serie Toba (cuadro II)
se presentan las siguientesproporciones: sepia 28 %, sepia rojizo 52 %.
sepia amarillo u ocre 1 %. Sabemos que la espalda se caracteriza por tener
la pigmentacion mas intensa en casi todas las razas (grado 6 de Breul),
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olongada, como ocurre con nuestros indigenas y sus andanzas a cuerpo
descubierto. Ademas, hay aqui un elevadisimo porcentaje de rojo combi
nado con el sepia, sobre todo en nuestro tinte_N° 9, y suponemos que con
esta gama del sepia rojizo puede tener que ver el sol, aunque en el iris se
presenta en el 98 % de los casos el rojo combinado con cl sepia, y respecto
de él poco podemos atribuir al sol. A nuestro modo de ver, todo depende
de una fina distincién entre los sepia oscuros y muy oscuros, pero sin
rojo, y aquellos que disponen de rojo en alta proporcion, distincion que
s6lo sera posible alcanzar con el segundo procedimiento de las manchas de
acuarela. N 0 estamos de acuerdo con Ranke sobre que una mayor pigmen
tacion implique mayor cantidad de rojo; para nosotros a uno mayor expo
Jicion corrcrporulo md: rojo, si exccptuamos las teces depigmentadas en las
que se vc por transparencia la irrigacion sanguinea. C. Forrest" en una
excelente comunicacion sobre la relacion entre color cutaneo y tostamienro,
apreciada con el aparato de Bradley-Milton en indigenas norteamericanos
puros y mestizos, llega a las siguientes conclusiones: "El mas alto grado
de correlacién entre la piel no expuesta y el grado de tostamiento existe
entre el factor Rojo, y los factores Negro, Amarillo y Blanco, en este mismo
orden"; "de aqui — afirma — la menor proporcién de negro y rojo y la
gran cantidad de amarillo y blanco en la piel no expuesta". El rojo se
intensifica segnin aumenta la exposicién. El color cutaneo rojo no tiene
nada que ver con una mayor irrigacion sanguinea, sino con un tinte espe
cifico intensificado o modificado. El rojo de las dermatitis o inflamaciones
cutaneas solares del europeo no constituye casos de pigmcntacién, sino de
irritacion cutanea, que conduce a la necrosis del tejido. Segun Ranke "en
los tropicos la piel del europeo esta menos vascularizada que en los demas ·
climas". Resumiendo, suponemos que el color rojo 0 los matices rojizos
se deben a una prolongada exposicion solar, pero ellos deben ser separados
de los sepias oscuros y oscurisimos con el procedimjento de la acuarela,
(mico medio para estudiar la exposicion solar.

Si nos ocupamos ahora del pigmento de cada sector examinado con
manchas de acuarela, segfm se presenta en el Cuadro VI, podremos haccr
las siguientes observaciones. Respecto al pecho vemos que el mayor por
ccntaje corresponde al ocre (28,7 %), y después al ocre claro (17,3 %),
sepia ocre (14,9 %) y sepia rojo (1},1 %), de tal modo que el Amarillo
refine el 46,0 % y cl Sepia el 28,0 %. Estos resultados coinciden con los de
nuestra primera serie Toba en que predominaba el amarillo puro, y parcial

22. C. Fonnrr: Rrlation bmuam akin color sul legru of tanning, en "American journal of
Physical Aurhropology", vol. XV, 1930, pp. 49}-501.

(JB



CUAD110 VI. — Piynmtaciéu do I0: Cbaqucnxex cxaminada
can mancbax do acuarela

Frenl¢

No | %
Ocrc clarc 75
Ocrc . 172

93Sepia 0crc .
Scpia r0j0 .

79Rojo sepia .
124Rojo violcta

Azul violcra. 73

Tocalcs 707

Rssuuzu

Amarillo

(ocrc claro + ocrc). ..... I 247
Sepia

(scpiaoc1·c+scpia. rojo) . I 184
Raja

(rojo scpia+roj0 violécco) I 20}
Negra

73(azul violécco). .

10,6

14.3

11.1

11,9

11,2

17,5

10.3

34.9

26.0

28.7

10.3

M dma

131

97

107

97

133
BO

685

171

204

230

5.3

19,1

14,2

15,6

1 4,2

19.3

11,6

14.9

29,8

33.5

11,6

Pevhu

125

207
108

95

78

722

332

203

150

17,3

28.7

14.9

13,1

10,0

10,8

SJ

46,0

28,0

20,8

$.1

Ea palda

21

101

135

176

51

151

671

122

311

202

3,1

15,0

20,1

26,2

7,6

22,j

$,4

1 8,1

46,]

30,1

5.4

[rg

346

93

106

147

692

439

106

147

$0,0

13,4

15.3

L1,2

63,4

B,2

mente con la segunda serie Toba en la cual el sepia era mas abundance.

Corresponde, pues, al pecho una pigmentaci6n‘ de Q- Amarillo —|—
08 02

. ,.» ,. Sepia -I— -T Rojo + 7- Negro, de la cual el color nauvo probable

mente es un amarillo-sepia claro.
Veamos la frente y la mejilla. Para la primera el ocre (24,3 %) Y cl

sepia ocre (13,1 %) conservan sus porcentajes anteriores, pero no ocurre
lo mismo con el ocre claro (10,6 %) que disminuye, al mismo tiempo que
el rojo violeta (17,5 %) y el azul violeta (10,3 %) alcanzan mayores expo
nentes. De todos modos el Amarillo reune el 34,9 % y el Sepia el 26,0 %,
mientras se eleva algo la proporcién de rojo y de negro. Con la mejilla el
Amarillo disminuye hasta un 24,9 %, y el Sopia se mantiene en un 29,8 %,
a la vez que el rojo llega a su mayor porcentaje (33,5 %). Se puede decir,
entonces, que en la frente disminuye el amarillo y se mantiene el sepia

1211 031,4
. ,. ,. ,Amarillo + + Sepia -|- -7- Rojo + -- Negro , en tanto4

que en la mejilla se reduce mas el amarillo y aumenta algo el sepia

Amarillo + —%i Sepia + LF- Rojo + Negro. En ambos% )
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sectores se observa,— comparandolos con el pecho, una disminucion del
amarillo y cierto aumento proporcional del sepia, ademas de un mayor
porcentaje de rojo y negro. Evidentemente, la cara es algo mas pigmentada
que el pecho, aparte de sufrir una exposicion mas intensa, revelada en la
proporcion creciente del rojo. Estos aportes confirman nuestras observa
ciones sobre la segunda serie Toba, y nos permjten suponer que el color
nativo de frente y mejilla podria ser un amarillo-sepia algo mas intenso
que el del pecho.

Para la espalda notamos en seguida que el mayor porcentaje corresponde
al sepia rojo (26,2 %) al que sigue el rojo violeta (22,5 %) y el sepia oere

é(20,1 %). Recurriendo a nuestra 'f6rmula’ tenemosgi-Amarillo +

p1a + A Rojo + A Negro, esto es, la mayor proporcion de sepia

y rojo, y la menor de amarillo y negro, en perfecta concordancia con todas
las observaciones anteriores que atribuian a la espalda la coloracién mas
achocolatada y.rojiza del cuerpo.

Finalmente, para el iris constatamos que el 50 % son sepia ocre y s6l0

13,4 % sepia rojo, componiéndose de este modo su ecuacién {J- Amari

06 09
..,, . ,. ,. . . llo + j- Sepia + ? Rojo + T- Negro. El rojo del 1r1s es mucho

mas reducido que el de la piel y se presenta en pocos sujetos. Como ya lo
advertimos solo este procedimiento de las manchas permite separar co
rrectamente el iris sepia oscuro del iris sepia rojizo. De este modo podemos
corregir la observacién errénea que hicimos mas arriba sobre el iris de
nuestra segunda serie Toba.

Podemos reunir estas notaciones del siguiente modo:

Pecbv.

Frmte y mejilla
Erpalda
Iri:

Culoraciin rmtivu

Amarillo -I— Sepia, claros
Amarillo + Sepia, puros
Sepia 0sCurO
Sepia oscuro + Negro

Como lo enunciara Forrest, la mayor proporcion de rojo corresponde
3 los sectores mas expuestos: espalda (30,1 %) y mejillas`(33,5 %).

Examinemos ahora el cuadro III que se refiere a las manchas de acua
rela. Veamos primero la distincién entre los sepias con mucho rojo y los
sepias con poco rojo, es decir los colores que llamamos convencional·
mentc raja-upia (rojo intenso) y upia-raja (sepia intenso). Los Chulu—



pi acaparan de un modo sorprendente estos dos colores y nos permiten
hacer una observacién de bastante interés: en la espalda el color dominante
es el repia mjiga, mientras en los otros sectores se equilibran las frecuencias
dc repia rajizo y raj0·upi¢. Esto significa que una idéntica cantidad de 'rojo'
se ha combinado con los tintes caracteristicos de cada sector del cuerpo
y ha dado distintos resultados: para la espalda esos tintes son muy intensos,
y de la gama del sepia, produciéndose entonces un upia rojiga; para los
otros sectores el color previo era mcnos intenso y por ello el rojo ha resal
tado mas, formandose un raja-upia. Esta observacién nos induce a pensar
que las distintas coloraciones rojas son el resultado de la adicion de u.n
pigmento `rojo' a otro pigmento subsistence, mas o mcnos intenso. Esta
pigmentacién roja se superpondria, pues, a los otros tintes, y constituiria
una gama particular, paralcla a la gama que podriamos llamar "no
expuesta". Con el siguiente esquema podrian equipararse esos tintes:

Guma "na expuuta"

Ocre claro.

Ocrc I

Sepia ocre
Azul violaceo

Game del roja u "oxpuzrto"

R . . ojo sepia

Sepia rojizo
Rojo violaceo

Los ocres producirian con el rojo tintes en los que prevaleceria este
ultimo color: matices rojo sepia. En cambio el rojo con el sepia originaria
tintes mucho mas intensos: sepia rojizos. Finalmente el azul violaceo con
el rojo-produciria rojos violéceos. Luego, la mayor intensidad de la pig
mentacion no implicaria un aumento en la proporciéu del rojo sino matices
que del ocre claro pasarian al ocre, luego al sepia y después al azul violaceo.
Por su parte el rojo, como resultado de la exposicién, se combinaria con
todos estos tintes modificando su apariencia y produciendo una nueva gama
que podriamos llamar "gama expuesta"

Respecto a las variaciones intertribales, basta revisar someramente el
cuadro de frecuencias para ver que los Chulupi se destacan de las demas
agrupaciones por su nutrida coloracién rcpia r0ji{a y raja-upia; los Mataco
del Pilcomayo poseen la mas alta proporcién de azul vialécw y de raja via
lécco, esto es, la pigmentacién mas intensa del conjunto Chaquense; entre
los Pilaga llama la atencién la pobreza del rcpia, mientras entre los Toba
de Bartoloméde Las Casas predomina este color. El _examen de~estas carac
teristicas lo dejamos para otra memoria en la que se coordinara con el esg
tudio de los caracteres arquitecténicos.


