
Somatologia dc la lsla de Pascua
Por MARCEL0 BORMIDA

INTRODUCCION

La penuria de datos antropolégicos relativos a los Pascuenses vivien
tes hizo que desde muchos afios el doctor José Imbelloni, director del Ins
tituto de Antropologia (Museo Etnografico) acariciara el proyecto de
enviar a la Isla de Pascua personal del Instituto, con el fin de realizar in
vestigaciones que contribuyeran a llenar esta lamentable laguna de la,
antropologia del Pacifico. Dificultades de distintos 6rdenes hicieron que tan
solo en el afio de 1950 llegaran a bucn término las multiples y complicadas
tentativas. El interés que demostraron por el proyecto las autoridades
chilenas, solicitadas con calurosa premura por la Embajada de Chile en
Buenos Aires, permitieron que las condiciones del viaje se presentaran,
finalmente, inmejorables. Por trimite del Ministerio de Relaciones Ex
teriores de la Republica de Chile la Armada chilena facilit6 un pasaje ofi·
cial de Valparaiso a Pascua, a bordo de un buque de guerra, pasaje que
posteriormente fué substituido por otro de los que estan a disposicion de
la Marina de guerra en el _vapor que viaja anualmente a la isla por cuenta
de la Compaiiia erplotadora.

Apenas el viaje se hizo realizable el doctor Imbelloni confio al que
esto escribe, auxiliar del Museo y su colaborador en la catedra de Antro
pologia, las investigaciones proyectadas, para cuya realization ya desde
varios meses se habian oportunamente completado los preparativos téc
nicos adecuados (instrumentos, Hchaje, cuestionarios, etc.). Al mismo
tiempo me fueron facilitados por el Director del Instituto los contactos
iniciales con personas que estimaba utiles para el mejor cumplimiento de
mi cometido en la ciudad de Santiago, y en la misma isla de Pascua con el
padre Sebastian Englert, cuya cooperacién debia resultarme tan altamente
instructiva. El seiior Decano de nuestra Facultad, profesor Federico A.
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Daus, brindé al Instituto de Antropologia los medios materiales indispen
sables para llevar a término laainiciativa.

E1 dia 29 de diciembre de 1950 sali en avién para Santiago de Chile y
en el mismo dia me pusc cn relacion con las autoridades oficiales de esa
Repfxblica amiga. El 11 de enero me embarcaba en Valparaiso a bordo del
vapor Allipin, de diez mil toneladas, que es el unico buque que viaja anual
mente a Pascua para llevar objctos manufacturados y cargar los produc
tos de la isla.

Durante la navegacién me dediqué a completar en base a censos mas
recientes mi lista de pobladores puros de la isla, que habia extraido de la
que publicara el Dr. I. Drapkinl, redactada en base al censo pascuano de
1934. Los datos me fueron proporcionados con toda amabilidad por cl
comandante José Costa, delegado de la Armada en la isla de Pascua para
cl aiio 1951.

Después de dicz dias de navegacion el Alliphi echaba las anclas en la
bahia de Hay a-Pico, préxima al poblado de Haya-Roa, paradero habitual
en que el buque permanece durante las operaciones de carga y descarga.
Mi primer cuidado fué el de ponermc cn contacto con e1 padre Sebastian.
El Dr. S. Englert, de la ordcn de los Capuchinos, es el unico misionero que
reside cn la isla, Mucho contaba yo con la ayuda de este abnegado sa
cerdote, que es ademas profundo conocedor de la lengua hablada en la is
la y de las costumbrcs, parcntescos y modalidades de los Pascuenses, parti
cularmente con cl fin de tecabar indicaciones que me permitieran orientarme
en la eleccion de los representantes puros de la poblacion nativa de Pascua.
Mis esperanzas no resultaron vanas. El padre Englert, quien conoce a fon
do la génealogia de la casi totalidad de las familias aborigenes, se puso
voluntariosamente a mi disposicion y -—sobre la base de mi lista, llevada
al dia- me indic6 sin titubear un instante los apellidos nativos que carac
terizan a las familias de procedcncia genuina.

E1 dia siguiente al de mi llegada di comienzo a mi labor, la cual ocupo
casi por completo todo cl tiempo de mi estada en Pascua. Una circumstan
cia excepcional me permitio trabajar en coudiciones singularmente favo
rables. M.i viaje habia coincidido con el de una comjsion sanitaria que sc
ptoponia realizar una revisacion clinica de toda la poblacion nativa; su
director, el Dr. Daniel Camus Gundian, no solamente puso a mi disposi
ci6n un loca.1 en el pequeiio hospital de la isla, donde pude instalar mi
laboratorio de campaiia, sino también me ofrecio coordinar mis trabajos

1. Dnnnu, I.: Contrihcitfn nl cxhdb anrropollgico J lcmagrlfico J: lo: Pouumru, cn "Jour
nal Soc. Americanistas", N. S. tomo XXVII, Paris 1935, pp. 265-302.
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con los propios y los de sus colegas, prometiendo seiialarme los individuos
puros que se le presentaren durant: :1 curso de la revisacion médica. Cola
borb mas directament: conmigo el enfermeto de la Armada Rafael Haoa,
nativo de Pascua, cuyos conocimientos de la lengua indigena yd: las per
sonas me fueron de una utilidad inapteciable.

Rmlizaciéu del trabuja. Dos graves dificultades se presentan hoy dia
al antropélogo que se dispone a investigar al nativo viviente. La ptimera
es de caréctet ptactico y consist: en la exigencia de contar con un nfxmero
suficiente de individuos, lo qu: presenta serias contrariedades. La segunda,
de otden técnico, consist: en lz dificultad de discriminar los individuos

puros. No estara de mas dar a conocet con algnin detalle el modo como
ambas fueton superadas, ya para notma cle las personas qu: quisietan rc
anudat la investigacion, ya para informar al lectot sobre las bases en qu:
reposa la indagacién de la pureza racial de los individuos qu: acabamos
cle estudiar, bas: esencial de nuestro rrabajo.

La dificultad de obtener indigenas dispuestos a dejatse estudiar por el
antropologo depend: de distintas causas. En primer lugat, de la época del
aio en qu: el investigadot esta costreiiido pot las circunstancias a tealizar
su trabajo, y luego del escaso tiempo de qu: dispone. En efecto, el especia
lista que s: traslad: a Pascua por el medio de comunicacion normal entre
el continent: y la isla, es decir, a bordo del pequciio vapor Alliplu, no pue·
de permanecer en ella mas que los diez dias durante los cuales el buqnie
qucda anclado en Haya-Pico, a menos de postergar la vuelta al viaje del
aio siguiente. Durant: esos diez dlas la poblacién masculina se halla casi
enteramente dedicada a las faenas de descarga y carga del vapor, mientras
las mujeres, abandonadas sus casas, se detienen a observat el ins6lito mo
vimiento desde la otilla. Puesto que el tiempo apremia, es: trabajo se pro
longa hasta el anochecer y, ya caida la noche, la escasa y precatia ilumina
ci6n hac: imposibl: todo trabajo anttopométtico ptovechoso, aun en el
caso qu: se enconttasen indivicluos de buena voluntad, dispuestos a dejarse
estudiat. Otta causa es la natutaleza inquieta de los Pascuenses, quienes no
siempte se someten de buena gana a las largas opetaciones de m:dici6n y
no espetan su tutno si no se les puede atendet en seguida. Ademas ha cir
culado entre los nativos la noticia (qu: se temonta posiblemenre a la época
de las investigaciones del ptofesot Shapiro) qu: las medidas qu: se les to
man tienen en el continent: un alto valor pecuniatio; en consecueneia, si no
se les presentan las cosas en forma persuasiva, tehusan toda colabotacion y
piden sumas inaclmisibles. E1 mismo padt: Sebastian, tan querido por los
inleios, me conto qu: pot cs: motivo nunca pudo medir a un solo indigena.
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Los hechos mencionados hacen que la tarea de estudiar a los Pascuenses
vivientes resulte bastante complicada; esto explica la falta de daros antro
pologicos que no sean las comunes descripciones aproximadas de conjun
to; el mismo Shapiro, cuyo trabajo' de antropologia morfologica pascuana
es quiza el fmico digno de este nombre, no pudo estudiar mas que 22 indi
viduos, ocupéndose tan s6lo de un numero muy limitado de caracreres.
Nosotros logramos hacer algo mas, pero con la condicion de permanecer
casi continuamente en nuestro laboratorio, para no desperdieiar toda oca
sion que se presentara, lo que no es escaso sacrificio en vista de los intere
santes paseos arqueologicos que ofrece la isla.

En cuanto a las dificultades psicologicas, rrabajaba yo en las melores
condiciones para superarlas. La revisacion médica, a pesar de que no re
sultara —por los motivos que hemos expuesto— tan general como se la
habia proyectado, me proporciono un imporrante numero de suieros, al
gunos de los cuales pudc estudiar antes de que se alejaran. La ayuda de
Rafael Haoa me fué de providencial utilidad, ya que con una abnegacién
digna de sincera alabanza este valioso colaborador mio iba reconociendo
los alrededores y llegaba de cuando en cuando trayendo al laborarorio a
uno 0 dos individuos puros que habia conseguido inducir a que se some
tiesen a la medicién antropométrica. Su perfecto conocimiento de las fa
milias de la isla le volvia facil la tarea y era al mismo tiempo una compro
bacion de notable autenticidad.

Me resulto también conveniente oeulrar en parte mi trabajo antropo
logico con el disfraz de revisacion médica, con el fin de acallar toda suspi
cacia acerca de su va1or... comercial. Inrercalando oportunamente en las
mediciones alguna pregunta de caracter clinico pudc dar a la cosa un aspecto
de realidad y amonestar a los mas impacientes con alguna reconvencién de
estilo sanitario en tono mas grave de lo usual. E1 éxiro de mi rreta fué tan
completo que se me presento un individuo, ya revisado por los médicos,
quien me pidi6 lo midiese para confirmar el diagnéstico de aquéllos.

La discriminaeién de los individuos ‘puros' es la tarea preliminar y
esencial para emprender cualquier estudio sobre el Pascuense viviente.
A prop6siro es necesaria una aclaracion. Como en toda orra poblacion
que desde largo tiempo se ha mantenido en intimo contaero con otras, el
térmioo `pu.ro' involucra necesariamente un valor relativo y negativo;
se consideran puros todos aquellos indjviduos en los cuales no puede de
mostrarse la presencia de sangre foranea, es decir, aquellos cuyos antepa

. · ‘ ‘ rlrmdm; en M¤·m.A¤·x, A.: Erbac- 2~·}bF:1*‘z;:€*;’;·;*i:;°m=i·;*;·;£I.;} :;;>,i; ,.,:.,;.;.,:-1ci,. 160, H0.,,.,..,. M.; P,. M,.
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sados, hasta doudc la mcmoria alcaucc, pcrtcuccicron todos al grupo hu
mano qu: sc mma cn considcracibu.

Vcrcmos ahora cual cs cl cstado actual dc la poblacién dc Pascua con

rcspcctc a la mcstizacibn.
Segim D1·apkin" cuya lista dc la poblaciéu pascuana esti basada —c0m0

ya dijim0s—— cn cl ccnso oficial dc 1934, tau s610 150 individuos sobrc cl
total dc 456, cs dccir cl 34,86 %, dcbiau considctarsc putos; los dcmas tc
niau unlgrado dc mcstizaciéu dc iutcnsidad variable. El Dr. Drapkin com
sidera puxos a los individuos cuya asccndcncia no prcscuta crucc alguno
con clcmcntos forastcros hasta la tcrccra gcucraciéu, como minimo. Por
lo quc sc rcficrc a los mcstizcs, quicncs cu 1934 crau 297, cl prospccto si
guicntc, quc transcribimos dc su mcnografia dc 1935, mucstra su compo
siciéu gcnética y su distribuciéu numérica, clasificada scgfm la proccdcucia
forancaz

8,47 %39,28 % | Sangre inglcsa .Sangre rahitiana .
» chilcna. . 12,90 %
» ruamoru . 11,49 %
» alcmana . 11,08 %
» iranccsa 10,00 %

Tots] .

» cscandinava . 4,03 %
»" china 1,20 %
» nortcammcana . 0,60 %
» italiana 0,60 %

99.65 %

La poblacién indigena total, segun el cortespondicnte ccnso oficial,
se componia a fines del aio 1949 de 721 individuos domiciliados cn la isla,
mas 10 en el continente; el aumento de poblacibn a partir dc 1934 fué por
lo tanto de 266 almas. La escasez dc tiempo me obligé a renunciar a pouet
al dia los datos estadisticos relativos al numerode individuos putos y mes
tizos. Este trabajo habria resultado dificultoso y largo; la lista de Drapkin
no podia servirme de base pot el hccho que posteriormcnte a 1934 fué reali
zada una investigacién anagrafica mas ptecisa, en consecuencia de la cual
muchos indigenas han visto cambiados sus antiguos nombres.

Sin embargo es nuestra opinion, sustentadapot unas cscuetas iudaga
ciones, que el nfimero de indigenas puros no puede haber aumentado pro
porcionalmente a la poblacion global, y que su porcentaje con respecto
a los mestizos debe ser bastante inferior al del aiio 1934. Por lo tauto es

de suponer que a raiz de las siempre nuevas inttusiones de sangre extran
jeta, y mas adn pot el espontaneo aumento de los mestizos dentro de una
poblacibn donde los individuos putos representan desde hace tiempo una
minoria, no transcurririn muchos lustros antes que desapatezcan los nil
umos representantes genuinos del hombre pascuano.

3. Dann:. I.: oy. dt., pp. 288-290.
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El alto porcentaje de sangre foranea que circula en la poblacibn de Pas
cua me hizo particularmente cuidadoso en la seleccién de los individuos a
estudiar. El grado de pureza racial fué controlado sobre la guia de tres
distintas fuentes de informacibn: en primer lugar la lista de Drapkin, que
fué redactada con mucho cuidado segun pude comprobarlo personalmente;
en segundo lugar la revisacién de la misma por parte del padte Sebastian,
a cuyo conocimiento de las genealogias pascuanas ya nos hemos referido;
en tercer lugar los informes de Rafael Haoa. Debemos agregar la colabora
cion no despreciable de los propios sujetos y de los parientes respectivos,
que fueron intertogados en toda oportunidad.

Hay que notar, en efecto, que la moral sexual de los Pascuenses hace
que todo individuo nacido de uniones ilegitimas confiese su situacién fa
miliar sin sombra demolestia y que los paclres no legitimos sean habitual
mente individuables. E1 nacimiento ilegitimo no reptesenta en Pascua
descalificacion social alguna, ni siquiera leve, y los lazos matrimoniales
son débiles. Por tal motivo los hijos adulterinos y los ilegitimos son de
publica notoriedad y la identificacion de los padres resulta bastante facil.
Si a estos hechos agregamos el recuerdo que los Pascuenses conservan te
nazmeute de sus antepasaclos, hasta cl punto cle retener en la memoria el
origen forastero de algun antecesor, a veces tan remoto como para no re
cordar ni el nombre ni el grado de parcntesco, se vera que la seleccion de
los individuos `puros’ puede realizarse sobre fundamentos suficientemente
controlados.

Cmpaxicién de nuertmr .r¢ri¢.r. Antes de conocer las iparticulares condicio
ncs del trabajo antropolégico sobre el viviente en la isla de Pascua, habia
proyectado estudiar series numerosas de ambos 'sexos, sacrificando, si
se diera la necesidad, la minuciosidad del estudio individual al numero
cle conjurfto. Cuando me di cuenta de la vanidad del proposito de contar
con grandes series, decicli profundizar al maximo el estudio de los indivi
duos de que pudiere disponer. Siguiendo este criterio, fueron tomadas para

` cada individuo 43 medidas entre las cefalométricas y las_corporales, y
observados cerca de 56 caracteres entre los morfolégicos y los pigmentarios
y tegumenrarios. La mayor parte de los sujetos fueron fotografiados y a
muchos de ellos se les sac6 una muestra de cabello para el estudio micros
c6pico de las secciones, el que figurara en el trabajo in extcma que eventual
mente podremos publicat un dia no leiano para completar los infotmes que
son objeto de la presente exposicién.

Fueron estudiados 38 individuos en total, 35 de los cuales son utiliza
bles en la totalidad de sus caracteres métricos y descriptivos. Dos mu;eres
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10

11

12

14

16

10

11

12

14

16

17

18

Teac Hake, Horacio ...........
Rare: Nzrcs, juan Rupcrm .....
Hao: Pakomio, Tomi: . .......
Pacé Pakomio, Domingo ......

somo, os. . ........ ..Paé PkiJé
Psré Pakomio, Pablo . . ......
Ado Pakomio, Esteban. . ......
Pakomio Adu, Francisco . .. ..
Fari Aubiri, Isaias . . ..........

ka TezonoDaniel, ..... . .....

Paré Pnlromio, Pedro. . ........
Pakomio Anata, Nicolas ......

tn aomo, uan. . . . ..... . .AaPkij
eru., ue. . ......Bcribi'HkaMigl

Teao Ika, Nicolas . . ...... . . ..
aomo u, os...........PkiAdJé

Palromio Aran, Timotco . . ....

Pad Pakomio, Maria Gracia . .
PatéLidi, a . . ........... . ....

Tepihe Tepihe, Marla Rosario .
Aran Pakomio, Mariana . . . . . . .
Ruko, Margarita. . ............
Pun Pakomio, Marla Rosario ..
Pazé Pakomio, Laura .. .......
Paté Pakomio, Margarita ......
Pha Pakomio, Filomena . . .....
Tcao I-luke, Inén . . ............
Paré Pakomio, Josefina . . ....
Haoa Pakomio, Esrela .. ......
Aran Pakomio, Verénka. . .....
Aran Palromio, Angela . . ......
Tepihe Tori, Isabel . . ......
Ito Rapu, Verhica . . .........
Pao: Pakomio, Amelia. . ......
Rapaha 0 Tepnku, Victoria . ..

VARO1

runsu | zum |H.y»i

$6 ahosl casado 12

53

53
47

54
28

35

24

20

solrero

caaado

solcero

38 aio; I solrera

45

27

41

$3

37

35

53

canada

soltera

solrera
casada
aolrera

aolrera

12

10

Miru·Tupahotu
Tupahotu
Tuph0tu·Ma

D I

I D

D D

D D

Marama-Tupahotu
ahiva-Marama abi

ahiva‘

Miru (1*)
Tupahoru-Marama
Marama G)
Tupaho¤·M

C?)
Miru-Miru

Marama·Tupah0tu
-Tupa.h0tu

Tupahoru-Marama
Tupahotu
Ngazimo
Tupahoru-Mar-ama

C?)
Tunahotu

D D

» »

D D

Miru-Tupahotu
Tu¤¤h¤ru-Ma

D D

D D

D D

Ngatimo (?)
Tupahotu-Naure

(P) -Mara.ma
C?) - C?)

ORES DB EDAD

faté Sana, Catalina . ..... . | 14 ahon | aolmra | ain bibs
Paté Pabmio, Marla Eliaa . I16 • I » I » r

Fliélqedida tambih Lucinda Pakarati Tepihc, de 18 adm, aoltera, mestiaa de Paacuen
ae y Tahitiano.

4. Se tran de una aubtribu Marama. Bata informacién, como caai todas lu relativaa a la

:'!·¤¤ml.¤:;:¤¢I¢!0| indivlduoa a una u otra tribu, non fueron proporcionadu por el padreE1•t rg,



menores de 20 aios seran mencionadas aisladamentc cuando sca necesario.
Los 35 individuos que integran las series masculina y femenina -17 y18
respect1vamente— son todos Pascuenses puros, adultos (entre los 20 y los
60 aiios), sanos y de desarrollo normal.

Publicamos la lista de los Pascuenscs estudiados, completada por al
gunos datos personales.

Técuicu y mltada do utudia. Nuestras mediciones fucron realizadasutili
zando el equipo somatométrico modelo Imbelloni y el antropometro mo
delo R. Martin; la altura cefélica auriculo-bregmatica fué medida con el
Acrémetro de Imbe1loni‘. Las medidas fueron tomadas siguiendo la con
vencién de Monaco en los casos por ella conremplados y las instrucciones
de Rudolf Martin'. El color del cutis fuédeterminado en base a la escala

cromatica de F. von Luschan, el del iris de acuerdo a la de R. Martin y el
del cabello a la de E. Fischer. Fueron tomadas todas las medidas del for

mulario Mod. Imbelloni 1948, y se le agregaron algunas otras para fines
especiales; las observaciones somatoscépicas fueron realizadas siguiendo
las instrucciones de R. Martin' y anotadas en fichas-cuestionarios indivi
duales.

El numero de individuos de que hemos dispuesto para nuestro esrudio
no es muy extenso, pero las dos series que vamos a considerar pueden esti
marse una muestra que rcfleja satisfactoriamente la totalidad de la pobla
ci6n; lo comprueba la casi total concordancia de nuestros promedios con
los que publicara Shapiro para determinado numero de caracteres. Sin em
bargo, 1a relariva escasez de los casos nos obliga a renunciar a toda ela
boracién esradistica compleja. Al basarnos principalmeute en los prome
dios aritméticos, los consideramos criticamente, con el fin de evirar una

intuicibn numérica que proceda de medias ficticias. Las variaciones indi
vidualcs extremas y la disrribucién de las frecuencias nos ayudaran para
evicar errores de concepcién y nos brindarau indicios acerca de la variabi
lidad especifica de las series. Indicaremos en cada ocasién el mimero de
casos en que esta fundado cada promedio. Cuando falte toda indicacién
en este sentido, se enriende que proceden de la integridad de los casos que
componen cada serie (17 varones y 18 mujeres).

5. Béurma, Marcelo: EI Animom, iartrwnnesto pur: rndir la shura ufllica; en Rmu, vol.
II, Buenos Aires 1949, pp. 116-138

6. Mnrm, R.: Lolvrbucb der Antlvnpalogiv; vol. I, Gena 1928.
7. Mnrrm, R.: np. cit., vol. I, pp. 137-219
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CARACTERES PIGMENTARIOS

A. Comm DB LA mm.

Hemcs ya dicho que el tinte cutaneo fué determinado por nosotros sobre
la base de la tabla de F. von Luschan. Para reducir al minimo 10s crrores

de apreciaciéu visual utilizamos un pequef'10 rcctangulo de cartulina blanca
provisto de dos ventanillas recortadas, una de las cuales se aplicé a la piel
del sujeto, mientras con la 0tra se recorrian los recténgulos de csmalre de
la tabla; con esta técnica la comparacién de ambas superficies resultamés
directa y pucden evitarse las confusiones prcvocadas por las tonalidades
préximas a la que se busca.

Estudiamos la pigmentacién de la frente, de la mejilla, del pecho (a la
altura del manubrio del esternén), de la espalda (sobre el 0m6p1at0), de
las superficies interna y externa del antebrazo y de la palma dc la mano
(en este ultimo caso la apreciacién de la tonalidad es aproximada, por cl
espesor del estrato corneo del cutis). Por medic de este conjunco de obser
vaciones se hace posible tcmar en cuenta la conocida variabilidad de la
pigmentacibn en un mismo individuo, particularmente en l0` que se refiere
a las superficies vmtml y dorm} del tr0nc0 y extema e iutcma de las extremi
dades superiores.

Para conseguir una expresién mas concreta de los grados de intensidad
del tinte cutaneo es 0p0rtun0 utilizar la divisibn natural de las tonalida
des de la itabla de von Luschan, tal como l0 propose Biasutti“; este autor
rcparte los 36 matices de la cscala en cuatro grupos de c0l0rcs: muy claro:
(menos de 12), clara: (12 a 17), mnliana: (17 a 23), obscuros (24 a 29) y
mu) abxcurvr (mas de 29). Dividiendo en dos cada grupo sc obtienen 0Ch0
subgrupos que representan con suficiente exactitud las distintas intensi
dades cromaticas. La tabla que sigue ilustra sobre nuestros resultados.

En la serie masculina las tonalidades de la frmte y de la mojillu tienden
—c0m0 ocurre generalmenre— a igualarse; con excepcién de 2 casos por la
frente y 1 por la mejilla la mayoria cle los individuos caen dentrc de las
tonalidades mas obscuras del grupo claro y de las mas claras del obscuro
(88,2 % para la frente y 81,2 % para la meiilla). Por 10 que se refierc al
pecbo la mayoria de lcs casos se sir1’1a dentro de las tonalidades mas obscuras
dcl grupo claro y las mas claras del mediano (68,7 %); los restantes (31,2 %)

8. Bn•u·rn, R.: Raw o papal! lull: mu; vol. I, Torino 1941, p. 187.
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Tun I.

Fmwmcia _y grsdacién do Ia: tintu mtime:

Muy I Clam Mcdiano I Obscuro
¢1¤r¤

,.._.».;_ ,...»...`

I I H _I}I_ I IV § V I VI E VII
""`

(v.1¤¤c¤1N>| 11 |1z 75'1i§is 1s' HlG7s znEi1iz
Vmnas

Frcntc.

Mcjilla .
Pccho. il 1 5
Espalda .
Bram cxt.
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sc distribuycu cntrc los grupos mcdiano y obscuro.
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(16)
(16)
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(18)
(18)
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Las toualidadcs dc la

espulda sc distribuycn casi cxactamcntc como las dc la frcntc: 87,5 % cn los
grupos V y VI, 1 individuo sc coloca cntrc las pigmcntacioncs obscuras
intcnsas, N ° 27 dc la cscala. Por la supcrficic cxtcrna dcl antebruza la gran
mayoria dc los casos (81,2 %) Cac dcntro dc las tonalidadcs tcnucs dcl
grupo obscuro y por la supcrficic intcrna dcl mismo la coloracion cs algo
mas clara, pcm un 58,2 % sc coloca asimismo cn cl grupo obscuro. Las
tonalidadcs dc la palma sc distribuycn cn una cxtcnsién mas amplia dc la
cscala, rcpartiéndosc cntré cl grupo claro (50 %) y los colorcs mas claros
del grupo mcdiano (42,8 %).

En las mujcrcs las tonalidadcs dc la picl —como cs natural·— ticndcn a
scr mas claras quc cn los varoncs y sc distribuycn, adcmas, cn cxtcnsioncs
mas amplias dc la cscala cromatica. Por lo quc sc rcficrc a la frmu y a la
mjilla los tintcs sc rcnincn cn dos grupos similarcs, uno pucsto cn las tona
lidadcs claras y mcdianas, otro dcntro dc las mcdianas y obscuras. Las
tonalidadcs del pecba son dccididamcntc mas claras quc cn cl hombrc, por
tratarsc dc zona mcnos cxpucsta a la luz solar, pucs cl uso dc la vcstimcnta
curbpca csta gcncralizado cntrc las mujcrcs. La gran mayoria dc los casos
CRC dcntro dc las coloracioncs claras (72,2 %) y 3 individuos (16,6 %) cn
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las muy claras, mientras s6l0 2 se sitxian en el sector claro de las medianas.
En la eqmlda hay predomiuio de 10s’tintes claros y medianos (66,6 %) y
se nota un franco desplazamiento —con respecto a los varones— hacia
los colores mcuos intensos; también en este caso el vestido juega un papel
importante. Un hecho anilogo se observa con respecto a la superficie in
terna del Lugo y a la palmn (64,7 % y 88,8 % respectivamente eu los gru
pos clatos y los medianos). En`la superficie externa del btazo la mayoria
de los casos se concentra, como en los varones, en las tonalidades mis cla

ras del grupo obscuro (94,4 %).
De 10 expuesto podemos concluir que el color de la piel de los varones

pascuenses, por lo que se refiere a las superficies mis expuestas a la luz
solar, se mantiene normalmente dentro de las tonalidades obscuras del
sector medianamente intenso y en las claras del sector obscuro; en el pecho
y en la palma cae en la mayoria de los casos dentro de los grupos claro y
mediano. Por 10 que se refiere a la mujet, existe una franca tendencia a
mantenerse dentro de las tonalidades claras y las mis claras de las me
dianas, aunque no falten individuos mis pigmentados. En base a esos ele
mentos podemos colocar a los Pascuenses entre los hombres de cutis me
dianamente pigmentado, con tendencia —sin embargo- hacia las pigmen
taciones mis intensas. La diferencia de coloracién entre uno y otro sexo
es notable.

Hemos considerado la pigmentacién del cutis con relacibn a su grado,
0 intensidad. También puede considerirsela en vista de su calidad cr0mi—
tica, siguiendo por ejemplo el cuadro de R. Martin', aunque toda expre
si6n verbal resulta en realidad aproximada y algo deficiente. De todas
maneras es ficil comprobat en base a nuestra Tabla I que la piel de casi to
dos los varones (frente, mejilla, espalda, supetficie interna y externa del
brazo) presenta una coloracién brllbrasmlicb y rcinbrmm, la que en las mu
jeres se distribuye en pattes iguales entre estas coloraciones y los grados
mis claros, comprendidos entre el nfnmero 11 y el 18 de von Luschan.

Anmadmm. El color de la piel de los nativos de Pascua fué observado
por muchos autores antiguos y modernos, en su mayoria viaieros. En la
casi toralidad de los casos sus anotaciones estin desprovistas de rigor cien
tlfico. Consignamos escuetamente algunos de esos antecedentes", que

9. Marnw, R.: op. dt., vol. I, . 206.
10. Lon antecedeutea relativot n la antropologla morfolbgica de lon nativon de la Isla de

Pncua ne lnllm en lou niguientea tltulos, que ciumot en el texto con el simple nombre del autor.
Iooonvnu, jaeonz Dagwrbul lor Onrlokkiny-Keir, ctr., in Jan jawn 1721 e§722; publi

codo eu Middelburg 1838.
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deben considerarse como impresiones sintéticas del autor sobre toda la
poblacién de Pascua sin diferenciar puros de mestizos:

Roooavmm (1722): no ya negro, sino amarillo palido, como se ve ge
neralmente en nuestros adolescentes.

Fonsrnn (1778): castaiio claro 0 castaiio-amarillento; en un caso castaio.
RoLLm (1797): couleur de sa peau baranie.
Korzmauz (1821): la mayoria de color cobrizo, los memos bastante claros.
vox Cnamsso (1821): marron; colorac16n mas clara en algunos jovenes.
Buscar (1831): mas claros que los malayos.
Monnnunom (1837): mas castafio que los de islas mis septentrionales;

entre las mujeres alguna es bronceada
Bun (1870): colores cetrino y bronceado.
P1NAn·r (1878): marron rojizo.
Tnomsou (1891): los niiios no son mucho mas obscuros que los europeos,

pero la piel se obscurece con la edad, mucho mas débilmente en las
mujeres que en los hombrcs. Hay individuos bronceados.

Cooxn (1899): marron claro, a veces mas obscurecidas las partes expuestas
2 la mtemperie: cara, cuello, manos.

Mayor exactitud revelan las observaciones del Cnrriu Gnrsumn (1883)
basadas en las antiguas tablas cromaticas de Broca y de Radde. Dice este
concienzudo observador que en los hombres de media edad y en los j6ve
nes el color de la piel de las partes no cubiertas es mais 0 menos el N° 33
de Broca, m y rz de Radde; en las partes cubiertas el N° 33, 0 y p; en la pal
ma de la mano y en la planta de los pies q. Se trata en definitiva de mati
ccs del marrén claro. Hombres mas viejos y mayormente expuestos a la
luz solar ostentan un marrén mas obscuro y, en parte, un marron rojizo
obscuro profundo (N° 30 dc Broca, 1 d - e de Radde).

Fonsrnn, Gnono: ]. R. Foruer': Rein uns die Welt 1772 bi: 1775, err.; Berlin 1778.
Roum: Voyage de La Perouu; Paris 1797.
vox Korznnun, Ono: Enrdeckungrreirq in Jie Sudxee etc.; Weimar 1821.
I vox Cnnnsso, Anaunu; Bemerkungen auf einer Entdeckungmiu, itc. Weimar 1821.
Bascnv, F. W.: Rein nacb dem 5`rillen Meer etc; Berlin 1831.
Mounusour, J. A.: Voyage: aux I1.; du Grand Ocean etc; Paris 1837.
_ p Bun, Touis Gmumnuo: Exarnen perronal de lo: abon'_gen:.r do la I.rla do Pagcua; Santiago

de Chile 1870.
_ __ _ Pmnsr, Aunomm: Exploration do l'1° le de Pdqau, en "Bull. Soc. de Geographic , 6 Serie,

vol. XVI, Paris 1878, pp. 193-213.
__ _ __ Tnousou, Wiunu Te Piro te Henna or Easter Irland, en Annual Report Smiths. Inst. »

Washington 1891, pp. 447-553.
_ __ _ ,,_ Coon, Gnonon H.; Te Pito Te Henna, Lnooon ae Rapa Nui, en Annual Report Smiths. Inst. ,

Washington 1899, pp. 691-723.
Cn. Gmssuu: Die Oxrerinul, etc.; Berlin 1883
_ _ Cn. Gnu, Iorucxo L.: Dmripeidn cienrifica do la Irla do Pau-ua; Santiago de Chile 1870.
BnsnnnA: Neu Iulrelbilder; Berlin 1905.
, L_ _ _ , En easi todos los antecedentes que citamos en el mexto falta la constancia de una discrimi

naeién racial, la que —esp;eia1me¤:e en los autor-es mode;-nos- seria de suma imporuncna.
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Suamno ha estudiado el color de la piel de los 21 individuos que com
ponen su serie en base a la tabla de von Luschan, pero considcrando ran
solo una supcrficie no expuesta a la luz y una superficic expucsta, sin ma
yor cspecificacion. Por lo que se refierc a la primcra, 19 individuos caen
en grupo compacto entre cl N° 11 y cl 17, con la mayor frecucncia en el
N ° 14 (10 casos); cn lo refcrente a la superficie expucsta, la mayor frccuen
cia cae cn el N° 21 (12 casos) mientras los demas individuos sc distribuycn
enrre el N° 16 y cl 25. Los 'resultados del profesor Shapiro no puedcn com
pararse con los nuestros, pucs no sc indica el lugar exacro cn que fué ob
servada la coloracion. Sin embargo se diria que nuestra serie ticnde hacia
tonalidades mas obscuras (del N° 22 al 27 para las partes expuestas).

B. Pzommrracrou um. ojo

Iri:. El color del iris es bastante uniforme entre los Pascucnses. La

casi totalidad de los individuos examinados se nsitfna cn las tonalidades

negro-intenso y negro, o sea nfimeros 3 Y 4 de la tabla de Martin. En de
talle, de los 16 casos masculinos de que dispusimos para este trabajo, 7
(43,7 %) caen cn el N° 3, 8 cn el N° 4 (50,0 %) y 1 en el 7, tonalidad pardo
verdosa. De las mujeres, 10 cacn cn cl N° 3 (55,5 %), 6 cn cl N° 4 (33,3 %),
1 en el N° 5 y 1 en el N° 7 (5,5 %). La pureza racial de los individuos con
ojos pardo—verdosos nos fué asegurada por nuestras fuentes de informa
cion unanimemente.

En conclusion, cl 97,5 % del iris masculino y el 88,8 % de los feme
ninos se situan en las ronalidades mas obscuras de la tabla de Martin: nu

meros 3 y 4; aparecen también ojos pardo-verdosos, pero cn infima minoria.

Pigrunmciéu de lu cmjuntivu. En la serie masculina (16 casos) 9 indivi
duos presentan la conjuntiva incolora (56,2 %), 2 manchada de pigmento
(12,5 %) y 5 teiiida (31,2 %). En las mujeres es incolora cn 11 (61,1 %)
y teiiida cn 7 (38,8 %).

Errlerériu. Dc 16 varoncs la esclerotica se presenta amarillenta en 13
(81,2 %) y blanca en 3 (18,7 %). Entre las mujeres 10 la tienen amarillenta
(ss,s %), 7 blanca (38,8 %) y 1 azulada (5,5 %). La frecuencia dc tonali
dades obscuras del iris y del pigmento en la conjuntiva armonizan con el
cuadro general de la notable pigmentacion del Pascuense.

Anurdmtu. Existen en la literatura una serie de antecedentes relativos

a la pigmentation del ojo, que concuerdan plenamente con nuestros re
sulrados. He aqui algunos de ellos:



P1N.u1·r: iris marron obscuro.
Coon: iris marron obscuro.

Fonsrun: iris negro-marron, esclerorica no tan clara como en orros pue- bldlos eMar del Sud.

Buucmr: iris marron obscuro 0 negro.
Bam: iris negro.
Gmsiznunz dice que el iris de los Pascuenses es de un 'hermoso marron '

C1C1'VQcorrespondiente a los nomeros 2 y 3 de la tabla de Broca; la es
clerotica es blanca cn los jovenes y en los individuos de mayor edad
con cxerta frecuencia blanco-amarillenta.

C. Comm mu. cannuo

La casi totalidad de los individuos de ambos sexos presentan cabellos
renegridos (N ° 27 de la cscala de Fischer). En la serie masculina 16 indivi
duos (94,1 %) muestran dicho color y ran solo 1 ticne cabellos castaiios,
N° 5. En la serie femenina 16 individuos (88,8 %) ostentan el N° 27; rin
tes casrano y amarillento aparecen en 2 mujeres.

Por nada deben extraiiarnos los casos de cabello algo claro en un gru
po humano bastante pigmentado tal como se presenta el pascuano, ni
debe hacernos concebir dudas 4 priori acerca de la pureza racial de los in
dividuos que tienen este carécter. Es sabido que casos de blondismo han
sido observados en pueblos intensamente pigmentados, con exclusion de
toda posibilidad de cruzamienros, por ejemgplo entre los pigmeos del Afri
ca, Negrillar, segon observaciones del profesor Lidio Cipriani.

Estos hcchos pueden explicarseu admitiendo que el rubio·castaf1o sea
una forma extrema de la oscilacion hacia el marron menos inrenso, caric

ter que quiza se halla en el parrimonio genérico de extensos grupos huma
nos, como cl Europoide y el Australoide. También puede considerarse el
'bl0ndismo' como un albinismo atenuado, cuyos genes recesivos esran
prescntes endémicamente en ciertos grupos humanos, en los cuales apare
cen en forma esporadica por el jiuego de las combinaciones hereditarias.
Por otra parte individuos de pelo mas claro han sido observados en Pascua
mucho anres que lo hiciéramos nosotros, aunque ——por cierto— en lo
que se refiere a las observaciones recientes, nada sabemos acerca de la
pureza racial de los individuos cxaminados.

Casi todos los autores que se han ocupado de este tema estén de acuer
do en asignar a los isleiios cabello negro; Rollin, sin embargo —auror del
siglo xvm, época en que la mestizacion debia ser casi nula— agrega que
algunos individuos los 'tienen rubios. Gana asegura en la segunda mitad

11. Busurn, R.: op. cit., vol. I, pp. 192-193.
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del siglo xxx la prcscnciz dc czbcllos amarillcntos. Geiselcr, con difercncia
dc poccs afnos, 0bscrv6 cnuc niios y uifnzs dc Pzscua cascs dc cabcllcras
dc color marrén claro.

II

CARACTERBS ARQUITECTONICOS

A. EsrAr¤u

I4 mcdicion dc la talla total fué rcalizzdz por mcdio del zuttopbmetro,
teniendo ateucibu eu colocat lz cabeza del sujeto cn el plano 6tbito-auricular.

El promcdio de nuesua seridmasculina arroja 1.724,4 mm., cifra. que
coloca a los Pascuenses entre las estzturas altasu de la hummjdad en ge
neral. Este resultado se deduce, ademis que del promedio, también del
exameu de la scriaciéu de los valores individuales: de 17 individuos, 12

son de cstatuta Alta (70,5 %), 3 de cstatura altisima (17,6 %) y s61o 2 de
talla medizua (11,7 %). Las variaciones cxtremas de la serie son 1.626 y
1.817 mm.

Las mujeres dau cl promedio de 1.610,2 mm. Este valor, tomada en
cuenta la diferencia sexual de 120 mm., entra también en las estaturas zl

tas. El examen de la seriacién nos lleva al mismo resultado que se ha ob
teuido para la serie masculina: la gran mayoria de los individuos (15,
cs decir el 8},3 %) son de estatura alta, 2 de estatura mediana (11,1 %) y
1 de talla altisima (5,5 %) . Las variaciones extremas son 1.583 y 1.667 mm.

lotaturmproopcctodej
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No hemos observado en mda la poblacibn de Pascua un solo caso de
estatura anémala por disfunciones glandulares u otras causas.

12. En la clnificaeién de In estatuns seguimos la tabla de R. Bmungz op. cit., P. 196,
que es In siguientez

Enumrn enmoides x · 147,9 em.
Esnrutn baju 148,0 - 157,9 cm.
Emtunn median 158,0 - 167,9 cm.
Eunruna •lu• 168,0 - 177,9 em.
Euntuna n1¢l•imn• 178,0 · s cm.
La alla de la mule: ne eoloea Alrededot de 11 cm. mh bn}: que en el hombre.
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Axuccdmtu. Los antecedentes bibliograficos acerca de la estatura de
los Pascuenses son muy abundantes, pero la mayoria de escaso valor. He
aqui algunos:

Roccnvmmz generalmente grandes dc estatura.
Cooxz: raza pequcia.
Foxsmn: cucrpo mas chico que el de los neozelandeses y los habitantes del

grupo de la Sociedad y de los AI|11g0S; no hay 1nd1v1duos alcos.
Kotzmsux: de estatura mediana.
Mom1¤N11oU1·: de estatura alta.
Cn. GANA: deestatura media.

THOMBONZ cstatura no elevada; tan solo unos pocos varones son altos.
Banssmnz los hombres son altos.

Aparte de estas anotaciones dc caracter descriptivo, existen entre los
anrececlentes antiguos, caso mas unico que raro, uuos valores numéricos
mcdios:

RoLL1N: 5 pies 4 pulgadas (igual a·1.728 mm.)
BATES 157 centimetros.

Pmau: varones 157 centimetros, mujeres 150.
‘GEISELERZ los varones de m. 1,60 a 1,70; las mujeres algo mas bajas.

y en época mucho mas reciente:

Snnxnoz centimetros 173,32 (22 (arones).

Prescindieudo de las apreciacioncs aproximadas, cuyo valor es relati
vo, los resultados numéricos dc los autores que nos han precedido —con
excepcion de los de Bate y Pinart, que son anormales y dudosos— concuer
dau con los nuestros.

B. Pnopoxcxouns souiucas

1. Cubeza _y rcgmnto cabcza-cuella

Rclaciéu do lu cabezo can la tall:. La relacién de la altura total cefalica
{medida proyectiva guatias-vertex) con la talla tiene el promedio 7,30 y
oscila entre las variaciones individuales extremas 6,91 y 7,90, lv quo uk

Jarir gnu la utumm media re compmu de 7,30 cabezor. Esta cifra esta por deba
jo del canon estérico europeo, en base al cual la estarura suma 8 cabezas.

La relacion cabcza-talla, junto con otras proporciones somancas que
examinaremos mis adclante, tales como el Indice esquélxco y la propor
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ci6n pierna-estatura,
es la expresién nu

mérica de una serie
de hechos arqu1tec
tonicos que rigen las
figuras del Pascuense :
a pesar de su aspeeto
bien proporcionado,
resulta ser ——sa1v0

cxcepciones: ·algo
menos esbelta y me
nos armoniosa de la

que consideramos ti
pica de. la estética
europea.

E1 promedio de la
serie femenina es 7,29
valor mas elevado del

que nos esperabamos
en base al dimorfis

mo sexual y a las
proporciones relati
vas de 1a mujer eu
ropea. Las variacio
nes minima y maxi

Dimensicnes y gznfpqrciones corporales de los Pascuenses ma son 6,79 Y -]’90_ dseg e promexo respeeewo.

Rclacién del ugmmta cubczu-cuello can la csmtura. Esta relacién se estudia
por medio de la proporcibn centesimal entre la altura del acramian y la
estatura total; la primera de estas medidas, algo convencional por cierto,
corresponde con suficiente exactitudlll al punto que separa en cl plano
sagital al cuello del tronco. El promedio de dicho indice es cn los varones
81,6 y sus valorcs individuales oscilan entre 80,2 y 83,5. En las mujeres
es 82,1 y varia entre 79,9 y 83,6. Las medias referidas indican que los va
rones son relativamente altos y de ellas se deduce que el segmento cabeza·
cuello equivale al 18,3 % y 17,9 de la estatura, respectivamente, en varones
y mujeres. Son cifras que indican una alrura relariva mediana de dicho
segmento.

U EI umnivu correspond: mejor que el puma rupramrula al llmite cle separacién entre
el rrunen y el cuello, yn que e•te ultima re•ulu algo bsjc.
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La proporcion entre la altura del tronco mas el segmento cabeza-cuello
con la estatura y con la longitud del miembro inferior se expresa mediante
indices que relacionan la prirnera dimension con la estatura igualada a
100. La eleccién del punto de separacion entre tronco y pierna ha origina
do la invencién de muchas variantes de este indice. Los valores de cada

variante no son directamente comparables con los de otras.
El mas conocido y difundido es el Indice esquélico de von Luschan,

en cuyo calculo se considera como limite entre pierna y tronco el. plano
de asiento del individuo; este indice expresa por lo tanto la re1aci6u cen
tesimal entre la altura del individuo senrado (ralla-sentado) y la talla total.

Considerando la talla—senrado en scntido absoluto, vemos que el pro
medio masculino cn 16 individuos es 898,4 mm. y el femenino 854,1. Las
variaciones individuales exrremas son 825 a 931 y 809 a 903 mm.

En lo que atafie al Indice csquélica, el promedio de los varones (16 casos)
es 51,9 con las oscilaciones extremas 50,5 a 54,6. Siguiendo las categorias
propuestas por el profesor Biasuttin la media masculina cae denrro de la
mesatisquelia muy cerca del limite con la macrosquelia; pero si se exami
na la disrribucion serial de los valores individuales se ve que dicho pro
medio es poco significativo.

I11diC€ €Sq1léIiC0

S S 23 S 3} $ 3 S! Yi $

C? 1 4 4 2 4 1 ---
Q - 2 1 8 2 1 1 - 1 2

En efecto nuestros 16 casos se distribuyen con respecto a las tres cate
gorias de Biasutti en tres grupos numerosamente equivalentes: macrosque
lia 5 (31,2 %), mesatisquelia 6 (37,5 %) y braquisquelia 5 (31,2 %).

La serie femenina ofrece el promedio 53,63 y los valores extremos os
cilan de 50,] a 58,8. Teniendo cn cuenta que el dimorfismo sexrual aumenta
en una unidad del indice todas las. categorias, en relacion a la mayor bra
quisquelia de la mujcr en general, el promedio femenino indica una cons
truccién mesatisquélica. La disrribucién dentro de las categorias, corre
gida segun el criterio mencionado, difiere algo de la de los varones: macro

14. Busrrrn, R.: ap. cir., vol. I, p. 202. Sus categorias son las siguicntcs:
macrosquélicos x - 50,9.
mesatisquélicos $1,0 — 51,9
braquisquélicos 53,0 - K.
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gquelia 3 (16,6 %), mcsatisquclia 10 (55,5 %] y braquisquclia 5 (27,7 %),
La coustrucciéu mcsatisquélica cs francamcutc prcdominautc y lc siguc la,
braquisquélica.

Considcrmdo 10s rcsultzdos quc hcmos 0btc¤.id0 cu ambos scxos c1·cc··
mcs podcr dcducir quc los Pascucuscs son cu gcncral mcsatisquélicos. Dc
qué grzdo sca csta mcsatisquclia., si ticndc a la. braqui 0 a la macrosquclia,
no podcmos dcducirlo dcl solo Indice dc von Luschau, por lo rcducido dc
nucstrzs scrics. Rcsultados algo mcjor dcfinidos nos los brinda cl indicc
usado por Ehrcnrcich cn los iudios dc Brasil. En esta rclaciéu sc considcra
como Iimitc cutrc cl tronco y las cxtrcmidadcs infcriorcs cl pumo conocido
cou cl nombrc técnico tracbauterian. Este indicc cs cl valor complcmcntario
dcl ocro quc cxprcsa la rclacibu cutrc la llougitud dcl micmbro inferior y
la cstacura igualada a 100, 0 Iudicc dc lougitud dcl micmbro inferior; cx
prcsa, cn consccucncia, las partcs ccntcsimalcs dc la cscarura total quc sc
hallau coutcuidas cu la distancia proycctiva rracbantcrim-vertex (igual csta
éltima a la altura dc los trcs scgmcmtos trouco-cucllo-cabcza).

me

iu un

21****1 W1EIL? uf

5* I urW I 1*,

ui“.
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UB51,4

nl
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M

Propcicau corpcnlea dc lon Pncuemca; todas

l•• dimn¤•i¤¤c• entu rerrueuudaa por au % conrelacibn • • ¢•lI••lN.
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En la serie masculina cl

Indice tracuntirica arroja el pro
medio 51,8 y varia entre la
méxiina 54,0 sy 1a minima
49,2. En la femeninael pro
medio es 49,5 y los extremos
52,1 y 44,9. Los valores me
dios de ambas series indican

un tronco muy largo y en
consecucncia piernas re1ativa—
mente a·lgo cortas. Lo mismo
se deduce de sus valores com

plementarios, es decir los del
Indice de longitud del miem
bro inferior, que se situau
entre las cifras bajas de la
humanidad en general. Las
estudiaremos mas adelante.

Si combinamos los resulta

dos del I. esquélico con los del
I. trocautérico sera facil con

cluir que la mesatisquelia de
los Pascuenses tiende decidi

damente n la braquisquelia. `



La anchura abraluta del mmm es expresada métricamente por el diametro
biacromial (es decir, medido entre los dos acramia) que traduce la anchura
de su parte superior y por el diametro bicristiliaco (medido entre ambos
puntos ileocristales) que indica la anchura de su base.

En la serie masculina el promedio del diamerro biacromial mide 399,4
milimetros y en la femenina 354,4. La primera de estas cifras indica una
notable anchurawle los hombtos, la que esta de acuerdo con la fretumcia
dol biatipa atlética entre los Pascuenses. La diferencia que distingue a ambos
sexos es acentuada. Las oscilaciones minimas y maximas del diametro son
376 y 422 mm. para los varones, 314 y 379 para las mujeres.

El diamctto bicrisriliaco de los hombres da el promedio 296,2 mm.,
el de las mujeres 280,6 (14 casos). La media masculina es alta y junto con
la gran anchura de los hombros revela un tronco ancho en toda su exten
sién. Variaciones extremas de este diametro son 267 y 356 mm. en la serie
masculina, 255 y 329 mm. en la femenina.

La anchura relatiwz del trance se expresa por medio de la relaci6n cente
simal entre la estatura y los diametros biacromial y bicristiliaco; los indices
que se obtienen se denomjnan respectivamente I. de la anchura relariva
de los hombros e I. de anchura relativa de las caderas. En la serie mascu

lina el primero da el promedio 23,1, en la femenina 21,9; ambos valores
demuestran una buena anchura relativa de los hombros, con una diferencia

sexual mediana. Valores extremos de las series son 21,1 y 24,4 para los
varones, 19,5 y 23 para las mujeres.

El I. de anchura de las caderas arroja el promedio 17,1 en la serie mascu
lina y sus valores individuales oscilan entre 15,6 y 19,6. El promedio de
las mujeres (15 casos) es 17,6 con los valores extremos 15,7 y 20,7. El
promedio masculino indica una gran anchura relativa de las caderas, el
femenino una anchura mediana, pero la diferencia entre ambos sexos es débil.

La anchura relativa del tronco en su totalidad puede expresarse me
rricamente con el I. de anchura del tronco (R. Martin) cuya formula es

. La anchura media del tronco es la scmisuma de

los diametros biacromial y bicristiliaco. En la serie masculina el indice
varia de 18,6 a 21,4, en la femenina de 18,1 a 21,3 (14 individuos). Los
promedios respectivos 20,1 y 19,7, ambos indican una anchura relativa
del cronco muy grande. La diferencia sexual preséntase invertida, lo que
se debe posiblemente a la peculiar composicién de las series.

La argsitecnms Je! trance sc estudia, ent1·e otros modos, por medio del
I. acrornia-crirtnl dc R. Martin, que expresa la relacién entre el diametro
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bieristiliaco y el biacromial igualado a· 100: cuanto mas alto es el valor
del indice, tanto mas anchas son las caderas con respecto a los hombros.

El promedio masculino es 74,0 y los valores extremos de la. serie 66,2 y
85,3; la serie femenina, de 14 casos, arroja el promedio 78,6 y varia de
70,8 a 86,8. Los valores medios indican en ambas series que los hombros
son medianamente anchos con respecto a las caderas. Hay que notar, sin
embargo, que la distribucién serial de los casos individuales es extensa y
muestra frecuencias homogéneas en toda la extension del campo de varia
ciones, lo que hace que nuesrros promedios sean algo ficticios. La diferen
cia sexual es pequefia.

I. acromio-cristal {17 varones _y 14 rnujm:)
$`Z`¤€`¤$3ER}$$·'§3~'¥'nE•?~Z'°$E°é°$$§°¥?a°i?

2-2-111-41-21 ————— ll
---- 1-141 --—- 1--2-112

4. Extrcmidadrs

Gran abertura dc la.: braza:. El promedio masculino de la gran abertura,
0 braza, es 1.754,7 mm. y el femenino 1.601,2; la diferencia entre estos va
lores, 153 mm., es mucho mayor que la diferencia entre las estaturas medias
de ambos sexos, 114 mm. En los varones la braza supera a la estatura en
30 mm., en las mujeres le es inferior en 9 mm. La serie masculina oscila
entre los valores extremos 1.603 y 1.834 mm., la femenina entre 1.512 y
1.688.

La relacién de la braza con la talla i gualada a 100 se expresa mediante
el I. talla-braza, cuyos valores aumentan con el erecimiento relativo de la
primera medida; los valores superiores a 100 indican que la gran abertura
es mayor que la talla.

En nuestra serie masculina el promedio de este indice es 98,1 (16 indi
viduos), en la femenina 100,5; la diferencia entre los sexos se halla inver
tida, debido ciertamente a la casualidad. Aruba: valores indium una braza

tuna can rclacién a la uratura. En cuanto a las oscilaciones, estén compren
didas entre 93,6 y 103,2 en los varones, 93.7 y 105,7 en las mujeres, varia
bilidad de las series suficientemente grande. Sin embargo, la mayoria de
los casos tomados en bloque cae en la zona central' del campo de varia
bilidad, lo que nos asegura acerca de la aceptabilidad de nuestras medias.

I. tallmbrasa
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Extremidad superior. Con respecto al miembro superior cstudiaremos
los valores absolutos de su longitud total y de sus segmentos, y ademas
las relacioncs de csos valores con la estatura y entre si.

La longitud total del ntiernlro superior, medida entre cl acromion y el dac—
tilion III, da en la serie masculina el promedio 754,1 mm. (16 individuos)
y en la femenina 695,1 (17 individuos). Las variaciones individuales van
en la primera dc 743 a 809 mm., en la segunda de 670 a 759 mm.

La longitud del brazo, mcdicla entre el acromion y el radiale, da en los va
rones el promedio 330,1 (16 casos) con variaciones extremas 306 a 352,
y en las mujeres el promedio 302,3 mm. con variaciones 275 a 329. Difc
rencia intersexual es la de 28 mm.

La longitud del antebrazo, medida entre cl radiale y el stjylion oscila en los
varoncs de 240 a 238 mm. y en las mujeres de 221 a 268. Promedios respec
tivos son 263,8 mm. y 238,9. La diferencia sexual es de 25 mm. y debe con
siderarse digna de uota.

Los promedios masculiuos y femeninos de la longitud de la mano, medida
entre el stylion y el dactilion III, son 179,5 y 163,7 mm., respectivamente,
con la considerable diferencia sexual de 16 mm. Las oscilaciones exrremas

de ambas series son 168 a 189 cn la masculina y 153 a 183 en la femenina.
La longitud del dedo mediano, meclida entre el p/salangion III y el dacti

lion III, varia en los varones (16 casos) de 105 a 116 mm., en las mujeres
de 86 a 104 111111. (17 indivicluos). Los promedios respectivos son 109,1 y
96,4 mm. e inclican una longitud mediana.

El Indice de longitud relativa del miembro superior, que representa la rela
cién entre esta longitud y la estatura, arroja en los varones el promedio
44,08 (16 casos) y en las mujeres 43,7 (17 casos). Esros valores indican un
miembro superior de mediano desarrollo relativamente a la talla. La di
ferencia sexual .es escasa. Las variaciones individuales minima y maxima
son 43,01 y 46,08 para los varones y 41,06, 47,09 para las mujeres.

Los promedios del Indice de longitud relativa del brazo son 19,1 y 18,7
respectivamente para varones, (16 casos) y mujeres, e indican uu brazo
largo y una diferencia sexual comun. Extremos de las series son 17,9 a 20,0
para la primera y 17,5 a 20,3 para la seguuda.

El Indice de longitud relativa del antebrazo da el promedio 15,2 masculino
y 14,8 femenino, valores que clcnuncian una longitud relativa mediana
Jel antebrazo y una diferencia sexual normal. Las variaciones individuales
van de 13,08 a 16,05 cn la serie masculina y 13,7 a 16,9 cn la_ femenina.

El Indice de longitesd relativa de la mano varia en los hombres de 9,3 a 11,1,
en las mujeres de 9,6 a 11,4. Los promedios respectivos 10,3 y 10,1 (17
casos) indican una mano corta. La diferencia sexual es comfm.
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La relation entre cl antebrazo y cl brazo igual a 100 es el conocido
Indice bmguial. En la serie masculina arroja el promcdio 79,3, cn la femc·
ujna 79,1. Estos valorcs son baios e indican cream lemgimd dal avrubrnzo
cu rupcrta al Lugo. Las difcrcnciasscztuales del I. braquial son muy capri
chosas, por lo que nada puede decirse con respecto a su entidad, en nuestro
caso. En cuanto a las oscilaciones extremas, son de 71,9 a 87,1 cn la serie

masculina y de 68,3 a 88,0 eu la femcnina. La variabilidad, por 10 tanto,
es notable, como lo demuestra la seriacién de las frccuencias individualcs.

I. bflqlddl (17 uronu j 18 sujm:)

S$E»'33¤`·}§5·'B·':¤'B•l5?°£°..'3S$$$g$S

---1l-Z-22l1-11112--1
l---1-1—Z123 2-12-—1——-1

Exnmidud inferior. La longitud toral de la pierna ha sido mcdida dcsclc
el tracbenrcrivu al suclo; cn base a ella y a las alruras sobre cl suclo dc los
puntos tibialt y spbyrioa es facil obtener, por resta, la longitud de los va
rios scgmentos del miembro inferior; muslo, pierna y segmcnto calcanco
astrégalo.

La longitud del pie es la maxima anteroposterior, medida entre el acro
podim y el purnian; la anchura del mismo es la maxima proyectiva entre
ambos puntos mis laterales (metatarule fibulare y matntvrmlc ribiule).

La Longitud total del miembro inferior da en la serie masculina el pro
mcdio 850,2 mm., cn la femenina 810,7 (16 individuos) valores que indi
can una longitud mediana. Variaciones exrremas masculinas s0n;766 y
907, fcmeninas 767 y 848.

Ia longitud del muslo varia desde 326 hasta 462 cn la serie masculina
y desde 351 a 448 en la femenina. Los promedios respecrivos son 391,3 y
397,9 mm.

La longitud de la pierna arroja cl promcdio masculino 370,5 mm. y el
fcmenino 329,9; variaciones extremas de los primeros son 319 y 412, dc
las segundas 299 Y 355 mm.

Las oscilaciones extremas de la longitud del pie en la serie de varones
¤0¤ 247 a 281 mm., en las mujeres 225 a 259; promedios respectivos 263 y
239 mm. La anchura del pie tiene por exrremos Valores 95 y 117 mm. y
respectivamente 86 y 113 cn hombres y mujeres; los promedios son 110
y 96 e indican ambos un pie ancho.

El Indice do lougitud nlvtiva do laioxrrmidod inferior, que expresa la rela
cibn

com

centcsimsl entre el miembro inferior y la estatura, no es sino la cifra
plementaris de ls que expres; el indice trocantérico, ya mencionado 
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en las paginas anteriorcs. Sus valores medios para hombres y mujeres son
respectivamente 49,2 y 50,5, e indican ambos piernas decididamente cor
tas segfm la proporcién estética del arte europeo. La diferencia entre los
dos sexos es la normal dc muchos grupos humanos, sin que podamos pro
nunciarnos acerca de su entidad por variar dicha diferencia en forma harto
caprichosa. Variaciones minima y maxima son 46,0 Y 50,8 para la serie
masculina y 47,9 a 55,1 para la femenina.

Los promedios del Indice de langitud relation del muslo son 22,6 para los
varones y 24,6 para las mujeres e indican un muslo corto. Variaciones ex
tremas del var6n son 19,4 a 27,0 y de la mujer 21,1 y 27,6.

El Indice de lungitud de lu piernn arroja el promedio masculino 21,4,
femenino 20,7. Variaciones respectivas son 18,6 a 23,2 y 18,4 a 24,5. Los
valores medios indican una pierna corta; la diferencia sexual es muy peque
1'ia y de valor invertido con respecto a la norma general, lo que podria ser
cfecto de la exigiiidad de nuestros casos.

El Indice de longitud relation del pie varia de 14,3 a 17,2 en los varones
y de 14,0 a 16,1 en las mujeres. Promedios respectivos son 15,2 y 14,8,
cifras que revelan un pie de longitud mediana, con diferencia sexual normal.

El Indice del pie, relaci6n centesimal entre la longitud y la anchura,
ofrece el promedio masculino 41,8 y el femenino de 40,3. Estos valorcs
son elevados e indican pie corto y ancho; la diferencia sexual es la comfm.
Variaciones extremas son 37,3 y 45,2; respcctivamente 36,2 y 46,1.

igualada a 100 se expresa mediante el Indice interrnernlvral. La longitud del
- miembro inferior que comunmente se utiliza es la medida al punto ileaepi
nale; nosorros utilizamos la otra al iracbanierien, que cs algo menor y en
consecuencia tiende a aumentar el valor del indice. En base a nuestras

mediciones el promedio maseulino es 78,4 (16 casos) y el femenino 74,8
(igual ndmero de casos). Ambos indican que el brazo es de notable longi
tud con respecto a la pierna. Variaciones extremas son 74,3 y 85,0 cn el
grupo masculino, 70,3 y 79,5 en el femenino.

C. Anquiracruaa cnniuca

1. Clpcula mmeuna

La forma del biosélido craneano se expresa métricamente por medic
de los valores absolutos de sus diametros de longitud, anchura y altura
y de las relaciones centesimales de CSIZS medidas entre si, aptas para de
terminar su anchura y altura relativa. Consideraremos ante todo las medi
dan absolutan y luego las fundadas en una proporcién 0 cociente.
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El promedio de la longitud anteroposterior maxima de la cabeza de
los nativos de Pascua cs'199,2 mm. para los varones y 192,6 IIUI1. para las
mujeres; el primer valor concuerda plenamente con el resultado del pro
fesor Shapiro, 199,09. La diferencia debida al dimorfismo sexual es algo
baja. justipreciados con relacion a la humanidad en general, los prome
dios del Pascuense son quizé los mas elevados. Oscilaciones extremas son
213 y 186 mm. para los varones, 203 y 183 mm. para las mujeres e indican
una variabilidad harto limitada, lo que depone en favor de la arendibi
lidad dc nuestros promedios,. a pesar del numero de casos algo escaso cn
que estén fundados.

La anchura maxima ofrece el promedio 152,1 masculino y 145,8 fe
menino. El primer valor se halla muy préximo al publicado por Shapiro,
148,45mm. y tanto éste como el femenino se colocan entre las medias mas

bajas de la humanidad, sin tener sin embargo, una posicién tan extrema
como la de la longitud maxima. La diferencia entre ambos sexos- es de
orden comun; extremos de la serie masculina son 145 y 158 mm., de la
femenina 138 y 152 mm.

La altura de la cabeza, representada por la distancia proyectiva entre
el techo del mmtu: uuditivu: y el bregma, fué medida, como ya dijimos,
por medio del Acrometro de Imbelloni. El promedio de la serie masculina
da 133,5, el femenino 128,2 mm. Estos valores, en especial el primero,
se situan entre los mas altos dc la humanidad, adn en relacion a las medi

das de altura cefalica que aparecen en la literatura, las cuales por cstar
tomadas al vertex resultan siempre algo mas clevadas que las tomadas al
bregms, segun lo hacemos nosotros. La diferencia sexual es de las comu
ues; variaciones individuales extremas son 124 y 148 en los hombrcs, 124
y 137 en las mujeres.

Hablando ahora de las relacioncs proporcionales, 0 cocientes, el Indice
ccfdlica horizontal de la serie masculina es 76,3, Y el de la femenina 75,7.
Es claro que la inversi6n de la diferencia sexual, que normalmente acusa
valores mas elevados en las mujeres, es debida acaso a peculiaridades de la
serie, pues el promedio conseguido por Shapiro en sus 22·sujer0s es 74,61.
De todas maneras ambos indices indican dolicocefalia y la distribucién
de los casos confirma los promedios: en los varones los dolicoides son 15
(88,0 %) en las mujeres 17 (94,4 %). Aun si utilizamos la categoria algo
ficricia de los mesocéfalos“, los dolicocéfalos siguen predominando; ve
mos en efecto en la tabla de seriacion que la mayoria de los varones

15. Seguin Mnrm: op. tix., vol. H, p. 775, el inclice 75,9 separa los dolicccéfalos de los
mcsocéfalos y el Indice 80,9 sepan a ésros de lcs braqurcéfalos.
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(10, es decir el 58,0 %) se sitnian dentro de la dolicocefalia y tan s61o 5
(29,3 %) en la mesocefalia, mientras los braquicéfalos represenran una
exigua minoria tanto en los hombres como en las mujeres (2 y 1 respecti
vamente, cs decir el 11,7 y el 5,5 %). En 1a serie femenina los doiicocéfa
los representan el 50 % de los individuos y los mesocéfalos el 28,8 %. Las
variaciones individuales extremas masculinas van de 71,6 a 83,1, las fe
meninas de 69,3 a 81,9.

I. ccfdlica horizontal (17 umm y 17 mjem)

$B'?-'S3»?»'B.'E»'2¤'3•*E'SE'LS€»°$

..-113142-1-2-ll
1 ---- 5 3 2 3 2 - - 1 - 

Es notable que la forma tan alargada y relativamente tan angosta de
la cabeza del nativo de Pascua fuese observada por varios autorcs a sim
ple vista y sin ayuda de instrumentos de medicién. Barn habla de una ca
beza larga, aunquc agregue erréneamente que es también baja y ancha.
Busan anota que el craneo pascuano es excepcionalmente angosto. P1
iurr por su parte obscrva que la cabeza es alargada notablemente.

La altura relativa de la cabeza puede estudiarse ya por medio del I. vér
tico-longitudinal (re1aci6n centesimal entre la altura auricular y la lon
gitud maxima) ya por el I. vértico-rransversal (relacion entre esa alrura
y la anchura maxima). A raiz de la mayor variabilidad absoluta de la lon
gitud ccfalica, el primero de esos indices esta sujeto mas que cl scgundo
a sufrir la influencia de las variacioncs de dicha medida. Eu efecto su valor

disminuye en cabezas muy alatgadas, falseando de este modo la expresion
de la altura relativa. Tal es el caso de los Pascuenses.

El Indice vlrticv-longitudinal arroja para la serie masculina el promedio
66,7, para el femenino 66,5; ambos valores indican hipsicefalia, pero por
las razones expuestas disminuyen el grado de este caracter. Sin embargo,
la seriacién de frecuencias demuestra que la casi tocalidad de nuestros
casos cae en la hipsicefalia, con menos de 63,0. La diferencia sexual es
minima. Variaeiones extremas masculinas son 61,0 a 79,1 y las fcmc·
ninas 62,5 a 70,2.

I. vlrtiw-Icnlitudinul (17 uruu y 18 uujm:)
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E1 Indice vérrica-rrnnrvereal indica con mayor claridad y propiedad que
el anterior la relevante altura relativa de la cabeza del nativo de Pascua.
Sus promedios son 87,5 masculino y 87,8 femenino, valores que se sitfian
cn la sumidad de la escala de este indice. Su pericién extreme: en la bumanidad
en general se revela adn mas nitidamente cuando se considera que se han
obtenido calculando la altura al bregma, y no al vertex como lo han hecho
de ordinario los demés autores. La seriacién de las frecuencias, la cual
muestra como la integridad de los casos se sitnia en el sector de los valores

`altos' y 'muy altos' del indice, conlirma la situacién excepcional de la
atquitectura cefzilica del Pascuense.

I. véf¢iC0-fftlflsvefdwl (17 warmer _y 18 rruejeree)

$$$°e¥3°lg$°i9•$?•?`SE`$$Z£€¤
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De tal manera, el I. vértico-transvetsal confirma y amplia la expresién
cle la extraordinaria altura cefélica de los nativos de Pascua, ya revelada
por el I. vértico-longitudinal en un grado atenuado. Por lo que se refiere
a la diferencia. debida al dimorfismo sexual, se trata de un valor pequeiio.
Variaciones individuales extremas son 82,5 y 95,4 en la serie masculina,
82,6 y 92,8 en la femenina.

2. Cara

Lu cum en general. Las proporciones generales de la cara se representan
mediante dos tipos derelaciones centesimales: en primer lugar los cocien
tes entre diametros verticales y diametros transversales y luego de diame
tros transversales entre si. Los primeros traducen en cifras la altura rela
tiva de la cara, los segundos la forma general de su contorno en base a
diémetros tomados a distintos niveles del mismo.

Almm e Indice: de nltum. La altura facial total morfolégica, medida

entre los puntos nnsion y gnatian, da los promedios 120,5 Y 111,1 respec
tivamente para hombres y mujeres (17 individuos). La serie de Shapiro,
masculina, se acerca sensiblemente a la nuestra de igual sexo, con su pro
medio 122,0 mm. Nuestras ciftas colocan a los Pascuenses entre los grupos
humanos con cara medianamente ancha e indican una diferencia sexual
mediana. Variaciones extremas de las series son 107 y 133 mm. para el
va.r6n y 111 a 118 IIIID. para la mujer.
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La altura facial total Hsionémica, medida entre los puntos triquims y

gutim, da en la serie masculina el promedio 201,8 mm. y en la femenina
190,2 mm. (17 casos); la diferencia sexual es comun. Los valores mcdios
de esta altura se colocan entre los mas altos conocidos. La explicacion de
esta aparente contradiccién es sencilla: la alrura fisionomica de la cara
incluye a la frente, que en los Pascuenses es notablemente alta, en relaci6n
con la arquitecrura acromorfa de su craneo. Las oscilaciones extremas co
rren de 190 a 217 Y de 182 a 199 respectivamente.

Los promedios de la altura facial superior, medida entre los puntos
maxim y labialc .rupn·im" son 67,8 y 64,5 respectivamente para los dos
sexos; los varones varian de 53 a 78 y las mujeres de 54 a 70 mm. Los pro
mcdios referidos indican que la cara superior es baja. La diferencia sexual
es mas bien pequeiia.

Los indices faciales se basan en la relacion centesimal entre una de las

alturas faciales mencionadas y el diametro bicigomarico, medido entre
los puntos ziyim y giyim.

En cuanto al cociente conocido con el nombre de I. facial mul marfa
ldgico, su promedio es 84,5 en la serie masculina y 82,3 en la femenina (17
casos). Variaciones extremas son 74,8 y 97,0 y respectivamente 74,1 y 90,9.
Los valores indican una construccién mesoprosépica muy cercana de la
euriprosbpica en los varones, y franca construccién euriprosépica en la
mujer. También la serie de Shapiro, que es rotalmente masculina, cae en
la mesoprosopia con el promedio 86,41. Empero, si consideramos la` dis
tribucién serial de nuestros varones, vemos que la mayoria (9 de 16, es
decir el 52,9 %) se sitfia en la euriprosopia, con menos de 84,0; tan s610
3 (17,6 %) en la mesoprosopia y 5 en la leptoprosopia. En la serie feme
nina los casos euriprosépicos son adn mas abundantes (11 de 16, es decir
el 64,6 %) asi como lo requiere el dimorfismo sexual, que en nuestro caso
cs mediano.

Los hechos referidos nos parece que dan mayor evidencia al hecho ya
establecido por los promedios, esto es que la cara del Pascuense tiende a
la arquitectura euriprosopica, aun sin alcanzar losigrados extremos. La
amplia variabilidad del I. facial total en nuestras series, en las que apa
recen también casos leptoprosopicos, hace que las medias resulten en cier·
ta medida iicticias.

16. In el can de un moderadc detarrollc do la parte mucosa de loa labion. el Mhh up
rim wrrupude al promos.



I. facial total morfolégico (17 www _y 17 mjem)

R't`}3~'2¤'E}~B'SEE'$$$€}€?i$$3E?$¤€f3$f¤

}}l2i$i}l}QITTI:TTL:l;;;l

La mesoprosopia con tendencia a euriprosopia del nativo de Pascua se
transforma en manificsta construccion leptoprosépica apenas se considere
el I. facial fisionémico 0 prosopico, que es -como es harto sabidoe- la
relacion entre la anchura de la cara" y la altura fisionbmica igualada a
100. En efecto los valores medios de este indice en ambas series: 70,7
y respectivamente 71,2 (J y Q), figuran entre los mas bajos que se
conocen. Esta contradiccién se explica por la gran altura de la frente del
Pascuensc, como ya lo hemos mencionado; este caracter acrecenta desmedi—
damente el diametro triquicn-grzatierz. Variaciones individuales cxtremas
son 63,0 y 75,2 en el varon, 67,1 y 75,1 en la mujer. La diferencia entre
los promedios masculino y femeuino es de orden comun.

E1 Imlice facial superior arroja en e1_var6n el promedio 47,5 Y en la mu
jer 47,4; ambas cifras indican que la cara superior es notablementc corta
y ancha, y nos conducen a las mismas conclusiones que habiamos deducido
del estudio del I. facial total morfolégico. La diferencia sexual es reducida,
mas no excepcional. Las variaciones extremas son en el J 36,7 Y 52,5 Y
en la Q 42,1 y 52,0. E1 indice 36 esta representado en la serie masculina por
2 individuos, pero la gran distancia que los separa del valor mas proxi
mo nos induce a considerarlos casos excepcionales.

I. [UGH!] superior (17 onronu _y 18 mujm:)

g°4°¤$$$S‘S$$‘R$$$$'S°$.‘!°$
2 ------ 1 1 - 1 3 - 2 2 3 2

-- ----- 1--13561-l

Ancbum: e Indice: de ancbum. Los diametros que expresan métricamente
las distintas anchuras de la cara tomadas a diferentes alturas son el fron

tal minimo, el bicigomatico y el bigoniaco.
Estudiaremos el diametro frontal minimo mas adelantc.

En cuanto al diametro bicigomético (medido como se sabe entre am
bos ziyiu) sus variaciones exrremas van en el J de 135 a 158 mm. y en la
Q de 128 a 142. Los promedios relativos son 142,7 Y 135,6 mm. Todos estos
valores se hallan confirmados por la media obtenida por Shapiro, 141,32,
y son elcvados.

17. Recuérdese que esre Indice, contrariamente a los otros dos indices faciales, aumeuta
con el aumentzr de la anchura relativa de la can.
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Promedio masculino del diametro bi

goniaco (medido entre ambos gmia) es
106,9 mm., cifra que concuerda con los
107,41 mmfde Shapiro. E1 femenino es
100,5 mm. Ambos valores indican una

anchura bigoniaca mediana y una dife
rencia sexual normal.iOsci1aciones extre

mas J sou 98 y 121 mm. y Q 87-107 mm.
El Indice frown-cigmética es la rclaciou

ccntesimal entre el frontal minimo y el
diametro bicigomatico. La serie masculi
na da el promedio 73,5 algo superior al
de Shapiro, 71,84. La femenina (17 casos)

‘qic “.m°“"°“°’ Y P"' 76,1. A.mbos valores indican una anchura orcionen cefilicas de los varonen
de Pascua. _ _ _ mediana del diametro frontal mimmo con

respecto al bigoniaco y una diferencia
sexual exigua. Los valores individuales J varian de 76,7 a 77,0, los Q
de 71,1 a 80,1.

El Indice gmio-cigmdtica, que exprcsa la relacién centesimal entre el
diamerro bigoniaco y el bicigomatico, varia en la serie mascu.lina entre
68,3 y 81,4; cn la femenina entre 87,6 y 81,6. Los promedios respectivos
son 75,2 y 74,3; indican una anchura mediana de la mandibula respecto
al diametro maximo de la cara; la media publicada por Shapiro, 76,00,
confirma nuestra cifra masculina. La diferencia intersexual es pequeiia.

Si comparamos los valores de los indices fronto-cigomatico y gonio
cigomatico, vemos que sus valores son semejantes, y ello indica que tanto
el diametro frontal minimo como el bigoniaco representan cerca de las dos
terceras partes del bicigomatico. Esta relaci6n revela una particular arqui
tcctura prosbpica que realiza la forma general romboide, la que con tanta
frecuencia suele aparecer entre los nativos de Pascua de ambos sexos, como
se vera mas adelante.

El Indice gonia-frontal tiene el promedio 102,2 J Y 90,2 Q (17 indivicluos).
Estas cifras indican que el diametro bigoniaco es un poco mayor que el
frontal minimo en el hombre y algo menor en la mujer. Variaciones ex
tremas J son 94,4 y 116,3; las Q 86,1 y 108,2.

L4 frmu. La anchura de la frente se expresa, como es sabido, mediante
el diametro frontal minimo, que se mide entre ambos puntos frmtotmporu
lin. En nuestra nerie masculina su promedio es 104,5 en 14 femenina 103,4 mm.
(17 canon). Ambon valores non bajon y denuncian una frentc angonta; este ,



caracter constructivo se halla confirmado

por la cifra de Shapiro que es aun mas
baja: 101,50. Las oscilaciones extremas

de la variabilidad masculina son 99 Y 111,
de la femenina 97 Y 109 mm.

La anchura relativa de la frente suele

expresarsc mediante el I. franrapurictal, que
relaciona el diametro frontal minimo a .,
la anchura maxima de la cabeza. Nuestras

series arrojan los promedios 68,9 J y
70,0 Q (16 casos), los cuales denuncian
una frente medianamente angosta. Nues
tro promedio masculino esta confirmado

··¤d

p01' Shapiro cuYa serie le dio 68,30, mas §;1;;::s;cgfi glglggsigqciu {$:2;
hay que tC11C1‘ en CL1C11t2. lo 1'c€ll1C1ClO de
la anchura cefalica maxima, que tiende a

de Pascua.

bajar los valores del indice y a aumentar la dimension relativa de la
frente. La diferencia sexual de este indice es algo caprichosa. Las osci
laciones minimas y maximas son 65,1 Y 78,4 en el var6n Y 57,0 a 75,7
en la mujer; téngase sin embargo, en cuenta que el valor minimo femenino
queda aislado en la seriacién de frecuencias, pues lo separan del mas pro
ximo siete unidades del indice.

Nuriz. La forma general de la nariz suele expresarse métricamente por
medio de su altura (del nmimz al punto subnamle), su anchura (alarmzlare)
Y su resalte (rubnasale-prenamle), y principalmemze por medio del co
ciente entre la alrura y la anchura y enrre la anchura y el resalte.

La altura nasal de nuestra serie masculina da como promedio 53,8, la
femenina 49,0 mm. Estos valores indican una nariz muy alta, y en lo que
concierne al grupo masculino se halian confirmados por la media obre
nida por Shapiro: 57,27, la cual acentua aim mas esa altura. La diferencia
inrersexual es de orden comun. Las variaciones individuales J se situan

entre 48 Y 61 mm., las Q entre 45 Y 55 mm.
La anchura de la nariz en el sector masculino da el promedio 41,4 mm.,

la femenina 37,9. Estas cifras se colocan entre los valores altos de la hu
manidad en general y marcan una difcrencia normal entre ambos sexos.
El promedio de Shapiro, algo superior al nuestro: 43,00, confirma la gran
anchura absoluta del nativo de Pascua. En el J las variaciones/exrremas
son37a46mm.,en1a Q 27a47mm·

E1 promedio masculino del rcsalte nasal es 19,5 IDID., el femenino 18,6.
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La diferencia sexual es elevada. Ambas cifras indican una nariz mediana
mente prominenre. Los valores individuales J varian de 17 a 23 mm., los
Q de 15 a 22 mm

Dejando ahora las medidas absolutas para dedicarnos a los cocientes,
vemos que el Indice num] brincla el promedio 77,1 en el J y77,4 en la Q .
La casi igualdad de estas cifras no es normal, y debe posiblemente su ori
gen a la composicién de nuestras series; de todas maneras ambos valores
indican una construccion mesorrina y se hallan confirmadas, en lo mascu
lino, por la cifra 75,36 publicada por Shapiro. Si observamos —por otra
parte- la seriacién, vemos que la mayor parte de los casos cae en el sector
de los mesorrinos (indice menor de 85). En efecto el 82,3 % cle los varoues
(14 individuos) y el 61,1 % de las mujeres (11 individuos) son mesorrinos;
de los restantes 2 varones y 4 mujeres camerrinos (11,7 y 22,2 % respecti
vameme) y 1 varén y 3 mujeres leptorrinos (5,8 y 16,6 %). La variabili
dad es muy grande, pues los valores extremos de la serie masculina son
65,5 y 89,9 y de la femenina 56,2 y 93,3.

I. natal (17 umu: j 18 nvjcru)

alaZagE`1g`¤$gE$3:§Z'g§E'gE$$:$gSg$g$$3
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E1 Indice dal ruolro nam! relaciona la entidacl del resalte con la anchura

de la nariz; su promedio masculino es 47,0 y el femenino 48,5. Las varia
ciones minima y maxima son 38,6 y 52,6 en el sector masculino y 41,6 y
55,0 en el femenino. Los promedios indican una nariz poco prominente.
La diferencia intersexual no se presenta normal y el hecho se debe a la pe
culiar composicion de nuestras series. Esta, al menos, es nuestra presun
ci6n, pero no hay que olvidar el hecho que existen grupos humanos en
que la mujer tiende a tener la nariz con mayor prominencia que el hombre
(Aueté, Pigmeos). .

Oja:. La distancia entre ambos ojos se mide con el cliametro inrerocular
(mtacrmrion-eutacuntiou), el interpupilar (entre los puntos centrales de am
bas pupilas y el biocular extemo (ectmmtim-cctocuntima). Las relaciones
centesimales (cocientes) de las dos primeras medidas con respecto al dia
mctro bicigomatico expresan la distancia relativa.

El diametro interocular varia en los J de 25 a 35 mm., en las Q de 24
¤ 32 mm. Los promedios respectivos son 28,8 y 28,6 mm. y debcn consi- _ g.
derarse reducidos.

210



Tun III,

Sanuk J: Is: uudidux _1 prapicdndu cefdlicn de In: P¤:cum.m· de vmh: uxo: (prmudia:)

Modidss absolutas

1 — Longicud mixi ma. ... ......... .. .. . . .......
2 - Anchum mé mma . . ......... . . . ............

3 — Alcurz zuricul ar . . ..... . ..... . ............

» total ........................... . ..
5 — Di5.mcu·0 frcnral mi nuno. . ......... . . . .....

6 -— » biciomizi gco . . ........ . . .. . . ....
7 — • bioui gaco . ...... . ...............

8 — Altura facial total motfolégica . . ..... . ....
fisi0¤6mi

ggg | Em.

(17)
(17)
(17)
(16)
(17)
(17)
(17)
(17)

p » » L2 .... I . 0.7)
10 — • » supcuor. .. . ...................

11- r dc los labi 0s.... .........

12 — Anchuta dc los labi os .... . .. . .............

13 — Altuta dc l a nauz. . . .. . ...................

14 — Anchura dc l z 1121-12 . .. ..... . ......... . . .. .

1$—Rcszltc de l a ¤anz...... ..... .......

16 — Diimctro intcrotbital . .... .. . ..............

» utcruzr . .. .. .. . .............17 — ippil
» orta. .. . . ...................18 -; bibil

19 - Lougitud fisionbmica dc la. crcja . . .........
20

1-I.

2-1.

3-1.
4-I.

S-I.
6-I.

7-I.
B-I.

9-I.
10-I.
11-I.

12-I.

13-I.
14-I.

15-I.
16-I.

hurn fisionémica dc Ia orcja . .. . .......

Indices

ta. ...... . ...... .. . .....cefélico horizonl
vttco-ontuna. . . . ........... . . . .. . .éilgidil

éttico-ttzuvsvctszl. .. .. . ..............

. .. .. .. . ................. .6-onto-paricml
. . ........ . ........ . ....... ..cigomitico

onio-ciométi co . .. .. . ................gg
facial total motfolégico .. ......... . .....

fisi0¤6mi» r c0 .................

• superior ..........................
T............ ... .:—.................¤lSlI

e s.... ...............del rcsaltnaal
6rbito-ciomatigco ..... .. . . ..............

nto-comico . .. . .... . ..... . . . ......froigit
aurxcuiar. . . . . ...........................

labial . .. . . . .............................

o-a. . . ..... . ....................labihcil

(17)
(1s)
(14)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(15)
(17)
(17)

1 52

1 33

237
104

142

106

120

201

15

53
53

41

19
28

94
66

35

msos I mm

(18)
(18)
(18)
(17)
(16)
(18)
(18)
(17)
(17)
(18)
(16)
(17)
(18)
(18)
(18)
(18)

192

145
128

221

103

135
100

111

190

49

37
18

28

(18) . $8
C17) 9:
(18) sz
(18) . ss

QSO! l VBIOP I ®BOB I VAIO?

(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)

87
68

73
75
84

47

77

47
20

(17) 102
(17) $4
(14) 29
(1s), 12

(18)
(18)
(18)
(16)
(17)
(18)
(17)
(17)
(18)
(18)
(18)
(18)
(17)
(18)

“(18)
(17)

75

87

70

76
74
82

47

77

48
21

57

14

211



La clistancia interpupilar del da el promedio 60,1 y la Q 58,6 mm.
varia en los primeros de 55 a 66 mm., en las segundas de 55 a 62 mm. Tam

bién los valores de esta medida resultan reducidos.
El promedio masculino de la distancia biocular externa es 94,9 (en 15

casos), el femenino 93,7 (17 casos); las variaciones extremas son 91
100 en el' J y 89 Y 98 en la Q . También en esta anotacién las cifras indican
que los ojos del Pascuense estén colocados a corta distancia uno del otro.

Los promedios del indice que expresa la relacién entre la distancia in
terocular y el diametro bicigomatico, 21,1 y 21,0 Q indican una an
chura inrerocular reducida con respecto a la anchura de la cara. Variacio
nes exrremas son 17,6 y 23,0 en la serie y 17,3 y 23,7 en la Q .

Al mismo resultado, es decir la reduccién relariva de la disrancia entre

ambos ojos, llegamos por medic del I. dc la dirtancia pupilur, cuyos pro
medios son 42,1 y 42,6 respectivamentc; extremos J son 36,7 y 45,5; Q
34,5 y 45,9.

Boca. La morfologia general de la boca se estudia —-como es sabid0—
por medio del diametro de anchura (keliaq-kelim), la altura en el plano
sagital (labiulc superior:-lubialo infzriore), y la relaci6n cle esos diametros
entre si, expresada por el I. labio-bucal, mientras el I. labic-facial indica
la relaci6n de la alrura del labio con la altura morfolégica cle la cara.

La anchura bucal .mide en promedio 53,3 (14 casos) en el lmmbre y
50,0 mm. en la mujer (17 casos). Estas cifras revelan que la boca es me
dianamente ancha y que la diferencia entre los sexos es mas vale pequeiia.
Variaciones individuales extremas son 46-60 y 45-56 respectivamente.

Acerca de la anchura de la boca existen tres antecedentes en la biblio

grafia. El CAPITAN GANA declara que es grande, mientras que Gmsnmx y
Coon la consideran mediana; agrega Geiseler que muchas veces es gran
de en las mujeres.

La altura de los labios da como promedios 15,3 en el J (15 casos) y
15,7 en la Q (16 casos). Ambos valores denuncian labios gruesos; la di
ferencia intersexual es pequcfia. Oscilaciones minima y maxima del J son
10a22,dela Q 12a22.

Bl Indice lnbio-facial brinda para la serie masculina el promedio 12,9
(15 casos), para la fernenina 14,0 `(17 casos). Tales cifras indican una al
rura relativa de los labios norablemente elevada, en especial en la serie
de las mujeres. Extremos son 8,0 y 17,0 en el J y 10,2 y 20,0 en la Q .

Promedioa del I. l•bia—buc»l son 29,6 (15 cnsos) parailos varones y 31,6 , \
(16 c••o•) para las mujeres. Eaton valoret indican una altura moderada de
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los lab1os con respecto a la dimension de la boca. La diferencia sexual cs
normal. VZFIZCIOHIES extremas son 18,8 y 47,8 en los , 23 y 45,8 en la Q .

Ex1stcn en la l1teratura unos pocos antecedentes con respecro al grosor
dc los labios, todos ellos de caracter descriptivo:

Foxsmx: labios regularmente gruesos.
Barn: labios regularmente gruesos.
Pm.uu·: labios gruesos.
Gmsmmn: labios algo llenos sin llegar a ser abultados.
Tuomsou: labios sutiles.
Cooxnz labios mas vale sutiles.

Bnncmrz los labios cuando estén cerrados constituyen una linea mostran
do muy poco de la parte carnosa.

Puede apreciarse que nuestros resultados métricos van de acuerdo con
los tesrimonios de los cuatro primeros autores.

III

CARACTERES DESCRIPTIVOS

1. Emzda dc nutricién. El nativo de Pascua goza de un régimen alimen
ricio bien cquilibrado, sano y abundance; por tal motivo los casos de ex
trema delgadez son excepcionales y unicamente se deben a factores pato
16gicos. También son raros los individuos muy adiposos, quiza en relacilon
a la frecuencia del biotipo atlético y a la escasez del picnico. Es interesan
te notar que los individuos gordos pertenecen a determinadas familias y
son principalmente mujeres; tal es el caso de los Teao.

Entre los varones los individuos de constitucion fisica normal son 14

(82,3 %), los flacos son 2 (82,7 %) y hemos visto tan s61o 1 gordo (5,8 %).
Entre las mujeres los individuos flacos son mas abundantes (6, 6 sea el 33,3%)
les siguen los normales en numero de 5 (27,7 %) y los gordos en idéntica
proporcion; hay ademas 1 individuo muy flaco (en observacién, por sos
pecharse afectado de lepra) y 1 muy gordo.

Panfcula udipora. La mayoria de los varones (12, es decir ¤17s,0 %) ricnen
el paniculo adiposo subcuténeo medianamente desarrollado, 3 (18,7 %)
escaso y 1 muy desarrollado. Las mujeres se distribuyen uniformemente
en las categorias mencionadas, 6 por cada una (33,3 %).

2. Cabclla _y pilosidad. En los hombres predomina el cabello ondulado
plano (8 casos), i. e. el 47,0 % le sigue el liso con 5 casos (29,4 %) y cl
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dc ondas largas con 3 casos (17,6 %); tan solo 1 individuo presenta eabello
encrespado. Entre las mujeres predomina el cabello liso (9 casos, i. e. el
50 %) al que sigue el ondulado plano con 7 casos (38,8 %) y el de ondas
largas cou 2 casos (11,1 %). La pequeia Catalina Nares, que no hemos
incluido en la serie por su escasa eclad, presentabacabello encrespado.

Acerca de la forma del cabello existen algunos antecedentes bibliogra
ficos de los que se desprende un mayor porcentajedc cabellos lisos y la pre
sencia de ondulados plauos:

CAPITAN Gnu: pelo lacio.
Bus: cabellos adherentes (plats), lisos.
Cnrriu Gmsmmz: liso y adherente.
Tnousouz recto, a veces ondulado, nunca ensortijado.
Coon: recto, a veces ondulado, nunca ensortijado.
Fonsrn: un poco ondulaclo.

Sinmno da los siguientes porcentaies, en 22 varones: liso 54,55 %; en
ondas largas 4,55 %; en ondas cortas 22,73%; crespo 18,18 %. Estos por
centajes se acercan més a los de nuestra serie femenina, pues en la mascu

lina prcdominan los cabellos levemente ondulados.

Barba. No teuemos observaciones exactas sobre este caracter, pero nos
fué relativamente ficil averiguar que la barba esta present: casi siempre
en los varones, sin embargo, es normalmente rala y escala. Concuerdan
cou este juicio casi todos los autores que observarou este aspccto: Ro1.1.m,
Bmcur, Tuousou; tau solo cl CAPITAN Gizrssun afirma que cs bastante
tupida.

Vello Jul cuerpo. La pilosidad es débil, tanto en el hombre como en la
mujer; por este caracter el dimorfismo sexual es poco notable. Entre los
varones predominan individuos con vello escaso (10 individuos, i. e. el
58,8 %); les siguen los con vello muy escaso (4 individuos, i. e. el 25,5 %)
y los con pilosidad medianamente densa (3 individuos, 17,6 %). En las
mujeres 16 individuos (88,8 %) tienen vello muy escaso, 1 lo tiene escaso
y 1 medio denso; en este fxltimo caso se trataba de causz manifiestamente
glandular.

Los antecedenres bibliogréficos acerca de la pilosidad no solo son es
casos, sino contradicrorios. Segfm Gmsunn los Pascuenses serian bastan
te velludos, en especial los viejos; Ronuw rostiene lo contrario y Fomsrnn
solo menciona s 1 hombre con gran desarrollo de pilosid ad en todo el cuerpo.

Menu:. En cuanto a ln forma del seno, la. maternidad la alters pro
fundsmeute en ls muier, siendo irreconocible su sspecto anterior. De los
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18 individuos dc nuestra serie femenina, 1 sola result6 aprovechable. Tan
to en esta mujer, como en la pequeiia Catalina Flares no considcrada en la
serie, la forma. del seno cs cénica con el apicc mirando ligeramente hacia
arriba. Igual forma prescntaba la mestiza pascuense-tahitiana que se men
ciona en nuestra lista cn niltimo lugar.

En lo que concierne a la urwlu mamilar, predomina en las mujeres de
Pascua la forma pucril, que aparecc en 16 casos (88,8 %); tan s6Io 2 pre
scnraban la forma scmicsférica (11,1 %). El borde de la aréola cn los va
rones lo presentaban nitidamcnte 12 individuos (70,5 %) Y 5 borroso
(29,4 En las mujeres la proporciévn se inviertc: 14 lo tcnian borroso
(77,7 %) Y 4 nitido (22,2 %).

Axpecra de la piel. En el var6n (16 casos) la piel sc muestra en 13 indivi
duos suave al tacto (81,2 %), aspera en 3 casos (18,7 %). Todas las mu
jeres en cambio la tiencn suave. De los hombrcs, 11 tienen picl scca (84,6 %)
y 2 gr-asosa al taeto (15,3 %); de las mujcrcs 15 scca (93I7 %) y 1 grasosa.

Forma: del miembra inferior. Entre los 16 hombres predominan las pan
torrillas gruesas (15 casos, i. e. el 88,2 %) tan solo 2 las tienen delgadas
(11,7 %). De las 16 mujeres, las con pantorrilla delgada son mas numerosas
(10 individuos, i. e. el 55,5 %) micntras 8 la tienen grucsa (44,4 %). Con
siderando la pantorrilla bajo otro aspecto, 9 dc los varones las ticnen
alargadas (56,2 %) y 7 cortas (43,7 %); las mujeres 13 alargadas (81,2 %)
y 3 cortas (18,7 %). Hay que notar que los individuos dc pantorrilla del
gada y alargada se mantienen dcntro del tipo europoide sin llcgar a la for
ma extrema negroidel

La forma del pie nada notable prcsenta en la mayoria de los casos; en
1 solo individuo obscrvamos aquella cxtrema separacién del dedo gtueso
del pic que cs frecucnte en algunos pucblos del Pacifico y de Insulindia.
No hemos tenido ocasi6n de volver a ver este curioso caracter en otros

individuos, pero hemos sabido quc cn la isla sc le indica con una denomi
naci6n espccifica, hecho que hace pensar que dcbc manifestarsc con una
cierta frecuencia.

Cabczo — 1° Cépmla cramunn. Tanro cn los varoncs como cn las muje
res la frente cs alta en todos los casos. En los primcros (15 casos) predo

18. Esta forma se realiza cuando se eombinan el escaso grosor de los mfnscnlos gemelos,
el mayor ascenso de su parte carnosa y la del muisculo soleo, y por fin el alargamuznto del cal
cineo.
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minan las freutes angosras (10 individuos, i. e. 66,6 %) las reccas (13 in
dividuos, i. e. 76,4 %) las abovedadas (16 individuos, i. e. 94,1 %) y las
cu forma de quilla (8 individuos sobre 12, i. e. 66,6 %); menos numerosas
son, respectivameme, las freures auchas (5 individuos, i. c. 33,3 %) las dc
regular imelinaciou (4 iudividuos, i. e. 23,5 %) las planas (1 individuo)
y las redoudeadas (4 individuos, i. e. 33,3 %).

Eu la mujer predominan igualmeure las frentes angosras (14 casos so
bre 17, i. e. 82,3 %) las recras (16 casos i. e. 88,8 %) las abovedadas (16 `
eases, i. e. 94,1 %) y las en forma dc quilla (6 casos sobre 11, i. e. 54,5 %).
Menos uumerosas son las frentes anchas (3 casos, i. e 17,6 %) las regular
menre inclinadas (2 casos, i. e. 11,1 %) las planas (1 caso) y las redoudea
das (5 casos, i. e. 45,4 %).

De lo expuesco se ve clarameute que no exisre casi dimorHsmo_ sexual
entre los Pascueuses, eu 10 que ataie a la forma de la freute.

Los autccedeutcs que sinrerizamos a continuacién confirman uuestros
resulrados:

Bmzcmr: frente suave,. muy redondeada.
Mommwnourz freute elevada.

CAPITAN GANA: freune proruberanre.
P1N.4n·r: freute deprimida.
CAPITAN _Gms1z1.un: frenre de altura regular, sin nunca llegar a baja.
Coon: freme no muy ancha, de discreta alrura y solo ligerameute in

clinada hacia arrés.

El vérricc en los varones (16 casos) muéstrase fuertemeuce abovedado
en la mitad de los individuos, es decir eu 8 inclividuos, ligeramente above
clado en 5 casos (31,2 %) y mediarnameure eu 2 (12,5 %); es completameute
plano eu 1 caso. En la mujer prevalecen los vértices ligeramenre aboveda
dos (7 casos, i. e. 38,8 %) sigueu los mediauamente abovedados (6 casos, i. e.
33,3 %) los fuerremenre abovedados (3 easos, i. e. 16,6 %) y los completa
meme planos (2 casos, i. e. 11,1 %). Puede apreciarse que la estructura
caracterizada por el llamado 'techo de dos a.guas` se eucuentra mis pro
uunciada en los varoues que eu la. mujer.

En la serie masculiua predomiuan los accipucia: zbovedados (10 casos, i. e.
58,8 %); sigueu los muy salienres en numero de 7 (41,1 %). En la serie
femenina por el conrrario predominan occipucios muy salienres (12 ca
$08, i. c. 66,6 %) y siguen los abovedados con 6 casos (33,3 ED &¤1b0S
sexos se hallan del todo ausentes los occipucios aplanados, y ello concuer
da cou la arquitectura del craneo pascuano, caracterizado por su extremo `
dolicomorfismo.
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Tanto la glaleln como los area: mpereiliure: tienen un dcsarrollo modes
to, con excepcién de contados individuos, hecho que esta de acuerdo con
la morfologia de la frente pascuense, relativamentc infantiloide.

2. La can en general. Tanto en el var6n como en la mujer predomina
decididamente la cara romboidal. La presentan 10 varones y 16 mujeres
(58,8 y 88,8 % respectivamente). Siguenle en el porcentaje, en los varones
la cara eliptica (5 individuos, i. e. 29,4 %) la oval y la trapezoidal con 1
caso cada uno. En las mujeres unicamente las elipticas (2 individuos, i. e.
el 11,1 %). La forma. romboidal de la cara contribuyc en gran medida a
configurar y definir la fisonomia del Pascuense; en la gran mayoria de los
casos esta forma, unida a una` frente alta, angosta y abovedada, es un in
dicio seguro de pureza racial, y asi hemos podido comprobarlo personal
mente cn varias oportunidades.

En la serie masculina predominan individuos cuya regién cle lu.: mejilla:
se inclina hacia atrés cn forma moderada (11 individuos sobre 17, i. e.
64,7 %); en los demés sobresale haciaadelante en forma mediana en 3
casos y se inclina hacia atrés fucrtemente en 3 casos (17,6 %). En la mu
jer prevalece la mejilla que sobresale medianamente hacia adelante (14
casos, i. e. 77,7 %) y le sigue la que se inclina medianamente hacia atras
(4 casos, i. e. 22,2 %). De los tres antecedentes bibliogréficos relativos a
este caracter, Bun y Cooxz afirman que los pomulos sobresalen, mientras
Gmsnmn asegura lo contrario.

3.Lu nariz. En lo que concierne a la raiz nasal, su anchura en los varones
se presenta mediana (11 individuos, i. e. 64,7 %); hay ademés 4 casos de
raices angostas (23,5 %) y dos anchas (11,7 %). En la mujer raices nasales
medianas y auchas se presentan con 7 casos cada una (38,8 %) y las angostas
con 4 (22,2 %).

En cuanto a la ulturu de ln mfg, en el varén predominan las altas (8 in
dividuos i. e. 47,0 %) o mcdianamente altas (7 casos i. e. 41,1 %); 2 indi
viduos (11,7 %) tienen la raiz nasal muy alta. En la mujer la proportion
entre las distintas formas es anéloga a los hombresz raiz nasal medianamen
te alta, 9 casos (50,0 %) y alta 7 casos (38,8 %); hay ademas eu la mujer
1 conraiz muy alta y otra que la tiene completamcnte plana.

Por la anclmra del dorso dc la nariz, los varoncs se distinguen dc este
m0d0: 9 individuos con anchura mediana (60,0 %) y 6 ancha (40,0 %);
las mujeres: 7 con dorso ancho (63,6 %) 2 mediano y 2 angosto (18,1 %).

Por lo que se refiere al perfil del dorso en el varon prevalece el recto, con
10 casos (58,8 %); hay ademas 4 iudividuos que tiencn el dorso convexo
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fil nasal mas freeuente es el cénizavo, con 8 casos (44,4 %) y le sigue
el reero eon 6 casos (33,3 %), cl convcxo con 2 casos (11,1 %) y ademis
1 caso ondulado y 1 angular.

Eu Ia serie maseulina hay 12 individuos sobre 16 (75,0 %) que rienen
la puura de la uariz dirigida hacia adelante y 4 (25 %) q\1¢ la tienen dirigi—
da haeia abajo. En la femenina la mayoria, es decir 10 casos (55,5 %) la
tienen dirigida hacia adelante, pero un buen numero la tienen dirigida hacia
arriba (7 casos, i. e. 38,8 %) y tan s61o en 1 individuo se dirige haeia abajo.

Por lo que se refiere a las aletas, su espesor es normalmcnte grueso tan
ro en el hombre como en la mujer (100 % en los primeros, 88,8 en las se
gundas) mas 2 individuos femeninos (11,1 %) tienen aletas delgadas. En
euanro a su alrura,9 varones tienen aletas altas (56,25%)y 7 bajas(43,7%).
De 14 mujeres una mirad las rienen alras y la orra mitad bajas. Por lo que
se refiere a su salienre lateral, 10 varones la tienen abovedada (58,8 %) y
7 inflada (41,1 %). De 15 mujeres 10 entran en la primera categoria (66,6 %)
y 5 en la segunda (33,3 %).

La morfologia del septum madium es muy parecida en ambos sexos. En
cuanro a su longirud, de 16 hombres 15 lo rienen corro (93,7 %) y 1 largo.
De 18 mujeres 17 corto (94,4 %) y 1 largo. La anchura del rabique es am
plia en todos los 15 hombres y en 17 mujeres (94,4 %); 1 sola lo tiene
delgado.

Conrrariamenre a lo que pasa para las caracrerisricas ya esrudiadas,
la forma del septum es algo disrinra en los 2 sexos: en el va.r6n prevalece
la forma de clepsidra, con 9 casos (52,9 %) seguida inmediatamente por la
forma adelgazada hacia adelanre, con 8 casos (47,0 %). En la mujer pre
valecen los scpta adelgazados hacia arras con 16 casos (88,8 %) hallandose
ademas 1 individuo con septum en forma de clepsidra y 1 en que se adelgaza
bacia adelante.

Tanto en la serie masculina como en la femenina prevalece la forma
oval-oblicua de la. abcrtura nasal (14 casos en el J, 8 en la Q , es decir 82,3
y 47,5 % respecrivamenre). De los varones resranres 2 rienen abertura
oval-rransversal (11,7 %) y 1 redondeada; de las mujeres hay 5 que Ia
ticnen oval-rransversal (29,4 %), 3 redondeada (17,6 %) y 1 oval-alargada.

Con respecro al plano de la abertura nasal, la casi rotalidad de los va
rones, esro es 15 sobre 16 (93,7 %) rienen el plano de la aberrura de la na
riz horizontal y 1 solo hacia adelanre y arriba. En la serie fernenina las
dos formas se equilibran: 10 individuos presenran la primera y 8 la segun·
di (55,5 y 44,4 % respecrivamente). Los antecedentes antiguos acerca de
la morfologia de la nariz del indigena de Pnscua son numeroaos, pero nin
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guno sigue un plano prefijado y se refiercn ya a uno ya a otro de los ca
racteres de este érgano. He aqui algunos:

Fonsrn: nariz no ancha en su raiz, bastanre achatada.
Bmacmr: nariz aguileiia y bien proporcionada.
TnoMsoN: nariz aguileiia y bien proporcionada.
CAPITAN Gnu: nariz perfilada, con el vémer aplasrado en las venrani

llas (sic).
Bus: nariz regular, acharada y 'dcsplegada’.
PmAn·r: nariz muy suril, pero con aletas basranre dilatadas.
CAP. Gmsmx.11: perfil nasal entre los numeros 2 y 3 de la escala de Broca,

es decir de forma recta y mraursé.
B4¤ssL1m: en algunos casos los rasgos de la nariz son netamente semiticos.

A pesar de su confusi6n y desorden desde el punro de vista merodologi
co, las descripciones arriba referidas confirman en general nuesrro resulta
do, parricularmente cn lo que se refiere a la presencia de dorsos convexos.

4. Labivr. En lo que concierne a 1a" parte integumental, la caracterisrica
que mas interesa es el grado de proyeccién hacia adelante, que corresponde
muchas veces a la proyeccién hacia adelante del proceso alveolar, causa a
su vez del prognatismo. Tanto en los varones como en las mujeres prevalece
una moderada proquella o la ortoquelia. En los primeros los individuos
ligeramente proquélicos son 6 sobre 13 (46,1 %) los ortoquélicos 5 (38,4 %);
aparece ademas 1 caso de proquelia regular y otro de fuerte proquelia (7,6 %).
En 17 mujeres los casos de ligera proquelia son? (41,1 %) los de orroquelia
6 (35,2 %) los de proquelia regular 3 (17,6 %) y 1 de proquelia inrensa.
Las caracteristicas cle la parte integumental de los labios del Pascuense
ya habian sido observadas por varios autores relarivamente antiguos:
Gmsm.1m afirm6 que el perfil de la cara es ortognato casi sin excepciéng
Cooxn que el angulo facial esta débilmente inclinado y Barn habla de un
angulo de 75° pero sin explicar su método de medicién.

De la parte mucosa del labio interesa principalmenre la conformacién
del borde superior. Ya sea en los varones como en las mujeres predomina
la forma en arco compuesro; la presentan 8 hombres sobre 13 (61,5 %) y
13 mujeres sobre 15 (86,6 %). Hay ademas 5 hombres y 2 mujeres con bor
de superior en arco simple (38,4 y 13,3 % respectivamente).

5. Abertura pnlpebml. En cuanto a la forma general, prevalecen en am
bos sexos los ojos fusiformes: 12 casos sobre 16 (i. e. 75,8 %) en los varo
ues y 16 casos sobre 18 en las mujeres (i. e. 88,8 %); hay ademas 4 casos
de aberrura en almendra en la serie masculina (25,0 %) y 2 en la femenina
(11,1 %).
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Con respecto a la oblicuidad del eje, en ambos sexos prevaleceu las
abcmuas recras, con 15 casos (88,2 %) cn cl hombre y 15 (83,3 %) en las
mujeres. Ejes oblicuos son escasosz 2 en el J (11,7 %) Y 3 cn la Q (16,6 %).

No hemos observado un solo caso de pliegues en el parpado superior.
Los fmicos antccedcntes relarivos a la abertura palpebral de los Pascuenses
se hallan cn Gmsumn y Bam; el primero sostiene que es igual a la dc la.
raza caucasica, es decir, fusiforme; el segundo afirma que es un poco oblicua.

6. Oreja. Con rclacién a la forma general del pabellon, estudiado mé
tricamente, se emplean los diamerros de longirud fisionémica, romados en
tre los puntos xuperuuralc y subaumle en medida proyectiva, y de anchura
fisionémica (medida proyectiva preaurale·posraurale) y luego su relaci6n
cenresimal.

La longitud fisionémica de la oreja varia de 60 a ‘75 mm. en la serie
masculina, 57 a 69 en la femenina; promedios respecrivos son 66,5 y 62,1 mm.
e indican orejas largas. En cuanco a la anchura fisionomica, el promedio
masculino es 35,5 y cl femenino 35,4, valores que son propios de orejas
medianamente anchas; las variaciones exrremas de ambas series son 31 y
39; 29 y 41 mm., respecrivamenre.

El Indice auricular fisianémico, tomando la alrura del pabellén igual a
100, ricne en el J el promedio 54,6, cn la Q 57,1. E1 primero de esros va
lores es bajo c indica orejas largas eu relacién a la anchura, cl segundo
indica una longicud relaciva mediana. La diferencia sexual, en nuestras
series, se presenra auormal. En cuanto a los valores individuales exrremos,
los masculinos son 47,2 y 62,1 los femeninos 47,5 y 61,6. Con respecro a
la proyeccién lateral del pabellén, la gran mayoria de los hombres (12
casos, 70,5 %) y de las mujeres (17 casos, 96,4 %) presentan orejas adheren
tcs; 5 varones (29,4 %) y 1 mujer las tienen separadas.

Predomina en ambos sexos el l6bulo pequeiio (15 sobre 16 J, 93,7 %)
y 15 sobre 18 Q , 83.3 %); hay en escaso numero l6bu1os grandes (1 var6n
Y 3 mujeres). Respecto a la union del l6bu1o con la cara, predominan los
lbbulos pegados (11 varones y 11 mujeres, i. e. 68,7)*61,1%); hay ade
mas 5 hombres y 7 mujeres que rienen l6bulo libre (31,2 y 38,8 %).

En los 16 casos dc la serie masculina el rubérculo de Darwin se halla

auscntc en 11 veces en la oreja izquierda y 13 en la derecha (68,7 y 81,2 %);
coincide con el N° 4 de la escala de Martin en un caso de la derecha y con
el N° 5 en 4 casos cle la izquierda y 3 de la derecha. En la serie femenina
esré ausente 11 veces de la oreja izquierda y 13 de la derecha (61,1 y 72,2 %).
Corresponden al N° 4: 1 caso de cada lado; al N° 5: 6 y 4 casos, respectiva
mente, de izquierda y derecha.
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7. Orgamu gmimlu. Los érganos genitales masculinos tienen normal
mente-un desarrollo reducido, en particular por lo que se refierc al pene;
como es natural la pigmentacién de estas partes es muy inrensa, en relacion
a la fuerte pigmentacibn general de los Pascuenses.

Los genitales externcs femeninos no ofrecen peculiaridad especial alguna.

IV

CARACTERES FISIOLOGICOS

Amplitud tmicica. Como es sabido, la amplirud del t6rax se estudia por
medic del espirbmetrc 0 por medic del diametrc anteropcstericr, de la
eireunfereueia normal 0 en espiracién e inspiracién maxima, 0 Enalmente
por medic de las relaciones de estas circunferencias entre si y con la talla
(Indice de excursion del t6rax e Indice de circunferencia del térax).

La circunferencia del t6rax en posicién normal tiene en los varcnes el
prcmedio 935,5 mm., valor que revela un térax muy desarrclladc; minimc
y maximo son 830 y 1.060. Las circunferencias en inspiracién y cxpiracién
tienen, respectivamente, el prcmedio 957 mm. (13 casos) y 908 (10 cascs);
la primera varia entre 880 y 1.090, la segunda entre 840 y 1.030 mm.

El diametro sagiral torécico, medido a la altura de la circunferencia
tiene en los varonesel prcmedio 221,6 (variaciones 195-219); en la serie
femenina el prcmedio 197,1 mm., con valcres extremcs 154 y 242.

E1 Indice dc la cimmfermcia tarécica da en el J el prcmedio 54,0, con
variaciones 47,1-58,3; indica un t6rax`bastante desarrcllado.

Mmarquia. Las buenas condiciones de vida de que gozan actualmente
los Pascuenses, su estado de salud generalmente inmejorable (sc exceptnian
los leprcsos) y el equilibrio de su régimen dietético que favcrece en los ni
iios el desarrollo normal, son factores que regulan la época de la primera
menstruacién —tan sensible a las condiciones cxternas— de manera que
sc halle précticamente influida tan s6lo por el determinismo de la herencia.

He aqui un prospecto que muestra la distribucién de los casos de menar
quia por cada edad; las mujeres que supieron contestar a la pregunta que
le formul6 nuestro ayudante Haoa (por cuenta nuestra, no fué p0s1b1e
hacernos entender) fueron 15.

Aios

Cascs .

11 12 13 14 15 16 17
1 1 2 2 6 1 2



Puede notarse, a pesar del escaso mlmero de casos, que la menarquia
de la mujer pascuense cs mas bien tardia. Recordamos que en Europa cen
tral las mujeres menstruan generalmente entre 13 y 15 aios y en la meri
dional entre 12 y 14. En Pascua la mayor frecuencia de la menarquia cae
cn los 15 aios, pero hay 2 casos a los 17 aiios y 1 a los 11. Estas cifras consi
deradas en bloque se acercan un tanto a las condiciones dc la Europa sep
tentrional, consideradacomo una dc las areas de menstruacién mas tardia

y dondc cl mayor numcro de las mujeres menstruan entre los 15 y los 17 aiios.
La aparicién tardia del menstruo en Pascua es de gran interés, por ser

cxcepcional en la Polinesia, donde la primera menstruacién es precoz (12
aios). Por el contrario la menarquia se presenta muy tarde en la Melanc
sia, como lo ejemplifican las mujeres indigenas de Nueva Britania, que
menstruan a los 17 aiios.
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