
Crancolo ia do la ls an g I dc Pascua
por J. IMBELLONI

ANTECEDENTES

1. Cotuceromzs Y r.u·mzA·run.n

La craneologia de la Isla de Pascua ha ejercido desde largo tiempo una
atraccién singular cn los morfélogos de todo el mundo; una prueba de ello
es que pocas regiones de la tierra pueden alegar, como Pascua, que la casi
totalidad de los crzineos salidos de sus entraiias han sido estudiados por el
crancélogo y publicados. Como sc vera en estas péginas, hasta 1938 se
conocian estudios de series de Pascua por un total de 156 craneos, y alguna
de ellas fué objeto de dos trabajos distintos (la serie del museo de Dresde,
por ejemplo, investigada con mentalidad opuesta por Volz en 1895 y por
Meyer y Jablonowski en 1901). En 1939 el profesor C. O. Henckel publicé
su monografia sobre los 8 créneos de la Universidad de Concepcion (Inst.
de Biologia) traidos por el profesor O. Wilhelm al retorno de su viaje a
Pascua en 1934 a bordo del buque·escuela chileno General Baquedrma. En
el mismo aio inicié mi propia investigacion, cuyos resultados he tardado
en publicar hasta hoy. Lo hago por medio del presente trabajo, en el que
se dan a conocer todas las demzis series de los museos de Chile. Con este

nuevo aporte el monto de piezas publicadas se enriquece en mas de un tercio,
alcanzando cl total de 226.

Si queremos explicarnos tal atraccion, no sera suficiente recordar la
cutiosidad pxiblica que rodea todo lo que concierne a Pascua, pues habra
que agregar a sus efeetos el singular hechizo que ejcrce el craneo paseuano
en todo anrropologo y aeaso en coda persona que tenga algun eonocimiento
de anatomia. Pocos nucleos raciales poseen una morfologia craneal tan ca
I'1CCCI'iS[lC3. COIDO cl PZSCIIZDO Y el P2.lZ3g6I1, cada 11110 C11 SI1 gé1`.lC1.'O. En CIICIO
de 1934 durante mi primera visita al profesor Ricardo Latcham, a la saz6n



director del Museo de Historia Natural de Santiago de Chile, mi huésped
me condujo ante una larga mesa cubierta de craneos colocados en doble
hilera, e indicandome dos de ellos con el dedo, me pregunto de improviso:

gDe qué pueblo son éstos?-— con la intencion evidente de no concedermc
mucho tiempo para la reHexi6n. Valué mentalmente su enorme longitud,
la gran estrechez en las sienes, la extraordinaria altura de la b6veda y el
franco relieve sagital a guisa de techo, y dije: —Pueden ser muchas cosas,
ciertamente, mas en este lugar del mundo y con la mirada al Pacifico deben
ser craneos de Pascua— a lo que el gran antropologo asintio sonriendo con
picardia, sin disimular que su broma habia sido amablemente intencionada.

Lo que en la morfologia de esos ejemplares constituye lo 'singular',
no depende en modo alguno del hecho que pertenecen a individuos que han
vivido en la isla de Pascua. Esta salvedad es tan elemental y perogrullesca
que no valdria la pena formularla, si no fuera que en muchos escritores
modernisimos —no propiamente morfélogos, sino etnografos y viajeros
se va afirmando la idea de una antropologia esencialmente 'topol6gica'
a cxpensas de la ‘raciol6gica’. Es evidente y adcmas notorio que con la
mas o menos reciente intromision en Rapa-nui de habitantes chilenos, fran
ccses, alemanes, ingleses, etc., ya como simples visitantes temporarios,
ya como empleados y residentes, el numero de mestizaciones en continuo
crecimiento tiende a modificar las caractcristicas anatémicas del Pascuense.

Por otra parte, y en mucho mayor escala, el repoblamiento de la isla se guido
a las calamidades del periodo 1859-70, con indigenas que habian formado
sus familias en Tahiti y Mangareva y con amplia participacion de auteu
ticos indigenas tahitianos o del archipiélago Gambier, ya habia transfor
mado el panorama craneolégico de Pascua. No es dificil deducir que otro
tanto debe afirmarse de todas las inmigraciones que se realizaron en épocas
anteriores al descubrimiento de Roggeveen, originadas en los distintos
grupos de islas del Gran Océano.

No existe, pues, un craneo o una somatologia pascuana absalum, como
no la hay en parte alguna del Globo, exceptuando aquellos rincones donde
la energia cinética dc la humanidad seiiala sus mas baios indices. Existe,
si, un craneo y una somatologia pascuana rclutivammte bien definida, que
es el producto de las ingresiones y modificaciones raciales realizadas en
los siglos xv a xxx, y esta representada en modo satisfactorio por las series
que corresponden al periodo anterior a 1860, esto es, hasta la muerte del
rey Ngaara, (nltimo Ariki antes de los raids peruanos.

En el orden cronologico, la ultima memoria salida a la luz es la que
rma el esclarecido director del Instituto de Histologia de la Universidad `

de Conception (Chile), doctor Carlos O. Henckel, publicada en castellano
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en 1939 y cu alcméu trcs aios dcspuésl. En sus primcras pigims sc icc uu
claro rcsumcn dc todas las obras publicadas hasta csa fccha y dc las scrics
dc craucos pascuanos custodiados por los varios muscos dcl mundo.

Sacaudo provccho dc los dams pacicntcmcntc acumulados por cl Dr.
ckcl, damos aqui cl prospccto dc las colcccioncs couocidasz
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Musco Nac. de Hist. Natural ...... . .... ........

rc0 ane: . e mo. y ncro.) . . ............Museo H.is:6i(tMdE]Ap
Colcgio S. Pedro Nolasco (Convento de la Merced) ..... . ......
Museo de His:. Natural .............. . ................. . .....

use oncecn . . ..... . ............................. .Meo dCpio
Iuscic. de Biologia dc la Universidad (esrudiada por C.O. Hnxcnr.)

IA Y AUS

Museum fir Volkerkunde, escudiada por Von: 1895* ...........
Zool. u. Anchrop. Museum, esrudiada por Vor.z 1895, luego por

1901'1 u _|nr.ouow\¤ ........... . ...... . . . ......

Anatom. Institut; Rénmon 1892* . . . .........................

Naturhist. Museum; Pun 1936* ........ . .... ,. . ...... . . . ......

FRANCIA

Museum d'Hist. Naturelleg un Qununom nr Hn¤18B2°. . ....
Société d'Ant.hmp0logie; Bnocs 1873*; Tovmnn 1873*. . ........

NGLATERRA

Royal College of Surgeons, Hunterian Museum; von Bozmc 1931*
Britih M Bonn: 1931suseum; von ....................... . .

HOLANDA

Ethnographischcs Museum; vox Boium 1931 . . ............ . . .. .

Zcraueos
51 •

1 crineo

3 craneos
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25 »

24 •

1 ctiueo
16 craueos

11 •

18 »
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Es neeesario mencionar que de las series del Museum de Paris ($4 piezas)

de la Société d'Anthropologie (4 ejemplares) s6lo se han publicado des
cripcionesgenerales, y un unico craneo de la primera fué investigado indi
vidualmenre por de Quatrefages, 1882. De los 3 ejemplares de Washington
no hay datos mérricos; el Un. St. Nat. Museum posee ademas —seg6n
Meyer- una serie traida por W. _]. Thomsonu, cuyo numero se ignora.

El presente trabajo se divide en tres partes.
La primera comprencle el estudio. de los créneos pascuanos investigados

en 1939 por mi y mi mujer en los museos chilenos. La segunda parte re1’1ne
el total de las piezas pascuauas conocidas hasta este momento, intcgrando
en una sola masa nuestros materiales y los ya publicados por otros autotes.
La tercera se propone sacar provecho de los conocimientos adquiridos, con
el fin de formular las conclusiones, no ya en el campo limitado de la mor
fologia descriptiva, sino en el de la comparacion racial. Consrituye -dentro
de las posibilidades de la craneologia— nuestra contribution al eesclareci
mienro de las tan maltratadas incégnitas del poblamiento y la historia
étnica de Pascua.

I Pura

LOS PASCUENSES INEDITOS

2. Mnmuu. mu. PKBSENTE izsrumo

Eu los primeros dias del aio 1939 me trasladé a Chile con mi mujer,
que en cse tiempo desempcfiaba en mi trabajo de laboratorio el papel
de uu voluntario e indispensable colaborador, dispuestos a permanecer una
temporada en todas las ciudades chilenas cuyos institutos guardan series
craneologicas de la Isla de Pascua: Santiago con sus museos, Conception
y Valparaiso. Nuestro trabajo se prolongo hasta mediados de marzo, inte
rrumpido algo mas de una semana por el terremoto que devasté la zona de
Chillan y la eiuclad de Concepcibn, donde nosotros nos encontrabamos
la noche del sismo.

10. Qrrarnxo, Bruno: Anrbraponarpluloglrrbr Beziabvngm zwirrbon Jer Omriaml unl Am

I $i;¤rs§§;;i.Morphologie u. Anrhr. (Bugen Fincher Fearband)", vol. XXXIV, Ber4. .33

11. Taomow, Wrunu].: The Pm ra bonu or Bum lrlnmb en "Ann. Rep. Board of Re- _ \ "
genra Smirha. lnat. for IBB9, Washington 1891, pp. 447-353.
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El cometido consistia, como se ha dicho, en realizar el estudio de todos
los craneos de Pascua existentcs en las instituciones de Chile, completando
la iniciativa dc Henckel, quien habia descripto y medido los 8 craneos de
la Universidad de Concepcion.

La lista de las piezas que integran el material del presente trabajo es
la siguiente, repartida por ciudad, museo y coleccionz

SANTIAGO DE CHILE

Musuo H..`l8'l'6R1CO Nacrorur., antes M. de Etnologia y Antropologia, coleccién
del Dr. Walter Knoche

Coleccion del padre Bienvenido de Estella .
23 criucos

Goleccion del Colegio San Pedro Nolasco, antes en el Convento de la Merced 4 •

Musno Nacxornt. nn Hrsroiua Nnunaz., serie de Policarpo Toro .

CONCEPCION

Musuo nn Coucucréu, serie Tejeda Lawrence.

Musno nn Cumcms Narunnu

VALPARAISO

28 »

2 crzineos

3 crzineos

Sumando tales cifras se tiene la cantidad de 61 piezas que representa
el total de craneos pascuanos que existen en las colecciones de los Institutos
oficiales de Chile, fuera de los 8 de la Universidad de Concepcion estu
diados por Henckel. El que cscribe, confirmando la aseveracién consignada
por el Dr. Henckel en su trabajo, pudo convencerse durante su estada en
las ciudades chilenas que muchos particulares conservan craneos de Pascua
como objeto de curiosidad 0 recuerdo de turistas. Si toda esta buena gente
se decidiera a entregarlos a una institucion nacional, que bien podria ser
cl Museo Historico de Santiago, poseedor de las series mas numerosas,
ganarian de seguro un seialado mérito en beneficio de la ciencia de su pais
y en general del conocimiento de la humanidad.

A las 61 piezas arriba mencionadas he agregado otro craneo conser
vado en Buenos Aires, con lo cual se eleva a 62 el numero de los que com
ponen el material que en el presente estudio se investiga ex nova.

Son muchas las personas a quienes debo agradecer por habcrme ayudado
o asistido en mi trabajo, entre las cuales prefiero poner en primera linea a
los directores de los tres museos: Historico de Santiago, de Historia Na
tural de la misma ciudad y Museo de Concepcién, respectivamentc profesor
Ricardo E. Latcham, Dr. Aureliano Oyarzun y Carlos Oliver Schneider.
todos ellos actualmente desaparecidos; a cada uno debo muchas facilita
cioncs durante mi indagacion, y al Dr. Oyarzun en medida especial el haber
apadrinado mi iniciativa con el mas calido interés. Sus ayudantes de esa
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época, hoy respectivamente director y custodio del Museo Histérico, don
Leopoldo Pizarro y seiorita Maria Bichon, prodigaron las mas cotdiales
atenciones a mi seiora como a mi, durante el trabajo de medicién, que fué
realizado en su laboratorio. En Valparaiso no nos faltaron las atencioncs
del Director del Museo, Sr. juan juger. Mas tarde, en la elaboracién de
los diamctros, angulos e indices efcctuada en Buenos Aires, tuve la mas
valiosa colaboracién del Dr. O. L. Paulotti, de los seiiores M. Bérmida
y B. Martinez Soler y ademas de las seiioritas Elsa Del1'Occhio, M. A.
Carluci y josefa Patti y seiora M. E. de Quintana, ayudantes de este
Instituto; a todos ellos expreso mi gratitud.

Por lin, dedico estas paginas a la sefiora Emilia G. de Imbelloni, mi
consorte, que adcmas de dividir conmigo el trabajo de medicién, com
part.i6 las angustias de los dias que siguieron al 24 de enero, en Concepcibn.

3. Los cymmos 'uncmos"

Antes de penetrar en la crancologia propiamente dicha tendremos que
abordar, con la mayor brevedad que el tema permite, un asunto que no
pertenece de manera directa al esrudio morfolbgico del craueo, sino al
conocimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos. La ocasién
nos es brindada por el hecho que en las series craneolégicas que tratamos
estan comprendidos 10 craneos 'marcados'. Se trata de los Nos. 359; 360;
361 y 364 de la serie del Dr. Knoche; 387; 388 y 409 de la serie del Padre
Bieuvenidoi y de los eiemplares A, B y D de la serie que pertenecié al Con
vento dc La Merced.

La frase 'craneo marcado' fué empleada por primera vez por el Dr. Walter
Knochel, pero la costumbre de los habitantes de Pascua de marcar algunos
créneos con unos dibujos generalmente muy simples era ya conocida desde
largo tiempo, y W. Volz la seiiala en su monografia de 1895: dos de la colec
ci6n de Dresde (N°* 1767 y 1773) y el N° 151 de Berlin llevan grabados con
lineas muy finas unos diseiios realizados con cierta regularidad, segfm las
palabras del autor’.

Todavia antes que por Volz esa costumbre habia sido notada por el
capitén Geiseler en su narracién de viaje publicada en 1883: "las personas
que durante la vida consiguieron fama de grandes gucrreros son seiialadas
por un grabado especial en el craneo, después que las partcs blandas se han
perdido"‘. E1 paymarrer W. J. Thomson en 1891 hizo menci6n‘ de 3 créneos

1. Ksrocnu, WAr.1·n: Crlncu vurcadn le la 1.rlo do Parnu; en "llevinta Chilena de Hint.
y Geog;. , tomo XII, N° 16, Santiago (Chile) 1914, pp. 344-346.

2. Von, W.:ap. cir., pig. 115.
3. Pirrafo transcripto en Mana Y jnnouownn, p£g. 36.
4. Tnomou, W. j.: op. dr., pig. 496.



de Pascua que mostraban peculiares marcas en la frente (hoy en el United
Srates Nat. Museum de Washington con cl N° de catalogo 129.759). Orros
dos fueron ohservados cn Paris‘ en la serie aportada por Pinart (hoy cn el
Museo de Historia Natural, N°'· 6.772 y 6.776). El Dr. Knoche a su vez
seiialé 3 ejemplares marcados en su trabajo de 1914; tendremos la oportu·
nidad de cstudiar estos craneos, que forman parte de nuestro material con
los Nos. 359; 360; 361. También G. Looscr en una nota de 1928 tuvo° oca
sion de publicar las 'marcas’ de otros 2 craneos, que corresponden a las
piezas A y B del Convento de La Merced, comprendidos igualmcnte en
nuestro material.

' " \ CAO ·
•|' •‘

/ ·· ` N @1 Gil /"\
U . | . .

Pm. 1. · 'Crineos mareados‘ de Pascua, de la eoleccibn Knoche: a) N° 359; b) N° 360yc) N° 361.

Ya hemos visto que el capitan Geiseler explicaba la decoracién de los
crancos mcdiante dibujos, por el afan de seialar a los que pertenecieron a
los mas ilustres guerreros del pueblo de Rapa~nui. Por su parte Volz pensaba
que esta costumbre parecia indicar una manifestacién del culto del craneo,
aunque agregaba que no se lo ha encontrado en parte alguna de Pascua,
pero si en las Marqucsas. Thomson indica que sus 3 ejemplares marcados
fueron extraidos de los bbs de los reyes ( from the King': platform) y dice
que los 'hierog1ifos' Qrabados en la frente indicaban al clan al cual per
tenecian (p. 538).

K.noche puso luego de relieve que s6lo se grababan craneos de hombres
prominentes —fuera.n jefes dc familia 0 cabecillas— y que "estos craneos

5. Lzmxnnr, Wnru: End lam nuugrcpbia libliogapbique mr FII: dc Plqsu; en "An
thropos", vol. II, Viena 1907, pp. 141-51 y 257-268 (ver pag. 151).

_ _ 6. Loosn, Gua.t.·n¤.io: Crluu nurulu ls lo Isla do Puma; en "Revista Chilena de Hist.
Natural", vol. XXXII, Sanriago (Chile) 1928.
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se guardaban en la casa con el objeto de que las gallinas pusieran muchos
huevos"

Las explicaciones de Knoche, confirmadas en su aspecto concrcto por
todos los viaieros que tocaron luego la Isla de Pascua, dieron lugar al desarro·
llo de peculiares comentarios de entonacion irénica y risueia, cuya conse
cuencia fué la de presentarnos en un aspecto grotesco las creencias de los
nativos de Pascua. Con la seiiora Routledge" vino a conocerse que la antigua
rribu pascuense de los Miru poseia, segun la creencia de los isleios, el don
sobrenatural de incrementar los articulos de abastecimiento, en especial
los que provenian de las aves. Las indicaciones de la ilustre viajera inglesa
contenian sin duda muchos elementos reales y habrian podido engendrar
una explicacion adecuada a la verdad, si el ‘espiritu etnol6gico’ fuese mas
nutrido y operante en la generalidad de los escritores que describen a los
pueblos.

La realidad es que ci nucleo de poblamicnto que llego a Pascua con la
expedicién capitaneada por Hotu Matu'a, rrayendo a ella la peculiar civi
lizacién que conocemos con el nombre de los Ariki, fundaba su organizacion
cn unos cuantos principios esenciales, que responden a lose canones de la
cultura sefnorialz son cllos la posicion culminante del Ariki o monarca, la
supremacia del clan al que cl mismo pertenecia, y en tercer lugar un cierto
numero de rabd concernientes a la persona del monarca y a las de su clan,
investidas de poderes iuridicos, sacerdotales y magicos.

He aqui como el ernologo _]. Macmillan Brown describe estas reglamen
taciones: "incu1c6 (Horn Matu’a) en los demés clanes la creencia que si
alguno de sus miembros se casaba 0 tenia comercio con persona del clan

N,.

Fm. 2. - ‘Cr£neo¤ marcndof de Pncua: a) y b) correspohden a una piezs de Washington nportncln
por Thomson, en la que se disringue el dibuio del aigno Kovuri; c) de la coleccién de Dreade.
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Miru, seria atacado seguramente por el mmebibi, la temida enfermedad del
intestino, y hasta nuestros dias dicho temor existe en toda su fuerza; este
era el aspecto negativo que el rey-sacerdote inculco de 10 sobrenatural,
pero habia también otro aspecto positivo. Todo el pueblo creyé que la
cabeza del rey tenia un maravilloso poder fecundante. Si se acercaba a
una sementera ésta crecia el doble o el triple, si se acercaba a un am: man,
aumentaba enormemente la fertilidad de las gallinas. Cuando el rey moria,
se originaba una verdadera lucha para conseguir el craneo y marcarlo con
un hieroglifo que muestra ser una libre convencionalizacion del signo
bmari (que fué estimado altamente eficaz· contra los transgresores si gra
bado en las piedras de confines, y siempre considerado un estimulo para
la fertilidad). Cuando murié el ultimo rey, Ngaara, y sus huesos fueron
colocados junto cou sus tabletas e insignias eu la plataforma sepulcral de
Tahai, el craneo fué prontamente robado. Todos los craneos de Pascua
que llevan esas marcas, diseminados
actualmente en los Museos del mun

do, deben ser tenidos por reales.
Ya que la cabeza del rey era sagra
da: aquel que la tocaba, incluso en
las tareas necesarias de eortar los

cabellos y peinarlos, tenia sus ma
nos mb:} y no podia usarlas para
llevar alimento a la boca. Maurata,

=* M0 my ef er $24%;1JZ‘E2§;£';E“§2*££§§Z2§°;·E3SZi,0
tado Por los Pcruanos dclo un Dino un craneo de la. Sra. Routledge.
que luego fué criado por los misio
ueros y llamado Gregorio. A la edad de 12 aiios cay6 enfermo y se vio la
necesidad de cortarle e1 cabello, pero él descendia de un rey y habia crecido
en la. creencia que su cabeza era sagrada; rel1us6 que ninguno lo tocara y
mu1·i6. La uaturaleza sagrada de la cabeza del jefe o del rey pertenece por
cierto a todas las ramas del pueblo polinesio, pero nunca fué aprovechada "
por alguua de éstas para fines utilitarios, fuera que en la Isla de Pascua»

Hemos querido trauscribir casi verbatim este pérrafo de Brown 1924,
seguros como estébamos de que las llauas frases de este infatigable escu
drifiador del Océano Pacifico, el cual paso cinco meses en Pascua interro
gando y escrutaudo con inteligente coutinuidad los hombres y las cosas,
debian proyectar una feeunda intuici6n etnologica en la mente de tantos
lectores y escritores de libros y revistas que por largos aiios se han de1e1tado

U. Bnowu, J. Maeuuum Tb: riddle of rb: Psdfie, London 1924.
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por otra parte- a los lectores de los libros de Levy-Bruhl, afanosos de
descubrir en todas partes 'mentalidades prim.itivas’ y conductas 'pre—
logicas`.

El texto de Brown recibe confirmacion, aunque por via algo indirecta,
de unas lineas del P. Bienvenido de Estella, 1920°: "Cuando moria algfm,
rey, casi siempre era robada su cabeza por algfxn kanaka por motivo dc
piedad interesada: todos atribuian a los cadaveres de reyes, sobre todo a
sus cabczas, virtudes singularcs. Se ‘creia que, poseycndo una_cabeza 0

xr?]

1*715* 4

Fio. 4. - Crineos de Melanesia con decoracién pintada, segdn las figuraa de G. Sergi 1892 (a y b)
y de Nueva Guinea (c) segnn jeswiet (Brandes, 1929)

calavera cle re , aun ue fuera escondida en su 0 ia casa, la suerte le lle- Y *1 PT P
gaba completa: buena cosecha, hartos frutos y ninguna desgracia para su
casa" (pp. 66-7).

E1 habito de grabar y decorar el créneo no es una costumbre limitada
a Pascua. Se conocen eiemplos del Africa Occidental, en cuanto al deco
rado. La incisi6n y pintura son en cambio comunes en cl ambito de los
pueblos de Melanesia: Sergi se ha ocupado de ello accidentalmente en su
trabajo de 1892*", mas Turner le ha dedicado una monografia cn 1899**.
Un vistoso eiemplar de Borneo cincclado por los cazadores de cabezas
Dayak esta reproducido en el manual de Deniker*'

9. ns Enum, P. Bimvnmno: Lo: mixteriu do la Ido do Puma, Santiago (Chile) 1920.

1(§£II§l, Gnugunz Dia M¢ru¢l•m•·»ri•tim¤ in Maluuiur; en "Archiv f. Anthropologic",I V0 · , raunsc weig 1892-3, pp. 339-383.
.11. Tununu, W.: Duorahd and mulprured rkullr frm Now Gaiam; en "Proceeding Royal

Society of Ednmburgh", vol. XXII, Edimburgo 1899.
22. %1nn, ].: Lu rom at lu pauplu do ls mn, Paris 19(X) y 1926 (bene la figu·~|\d ;’ P B· ·
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F10. 5. - Grabadoa de crineos de la c0lecci6¤ Kuockez a) N° 359; b) N° 360 y c) N° 361.

Al examinar los casos incluidos en nuestro material vemos que cn nin
guno de ellos se repite la figura llamada lwrmri, la que se encuentra en

I \ -;*4/
' F

F10. 6. -Grabad0s de créueos de la coleccién del P. Bienveuidoz d) N° 387; c) N° 388
y f) N° 409.

cambio muy claramente representada en uno de los 2 ejemplares llevados al
Museo de Washington por W. _]. Thomson, que reproducimos en nuestra
figura 2.

x '_j

Fm. 7. — Grabados de crineos de la eolecci6¤ Colegio S. Pedro Nolascoz g) crineo A; 11) craneo
B; i) craueo D.
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E1 dibujo grabado en el craneo 361 (c de nuestra figura) correspondc
seguramente a un craneo modemo —asi se expresa su descriptor, el Dr.
Kn0cl:1e—— y muesrra "un sencillo sistema de lineas muy ndébiles, quiza
trazadas con un clavo". La marca del craneo 359 (4 de la fi gura) "tienc
la forma de un circulo, empujado hacia la izquierda, cuya periferia inferior
es casi tangencial a la glabela". Mas perfecta es la labor del grabado que
figura con la letra 5, trazado "en un craneo semejante a una canoa y que
parece ser muy antiguo" (Knoche 1914, pag. 345). Se trata de una serie
de triangulos isosceles inscriptos uno en el otro con bastante regularidad
de dibujo y con fina incision de la pared craneal, grabados en el frontal iz
quierdo del créneo 360. De las restantes figuras no vale la pena nombrar
sino a la d y f (respectivamente craneos 387 y 409) las cuales presentan una
mayor complejidad de dibuio y de ejecucién. La f podria lejanamente re
cordar el disefio ornitomorfo publicado por la Sra. Routledge, 1919 en su
figura 96.

Se ve con suficiente claridad que estos dibujos se han ido simplificando
con el tiempo, mientras perdian contemporaneamente gran parte de su carac
ter rradicional. Partiendo de concepciones naturalistas (siempre esquema

-· ®
`°

1=.¤_ g_ . Crincg N·» 364_

ticas) 0 geométricas de cierta complicacion,
la decoracion ganeana ha terminado por li
mitarse a unas cuantas lineas trazadas mas 0

menos caprichosamente, cuya ejecucifm en la
dura lamina externa del hueso frontal re

queria el menor esfuerzo posible, tal como si
la decadencia de la ‘marca’ craneal quisiese
ir de acuerdo con la decadencia de las altas

ideas magicas de antai'10, reducidas en el pe
riodo mas reciente a la humilde funcion que
desempeiiaba en cl um:-moo para fines uti
litarios y domésticos.

sivas, se llega hasta Els sistema de 'marca.r'
que presenta el craneo N° 364, cuya frente exhibe una letra Z de graudes
dimensiones, no ya grabada, sino escampada por medio de un molde de
goma con tinta de imprenta y acompaiiada en los dos espacios superor
bitarios por sendos rectangulos que aparecen impresos con el mismo melio,
pero con tinta mas espesa. Con tan comodo sistema, el trabajo de incidit
la durisima rabla extcrna del hueso quedaba eliminado por completo.
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a) Caloraciéu. Ames de trazar una imager: de la forma del craneo pascua·
110, sera conveniente considerar un carécter que no interesa a la morfo
logia, mas cuya importancia se manifiesta en la tarca de determinar la

autenticidad de las piezas y de un modo mas particular el yacimiento
y la autigiiedad de las distintas colecciones, al memos en un. senrido
relativo. Se trata de la coloracion de la superficie craneana.

Después de tener entre las manos durante dos meses uu conjunto de
piezas no indiferente, llegamos casi instintivamente a distinguirlas por su
aspecto exterior en trescategorias: las de coloracién clara marfilina, a
menudo lustrosas, que procedian de sepulturas recientes;_las de tinte gri
saceo unido y superficie mate, que revelaban mayor antigiiedad y las que
por su multiple coloracion evidenciaban una historia mas complicada.

Estas ultimas se caracterizan por no tener una coloracién unica, cons
tante en toda la superficie, y a menudo presentan ademas sectores extemos
asperos al tacro, que revelan el desgaste parcial de la tabla periférica, debido
a los agentes atmosféricos. Representan tales sectores las porcioues del
craneo que duranre un tiempo mas 0 menos largo, pero siempre prolongado,
quedaron cxpuestas a la inremperic, mientras la restante superficie perma
necia defendida en el interior del sepulcro o en la tierra. La acci6n del sol
y de la lluvia se hace visible por una patina calida y lustrosa, que recuerda
cl llamado 'bamiz del desierto', cuyo tinte oscila entre el tono diluido de la
tierra de Siena hasta el mas tostado, pr6ximo al chocolate, y respectiva
mentc con desgastes de variada intensidad que llegan a veces hasta la des
camacion y agrietamiento de la tabla exterua, acompaiiados en todos los
casos por los efectos de una prolongada germinacién de liquenes, la cual
produce una coloracion verdosa. También esta ultima revela diversas inten
sidades, que van de una patina gris-verde palida al verde en coda su gama,
hasta los ronos fuerres, y por fin a uu color negruzco que es su niltima trans
formacién. Lo singular es que en ningnin craneo esas gradaciones se dis
rribuyen en forma unida, pues al contrario el mismo ejemplar presenta
dos o tres tonalidades a guisa dg manchones mas o menos amplios. Tales
caracterisricas ca.lzan perfectamcnte a piezas que han sido recogidas de las
plataformas de la isla, donde ciertamente se encontraban apiiiadas en des
orden y en varia medida expuestas a los agenres exteriores, sm contar con
la defensa de una verdadera inhumacién. Observando los craneos de la
tercera categoria, puede inferirse de qué modo cada uno estaba orientado
cu el amonronamiento del aha.- los Nos. 365 y 366, por eiemplo, teuian
cxpuestas a la intemperie gran parte dc la porcion basilar y uno de los
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lados; el N° 369 eu cambio toda la cara y parte del hemicraneo derecho y
el N° 370 emergia del montém con el occipucio.

Hemos raspado la superficie verde-obscura de dos de los craueos mas
inreusamemte coloreados (cl N° 362 de la serie del Dr. Knoehe y el 397
de la del-P. Bieuvenido) y de la mandibula N° 394 b) y el exameu micros
copico _y quimico ha revelado que se trata de una coloracion por cloro
fila”, la misma que prcsenta una conchilla de »C07l&'b0l¢P4.|’ recogida por
nosotros eu la orilla chileua del Pacifico.

b) Crdneu mural. Tratandose de morfologia, hemos uotado no pocas
veces que el descriptor de una serie craueologica sc ocupa lo mas exteusa
meute posible de la conformacion de particulares y dimiuutas porcioues
anaromicas, descuidaudo en cambio los hechos que corresponden a la cous
truccién del conjunto; es el mismo defecto que reprobariamos al descriptor
de uu trausatlantico que tratara miuuciosamente los pueutes, las chime
ueas, etc., sin dar importancia a las ordeuadas y las abscisas de la quilla,
cuyas dimeusiones y curvatura determiuan la base de aquellas sobrees
tructuras. Evitando tal inconveuiencia procuraremos aqui —ante todo
brindar una expresién sintética de la arquitectura del biosolido, no solo
porque es lo primero que 'salta a la vista', sino porque constituye lo fuu
damental, y refme en mayor nfxmero las propiedades plasticas que lla
mamos °caracteres de raza'.

El aspecto caracteristico del craueo pascuauo lo producen peculiares le
es constructivas, ue se hacen sobre todo evidentes en sus tresdimensiones: Y cl

1° Una longitud extraordinariamente prornuuciada (supera la de todos
los liuesios la serie australiarna; re roduce el diametro de los melanesios PO Y P
q _ orientales). El diametro sagital maximo tiende a colocarse muy bajo; no
sou pocas las piezas eu que se mide en contacto cou el Inio¤(presci11diendo,
naturalmente, del relieve iniauo).

2° " La auchura es eu cambio exigua Cmenor que en toda la serie polinesia,
iguala los diamerros trausversales de las series australiaua y melanesia).
Es importanre averiguar eu qué sitio cae el mayor diametro de anchura,
observandolo eu las dos rmrmaa vertical y occipital.

13. El raspado y la coucbilla fueron examinados en mayo de 1939 por el laboratorio de
.Prousrologla del Museo Argeutino de Ciencias Naturales, por intermedio del profesor Hécron
Gmno, con lo: resultados siguientesz "La observacion microscopica muesrra en el caso del
polvo procedeuteldel raspado de los craueos 362, 397 y mandibula 394 b, una superficie con
fxsuras ue delimitan figuras poliédricas irregulares en forma serne`a¤te a lo observado en la .°l . 1
_ superficie de cnerros llquenes. Tambnén se observan alguuas formaciones piliformes (posible
¤1¤¤t¢ hills dc hongos), y otras de doble eonroruo, pequehas y redoudeadas, identificablcs COD
esporos". El ranpado de craneoa en amoniaeo pierde répidamenre el color y se hace disgregable;
si ne rrarase de algun compuesro de cobre el color se baria, por el conrrario, mas vivo, romaudo lddronaiaazul... Creo que dcbido a las razones arriba anotadas, se uede concluir, casi con
lsgurldad, que la coloraeibn de diehn piezas se debe a llque¤es°' BALl€¤)·
236



En la primera name la anchura maxima se sitda normalmente en el 2°
tercio de la proyeccion longitudinal, mas pocas veces el engrosamiento de
esa zona es muy seiialado (son esas piezas las que tiencn un contorno pmta
gorwidu u wide: en la mmm obelicu de Sergi). Mas a mcnudo los dos per
files laterales corren casi paralelos durante gran trecho (lo que produce
la frecuencia de formas sergianas ¢lhp.•·aidu)_. A estas relaciones conduce
la amplitud transversal de la region frontal (no se olvide que estarnos
hablando en relacién al cliametro de anchura méximo, y no en sentido
absoluto).

En la narma accipimlir el sitio donde se mide la anchura es causa a su
vez de otra condicién digna de nota, pues las puntas del compés caen en
un sector muy bajo con respecto a la experiencia del craneélogo; pocas
veccs en las protubcrancias parietales, mas a menudo dcbajo de las mismas
y con frecuencia mas bajo todavia, al borde de la escama temporal, en plena
region de la base.

3° Una altura extraordinaria: es el pascuano el cranco mas alto
que se conoce. (Por este ca
racter se aleja de la serie aus
traliana, de la melanesia occi

deutal y de la polinesia del
centro y del Sud, acercandosc
a los grupos orientales de Poli
nesia y adn mas al de la Mela
nesia oriental).

Si a los expuestos caracte
res, los cuales condicionan las
tres clasicas dimensioncs del

sblido, agregamos los siguien
tes, nos aproximaremos mas in
timamente a la comprensibn QL
plastica del créneo pascuano.

4° El occipital forma un
cuerpo prominence y por regla
se destaca hacia atrés a guisa

de una prolongaciou de forma
mas o menos piramidal; en no
escaso nfimero de ejemplares
(Nos. 362; 364; 381 por ejem

> _

"

A r · · Pig, 9, -Pe;-fil horizontal del CIZDCO N° 367 •¢g(1¤ plo) presenta un tipico occi- It nr- OHM saga; cs an cimpk, dc ,,,;,;,,
pueio calcaneiformc. (brwidrr) ~**i”~*·
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$° El recorrido de la sagital delinea en la casi totalidad de las piezas
un saliente longitudinal, 0 lapbar, que domina las dos vertientcs laterales
representadas por los huesos parietales.

Por todos esos caracteres resulta determinada la plasticainconfundible
del craneo de Pascua, que podremos definir de la siguiente manera con
atencion al aspecto sintético de la forma:

4) En la norma vmimli: se hace visible la tendencia al paralelismo del
contorno izquierdo con respecto al derccho, en las piezas mis alargadas
especialmente logrado; de ello surge la forma sergiana del elbpxuidcr mb
tili:.

6) En la norma accipimlir, al lado de un diametro de anchura medido
entre las dos ba.r.r¢.r parietales, hemos mencionado la presencia de un dia
mctro igualmente poderoso, a menudo aun mas amplio, que une dos puntos
bajos, casi basilares. Entre la anchura parietal y la temporal el contomo
corre con levisima curva a guisa de onda convexa, a menudo con perfil
casi recto; dc ahi el aspecto de clevada torre que ofrcce esta norma (nuevo
caso de la mencionada tendencia al paralelismo).

c) Los parietales derecho e izquierdo forman sendos planos que avangan
hacia arriba como dos vertientes de un techo de dos aguas; vemos, pues,
en la perspectiva occipital que la clevada 'torre' ya descripta tiene por tapa
la conocida techumbre llamada baurfomigo por los autores alemanes.

En sintesis mas aptetada,
observamos aqui el predominio
de las lineas paralelas cn los
contornos del craneo neural,

con aumento de superficies pla
nas o peneplanas en su pléstica
general; todo ello dentro de un
canon en que la dimension

, transversal es dominada en me

dida notabilisima por la longi
tudinal y la vertical. Luego, la
ligera tendencia hacia el ensan
chamiento temporal y la forma
de la b6veda a guisa de te
chumbre determinan en sentido

volumétrico la notable capaci
dad basilar.

Pan Compleat cstos con
Psa. 10. · Perm tnnnvennl del crlnen N° 367 nc- - gm: l• ncctiéu Pmion-Purina. ccptos descriptivos con una va
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loracion estadistica aproximada, diremos que en la coleccion del Dr. Kno
che, sobre 23 piezas, hemos notado el predominio de las formas pmtagamidu,
amide.: y ellypxaidu (al go artificial la distincion ri gurosa entre las dos oltimas)
con absoluta primacia de las variedacles p. y e. mbilis, en razon dei14 sobre
2 p. y ¢. lam:. Formas relativamente mas cortas son: 3 rbombadn y 1 by
Jaidu, cn oposicion a 3 bclaidu de notable dimension longitudinal.

En las 28 piezas de la coleccion del P. Bienvenido vimos 21 piezas con
Iopbor sagital pronunciado, 5 dc ellas con una intensidad no comfm. En
dos casos el lapbo: lleva una cuneta
sagital excavada cn la sumidad de
su relieve, que en el perfil transver
sal ofrece el aspecto del esqucma.
Con los techos de dos aguas agudos
y los de vertientes menos erguidas

FM u

no hemos logrado determinar una correlacion sexual: aparentemente ocu
rren rim lege en ejemplares femeninos y masculinos.

Pasando —ahora— a los pormenores anatomicos, diremos que el craneo
pascuano masculino no presenta en general una superficie modelada cou
toques muy vigorosos, aunque demuestra su robustez cn la region glabelat,
cn el relieve iniano y en los arcos superorbitarios. Mas otros caracteres
sobresalen en este aspecto. Pritnero. la presencia de un grueso relieve arriba
de la base del apofisis mastoide (a veces un verdadero proceso supramas
toideo). Segundo, la riqueza generalizada del tejido oseo (es un crineo
de gran peso).

La glabela esta bien moldeada en todos los individuos, y a menudo es
una fuerte masa de tejido oseo con superficie aspera. Carécter comon a

todos los craneos masculinos de mas

z , 2 (r 0 . vigorosa estructura glabelar es una su
`

til y honda fisura en zig-zag colocada
i i T

({ 2.1 . _. I
/

\

é}·*` `U
*) {I
FLO` 12

a continuacion de la sutura intranasal,

que sciala la antigua union de los dos
hemifrontales. En ciertos casos el pun

to medio del macizo glabelar lleva una
foseta, queen el N° 410 mide 2 111111.
de profundidad. Por fin, anotamos en
la region del faramm la presencia del

tercer condilo nitidamente observado`al menos en tres piezas de nu:s—
tras series.

c ) Crdnea vixteral. En oposicion a las leyes consrruetivas del neurocraneo
—cn que, acabamos de decirlo, predominan las dimznsiones long1tud1nal y
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vertical- el esplancnocraneo presenta un mayor desarrollo relative de la an
ehura con respecto a las razas dolicocraneas del mundo en general. Ello es vi
sible ante todo en el diametro bicigomatico. En la totalidad de los varones
de nuestra serie da el promedio 130,62 que se enfrenta a la altura proso
pica superior 64,22; mas estas dimensiones de la cara son ampliamentc

eneralizadas en todo el Océano Pacifico, y comunes entre australianos,
melanesios, micronesios y polinesios.

La nariz por su parte no seria baja, mas la gran anchura de la apertura
pyriformis le confiere el aspecto de una nariz ancha. En cuanto al esqueleto
del dorso, los huesos nasales no presentan en general grandes dimensiones
y son mas bien delgados y en forma de clepsidra (en un ejemplar son tan
diminutos que pueden decirse ausentes).

` [ l _.

El borde inferior de la aperture pyrifarmi: no es en todos
los casos obtuso (en cada serie se presentan ejemplares con
bordes filosos) pero lo es en mas de la mitad de las piezas:
en algunas puede hablarsc realmente de clivu: M10-ulveolm
ri.: como en el craneo N° 362. Las aberturas orbitarias,

cortadas en rectangulos regulates algo redondeados en
los cuatro vértices, tiencn notable altura relativa.

El paladar es alargado y angosto y las cifras del in
dice palatino caen dentro de los limites leptoestafilinos,
mas en comparacion con los- demas pueblos de Oceania

Fm. 13 se coloca entre las formas mas bien cortas.

5. INVES'I'IGACI6N METRICA CTAILAS 1 Y 11)

Después de describir la forma del craneo de Pascua con prescindencia
de las cifras, consignamos en este capitulo los resultados numéricos de la.
indagacién métrica, siguiendo los antecedentes de la craneologla clasica
(Francfurt, Ménaco) y haciendo tesoto no s6lo de la reglamentacién técnica
de R. Martin, sino también de los sugerimientos de los autores recientes
y de nuestra propia experiencia de laboratorio. Esta ultima se haré mas
efectiva en la seccion en que aprovecharemos el método geométrico (la
llamada 'craneotrigonometria' de Klaatsch).

Las tablas que se anexan en esta parte del trabajo estan basadas en la
valuacibn de M (media aritmética) y no traen el valor del 0 (desviscién
tipica) ni del CE (coeficiente de variacién) por el solo hecho que la pola
rizacion de las series en craneos masculinos y femeninos ha reducido nuestro
maximo numero de individuos, en cada categoria, a menos de 50. Todos
saben que en tal condicion el aparato estadlstico resulta vano y artificioso.
Ys aprovechnrernos estadisticamente nuestros datos en la II Parte.

240



Tau I — Maddox dxolstu (prauliu) Ja la: crlsu: Je Pamu on lu Muna: cbilmu

(msos) I mm. I (msos)

tumxma aca. . ...........Longid éi(G1b1)
> r ascn. . . . . ........ (Ni)
» » nana..... . . . ..... (li)
r nasio-iniana. . . . . ........... .. .

Anchua méxirma. . .....................

Alzurz bisilo-brcgmirica . . ..............
» zuriculo-brcgmética. . ..... , . . .....

Diijctro frontal miuimo ........ .. . ....
¤ » maxxmo . . .............

zar ..... . . . ..........Anchurz frcntc-ml
r mztoca . . ................bisid
> » mixuma . . .........

bicigomérir ca. . .................

» bimaxilar méxima . . ...........
cura emuo . .. . . ........... . ....Aldl pél

Auchua. bizstérirca . . ...................

> auruar . . ............... . . .biicl

Diim. nasio-basilar (base del ctinco) . ..
lvé010-ba.sil» a.zr . . .................

» nasion-sphcnobasion . . ......... . .
» zlvéclo-sphcnobzsion . . ...........
• zsou-narou ..... . . . . . . .......bigi

Altura ¤zsi0¤·g·nati 0¤ . ......... . . . . ....

-ll» nnsioaveoar . . ............ . . . . .
r nznz . . ..... . ................. . .

> zcrturs rormls . . ............ppyif
Anchura apcnura pyriformis . . ..........

ntuucsos naszcs ..... . . . ........Ipgid hl
Anchun min. hucsos naszlca . . .........

• mx. ucsos mscs. . ..........ihal
Dinsuciz imcrorbicaria anterior ..... . . ..
Disnncia iurerorbiuria posterior . . ......
Anchura biorbirari a . . ........... . ......

de la orbi• t:. . .................

Alrura de ln brbi rz . .... .. . ............

Anehura méxilo-alveolar. .. . . ...........
nrnmzxo·aveo¢r . ......... . ....Logid illl

r deznar . . ......... . . . .....l pld
Anchura del paladar . . .................
Alrura brbiro-alveol

ngirud Foramen Magnum . . ..........
Anehura Foramen Mapum . . ...........
Curva sagiral N asion-Opisrion ..... . . . . .

Nasion-Ini> • on . . ...........

» rransversal Porion-Porion . . . . . . . . .
• orzo.. .. . . ..............hinral

Anchura bicondiliana . . .................
» onaca . . ...................bigi

numanuar . . ........ . ........Iogird dibl
monrante. . ................

Alrura rama » » ml.¤ls .mI ..... . . . . . .

rama ..... . . . .................Anchura
» » minima . . ......... . . . . . .

(so)
(30)
(10)
(sc)
(30)
(29)
(26)
(za)
(26)
(27)
(za)
(za)
(29)
(27)
(30)
(29)
(za)
(30)
(26)
(29)
(26)
-(7)
(7)

(27)
(29)
(26)
(:0)
(26)
(29)
(26)
(ac)
(21)
(30)
(30)
(30)
(23)
(23)
(23)
(23)
(24)
(27)
(za)
(26)
(27)
(23)
(23)

(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

tlfllhsllhlu ..... ................
) ;E)

(4)lha mmdibulcnerm _ ____.__ __ if .........····`•`
(7)ro mandibulu mixmr cuep. . . ......

186,28
181,41
182,23
175,86
132,25
141,46
120,57

95,41
111,75
105.35
102,21
122,25
130,62

97,48
23,13

107,01
112,05
106,36
100,80

81,32
82,75

106,14
115,50

64,22
50,70

_ 34,01
27,05
19,30

7,86
14,38
23,58

97,30
38,40
34,46
60,97
52,71
46,84
36,36
37.85
37.31
wbgz

376,76
326,03
317,w
517,43
122,83

96,42
79,50
61,64
51,35
46,00
37,50
30,07
28,87
15.35

(7) |116·33‘Aiguno (coamn)

(22)
(22)
(22)
(22)
(22)
(21)

(22)
(22)
(22)
(19)
(19)
(21)
(20)
(22)
(20)
(18)
(21)
(17)
(21)
(18)
(4)
(3)

(19)
(21)
.(20)
(21)
(21)
(20)
(20)
(22)
(13)
(20)
(22)
(22)
(17)
(17)
(17)
(17)
(19)
(21)
(21)
(21)
(22)
(19)
(20)
(6)
(3)
(s)
(7)
(7)
(6)
(7)
(6)
(3)
(s)

mm.

178,95
173,22

.176,47
171,18
128,47
136,28

91,90
106,18

99,79
97,73

115,31
123,69

92,15
22,29

100,12
106,52
_102,47

98,00
78,61
79,41
98,87

104,40
61,50
48,19
30,72
26,30
19,14

8,42
14,47
22,11
22,42
93.50
37,29
34,15
57.55
49.64
44,29
34,23
37,13
35.59
30.30

M42
mw
306,26
496Iw
115,16

92,18
73.37
58,00
47,50
42,41
33,78
27,50
25.10
15,43

(s) | 121 °41'

6.6 crinco.....:;;;:1;:1:::::2::;::::1I (24) 591.66;*- (18) 499.83s*- 80 C8) 5837 6"(8) 7.5J'• mandibul
a ..... . . ......... . ....... . ...... . ............ .. . ...... I (19) 1.526 ... (15) I-$$7 =·’c1p·e1a.a



Tau II — Idim (prondiu) do In alum: J: Pncu an Io: Muna: chilmvr

(¤¤¤¤¤) I I¤di¤¤ I (uses) | Indies

Clpsk olnflliu

Indice crauczno horizontal . ....... Q . . .. .
vrzcc ontuna....... . ...,..cr. éilgidil

cr. auriculo l0ngi:udina.l.. ............
cr. vércico-zrznsvcrsal . .. . I .....

raurcuo-ranavcrsa........ .;. . .c. iltl

dcl arcc crancano szgital. . ........ .. .
» » » transvcrsa.1 . . .....

na. . ........... . ................frotl

transvcrsal frontn-parietal. . . . .. . .. . .. .

to-ocipitalric. . ...... . . . ........ .. .pac

dcl Foramgn Magnm . . ........ .. . ..

...:. ........ . ..... . ....... ..gn§tico

nasio·facial transvctsal . . ........... ..

facial t .................

Eqnkro le lu {ryan

nasal .... ...... ...........

. . ...... . . ..dc Ia apcrtuta pytiformis
de la alturad ..........

transvcrnl huc•o• nnalcs ............
intcrorbital anterior . . ..... . ......

• posterior .. . .... . . ....... .
0rbitario... ........... .............

,. . ....................palatino
maxilo alveolar .. ...................

hb

de la mandlbul a . . .............

yuo-mandibulgar. . ..... .. . .. . . .......
de la anchura mandibular . . ..... . ....
de la rama mandibul ar. .. . .. . . .......

2° de la rama .. .............. . .... ..

anuar e eapemr . . ..... ..mdibld

6. CAPACIDAD CRANIAHA

C10) 71,15
(29) 76,12
(26) 64,52
(29) 106,87
(16)
(27)
(25)
(26)
(28)
(29)
(29)
(26)

27) E24)

91 ,03
53.97
34.43
84,73
72,19
98,82
80,85
82,82

93.62

(6) - 120,67
(27) 20.79
(23) ~- $$.77
(7) , ¤¤.7s

(29) 55.20
(26) 79.51
(26) 105,56
(26) 55.15
(50) 24,26
(19) 21,66
(50) 90,17
(25) 76,47
(25) 115,65

E;)(sg
(7)
(7)
(4)

65,71
74 ,04
79.56
74.41
73,28
52|27

(22) I 71.73(21) 75,97

(21) | 105.51

(21) 55.42
(19) 33,47
(22) 85.90
(22) 71,64
_ (21) 96.55
(20) 77.95

(21) 85,06

(17) 95.67
(16) 51.90
(S) 116,61

(20) 20,79
(19) 50.94
(i) 83.96

(20) ~ 53.54
(20) 65,67
(21) 104.27
(20) 58,27
(20) 23,84
(15) 22.54
(22) 91,65
(17) 77,82
(17) 117.39

(6 ;(6

(6)
(6)
(6)
(5)

77.03
82,00
74.93
70,84
61,68

Las cifras brutss obtenidas por nosotros en laboratotio al medir con
la semilla de amapola la capacidad craneana de 35 piezas de Pascua son las
riguientesz varcnen (20) 1.526 cm'; mujeres (15) 1.357 cm'. Figuran esta;
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cifras entre corchctcs cn cl siguicntc prospccto, cuya fiualidad cs mostrar ·
las difcrcucias con los rcsultados dc otros auzorcs.

Varoncs Mujeres
Vol:. (18)
von Bouin .‘ .... (18)

aa. (16)
Henckcl . . . .... ( 4)

Imbelloni . . (20)

(20)

1452 cm’. I — —

1472,8 » | — —

1462,2 » I (26) 1304,8 cm’.
1502 » I — —

[1526] » | (15) [1557] »
1473 · I (15) 1511 »

Tenemos aqui —si fuera necesa1·ia— una nueva prueba dc la dificultad
de medir la capacidad craneana en coincidencia absoluta de resultados;
es bien sabido que la disparidad de los medios técnicos, los sistemas de
distintos laboratorios, la pericia personal del opcrador, etc., constituyen
serios inconvenientes, que se oponen a esa finalidad idea1.Mi promedio
masculino resulta 53 cm° mas elevado que el dc la serie 1° de von Bonin,
que este autor midié en el Royal College of Surgeons utilizando 18 piezas
masculinas y sirviéndose en la operacion del cubaje de semillas de mostaza.
Es una diferencia tan amplia que podria sugerir dos eventualidadesz 1* que
la serie de Londres y las de Chile no fueran homogéneas en relation a este
caracter y 2° que el procedimiento manual empleado por nosotros en San
tiago fuera ertoneo.

He encontrado la solucién del acertijo al averiguar que` la cifra puesta
por von Bonin en sus cuadros de mediciones (tablas I y III) no corresponde
a la que directamente obtuvo en sus operaciones de cubaje. Lo expresa con
toda claridad en la pag. 252 de su trabajo. Procedio este autor a realizar
5 mediciones del mismo craneo-patron, cada una en un dia distinto (del
31 de mayo al 8 de junio) con los resultados que siguen: 1530, 1520, 1515,
1520 y 1530 c.m“. Seguidamente sac6 el promedio de esos cinco cubajes,
1523, y lo comparb con la capacidad del craneo medida por medio del agua,
1470 cm’. Tuvo de tal manera el ansiado coeficiente en la ecuacion 1523
cm masmza = 1470 can agua, y pudo eliminar de su resultado bruto los efcctos
derivados de las peculiaridades técnicas.

Para nuestro fin proximo, esto cs, para el estudio de nucsrras series
chilenas, acabamos de averiguar: 1° que la técnica manual de nuestras
mecliciones de la capacidad craneana ha sido correcta, 2° que la serie pas
cuana del Colegio de Cirujanos de Londres es coinciclente con las series de
Santiago en el cubaje de sus craneos y 3° que el promedio masculino de la
serie de Santiago compensada en orden a la técnica por medio del coefi
ciente correctivo de von Bonin, es cle 1473 cm° y el femenino de 1311 cm'.
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Tau m — Geometric cruuru. Volare: liuulu _y mgularq lu alma: masculine: la Puma
es lu Muuo: cbilmw, y u: Indice:

(cssos) I Grades

I. El Ixxmgc h Klu:::b

Angulo dcl ccntrc .
Longicud dcl lado Glnbclz-Brcgmz .

» » » Glabcla-Basicu .

» » » Lambda-Brcgma .
» » » Lambda-Bzsion .

Angulo cn lz Glzbcla . .
» » » Brtgml
» » » Lambda . ......

2 » D B2,Si0D

H. Diagmalc: dcl Lounge

Longitud dc la diagonal horizon:. Gl-1
» dcl scgmcnto anterior .

Indice dc lz diagonal horizontal
Longitud de ladiagonal vertical BQ-Bud

» dcl scgmento superior.
Indice de la diagonal vertical .
Indice de las diagonales .

IH. Lo: tre: mv: dcl prrfil ugkal

Longitud del arco Nasion-Bregma . .. _
»» » Bregma·Lambda .

Indice sagital parieto-frontal .
Longirud del arco Lambda-Opistion.
Indice sagital occipito-parietal . . ....

IV. Curvarwa lc Io: rn: uu:

Cuerda del arco Nasion-Bregma.
Indice de curvatura del hueno frontal

Cnerda del arco Bregma-Lambda .;
Indice de curvature del hueao parietal ..
Cuerda del arco Lambda-Opistion
Indice de curvatura de la encama

Angulo occipital de keicher O.- •.v·o:t) .

V. Rnlxim: trhu-fuialc:

Ley de Falkenburger I.
• • » II (diferencia)

Angulo de Thommn y Randall Maciver

VI. Prognuimo

Pr. medida lineal de Klaattch.
Medida angular de Weiebach.
[png. bane cranema (diam. v·B¤¤).
Dnlmetro-alvéolo-bnilar (uq- boo).
Indice gnttico .

27) gz?)
(26)

(2736 IES)
(27)
(26)
(26)

27) (27)

(27)
(26)
(27)
(26)
(26)

27) E27)
(27)
(27)
(27)

27) E27)
(27)
(27)
(27)
(27)
(27)

2s) 22a; (25

26) Ezs)
(26)
(25)
(26)

B7°48’

7B°34'
105°32'

74¤17'
101°2$'

120°12'

88°24'
2°2'

26°14'

78°

mm. I I¤di¤¤¤

108,5
116

117,5
117,5

180,5

142

68

126.5
127

48

48

79

"‘ I 100,5
114

114

117,5

97,5

12

106.5
100,5

90.5

92.5

85,5

¤4.s I *



Hablando con rigor, en la liceratura craneolégica dc Pascua no es nuevo
el empleo dc la indagacién geométrica del diagrama sagical, por medio de
lincas y angulos que, inscriptos 0 mcdidos en su perimetro, pcrmiten dcsarro
llar el mécodc iniciado por H. Klaarsch. Mas es neccsario advcrtir que esa
tcntariva fué unica, y cucnra con el unico crauco publicado por Bruno
Oerrcking cn su nota de 1934.

Publicamos aqui el rcsulcado de nuestras mcdiciones en 27 diagrams:
masculinos dc Pascua. La figura anexa ilustra cn todas sus partes la elabo
raci6n diagrafica y las medicioncs lineares y angulares cuyos Valores se
registran cn la lista, acompaiiados dc los respccrivos cocientcs (indices).

if i

-.--`-+""*·A

{ \s

.,__ . fj ......,...,
- \ “"""‘

•--.....__
"

Paar on

·-·-- ··— ·- ---. 1

W

...

Pm. 14. · Perfil sagiral de un cranco dc Pascua, con el lounge dc Klaarsch.
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II 'PARTB

TODOS LOS PASCUENSES

8. Isrrmnaciéu mst. cnuro ms Pascua

Elintento de aunar las piezas estudiadas personalmente con series de ·
otros autores es ya visible en la tabla I (pag. 254) de la monografia de von
Bonin, donde se ven colocadas una al lado de otra la serie de Berlin publi
cada por W. Volz y las dos series de Londres y Leiden que estudiara von
Bonin. En esa pagina —sin embargo- el autor es impulsado por una fina
lidad ccmparativa de las técnicas, mas que por el proposito de aumentar
el material craneolégico pascuano.

Después de maduras consideracioues sobre el pro y el contra, he pensado
completar el numero de las piezas que componen mi material de estudio,
con todas las series publicadas hasta hoy dia, reuniendo de este modo una
masa realmente considerable. Esto lo obtendremos siguiendo unos pocos
preceptos metédicos, que consisten, principalmente, en considerar la suma
de cifras e indices de la Primera Parte de este escrito como un documento

equivalente a los que publican los trabajos craneométricos de nuestros
antecesctes, una vez rscvrwcidos criticamente y Jalvdas todos los inconve
nientesl que surgen de la variedad de elaboracién técnica, ya sea en el labo
ratorio, ya en el empleo de los valores.

La razbn principal de este enfoque es que ninguna de las series de Pascua
hasta hoy conocidas alcanza en su seccién masculina -—y respectivamente

1. Una inieiativs de ests lndole esta muy leios de limitstse s la simple transcripcibn de
las cifras que se leen en artlculos y memorias de antaio. Es de riguross necesidsd excluir el
peligro que se comparen elementos métricos que respouden s conceptos y practices manusles
no coincidentes.

Nuestras fuentes las eonstituyen obrss de eraneblogos que han trabajado -·como ya lo
dijimos l éocs uabarea 80 anus. En l

eu as pnr¤erss{sag1nas— en una pqe ss exfpresnones ei-anec- métricas mas comunes, ijsdas ya en tiempos anteriores, hay una diserets uni ormidsd técniea,
y hemos polido emplear directamente las cifras de los sutores respeetivos; es éste el caso del
Indice horizontal, I. vértico-longitudinal, I. nasal, I. palatino, etc. I-lay sutores que -sin
embargo- omiteu algunas, y hemos tenido que saesr el eociente de lss medieiones sbsolutas
registradas en sus paginss.

lln caso particular es el del I. vértico-transversal. omitido por v. Bomw, porque ls escue
ls brométriea inglesa toma, a ls inversa, el I. trsnsv.-vertical (véase nuestras notss del pl
rrsfo ue srue) ficad aob

qg, cuyo sngnio es crertamente ms cpre. Otras expresiones no menos importantes, que son e fijscién mls modems, por eiemplo
el I. yugo-parietal, faltsn en la generalidad de los sutores; esto nos hs obligado s calculsrlss
I! ifwqgn la labor de colmar esss lagunas surgen difieultsdes dignss de stencibn poreldisrin
so sngnrfitado que ciertss rnedidss sbsolurss tienen en los diferentes sutores; ssl por ejemplo,
ls snthurs de Is orbits, cuyos tres vslores roceden de ls eleceion de 3 distintos untos de

pspoylo pars el eompas, en el extremo medial sel dismetro. No ponemos eu ls cuents s incons- 1 tndI‘anca e s nomenelsrurs, que por rnuchos dibmetros, Indices y Lngulos adopts gran diver·
ssdsd de nombres y slmbolos, todo ello resgrsvsdo en lss ediclones de ls revists "biometriks"
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fcmcniua- el total minimo rcqucrido por una prescutacién escadisticide
los rcsulczdos, y todos sabcn quc hoy dia un crabajo dc morfologia métrica
quc sc base fmiczmcutc cn las mcdias aritmécicas no pucdc cousidcrarsc
cficaz, como tuvimos ocasiéu dg dccirlo cu cl §·5 al lamcmar quc nucstros
rcsultados uuméricos no cstaban acompafmdos, cu las tablas, por los va
lorcs del c, dcl C. V. y del E, indispenszblcs para una valuaciéu cfectiva
dc su significado.

Con uu poco de coustancia y con la pacicnce ayuda dc mis colabciradorcs
hcmos compilado una cierca cancidad dc prospccros, dedicados a recoger
los valorcs individuales cousiguados por Volz, von Bouin, Petri, etc., al
lzdo de lcs mics, por cad:. uno de los cargcteres eseucialcs dc la cra11c0·
mcrria: Indice horizontal, I. vércico-longitudinal, I. vértico-cransversal,
etc., sin dcscuidar los prosopicos. Reproduzco en esras péginas uno solo
de csos prospectos, en carécrcr dc mucsrra, para pcrmirir al lcccor darsc
cucnta-del rrabajo bencdictino que se ha realizado. _

La masa de individuos comprendidos en esas tablas se compone de los
srgurentes grupos:

11Serie de Berlin (Volz, 1895) 
10r • Dresde (id.) . .. . ... . .....

• » Londres, R. College of S. (v. Bonin, 1931) . .. 25
» » Londres, British Museum (id.)
• » Leiden (id.) .
» • Viena (Petri) .

Craneos nislados (Quatrefages, Flower, Riidinger) . .. .. . 3
Pieza de Nueva York (Oetteki¤g).
Serie de Concepcibn, Chile (Henckel) .
Series de Santiago, colecciéu Knoche (Imbelloni). . ..... 12

r • » » P. Bienvenido .. . .... 12

r r r » Colegio Nolasco (id.) . .. . 1
vo) ‘• . • • • P. Toro (id.)
n) r • Concepcion =• Tejeda Lawrence (id.) ..... 2 ‘
E) Crineos aislados, Valparaiso y Bs. Aires (id.) .

Total de crineos de Pascua . .. . 117

11

11

61

6*+9

18

18

37

18

19

23

178

Nuestros prospectos abrazan tanto la variacién masculina como la
femenina —que ocupa el segundo sector de cada hoja— y contemplan _de
manera amplia las medidas y los indices mas significativos, pero en este
cscrito no creemos necesario reproducir toda esa doeumentacion, la que se
reserva para una eventual publicacién in _¢xim.r0. Nos limitamos a los ca
racteres considerados esenciales en Ia comparacién racial y, siguiendo la
norma establecida, a la sola rama masculina. La frecuencia pertinente a
cada caracter sera presentada cu una tabulacién somera expresada por cifras
que substituyen los astiles del prospecto respecuvo.
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L;\MINA XVII.— Dos créneos de la Isla de Pascua en la norma verlicalis y en la occipitalis, aptas
para mostrar la. aguda diferencia morfolégica que distingue a los ejemplares del tipo acr0-d0lic0
morfo (ambas fxguras de izquierdal que constituye la gran mayoria, del tnpo tapeino-braquimorfo.

cuyo escaso numero representa una conformacién alégena (ambas figuras de la derecha).
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Nos incumbe ahora indagat hasta qué punto tenemos el derecho de
colocar en un solo haz a todas las series; en otras palabras, poner en claro,
las condiciones de yacimiento que caracterizan a cada una y la época de
su respectiva extraccién.

Comenzando por las dos series estudiadas por Volz (coleccion dc Berlin
y Dresde), se sabe que fueron recogidas por el capitan Geiseler en 1882,
quien las tuvo del representante de Brander, durante la fructifera expedicion
dc la cafxonera alemana Hyinez. Los créneos del Museo de Leiden, estucliados
por yon Bonin, fueron rccogidos en la isla por]. Weisser, oficial comisario
(Z4blm¢i.rt¢r) de la caiionera alemana H_y5ru°, y por lo tanto no representan
otra cosa que una parte complementaria de las dos anteriores. La numerosa
serie del Real Colegio de Cirujanos en Londres fué en su casi totalidad cedida
por la Sra. Catherine S. Routledge, que paso en Pascua muchos meses entre
1914 y 1915, y los recogio de las plataformas de piedra‘. Los 11 craneos
del British Museum fueron llevados de la isla por Lord Crawford al retorno
de su viaje de 1903; los consiguié de un nativo de Pascua, quien aseguré
haberlos sacado de los a}m‘. Los 15 del Museo de Viena estudiados luego
por Perri fueron adquiridos antes de 1890 al seiior]. Weisser, que ya cono
cemos como oficial contador de la H_yiau‘. Los 8 de Henckel (Concepcibn
de Chile) han sido extraidos de plataformas de las localidades de Vaimatu
y Kuo-Kuo por el profesor Ottmar Wilhelm, durante el viaje de 1934 dc
la Baquedum, buque-escuela chilen0’. El craneo de New York (Columbia
Univ.) procede de un miembro de la expeclicion Carnegie 1916, el senior
Norman Meisenkelter, quien lo saco levantando una piedra "cerca de una
de las imagenes abaridas`

Quedarian las piezas unicas que hemos vagregado a las series mayores.
El craneo descripto por Flower procede de la plataforma de Vinapu y llego
aLondres antes de 1870°. El ejemplar medido por de Quatrefages pertenece
a los sacados de Pascua por Pinart en 1877‘°; el estudiado por Riidinger
en 1892 a las viejas colecciones del Museo Anatomico de Miinchenl

2. Véase Vonz, W. 1895. pag. 98.
3. vox Boum 1931, pag. 249 texto y nots, luego pig. 269, nora.
4. vox Bouut G. 1931, pig. 249 y_ 250; Rourunos 1919.
5. vox Bomu, G. 1931, pig. 249 y 250.
6. Pxrm, Hsumw 1936, pag; 17.
7. Hsucnr., Cnaos O. 1939, pig. 93; 1942, pag. 46.
8. Os·rr¤.¤.uo, Bnmmo 1934, p5.g.303.

'`”`’’'°`‘S

i$$ZZ.Z.j ?.;§§.ZZfT1.Z?.lZZ%;5;}lr;1 $1;.,..., :;%.11... de la Société de ee.P_}gnpc(`Sr))plg? ll%1::;;1,Nl:Bi§R:rieMcbid¢I Sbkécgd Jer Korn;}. Armtomiubm Arutalt gu
Mnivbn; pp. XIII 207 en la seeeibn publieada en "Archiv. f. Anehmp". vol. XX. Braunschwcng
1892.
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En lo que concierne a las series estudiadas ox now en este trabajo, agre
garé unas pocas noticias, extraidas de los Institutos chilenos. La primera
coleccién fué traida de Pascua por el doctor Walter Knoche y obsequiada
al Museo Historico en julio de 1914 (sus piezas fueron regisrradas en el
catalogo, pag. 18, de puiio de Max Uhle con los numerosde 359 a 381).
La segunda colecci6n fué obsequiada en ·1919 por el P. Bienveuido de Estella,
religioso capuchino, y con los nnimeros 385 a 413 en el catalogo del Museo,
pigs. 19 y 20, fué registrada de puiio del profesor Martin Gusinde. E1 P.
Bienvenido ha escrito algunas lineasu sobre las condiciones de yacimiento
en su libro de 1920. Los dos craneos del Museo de Historia Natural fueron

traidos por el emisario chileno capitén Policarpo Toro, y la pequeia colec
ci6n del Museo de Concepcién por el doctor Tejeda Lawrence, organizador
del sistema sanitario de Pascua y gobernador de la isla en 1938l9. Las 4
piezas del Convento de La Merced fueron traidas en 1926 por un empleado.

Resumiendo, la gran mayoria de las piezas que constituyen las mas
numerosas colecciones europeas fueronrecogidas en Pascua en épocas ante
riores a 1885, y la serie de la seiiora Routledge fué sacada de viejas sepul·
turas, asi como la de Lord Crawford. En lo que respecta a las chilenas, el
testimonio del profesor Wilhelm declara con exactitud topografica el ori gen
remoto de la serie. El doctor Knoche y el P. Bienvenido hablan también
de la extraccién de sus craneos de viejas sepulturas. A pesar de esta docu·
mentacion, es probable que cada una de las colecciones menos antiguas
contenga una pequeiia porcién de craneos recientes. Apartando el caso
del profesor Wilhelm, nunca se nos ha transmitido una declaracion feha—
cxente, pneza por preza.

A grandes rasgos, paréceme poder repartir el material craneologico
de Pascua en dos categorias: 1** las series recogidas de 1870 a 1885, primer
periodo de esta actividad, y 2* las series recogidas de 1910 a 1920, segundo
periodo de activa recoleccibn. En el primero fueron actores capitanes de
mar, jefes de expediciones europeas, etc., y su cosecha fué conseguida en
general por la excavacién directa 0 de la empresa Brander. Durante el
segundo periodo la participacién del elemento indigena de la isla ha sido
mas inteusa, en la recoleccibn. Facilitada la comprensién de las lenguas
europeas, disminuida la distancia entre islefios y forasteros y —sobre—todo—
conocida la avidez del coleccionista, el nativo tiene siempre reservados los
objetos que le convendra canjear con el visitante. El colector de craneos
de este periodo depende en medida mas intensa del Pascuense, queen los
ultimos silos ha terminado por ser su unico proveedor.

I2. nn E•·r|u.4, P. Binrvnuuoz Lu nimriu la la Ida le Pamu, Santiago (Chile) 1920
(véue pig. 66).



Después de analizar cuidadosamente las colccciones de Knoche y P.
Bienvenido en lo de la coloration, descamacion, agrietamiento, etc., me
he convcncido que las compone material indudablemente antiguo de viejos
chu, mas e-especialmentc cn la segunda— no he dejado de reconocer algun
ejemplar sepultado en tiempos mas recientes. Creo oportuno dejar en claro
que me he formado este juicio con abstraction de la observation morfo
légica, y solo en base a caractcres de coloration y conservacion, tales como
cl aspecto de frescura de los huesos, el mayor numero de dientes conser
vados, la presencia de la mandibula (que en la serie Knoche estaba casi
siempre ausente), los tintes calidos de la calota, etc. Si hubiese prestado
atencion a las formas craneologicas, habria tenido que separar los ejem
plates (tres 0 cuatro en todo) que por su norma obélica, sus proporciones
horizontales, techo redondeado, etc., se apartan de la plastica general del
conjunto._Me he guardado de hacerlo por dos razones: 1° habria recaido
cn la conducta apriorista y seleccionista reprochada a Volz, Petri y otros;
2° escasa autorizacién metdaba el hecho que esas formas mas chatas fueran
ya enc0ntr&as en el. viejo material de Dresde (véase el N° 1780, en la fi
gura 1 de Meyer y jablonowski), lo que indica que tales formas byrxaides,
cortas, redondeadas y bajas ya se encontraban esporédicamente en la po
blacién de Pascua antetiormente al viaje de Geiseler, aunque se trate con
certeza de individuos alogenos.

9. Rzsuuunos ciumizomérxxcos INTEGRALES

Presentamos en este paragrafo los resultados métricos de la serie total
de créneos de Pascua, que hemos reunido colocando nuestros ejemplares
estudiados en Chile al lado de los publicados por los autores que nos pre
cedieron. Se ha adoptado por cada indice una expresién gréfica sencilla,
apta para evidenciar las frecuencias.

Por brevedad nos limitamos a los caracteres que corresponden mas
directamente a la intuicién volumétrica y morfolégica. Son ellos el I.
craneano horizontal, I. vértico-longitudinal, I. vértico-transversal e I.
transv. fronto-parietal, que se refieren a la caja encefélica, luego el I. yugo—
parietal que considera la re1aci6n de la misrna con la cara, y por ultimo los
Indices nasal, orbitario y palatino, que son propios del crzineo visceral.

Indice tfdflwflb h0fiZ01I¢dl (115 vororu: _y 61 mujm:)

$$S$iS$B'Z·'S%'EGE~'2'¤E•?T¤'$S

J 15 6 9 915l5I21412.3 4 711..1
Q13153489595331l
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Los valorcs medics cncontradcs por von Bouiu crm 70,1 para vzroucs

(50) y 72,3 para mujeres (37); 2.1 aumcntar ahorz la mzsa de individuos
casi al doblc, no sc nom varizcién alguna, 10 que certifica la boudad dc
los datos méu·ic0s rccogidos por tautos autorcs cn époczs distintas, y al
mismo tiempo lz rclztiva fijcza, cntrc los Pascucuscs, del cocieute latitud
lougitud. Media. de 'todos los Pascueuses': J 70,53 y Q 72,04,

Eu lo que coucicme a la variabilidad de 'todos lcs Pascue11ses’, el valct
masculine del c, 3,23, es aniu meuor que cl dc las series de von Bouiu, 3,38.
Nuestro C. V. es 4,50 (von Bouin 4,83) y el error probable 0,30, como
eu von Boriiu.

Indive vErHw·I0n{{¢udI1IdI (114 urasw _1 63 nujonr)

J 13515l314191489714..l
Q 2..1-1-51l5l21155131 

En 62 varones von Boniu habia eucoutrado el promedio 75,1 y en 40
mujeres 76,5; ‘rodos los Pascueuses' dan casi igual cifra para las mujeres:
75,79 (63), mas 2 unidades meuos para los varonesz

Indlcevérrlcu-travuversal

’

:::s:s§§§E§§§§§§§.—3
C; 11 4s4a1os1o1o1a14s1os

91 1-.·1s1s•sssss1s1

72,85(114).

(107 manu _; 60 njmr)
Il#####•#

S.-‘:‘.:G=:;:$

4-1-1-1

13-1 II

Las cifras del cbmputo integral dan los promedios J 106,28 y Q 105,40
que en muy pocos decimales difieren de las mias de Chile consignadas en
la IParte: J 106,86 (29) y Q 105,51 (21). El trabajo de von Bonin no aporta
cifra alguna para el indice altura-latirud porque, siguieudo la moda de
"Biometrika" calcula el cociente invertido, latitud-altura. Wagner, que
funda su comparacién en los datos de von Bonin, ha calculado en su tabla
III, pag. 54, el Indice vértico-transversal de las series de von Bonin y re
gistra los siguientes resultados: J 107,2 y Q 105,9 (37). En realidad
las tablas XII y XIII de von Bonin no traen para los diémetros de anchura
y altura mas que los datos de 38 masculinos y 20 femeninos, lo que nos ha
inducido a rehacer el calculo del Indice, que debe corregirse asl: J 108,14
(38) Y Q 105,82 (20).
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Indice tramv. fr¢mt0·parietal (100 www y 59 mj",)

SSZ$$`.$$$$E•'E3¤$3'GB~'Z'¤¤`E~B'SZ$

Jl13l47410169139791—22-1
Q162475383536Z111l

Dc las cifras dc von Boniu: J 69,90 (60) y Q 70,00 (37) a lz dc ‘:odos los
Pascucnscs’ no hay cambio diguo dc uma: J 70,93 (100) y Q 70,71 (59).
Sc tram dc mcnos dc una unidad dcl cocicutc, quc sc dcriva dc la difcrcucia
dc umos 22 mm. cu cl diémctro frontal minimo, quc cs més mgosto cu las
vicjas scrics dc Londrcs.

Indice yugthparietal (96 umu: J 48 nujm:)

w:s::sa:a:s:s§§§§§§§§§§§
J13144l2l787212684462112

Q1 213Z72221723342111--1

Dc cstc indicc no hay valorcs cn las tablzs dc vom Bonin, ni cn las dc
Wagucr; hcmos tcdido quc calcularlo. Eu las scrics quc inccgra.11 nucstro
prospccto dc 'todos 10s Pzscucnscs'. Sus promcdios son: J 101,94 (96) y
Q 95,93 (48), con valorcs dcl 0 = 4,96 y rcspcctivamcutc 4,94 y dcl C. V.
4,86 y 5,14.

Indice facial mperiaf (88 umm y 40 nsjm:)

c=t$:·s:s:°:S3.‘&¤&§%:S$:$$.:$

J11Z176101261l9647—121-1
Ql141544845-{13-1---2

Con rcspccto 2 cstc cocicutc sou minimas las difcrcucias cnurc cl promcdio
dc nucstras scrics chilcnasz J 50,20 (24) y Q 31,90 (16), las dc von Bomnz
51,8 (52) y $0,6 (28) y los 'Pascucuscs in roto': 51,5 (88) y 50,7 (40).

Indice nasal (108 urmu: y 57 rmvjm:)

SZSZKESSSQSE·'S3$E°&'3$$$SZ$SZ$Z$`n
212l358814l11316472242111-I

$1————144359568224-2--1
Los valorcs dc nucscras scrics chilcnas: J 53,20 (29) y Q 53,54 S0¤ d6

DHI 0 dos unidadcs supcriorcs 1 las dc von Bonin: 51,0 (44) Y 57-.5 (19)
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N0 cs dc] todo fécil disccmir cn qué mcdida. cllo dcpcndc dc la. naturalcza
dc las piczas cstudiadas, 0 dc las mauualidadcs dcl opcrador, y cs sabido
quc cspccialmcntc cn las mcdicioucs quc ataicu al csquclcto dc lzs visccrzs
facialcs cl factor pcrsonal sc hacc scnsiblc. Eu mi opinion, la causa. mis
cficicntc cs la rclativa cxigiiidad de1n1'1mero dc casos dc las scrics singularcs;
cn la mas:. dc 'todos los Pascucnscs’ sc compcnsan las discordancias cntrc
csos grupos, para zproximarsc 2. la mis zmpliz rcprcscntacién variativr
del caréctcr. El I. nasal dcl prospccto integral da M=J52,1(108)y Q
52,98 (57).

Indice urbftdfio (106 varovm y 64 mxjm:)

ECS?}3S9S$$$g?i3$`8.$$`£$&$`5£'E§·§

@4213235612101235751022333- 1
1---2-—275244765542112l 21

Es bien sabido quc cl diémctro dc anchura orbitaria sc toma dc trés
distintas mancras, quc dcpcndcn dc la clcccién dcl punto medial. A esto
se agregan las dificultades de la técnica manual y cn medida adn mayor la
brevcd ad del diametro, cn el que diferencias dc cscasos milimetros produccn
abulrados cfcctos cn cl cociente. Mi serie chilena di6 J 90,17_ (30) y Q
91,65 (22); von Bonin obtuvo 80,0 (42) y 82,5 (19); la masa integral
aporta 87,20 (106) y 89,18 (64).

Indice palatino (106 urom: ] 64 anim:)

ZS$233$B‘E33§§3·‘2‘¤E•*3'S°.'2E3528}?•'%i'sS$32

I 22-22163521444431-—-1424-12
1-1l12l1221—3—214332111—l

Las cifras medias de von Bouin son cn realidad J 78,9 (20) y Q 80,0
(9), tal como figuran en su tabla III (pag. 256), y si aparecen aumentadas a
85,2 y 90,6 en la rabla XII de Wagner (pag. 103) debe ser efecto de un error
de transcripcibn. Mi serie chilena seilala 78,47 (23) Y 77,82 (17) que va
de acuerdo cou los resultados de v. Bonin en los maseulinos, no asi en los

femeninos. En verdad, la mayor estrechez del paladar en la mujer queda
coufirmada, con M - 77,80.

Eau oboervaciones, naturalmente, no deben hacer olvidar que en el
conjunto ‘tod0s los Pascuemef actdan como elementos integrantes los
grupos cuya conducta reclproca hemos confrontado de modo somero.



Mis provcchoso cicrtamcntc cs cl cotcjo dc las cxprcsioncs cstadisticas
conocidas por los simbolos Sigma Cdcsviacién 1:ipicz' 0 Irandard deviation)
C. V. Qcocficicntc dc variacién) y E. (error probable) los cualcs obcdcccu
2 la finalidad dc valuar cl podcr variativo dc cada clcmcnto formal. Hcmos

rcumido todas csas cxprcsioncs cn nucstra IV tabla, la quc couticuc igual
meme el valor M (promcdio aritmético) yvla Norma o Moda, que cs cl
valor dc maxima frccucucia cn la scric total dc piczas.

'I`n1..A rv — Expruimcs cstudfrticur que cmciemm a la variabilidad dc la: alma: J: Poxcua
("tada: Ia: Puxcuenru")

Csrécter (mans)

Verona:

Indice horizontal . . ........ .. (115)
I. vérrico-longitudinal .. . .... . (114)
I. vért.-transversal. . (107)
I. transv. fronro-parietal .. . . . (100)
I. yugo-parietal .. . ..... . ..... (96) A

(88)I. facial superior . .
I. nasal . . ....... (108)
I. orbitario .. . ............... I (106)

(62)I. palarino . . ........

Mujcru

I. horizontal .. .............. I (61)
(63)I. vért.-longitudinal .

I. vért.-transversal. . .......... (60)
I. transv. fronto-parietal . . . . . (S9)

(48)I. yugo-parietal .

I. facial superior . . . . . . . . ..... I (40)I.· nasal. . ................. .. . (57)
(64)I. orbi tauo .. . ...........

(ss)1. pammo

N I M

I 2 rx)
frecuencin. I n

69 y 70 I 70,5375 » 72,85
108 | 106,28
70 I 70,93
97 I 101,94
50 I 51,56
ss ‘ I 52.01

85 Y 87 I 87,2073 83.79

72 y 74 I 72,0476 ` 75.79

104 y 107 I 105,4071 70,71

92 y 97 I 95.9350 50.70

sz I s2.ss

84 y 89 I 89.1881 77,80

¤ | c. V.

E(."2)I é 100 I_..V 2*2)

3)23
3,43
3,91
3,63
4,96
4I25
4.29
5.07

4,50
4,70
3,67
5,11
4,86
8,24
8,24

8,98 I 10,71

3115
3,08
4,41
3,87
4,94
4,22
3.87
4,98
6,22

5,81

4.37
4,06
4,18
5,47
5,14
8,32
7,30
5,58
7,99

i 0,30
:1: 0,32
d: 0,37
:h 0,36
:I: 0,50
d: 0,45
:|; 0,41
i 0,49
i 1,14

:b 0,40
=!= 0.37
:1: 0,56
:1: 0,50
t 0,71
:1: 0,66
:1: 0,51
i 0,62
:1: 1,05

En general, los valores de la tabla indican u.na notable homogeneidad
del conjunto con respecto a los 4 primeros indices, quc,conciernen a los
caracteres plasticos esenciales de la caia cerebral: cocientes latitud-longitud,
altura-longitud, altura-latitud y latitud anterior-latitud posterior. Contra
riamente a las ideas que leeremos en Meyer (ver paragrafo 10) la construc
ci6n dc la capsula craneana es lo mas peculiar y conservativo, cn lo que
rcspecta a las relaciones entre sus tres ejes fundamentales.

Sigue el grupo dc 2 indices relacionados con la cara in tara: COCICDCCS
de altura-latitud prosépica y de esta fnltima con la latitud del neurocraneo;
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sus valores del 0 son algo superiores, pero afm muy satisfactorios, dada la
composicion del prospecto.

La dispersion mas abierta se observa en los 3 ultimos cocientes de la
tabla, que conciernen al esqueleto de los érganosde sentidos. Ya de por
si tales caracteres son conocidos por sus amplias variaciones intrarraciales
(adeinas que por las interraciales), y asi lo indica en la mayoria de los tra
bajos antropolégicos su relativamente alto C. V. (que es la expresién de —
la variabilidad relativa, o del caracter) y el 0 (que indica la variabilidad
absoluta, o de la serie). Aqui las cifras de ambas exprcsiones se elevan sobre
todo en el I. Palatino, sin duda por la dificultad de equiparar en un solo
bloque a las mediciones del paladar efectuadas por tantos autores distintos.

III Pnu

COMPARATIVA

10. Bosquajo nurrémeoz I§7CB8l6N on cnrrrmo n mms

Seguin se ha mencionado en las primeras paginas, la eraneologia de Pas
cua tuvo su comienzo en la década de 1870 en Inglaterra, Francia y Ale
mania, lo que vale decir que cuenta l1oy`con ochenta aios de historia.

Durante un periodo tan prolongado es muy natural que haya modificado
varias veces su comportamiento, a consecuencia de los cambios que sc han
sucedido en la técnica craneolégica. Pero aun mas que en el sistema de
medir diametros y angulos y en el de elaborar las cifras conseguidas, el
cambio ha sido sensible en los propésitos demostrativos que animaron a
los sucesivos autores. Una simple reflexibn nos permite comprender que
si comparamos la suma de lo problematico que ataiie a cualquier otra po
blacibn continental o insular del mundo, con los problemas de Pascua,
las dificultades se multiplican en medida extraordinaria al tratar sobre
esta ultima, 'la isla mas aislada° que se conoce. En especial, la concxién
y asignacibn del Pascuense a los grupos raciales que habitan el Océano
Pacifico ha dado lugar a una lucha de posiciones tebrieas que se inicia en
el ultimo cuarto del siglo pasado y se continua hasta boy.

La diagnosis formulada por de Quatrefages en 1882 se basa, como lo
hemos dicho en paginas anteriores, en la serie de craneos traidos por Pinart.
En uno de ellos, sacado de un nlm muy antiguo, ve Quatrefages la mayor
similitud con una pieza de Fiyi (Viti levu interior). Caracter por caracterz `
I. cef. hor. 67,36 (Paacua) y 69,27 (Fiyi); I. vért. long. 71,57 Y respective.

te 75,41; 1. vért. transv. 106,25 y 108,87; en conjunto "I4 fac: an prague



cxscrmmt lu mbnt jdice Quatrefages— at lc crdm no diffbre que pur l'4ccm
mgriaa derlprvpartsms . Dc 1a C0lccc16¤ pascuana en bloque afirma que por
su f1s1co es absolutamente afin a la de las Islas Tuamotu, pero muchos
eréneosfle aspecto mas auuguo sc accrcan considerablemente a los craneos
papuas . Tenxendo en cuenta la terminologia de fines de siglo, es bien
claro que de Quatrefages ve len los ejemplares de Pascua la morfologia de
los grupos mas cercanos polinesros, y en las piezas de antiguas sepulturas
la. forma. prop1a de Melanesiaz. En 10 metodologico, su diagnosis se basa
en ima 0bservac16n general de la serie y en la seleccion de grupos espe
cializados; las medidas que brmda como comprobacion numérica proccden
de una unica pieza, 0 'craneo tipic0’

W. Volz, 1895’, el primero que fundara sus enunciados craneologicos
en un numeto considerable de eiemplares (49 craneos) distinguié en su
material cuatro grupos correspondientes a cuatro tipos de la humanidad
del Pacifico: cx) el grupo de la Melanesia occidental, con I. hor. 71-73,
I. vért. long. 75-78, I. vért. t1'2.11SV. 104-107, frente huyente ybien desarto
llados arcos superorbitarios; B) el grupo de la Melanesia oriental, con I.
hor. 68, I. vért. long. 76, I. vért. transv. 110 y los mismos caracteres 6se0s
descriptos para el anterior; y) el grupo Polinesio, con I. hor. 76, I. vért.
long. 78, I. vért. transv. 103 y 5) el grupo Australoide, con I. hor. 72,
I. vért. long. 72, I. vért. transv. 100, frente abovedada y arcos superciliares
macizos. La poblacion de Pascua se explicaria —segn1n Volz- como efecto
de una mixtura de razas realizada en gran escala, cuya proporcionalidad
se-haria evidentc por el numcro que asigna a. cada uno de sus 4 grupos 0
'tip0s' craneolégicos. En el total de 36 craneos adultos, encuentra Volz
22 consttucciones 'melanesias' (entre orientales y occidentales), 10 `po
linesias' y 4 'australianas'. Aun sin darles un significado estadistico ri
guroso, estos guarismos representan para el autor la prueba del predominio
del contingcnte de Melanesia en la composicién del conjunto. Vislumbra
Volz una quinta componente propia de Pascua, que no define exactamente
y que formaria una especie de camada basal sobre la que se depositaron

1. nu Qunnunou at Ham: Cronin etbnim, Paris 1882 (ver pig. 458).
I 1. Plpu es la denomination con que la vieja antropologia llamaba a los Melauesnos.

Results interesante seguir las sucesivas diferenciaciones que han conduciclo a nuestra actual
eerminologia. En un prineipio (1874) se hablé (Wauacs) de una entidadanewtralz Quant:
•r Pabrurian gpc, que reunia en un solo l1az a todos los pueblos del Pacifncoz Australranos,
Papuas, Polinesios, etc. Posteriormente Kama (1881) desamculé este couyunto en dos gran
dcs divisioues, atendiendo al color cutaueo; la de pnel oscura, Dark group, oontema a Austra
liauos, Malayos y Pipuas, mientras la de piel menos cargada, Brown yup, comprendia a Po- flinesios, Malayos y Mieronesios. Los Melanesios en la nomenelatura de Keane iguran como
Papua: orientales, en la de otros Pipuas a secas.

__ _ _ _, 3. V01.z, Wu.mu.u: Beirriy (sr Anbvpulagia du .S`id.r¢¢: cn Archiv. f. Anthropologie .
vol. XXIII, Branmschweig 1895, pp. 97-170.
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los demos contingentes inmigrados. Hoy, después de casi sesenta afios,
podemos excluir esta caucbc originaria, e igualmente rechazar la denomi
nacion y el valor daclo por Volz a sus Australoides, cuyos caracteres entran
en la morfologia del Me1anesio‘.

En 1901 salio, también en Alemania, la memoria del Dr. A. B. Meyer
director del Museo de Dresde, en colaboracion con su asistente el Dr. _]a=

blonowski, que es, hasta el momento, la mas voluminosa obra de craneo-_
logia pascuanas. Mucha erudicion, muchas y grandes laminas, copiosos
prospectos y, mas que todo, un continuo razonar sobre cuestiones metoe
dologicas, sobre el fin y los medios de la craneologia, que llena paginas y
paginas de gran formato. El material que concretamente se investiga en
tan gruesa obra no pasa de los 24 craneos de la coleccion de Dresde (los
mismos que ya habia publicado Volz), mas los autores quieren compensar
la insuficiencia de su numero (apenas 6 varones) con una description ana
tomica y craneoscopica minuciosa en exceso, que ocupa 53 densas paginas
(24 a 77) formato 4° grande. A pesar de la riqueza de sus dcscripciones,
tablas y disquisiciones teoricas magistrales, cuyo efecto es poderoso sobre
la gente impresionable, el que mite con agudeza este volumen encontrara
que esta seiioreado por un, impulso irresistible: anular la obra de Volz en
su aspecto craneométrico no menos que en el diagnostico. Una avalancha
de observaciones criticas adversas, 'que van desde las grandes concepciones
raciales hasta las mas diminutas operaciones de laboratorio, se vierte con
insistencia insolita, pagina tras pagina, contra el escrito y las ideas que
diera a conocer Volz seis aiios antes, de modo que el lector actual, si no
posee a su vez una dosis suficiente de poder cririco, se afirma en la creencia
que el trabajo de Volz, desautorizado en todas sus partes, no es mas que un
desecho de laboratorio. No es ésta la opinion que me=he formado personal
mente. He podido comprobar que los conocimientos y criterios craneolo
gicos de Meyer y jablonowski no son de tan pura agua como aparece en la
verba de sus autores°. Con buen tino von Bonin reproduce en su estudio

4. "Coruiru unan, commu W. Volz, alumna! no uu utocbronc nurraloile on Pobsurio, rm
qui await prlrldl fismripatin du Nlgoilu ou MIl•»I:iuu... jo nppau pu Nllnrnt gu'•¤ • rrr
lm pwtrsloida, n'm on rldixl gnu nllalxim, ot dai: lm camped u typ: Ju Fuji" (uu Kun,
pégma $79).

Cui con In minmn francs observe Prnt que "binyyn finht sicb Jer un Vol; al: aumlail
¢/oanlmriiiom Type.: hi v.Bi¢h.rrdt nhbt, Jann uivun Merhuln such in or xrblecbtbis du Malo
uuidut zugumbnm" (1936, pig. 27).

· Bibl. nu Kun, Human: Mllagu •••rbnpol•glg••:.· IV Pobaulmx, V Mlleswhu; en
H L Anthropologie", vol. XXVH, Perla 1916, pp. 39}-406 y 569-58}

Pun, H.: ver note 10.

$. Mapa a jnwuowan: 24 Mnuebnucbllol von Jer Omr lvm!. Berlin 1901.
I . Lnlnden de Mun no eatin expuutn sineméricamente, ni en suceuion logics, pllt

I autor dep emrever •6lo indireenmeme nlguno de sus conrepnon; lo enencial y determinants
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es, para él, desautorizar a Volz. Por nada nos sorprende, en consecueneia que le oeurra a cad 
a Eqsgsgqrin ptgptgaggcgigngp, como sugedeentoda refutacién llevada don encarnizamiento.odlll fglicgqlliica gis ‘2l11Cl(¤ bisqz ul lis UCS omponcmcs ddneo cerebralzlongitud lattudaue;t?)lsFSté- dcdicadas 2 Volz (kc la 92 3 107) ,d . E 1 icia ly Iar itraria l. 1.0 dice en todas sus pagi- nas e mo d_ y 0 apoictico en la pagina 101 al finalen l
l , a que protesta airadamente contra la idea de querer caracterizar a los grupos mediante los indices de litd-ltdatuongiuy vertico-transversal. En la pagina 100 reclama que también se emleen l
pas medidas absclutas, y no iinicamente sus cocientes. Una de esas medidas, el diamerro de anchu- f’
3; qr:g;1;:;;oniesaquedseria favorable ala determination del grupo 'Polinesio' de Volz, mas
1tU l h prppone a optat otra, el eiametro bicigomatico (pag. 101). Rechazados los ra

- piocmnos de Vo.z, elabora una nueva agrulpacion de los craneos segun este dltimo caracter, lda que revea que 2/5 e su serie se clasifiean dentro del modelo melancsio; naturalmente
esta perspectiva le patece tan absurda, que ni se digna discutirla (véase, sin embargo, en nues—
tra parte comparativa, la singular coincidencia morfolégiea de los Pascuenses con los isleiios
de Fiyi, Loyalty y N. Caledonia).

En la pagina 102 da comienzo a una nueva argumentation, que consiste en las correlacio
nes entre la caja encefalica y la cara, y su primer paso es afirmar que Volz enltendié que, ha- ''
biendo dererrninado craneos tipicoscon respecto a los dos indices del neurocraneo, erau ti
picos igualmente con respecto a los demas caracteres (cita los trozos de Volz, de los cuales el
lector deduce que no quiso decir eso). Es el pretexto que Meyer buscaba para otra de sus fra- "
ses lapidarias: La suposicién que los ‘craneos tipieos' con respecto a los indices de la caja,
deban serlo también en la anchura bieigomatica, es del todo injustificada" (102, final). Es
evidente.que, proyectada en el terreno de las generalidades académicas tan querido por Meyer,
esa coineideneia no puede invocatse. Mas aqui no se trata de 'suposiciones', sino del hecho
positivo que en el Pacifico abunda un tipo caracterizado por el neurocraneo angosto ylalto y la
cara relativamente ancha.

Una antieuada costumbre —dice Meyer- es querer que se caracterice un craneo por aquellos
dos indices; en eambio otras doctrinas sosrienen que la cara debe ocupar el lugar principal y
fundamental, relegando el craneo encefalico a un lugat subordinado (pagina 103). Entre am
bos partidos quiere sin embargo, aparecer neutral; por su cuenta no debe. preferirse una a otra
eategoria de caracteres, mas explorarlos todos, y de modo completo (tal definition por uni
versalidad de observaciones nos llevaria a las 6.000 cifras de v. Ténérc o a la sumatoria indis

criminada de algunos modernisimos, que han suprimido toda valoracién jerarquica y bio
légica).

Volz —le reprocha Meyer- cree que en una raza homogénea las variaciones s6lo pueden
tener una excursion lirnitada; que, por ejemplo, euando el I. horizontal oscila desde la dolico
lcefalia hasta la braquicefalia, como en el caso de Pascua, significa que bay.mixtura racial.
Esto no es cierto, segén Meyer, pues la zoologia y la anatomia nos muestran a rnenudo que
determinadas especies y partes del organismo se inelinan en mayor grado a la yar1aci6n(pag.
’104). Un ejemplo patente ——agrega— lo ofrece la 'raza polinesia' con su oscilacion amplisima,
admitida también por Volz, (No se da cuenta Meyer que esta desarrollando una serie de sofis
mas en cadena, cuya falaeia reside en el uso abusivo o incorrecto de "hom0géneo"y de raza ,
’particularmente en la frase "raza polinesia"). Mas el eolmo légico negativo esta condensado
en `su argumentacion de la pagina 104: "Pera ri a la: Palimrior uri tantedule unaloruiucran
tm omplia, qu: dc Ia: gmdar inferiarc: dz I0 muarefalfo J: pratrvc a In extreme araquscrfalm, up gu:
par dla dejm dexrcr nutlnrirvr Polineriar, er pcrmitido pregrmtvr {por qu! rw padnan vurmr torrrbxiu cu
In Jinrcian opuems, error :1, o In dalicacafa/ia, cmu lo wma: m Paxoua?". La respuesta mas ade
cuada a esa pregunta la ofrece el misrno Meyer en otra pagina (106,en principio) euando re
. fiere que todos los viajeros, ya antiguos, ya reeientes, no han cpncebido dudas de que los balm
tanres de Pascua por su aspecto exterior son auténticos Polinesios; en esto se patentiza que lo
polinesio` consiste justamente en los caracteres exteriores.

I _ d Sobre todo le molesra a Meyer el papel que juega la mixrura de raaas en los trabayos _ e
3¤tf0p0l0gi2 104) en base a la suposicién que las hibridaciones dejen no s6l0 11113 A/312*
Ci6¤ intcusa, sino la. tendencia. a reproducir eiertos eomplej0sde caracteres pl‘0p10S¢¤-;' £ 10runs originarias. Confiesa que el cabello, el eutis y el iris pfreeerian apoyo aesa tesis (pg- 5
iImas termina por declarar que se trata de fenémenos mdividuales, que se uerificau easua men e.

ED C¤1¤t0 al prognatismo, la mayoria de los_Pascue¤ses de su serie son m¢S0g¤2¢0;t£
:610 dos proguatos; mas estos ultimos, por desgraeia de Volz, no pertenecen al gr¤p0 ql-lafu U 'dM'8¤t01‘ dcfinib como `Melanesio', sino al 'Polinesio, Io quealegra el amm0 c ¢X¢\
-i cado por el impulso polémioo, no ve que esta ahora en oposicibn a lo que sostuvo mas arr .
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emos excluir esta couch: originaria, e igualmcnte rechazar la denomi
nacién y el valor dado por Volz a sus Australoides, cuyos caracteres entran
en la morfologia del Me]anesio‘.

En 1901 salié, también en Alemania, la memoria del Dr. A. B. Meyer
director del Museo de Dresde, en colab0raci6n con su asistente el Dr. ja=

blonowski, que es, hasta el momento, la mas voluminosa obra de craueo-_
logia pascuanas. Mucha erudicién, muchas y grandes laminas, copiosos
prospectos y, mas que todo, un continuo razonar sobre cuestiones metoe
dolégicas, sobre el fin y los medios de la craneologia, que llena paginas y
paginas de gran formato. El material que concretamente se investiga en
tan gruesa obra no pasa de los 24 craneos de la coleccién de Dresde (los
mismos que ya habia publicado Volz), mas los autores quieren compensar
la insuficiencia de su numero (apenas 6 varones) con una descripcién ana
tbmica y craneoscépica minuciosa en exceso, que ocupa 53 densas paginas
(24 a 77) formato 4° grande. A pesar de la riqueza de sus descripeiones,
tablas y disquisiciones te6ricas magistrales, cuyo efecto es poderoso sobre
la gente impresionable, el que mire con agudeza este volumen encontrara
que esta seiioreado por un, impulso irresistible: anular la obra de Volz en
su aspecto craneométrico no menos que en el diagnéstico. Una avalancha
de observaciones criticas adversas, "que van desde las grandes concepciones
raciales hasta las mas diminutas operaciones de laboratorio, se vierte con
insistencia insélita, pagina tras pagina, contra el escrito y las ideas que
diera a conocer Volz sein aios antes, de modo que el lector actual, si no
posee a su vez una dosis suficiente de poder cririco, se afirma en la crcencia
que el rrabajo de Volz, desautorizado en todas sus partes, no es mas que un
cscc 0 e a oratorio. 0 cs sta a opini n que mel e 0rm 0 persona · d h d I b N 6 l 6 I1 f ad 1
mente. He podido comprobar que los couocimientos y criterios craneolb
gicos de Meyer yjablonowski no son de tan pura agua como aparece en la
verba de sus autores°. Con buen tino von Bonin reproduce en su estudio

4. "Coruin: naman, rama: W. Volz, dmlmt use uu utocirona surralofle an Pobnuia, uu
gui ani: plcldl llismipatina lu Nlgroidu as MlL••I.ri•·u... ja xuppou pa Nllnurar {afar • an
lm lunuloida, s'ut on rlslitl gu nllalxim, at lair lm upper! as typo la: Filji" (uu Kan,
pagina $79).

Cui cnn laa miamaa fraaea observe Prnt que "lriugagan fiulat sich Jar van Vol; al: nutulail
rborokrarisima Tfypu hi v.Bii-amd: mh, ima mma Muhulaa net in or scbhcbrbiu Ju Mck
··~iJ•·q z¤u»·¢b»¤·•" (1936, pag. 27).

I Bibl. nu [nn, Hnuma: Mllagu ontbnpvl•gigu:.· IV Pobauiau, V Mlbmhu; en
I- L Amhropologie", vol. XXVI], Parla 1916, pp. 393-406 Y $69-$93

Prrn, H.; ver non 10.

$. Munn al juwuowan: 24 Manxcbmcbdlvl vm Jar Omr Iam}, Berlln 1901.
_ . Lnalndeaa de Mun no eatin enpuearaa aiaremiricamenre, nl en auceaibn lbgica, pan

I amor deps enuever ablo lndirecmnerne algunn de aua concepaca; lo eaencial y dererminaaae
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gs, para él, desautorizar a Volz. Por nada nos sorprende, en consecuencia uue le oeurra 1 cad
a paso caer en contradicciones, como sucede en toda refutacién llevada doa encarnizamiento
El corcel de guerra de Meyer es que toda clasificacién basada en las tres componentes delera; neo cerebral: longitud, laticud y altura, es "artificial y arbitraria". Lo dice en todas sus oagi- nas dedicadas a Volz (de la 92 a 107) de mddiiy oo apoctco en la pagina 101 al final en l
la ue protesta airadamente contra la idea de querer caracterizar a los grupos mediante los, indicedq de latitd-lonitud
ugy vert1co·transversal. En la pagina 100 reclama que también se empleen las medidaabsolutsy no uniamente sns iUs a, ccocentes. na de esas medidas, el diametro de anch
u- 3; rnaxitga, confiesa quedseria favorable p la determination del grupo ‘P0li¤esio' de Volz, mase rnme iato propone a optar otra, el ciarnerro bicigomatico (pag. 101). Rechazados los ra
- ciocimos de Volz. elabora una nueva agrupacién de los craneos segun este altimo caract-r la ue revela ue 2/5 deifiqqe su sre se clasican dentro del modelo melanesi0· naturalmente
csta perspectiva le parece tan absurda, que ni se digna discutirla (véase, sin embargo, en nues- iltra parte comparatva, a. singular coincidencia morfolégica de los Pascuenses con los isleiios
de Fiyi, Loyalty y N. Caledonia).

Eu la pagina 102 da comienzo a una nueva argumentacién, que consiste en las correlacio
nes entre la caja encefalica y la cara, y su primer paso es afirmar que Volz entendié que, ha- ''
biendo determinado craneos tipicoscon respecto a los dos indices del neurocraneo, erau ti
picos igualmente con respecto a los demas caracteres (cita los trozos de Volz, de los cuales el
lector deduce que no quiso decir eso). Es el pretexto que Meyer buscaba para otra de sus fra- "
ses lapidarias: La suposici6n que los 'craneos tipicos' con respecto a los indices de la caja
, deban serlo también en la anchura bicigomatica, es del todo injustificada" (102, final). Es
evidente que, proyectada en el terreno de las generalidades académicas tau querido por Meyer,
esa coincidencia no puede invocarse. >Mas aqui no se trata de ‘sup0sici0nes', sino del hecho
positivo que en el Pacifico abunda un tipo caracterizado por el neurocraneo angosto yialto y la
cara relativamente ancha.

Una anticuada costumbre -dice Meyer- es querer que se caracterice un eraneo por aquellos
dos indices; en cambio otras doctrinas sosrienen que la cara debe ocupar el lugar principal y
fundamental, relegando el craneo encefalico a un lugar subordinado (pagina 10}). Entre am- i
bos partidos quieresin embargo, aparecer neutral; por su cuenta no debe preferirse una a otra
categorila de caracteres, mas explorarlos todos, y de modo completo (tal definicién por uni
versalidad de observaciones nos llevaria a las 6.000 cifras de v. Téuéz 0 Il la sumatoria indis

criminadaide algunos modernisimos, que han suprimido toda valoraci6n jerarquica y bio
logica).

Volz —le reprocha Meyer- cree que en una raza homogénea las variaciones s6l0 pueden
tener una excursién limitada; que, por ejemplo, cuando el I. horizontal oscila desde la dolico
cefalia hasta la braquicefalia, como en el caso de Pascua, significa que hayrnixtura racial.
Esto no es cierto, segan Meyer, pues la zoologia y la anatomia nos muestrania menudo que
determinadas especies y partes del organismo se inclinan en mayor grado a la _variaci6n (pag.
104). Un ejemplo patente —agrega- lo ofrece la `raza p0linesia' con su oscilacibn amplisirna,
admitida también por Volz. (No se da cuenta Meyer que esta desarrollando una serie de s0f1s·
mas en cadena, cuya falacia reside en el uso abusivo 0 incorrecto de "homogéneo" y de "raza",
particularmente en la frase "raza polinesia"). Mas el eolmo légico negativo esta condensado
en su argumentacién de la pagina 104: "Pera ri 4 Ia: Palinuia: uté canrcdidn una axcxiacsm
tn amplia, qu: de la: grade: inferiaru dc Io m:.rar¢_f4II¤ xc pratrnc a I0 axtrcma braquiufulfn, up qu:
par ella dejm deter autfnticox Palimriar, ¢.r permitida preguntar {par qu! nu padrlan vnriar turribrlu en
I4 dirzrcian apuura, um: :1, d In dalicmfvlfu, cmu In nemo: m Paroua?". La respuesta mas ade
cuada a esa pregunta la ofrece el mismo Meyer en otra pagina (106, en principio) cuando re
fiere que todos los viajeros, ya antiguos, ya recientes, no han concebido dudas de que los habi
tantes de Pascua por su aspecto exterior son auténticos Polinesios; cn esto se patentiza que lo
polinesio` consiste justamente en los caracteres exteriores.

_ Sobre todo le molesta a Meyer el papel que juega la mixtura de razas en los trabayos de
antropologia 104) en base a la suposicién que las hibridaciones dejen no s6l0 una V2l'l3·
c.i6n intensa, sino la tendencia a reproducir ciertos complejos de caracteres propioslde las
razas originarias. Confiesa que el cabcllo, el cutis y el iris ofrecerian apoyo aesa tesis (pag. 105)
lmas termina por declarar que se trata de fenémenos individuales, que se verificau casualmente.

En cuanto al prognatismo, la mayoria de los Pascuenses de su serie son mesognatos, y
•6lo dos prognatos; mas estos ulrimos, por desgracia de Volz, no pertepecen al grupo qugpsteautor de.fini6 como 'Melanesio', sino al 'Polinesio', lo que alegra el ammo dc MQ/ff
endo por el impulso polémioo, no ve que esta ahora en oposie16n a lo que sostuvo mas am .
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eornputos y tablas de Volz", y a menudo averigua cl recorrido coincident;
de sus valores. En el aspecto metodologico general, veremos proxima
mente cuales fueron los defectos de Volz en la intuicion raciologica del
Pacifico —defectos que reaparecen en roda otra parte del mundo cuando
8C lI1'3C3 de l0S g1'\1POS l1\1.lIl2J1OS*, 1112.5 DOS 2.I1tlCiP1Il10S Zqlll Cl];
formular que la critica de Meyer y Jablonowski no es menos defcctuosa
e imperfecta y sobre todo infecunda. Después de protestar repetidamentc
y eon variados giros de frases contra las '°puras l1ip6tesis" de Volz, "sin
apoyo efectivo de los hechos" (pag. 106) y las "tcorias vagas, enunciadas
con énfasis y repetidas, que tan fécilmente se roman en seri0" libidem)
y de lamentar que Volz "haya querido explicar las peculiaridades sométicas
de los Pascuenses por mcdio de la mixtura de razas, y suponer que éstas
hayan formado la poblacion de la isla’° (ibidcm), se decide Meyer a darnos
su opinion definitiva, y es que "antes de abandonarse a tales especulaciones,

que "todos los catacteres forman eadenaacontinuas de variacionea, euyoa anillos se combi
nan de modo diferente en los distintos crfneos" (pag. 99). Y. con mayor fuerza se contradiee,
cuando exige que los 'Melanesiof de Volz, los cuales forman la mayoria de las series de Pascua,
deban mostrar su origen uegroide también en la cara, forma de cabello y color del cutis (pag.
106).

Por lo que acabamos de resumir no ee difleil persuadirse que —con tal de dar en la cabeaa
a Volt- renuncia Meyer a la mayor parte de las adquisiciones sobre la diaociacién de catac
terea, la deaigual dominaneia de ciertos grupos de los mismoa, la existeneia de aeociacionee
—en aparente contraste— entre peeuliares format del neuroerineo y del esplancnocraoeo, pero
no por ello menos fijaa eu determinadas agrupaciones humanaa, etc. En el predicado conflicto
en¤·e los cancterea del craneo y lor de la cara, se ve con claridad que no tiene idea alguna, y
lo lleva al tapete unieamente con fines dialécticos. En rl otro entre la supremaefa de la arqui
tectura 6sea o de los caracteres exteriores, su intervencion no es menos tambaleante. Y sobre
todo, deapués de tomar como pretexto 24 craneoa para escribir su tupido libro, poco le importa
llegar a concluiién alguna acerca del verdadero PIIDIO, que es la clarification craneolégica de
loa Pascuenaet, conclusion que serla vano buacar en sus paginas. Ea cierto, por otra parte, que
las ideas expueatas por Meyer sobre las variaciones rim hg: de los caracteres y eu negacibn del
crlterio estadlstico de la amplitud de la dispersion variativa, cierran el paso a toda busqueda
efectiva; su corolario mh directo es el entierro de la craneologla, ya sea de la 'antigua', ya de
la 'moderna'.

No hay por que negar los errores de Volz. Mat ellos son formales, no esenciales, y rccuer·
de ldan a los ue se dcub la terminologfa y las d

qesren a montones en emostraeiones os antro- pblogos de siglo xxx, los grandes fundadorea de nueatra ciencia. En lo substantial ocurre lo
opuesto. He aqul el ejemplo de los ‘Mela¤esios orientales', subgrupo eu que Vol: comprendib
a los nslenos de Fiyi, N. Caledonia, Loyalty y N. Hébridas. Meyer lo rechaza escandalizado,

Vl

Sorque oz conocib sblo por un resumen el libro de Keane en que se enunciaba la necesidad e tales aubgrupos en la unidad melaneaia. El irritado crltico le acusa de "utilizar literatura
de segunda mano, lo que no puede admitine en el caso presente, por tratarse de cuestiones de
gran peso" (pag. 94). El hecho positivo es que Kama no habla pasado de un proyecto va
y general. rmentras la asociaeion morfolb lea de los euatro grupos insulares es una creaei
de Volz, basada en un numero escaalsimo de piezas. Bl lector vert en los reeientes alegatos de

oaurr y Waouaa —en los ultimos pfrrafos de esta memoria— que la infatuada conclenacion
Meyer (purameme verbal y exterua por otra parte) no ha quitado que los ultimos progre

sos de la enencna oonfirmaran en forma ineludible la solidez del subgrupo Fiyi-Loyalty, etc.,
que netamente ae distingue en el eoniuato melaneslo por im rtantes caracteres; es. el mis.. ma que Volt habla determinado ya desde 189} bajo el rotulo 5: 'Melanesioa oricntalea'.

7- Vémte las tablaa I y II de la memorla de vox Bonus 1931, ply!. 254 Y 2}}



convendria averiguar si los caracteres antropolégicos y en especial los cra
neolégicos que vemos en los isleiios de Pascua son realmente peculiares de
ellos, 0 si en cambio se encuentran variaciones analogas en los pobladores "
de aquellos grupos de islas. Mas de inmediato se le ocurre agregar que "

para tratar cse asunto actualmente, faltasin embargo el material indis
pensable, pues poseemos apenas 5 craneos del Archipiélago Tuamoru y
ninguno de las Islas Australes"

He transcripto los principales pasaies de la famosa pagina 106 ——en
la que muchos especialistas han buscado, como yo, recoger el fruto del
largo y apasionado razonamiento critico de Meyer y jablonowski, con el
fin de hacer participe al lector dcla decepcién que alli nos esperaba: for
mulas dialécticas, negaciones y tergiversaciones, mas nada constructivo
en el fondo; ningun delineamiento interesante y personal de la incognita.
Solamente esto: 1° que Meyer no cree aceptable la busqueda de los 'craneos
tipos' australiano, melanesio, etc., y toda doctrina elevada sobre esa base
es caduca (lo que ticne ciertamente un lado veridico); 2°, que Meyer esta
temperamentalmente en contra de la admisién de una oleada melanesia
en Pascua y 3° que los Pascuenscs son Polinesios, y hay que buscar su for
mula corpérea y craneana entre las variaciones que se encuentran en la Po
linesia (no se atreve a nombrarla directamente, mas sus palabras jmer Imel
guppen se refieren a los grupos polinesios mas cercanos) a pesar de que deba
reconocer a continuacion que ;no existia en ese tiempo material de com
paracién procedente de esos gruposl

La idea del doble contingente migratorio es retomada en el aiio 1923 por
Roland B. Dixons. Habria llegado a Pascua en primer lugar un Pratam
groid people y luego una Carpims migration (léase: primero los Melanesios
y luego la oleada polinesia). Se trata de las comunes opiniones que ya
dieron a Volz su primera orientacién; la nomenclatura impresionista que
cs peculiar de este escriror norteamericano constituye el unico aporte
original.

De muy distintos puntos de vista sale en 1934 Bruno Oetteking’ a in
vestigar las afinidades morfologicas del craneo pascuano con los demas
pueblos del mundo. Su material es el mas cscueto posiblez un dnico craneo,
del departamento antropolégico de la Columbia University. Fija el autor

8. Dixon, Ronnm B.: A new tbmqy of pabmuiau origin; en "Proeeedings of Amer. Philos.
Society", vol. LIX, Filadelfia 1920, pp. 261-267. Del mismo; Tb: mein! birmq of New
York 1923 y Tbelmg voyagu of tb: Polymrrbu; en "Proccedmgs Amer. Philos. Society , vol.

l

1i.i;lLFli}.»E§i;i}pl.»,a;¢. Beziobvngu zugixcbm der Osrerimel and
en "Zeitschr. f. lldorphologie u. Anthr. (Eugen Fischer Festband)", vol. XXXIV, Berlm
1934. pp. 303-313.
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su atencién en la plastica que caracteriza ese tipo craneano: pronunciada
dolicocrania conexiguo diametro frontal, acompafjado por una cara muy
ancha y una nariz camerrina. Sobre esta base y recordando su conexién
con la humanidad del Pacifico (Australianos y Melanesios, luego también

el grupo Polinesio, genéticamente mas complejo que los anteriores) compara
su ejemplar con tres craneos americanos que proccden de la costa sud de.
California (isla de S. Nicolas en cl archipiélago Santa Barbara) y respectiq
vamente de Texas (Satan Canon) y del pueblo Ona (Tierra del Fuego).
En todos cstos ejemplares encuentra Oetteking un quid commune, que cou
siste en la reunion de peculiares caracteres neanclerthaloides.

Dos afios mas tarde, 1936, H. Petri", después de investigar los ejem
plares de Viena, los reparte en los grupos morfolégicos A, B y C, de los
cuales el primero (6 piezas) y el niltimo (5 piezas) pertenecen a la raza me
lanesoidc y cl mediano (2 piezas)·a la australoide cn el scntido de von
Eickstedt; entre A y C no hay diferencias cualitativas sino cuantitativas,
por la mayor intensidad cn los ultimos de los caracteres de primitividad
de la caja encefalica. Aceptadas las ideas de Oetteking, Petri observa que
la misma componente australoide que dominara en Melancsia y Polinesia,
sc hace presente también en la India prchistérica (Mohenjo-Daro) segun
los estudios de Guha, y en determinadas poblaciones antiguas del conti
nente am;ricano, las que cn nuestra clasificacion corresponden a Laguidos
y Pampirlos.

Un lugar aparte merece la memoria de von Bonin 1931, por la impor
tancia numérica de la serie de ejemplares que forman su material, la mayor
que hasta boy se ha publicado en un estudio craneolégico sobre Pascuau
Todo en ella clemuestra scriedad, trabajo y cuidado técnico. En conttaste
con el gran desarrollo descriptivo (métrico), no se encuentra gran cosa cn
el aspccto interpretativo, que con toda evidencia no representa la mayor
preocupacion del autor. Admite que los Pascuenscs se prcsentan afines a
los habitantes del grupo Fiyi (pag. 262) mas inmrdiatamente sugiere que
esos caracteres los han adquirido cn virtud de su 'cspecializacién insular',
y por nada son efecto de parentesco racial con esa poblacion de Melanesia.
La idea de la evolution especializada por aislamiento domina intensamente
su mentalidad y constituye su unico criterio con respecto a-los Pascuenses.
Su prospecto de cinco razas periféricas (Fringe race:) incluye a Morioti,
Maori, Tibetanos, Esquimales y Aino, y con ellos compara los Pascuenses,

10. Prru, Hn.¤u·r: Elm Srludaluria vos Jer 0.mri»ul; en "Mitreil. Anthrop. Ge:. Wien",
vol. LXVI, Vienn 1936, pp. 17-29.

11. vow Hamm, Gnunnr: A mwriburian ro rh rmrioloy of rh Bam I:l•••l¢r.r..‘ cu "Bi0· "
Iutnks, vol. XXIII, Lcndren 1931, pp. 249-269.
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por medio del C. R. L. de Pearson (coeficiente de afinidad racial) tan que
rido por los Biometricianr y tan poco significativo, particularmente por su
pleno divorcio de la vision biologica que debe ser inseparable del antro
pologo. El grupo de Pascua —concluye— habria adquirido su conforma
cion cefalica onicamente a raiz de la enorme distancia que lo separa del
"centro de dispersion de la raza humana" (pig. 263) y la onica incognita
seria para von Bonin indagar "las relaciones que guarda con las demas
razas consideradas como residuos cle poblaciones anteriormente mas ex
tendid as, relegadas sucesivamente en corner; por oleadas mi gratorias surgidas
del ccntro de dispersion". La pascuana, en resumen, seria la que mejor
personifica su conccpto de Fringe race, 0 raza arrinconada, por ser la mas
intensamente anomala.

Mas ya en la misma revista, a manera de Part rcriprum, enrnienda‘G. B.
Morant las aseveraciones de von Bonin, protestando especialmente contra
la nzardanr rugertian que el créneo pascuano fuese el producto de un desarrollo
especializado. E1 medio técnico de que se sirve Morant esel mismo empleado
por von Bonin: el famoso C. R. L.; mas el resultado es realmente opuesto,
pues Morant pone al descubierto la estrecha coincidencia entre el craneo
pascuano y el def un grupo de Melanesia: las islas Loyalty. “Los islefios
del grupo Loyalty muéstranse afines a los Pascuenses far more clorely que los
tipos comparativos propuestos por von Bonin en su tabla VIII (es la de las
Fringe races); onicas diferencias entre ambos tipos son el prognatismo y
cl diametro L. B.". Tendra el grupo Loyalty desdeeeste instante una gran
importancia, aon mas que la Nueva Caledonia, también tenida en cuenta
en el prospecto de Morant.

El profesor Carlos O. Henckel, 1939, afirma que su serie presenta un
tipo uniforme francamente melanesio, menos una sola pieza, que recuerda
al tipo polinesio. Y basandose en el hecho que todas proceden de sepul
turas antiguas, deja constancia de que ya en tiempos remotos se sepul
taban individuos tipicamente melanesios junto con productos de mesti
zaciones".

En Inglaterra, ya desde noviembre de 1916, T. A. Joyce habia medido
los craneos del Museo de Historia Natural y afirmado en una sesion de la
Sociedad Geografica que "tbere skull: were fur more Melanesian than Polyne
.rian"“. A la misma opinion habia llegado el Prof. Keith examinando la
coleccion del Colegio de Cirujanosl

12. HKNCYu•• Cano: O.: 1939. pig. 23 y 1942, pag. 46
13. "Geographical journal", vol. XLIX, Londres 1916, pig. 342.
__ 14. Bauotm, Haunt: Sane etbualogial mgeerims in regard to Easter Island, er Rapann.

en "Folklore", vol. XXVIII, London 1917, pp. 356-381 (consolrcsc pig. 380).
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Esta es, en breves rasgos, la historia de las investigaciones realizadas
para cl fin de determinar las afinidades raciales de los habitantes de Pascua,
en lo que concierne a la craneologia.

11. Poumma, cmrrno Nuunjmrco mz LA LUCEA DB Mfronos

De los hcchos expuestos en-el paragrafo anterior es facil deducir que la
diversidad de los diagnosticos enunciados por los distintos autores —1a
que llega hasta la incompatibilidad— dimana de unos pocos puntos funda
mentales, de donde partio cada uno dc ellos al iniciar su exploration.

En lo puramente témico, la conviction que la plastica craneana queda
determinada adecuadamente por las tres componentes ortogonales del spinne
nacrassiam y su somcra relation ton la tara, rige la demostracion de
Quatrefages, Volz y Oettelting. En el polo opuesto se colocan los anglo
sajones von Bonin y Morant, acostumbrados a reunir sin discrimination
las medidas grandes y pequeiias del traneoz diametros, angulos e indices,
para contraerlas luego en una notation numérica abstratta.

En cuanto al concepto comparativo, los primeros cultivan la idea que
una determinada entidad racial puede ser representada por mcdio de un
'craneo tipico' en el cual se refman sus caracteres petuliares, y de Quatre
fages y Oettelting se sirven en efetto de una onica pieza. Volz opera ton
largas series, mas su objetivo consiste igualmente en aislar tres o tuatro
grupos de 'craneos tipicos' que denuncien las razas componentes de la mix
tura. En él, como en Petri, la imagen de la mestizacion no se diferencia de
la de un mosaico, el cual siempre puede descomponerse con fatilidad cn las
piedritas de varios colores que lo tomponenl

15. Merodoloyamente afin a este triterio, merete, sin embargo, una mention singular
el tratamiento que adopts Suuvm para aacar oonclusiones oomparativas de aus bellaa series
de monografiaa somatologicas de la Polinesia. Este autor noneamericano, en mi opinion el
mis obietivo en el trabaio sobre el terreno y el mas agudo de sus cotcrrineoa en muchos pun
toa interpretativos de la humanidad del Paelfito, y que ademas quiao tonoter personalmente
a los puebloa de Samoa, Tonga, Hawaii y Marqueaaa, auele acleccionar de sua fichaa a¤tropo·
logicas un cierto nomero de individuos que se distinguen por exceso o por reduction de un
rasgo métrico, como ser ls eatatura, el I. cef. horizontal, etc., y de oponer uno a om: grupo.
Su severo trltito F. Woun joins le reprotha que por tal medio "determina las caracterlsticaa
de los ‘23 hornbres mls altos', los '21 mia bajo•’, los 18 ‘con la cabeza mia slsrgada', etc., y
de este modo llega a la conclusion que cxiaten dos tipoa ratialea dcflnidos, el primero alto,
dohcoctfalo, leptoprosopo y leptorrino. y el segundo con conditiones opuestas en todos estoa
caracterea". W0od jones ooncluye por rethazar tan "wry Jovsgerau form of prucdurc"

·Este oltimo autor ha escrito un artlculo en el que aleanza la mos sguda evidencia el hecho
que la humanidad polineaia ha exaterbado las diaputaa de los antropologoa, y s ello alude au
tltuloz Tlu Pslyuubn Ran, • gamma of oatbropasurrir smbd, en "Man" vol. XXX, Londrea
D30. N° 47. Observamos —»sin embargo- que no se trsts onicamente de técnica ¤.¤¤‘0p¤¤16·
rica, uno de triterios tan fundsrnentsles como el clasifitatorio y el genético. Bibl. Las mos

nognflsa de_Loura R. Suauvau son las siguientesz A untrihuian to Sansa Sanaulsyi en
em. Bemnte P. Bishop Museum", vol. Vlll N° 2; Honolulu 1921; A manihdsa ts Tsapu
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Salen a guerrear contra esas concepciones Meyer y jablonowslci, arma
dos del conocimiento y de la técnica estadistica, y en largas paginas con
denan la doctrma del 'craneo tipico' y la desarticulacion de un compuesto i
racial en sus elementosintegranres. En todo ello tienen buena dosis de
razén, no ya porque un antropélogo como de Quatrefages pueda haber
errado al elegir el 'craneo representativo' de la serie de Paris, sino por el
hecho que tal ‘modo’ de observar y juzgar, el cual depende estrictamente
dc la genialidad personal, no constituye un método que pueda enseiiarse
a cualquiera. Mas cuando Meyer y Jablonowski preguntan a Volz por cuél
raz6n, aceptando su diagnosis racial de los habitantes de Pascua, ni el color
del cutis ni el cabello denotan la influencia de una cantidad tan importantc
de sangre melanesia, no s6lo comprueban que a pesar de su autoritaria
prédica metodolbgica tienen un concepto poco claro de la disociacion de
los caracteres en la herencia, mas contradicen ademas los principios teoricos
enunciados en su pag. 104. Adviértase que en esta posicion cle Meyer yjablo
nowski aflora la opinion que los caracteres cxteriores (pigmentarios y tegu
mentarios) deban ocupar en la comparacion de razas un lugar preferente;
este criterio, completamente extrafio al método del. craneologo, estaba
destinado a hacer siemprc mayor estrago en los escritores que en época mas
reciente se han ocupado de la poblacion de Pascua, olvidando que, de accp
tarlo, deberiamos desglosar muchos pueblos norteafricanos del conjunto
europoide.

Por lo demas, dos posiciones fundamentales se hacen visibles en esta
Cuesti6n como determinantes del juicio, ambas conekas con la idea de es
pacio. La primera, o carrimre rrmalégica, consiste en exagerar los poderes
del ambiente y tiende 2. interpretar como efecto de los climas y de las dis
tancias todos aquellos caracteres morfologicos que la doctrina de la herencia
reivindica —en cambio—— a los genes. Se llega —con von Bonin— a preferir
el artificioso concepto de una afinidad por convergencia debida al aisla·
miento Ca pesar que entre una y otra Fringe race se inmerpongan el cuarto
0 la. mitad de un circulo terrestre) a la simple afinidad por parentesco de
sangre. La scgunda corrienre, o de la autrapologin udmmriu, se niega hasta
los limites de lo inverosimil a tener en cuenta la circulacion de los grupos

humanos en la superficie del planeta, porque una suertc de predisposicion

uautolag; en "Mem. Bern.ice~P. Bishop Museum", vol. VIII, N° 4; Honolulu 1924; M'4'ff' "
ra xmuoky, with canpnrntiu nre: in Samoa and Tanga; en Mem. Bertuce P. Bishop Museum",
vol. IX, N" 2; Honolulu 192}; Hawaiian m»wnla_g,· en "Mem. Bemxee P. Bishop Museum",
vol. IX, Honolulu 1927; una visi6n de conjunto en Race type: in Pdyuuis; cn "ftmer. Anrh{0P; »
vol. XXVI, 1924, pp. 71-26 y un rcsumen de ficil lecrura en Tb: racial diurxuy of rb: Palmmas
Puplu; en "Nacura.1 History", como XXIII, New York 1923, pp. 65-71
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irmata la lleva a explicar todos los casos mediante la ‘mutaci6n' y rechazar
, . , la ‘migrae16n

1 "

Tampoco hay que desconocer que la mayoria de.__los especialistas han
sufrido el efecto de los cambios que han venido modificando, desde al menos
medio siglo, los conceptos de raza y mestizacion, en. sentido _biol6gico.
Mas el impacto mas catastrofico para la seriedad de sus enunciaciones, lo
han rccibido de la idea que los términos Insulindia, Melanesia, Micronesia,
Polinesia, etc., en luéar de ser creaciones relativas y aproximadas del geo
grafo y del etnégrafo, correspondan a compartimientos estancos, hermé
ticamente cerrados y desde tiempo inmemorial predestinados a cercar agru
paciones humanas disimiles una de otra.

Tal conccpcién del mapa antropolégico del Pacifico, con delimitaciones
rigurosas y absolutas, evidencia especialmente su inconsistencies en lo
que atafne al compartimiento de la llamada "raza polinesia’

El grupo polinesio, al considerarlo en su conjunto y en contraste con
los demas grupos tradicionales del Gran Océano, por ejemplo con el mela
nesio, nos muestra por cierto notables diferencias. Asi lo reconoce K.
Wagner (pig. 151) en los capltulos finales de su magnifica obra de 1937,
mas inmediatamente advierte que si, en cambio, confrontamos a cada uno
de los pueblos de la Polinesia con sus compaiieros, se obtiene un cuadro
sumamente intrincado y obscuro. Es suficiente echar la mirada a un pros
pecto métrico, para ver qué importantes diferencias numéricas separan
reciprocamente a los pueblos que comprendemos en el cartel de 'grupo po
linesio', no s6lo en los principales indices del craneo, sino también en algu
uos de la cara. Herman ten Kate, uno de los poquisimos antropologos que

16. El nlegato min contundente contra la formacién del grupo polinesio por mentizacion,
detpués del libro cle Mun, en el articulo de Woou jomu citado en la nota anterior. Se vale
de todos lon argurnentos, intluno de los filoséficos y de la teoria vertebral del craned, y men
cron: la prédica de los cuntoclion de criptan european en que se conservan restos de luehas tra
dncnonales, quienen, para indiear lon eraneos de hipotéticon Romano; y Saioues, usau separar
n losmasculmon de lon femeninon. Wood jones no niega la llegada de razan albgenas a la P0
llmenn, man la reduce a lon tiempos recentinimos, al ejemplo de lo que ba ocurrido en lan Ha
wan. Eeto por nada resuelve el problerna polinesio 0 —como dice este autor- tb: origin of tb:
rua. Qc uu modo man general, tampoco habrla producido la antropologla, en la explicacibn
del origen de una raza cualquicra, man que una ‘piadosa creencia° en la teorla de la hibrida
c16n (pig. 64).

Cari n eada llnen el lector siente el impulno de observer que una vision tan cerrada como
la de'Wood jones depende, iustamenre, de haber tomado muy a la letra el término °raza poli
neun . Ent mnnmo error lo cometieron Kuna (1880) al formar su grupo polinenio con el nom
bre de Snwnivri Bmub y, entre otron, J. Damn; (1900) cuya es la afirmncibn que le new po
hnlrimun u nmnw, de None n Sud y de Ente n Oeue, pmqnn me lu uhm: mménr.

Serla nuerfl duéramon l dRmmrH

puo que reprojaqulan refutacionen e , annon, uu Kun, Dunn, Sutuvm y rtodon oeldeman antropologon que. ateniéndone n ln faltn de uniformid•d_morfolbgncn del conyunto polmenlo, han bunca 0 preeinr en que conninten lon elementon co
hunen que le dan relnnvn connintencin.



han tomado contacto personal con muchos pueblos del Pacifico, y no con
Lino s6lo, nos deja en sus famosos Mélantger la opinion que en la Polinesia
dcban distinguirse al menos tres tipos craneanos y cuatro P1'OS6P1COSl

Y en cfecto cn el grupo Nueva Zelandia-Chatham vemos al lado de los
Maori de craneo alto, a los Motiori de créneo bajo; en las Hawaii craneos
braquimorfos, como cn Samoa-Tonga, y moderadamente altos; en las Islas
de la Sociedad formas mas cortas y redondeadas, de una capacidad enorme,
y en Pascua el tipico craneo altisimoy angosto que hemos descripto, que
sc distancia de cada uno al menos por uno de esos caracteres.

Meyer, naturalmentc, no deja dc aprovechar este panorama abigarrado
cn su tarea de demostrar que los Pascuenses nada tienen de melanesio. C0
mienza (pag. 104) por citar las conclusiones de Volz con respecto al craneo
de los Polinesiosz "E1 I. horizontal oscila de la mesocefalia a la braqui
cefalia, alejandose hasta la hiperbraquicefalia, y el I. vert. long. igual
mente parte de la ortocefalia para llegar a la masiextrema hipsicefalia,
lo que importa un desvario de 15 y mas grados". Meyer no objeta esos
datos, que responden a los hechos, mas dirigiéndose a Volz le dice con
sarcasmo: "Per0 si a los Polinesios se les permite una excursion tan vasta
que de los grados bajos de la mesocefalia llega a la braquicefalia extrema,
sin que por ello dejen de ser Polinesios auténticos, es licito preguntar gpo:
qué razén no pueden variar también del otro lado, en el scntido de la do1i·
cocefalia, como lo vemos en los islefios de Pascua?"La edificante argumen
taci6n de Meyer quierc expresar, en otras palabras, que el concepto de 'Po
linesios auténtic0s' admite toda la gama de las variaciones, desde uno a
otro cxtremo.

Y en verdad es indudable que lu definicién y la cumria dc la `paline.rin'
no mvuclwu m medida algum: conditioner de nuturaleza crarmzlégica.

Sin tomar ahora en cuenta otros factores corporales, como ser el desarro
llo del csqueleto y de la musculatura, los caracteres pigmentarios y tegu
mentarios y el aspecto fisionomico, los cuales han obrado con suma inten
sidad en la fijacion de nuestra imagen del hombre polinesio —mas siempre
en menor escala que las consideraciones del etnégrafo y del glotologo
todo nos inclina a afirmar que la influencia mas poderosa y el impulso fun
damental de nuestra clasificacion ha sido el geografico. eoue maravilla.
cntonces, quc para explicar la inconstancia morfologica del conjunto poli

17. "Mc parece indiscutiblc —dice nm Kan- que los clolicocéfalos y los braquicéfalos,
nnslos leptorrinos de uariz convexa y los platirrinos de nariz eéncava no pueden ser de una i

ma raza", pig. 579 de sus M!l•n_g•.r mtbropnlagnqum IV, Pnbnirimr, V Mélm!:uu.r,· en L An
thropologie", vol. XXVII, Paris 1916, pp. 569-583.

_ _ _ I Dxxou distingue cuatro elementos cn la poblacién de la Polmesia; xgual numero Sunuv
dos sccundarios y dos principales (1923 pag. 71; 1924 pig. 25).

267



ncsio, el criterio geografico forme el pernio demostrativo de muchos in
tentos? juzgue el lector. He aqui sucesivamcnte a dos especialistas que
representan en orden cronologico el mis antiguo y el mas reciente autor
que trataron este tcma.

El primero es W. Turner, 1884". Dice: "Si nosotros partimos de la pre
misa· que la forma tipica del créneo de los Polinesios es la braquicefalia,
podcmos entonces decir —dentr0 de lo que nos permite deducit el material
de que disponemos-— que los habitantes del grupo Tonga presentan tal
tipo en su forma mas PU1'2. Mas si de csas islas pasamos a los grupos situados
tanto al Norte como al Sud, al Este y al Oeste, encontraremos que junto
con los créneos braquimorfos existen mezclados otros `que tienen propor
ciones mesaticefalicas e incluso dolicocefalicas" (pag. 109).

A unos sesenta afios de distancia (1940) habla H. L. Shapiro": "He
rennido las longitudes y anchuras craneanas de un cierto n(1mero de series
(algnnas todavia inéditas), ordenandolas segmin su distancia geografica
de las Islas de la Sociedad:

Sociedad | Tunmotu | Tatnkoto |Mu·quess¤ | Msngsrovnl Pssoua

Longitud crmeana I 190,35 I 190,30 I 193.59 I 193,7.0 I 195,95 I 199,09Anchura ,, 159,10 155,30 150,55 154.30 152,67 148,45

"Estos promedios muestran que la longitud craneana aumenta y la
anchura disminuye a medida que crece la distancia desde las Islas de la
Sociedad, y consecuentemente eu ptoporcion con la posibilidad de influen
cias irradiadas del grupo de la Sociedad. Pascua, siendo la mis aislada,
muestra cn las dimensiones cefalicas de sus habitantes la mas baja influencia
dc cse grupo, si en realidad existe alguna. La transicion mas cercana hacia
el promedio de Pascua se manifiesta en Mangareva, que es por otra parte
la mas préxima geograficamente" (pig. 6).

Ambos escritores coinciden en un punto, esto es, en considerar qu, el
°centro' de la Polinesia, debe situarse en un grupo situado a lo largo de un
paralelo poco distance del Capricomio y al Norte del mismo, y en el sector
oriental del émbito polinesio (Tonga, Tahiti). Mas gcual seria el mecanismo
pot el cual se habrian realizado las diferenciaciones que —en el caso con
creto— separan morfologicamente el craneo dc ese 'ce¤tro' polinesio del

_ 18. Turn, W.: Th oonporotloo omology of lou: of Mm: may of H. M. J'. Clollongrr,
Bdnmb

urgo 1884-6. - 19. nnno, H. L.: Tb: pbpiml nlotioullpo of th Bum Ixlalon; en "Bernice P. Bishop "
Huocum, Bulletin 160, Honolulu 1940.
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cuanoP Al partir en busca de explicaciones, ambos autores manifiestan
-la disparidad de eriterio mas irreductible, ya que, como es natural, mas
que en la ordenac16n y tabuiacibn de los datos, los hombres en general,
y los antropologos en especial, nos alejamos uno del otro cuando preten
demos interpretarlos.

Tumer dice, simplemente, a continuacién del trozo citado: °°gDe qué
punto cardinal (recuérdcse que este autor acababa de nombrar las cuatro
direcciones del espacio) proccdcra la raza que ha traido esta longitud cra
neal mas pronunciada? No creo que pueda haber la menor duda que esto es
debido a una hibridacién con el elemento melanesio". En lo de la ante
rioridad de los oleajes, es de notar que en la misma pagina, hablando de
los Moriori, advierte que la ola polincsia ha llegado a las islas Chatham
cuando éstas ya estaban habitadas por pueblos melanesios, y se ha mestizado
con e110s.

Shapiro, en cambio, niega toda afinidad 0 asociacion de los Pascuenses
con hombres de procedencia melanesia 0 australiana, y proclama repetidas
veces que son y fueron siemprc fmicamente polinesios. Su demostracién
se basa cn el color del cutis y cn la forma del pelo. En suma, su fundamento
son los caracteres tegumentarios y pi gmentarios, mientras que los caracteres
craneolégicos son adversos a su tesis. Reconoce, si, la ‘extrema posici6n'
de los Pascuenses cn los caracteres cefalicos, mas acalla la dificultad con
la ya mencionada interpretacién geografica: if there deviation: are conridered
from a geograpbic point of view, an illuminating elirtributional pattern become:
apparent (pag. 5). En cuanto a su prospecto de los grados de la escala cutanea
de von Luschan (de 22 varones por él estudiados en Pascua), no dudamos
que es una primera tentativa util en este sentido, asi como el prospecto de
los cabellos frizados (nuestro compafnero Bérmida ha traido nuevos datos
que se publican. en este volumen), mas en el asunto craneolégico que nos
ocupa son elementos indiferentes, y ademas nadie ha dudado nunca, ya
desde la primera clasificacién dc Keane 1881, que los Polinesios integraran
el Brown group, en contraposicién al Dark group del Océano Pacifico.

La posici6n de Shapiro puede condensarse en las férmulas que siguen.
Los Pascuenses son inequivocablcmente de origen polinesio. Forman la
porci6n extrcmo-oriental con respecto al area de Polinesia, de una poblacién
marginal cuyos rasgos fisicos son visibles entre los Maori y en las Mar
quesas, Tuamotu y Mangareva (pag. 7); las singulatidades cefalicas que
distinguen a los Pascuenses son una supetvivencia de esa early population,
sumergida luego y parcialmente borrada por las influencias emanadas del
gtupo dc la Sociedad 6). Dc ningnin modo creo que estas pr0p0s1c10¤€S
del ilus¤·e antropélogo de New York sean vacias de significado; por ellas
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se admire: 1° la anterioridad, en Pascua, del canon cefalico que Davis llam6
‘steno-hipsicéfalo’; 2° el efecto de una influencia —digamos insercién
de Polinesios meso 0 braquicéfalos, procedente del Oeste; 3° la afinidad
morfologica con migraciones llegadas a N. Zelandia, Tuamotu, Marquesas
y Manga;-eva, y 4° la implicita admision que intrusiones de oleadas humauas
originadas en distintos focos se desplazaran a menudo en el Océano Pacifico
engendrando las variaciones morfolbgicas que el autor designa con el vo4
cablo influence:. Lo énico en que este autor hace hincapié, es la prohibicibn
que se hable de melanesios.

Hemos dedicado un importante espacio a Shapiro, porque es el mas
recieute de los especialistas que tratan este tema tan dificultoso, y porque
a partir de él parece que se haya intensificado la reaccién en el juicio de
muchos escritores". Mas ya en 1937 habia salido en Oslo la gran obra cra
neolégica de K. Wagneru cuya noticia llegé hasta el oido de Shapiro (ver
nota a pie de la pag. 3) sin que pudiese aprovecharla: with I luv: bam enable
to crmrult.

El libro de Wagner es realmente una enciclopedia cle la antropologia
del Océano Pacifico: denso de datos, prolijo en las confrontaciones, exacto
y abundantc en las citas de autores y monografias, claro y no reticente en
el comentario, rcpresenta actualmente la base mas segura para un estudioso
que desce formarse una idea dcfinida sobre el estado contemporaneo del
conocimiento cle los pueblos de Oceania, tanto en el sector del Dark grasp
(Australianos, Tasmanianos, Negritos, Papuas, Melanesios) como en el
Brown gras) (Polinesios). Discipulo de aquel insigue morfblogo que es en
Oslo K. E. Schreiner, posee y emplea con rigor la gcnica en uso en los
laboratorios europeos, que es también la que empleamos en este Instituto
argentino, y aprendio en Londres la otra que emplea la escuela inglesa
conocida por su revista Bianutriku. Su gran sentido cormin le sugirio adoptar
coniuntamente ambas técnicas de laboratorio, y esto fue una suerte, porque

20. Bn el camps de la etnogrsfis vésse principalmente a Mbraaux, Annan en lss conclu
siones de su volumen Erluuhgy of Eamr l.rl•»J; en "Berniee P. Bishop Museum", Bulletin 160,
Honolulu 1940, luego en su srtleulo Esmr lrlnl and Melanie en "Mankind", vol. ll,
1938. 97-103uhasta bono h do leer. P Hass! L

. pp. qe y emos eouseguior su lpsrte .svscnnt s su qposeulo L'[l• Je Pdgm, Ile pelynhimu, en "Revue Alumni dels onclstion Universitaire",vol. il, Bruxelles 1935, dio -com:> lo inlics su titulo— el arrsoque de uns reivindicacién
0 de un descubrirniento. En el reciente y excelente srtlculo de von Kosuioswno: Uahr Ss
usarravsiulu Scbiffaricbor and ibn Bagiabussgm gw Knut Ogmsimr, Basiles 1951, el sutor se ru
bonna ante In idea cle un sporte melsoesio s los pueblos cle Polinesia.

Sn se mms oniesmznre de negar ln preseoeis de elemenros melmesios de eulrurs todo
se teducnrls s un exelunivismo algo exagendo, y nsdie -por ou-a pure- ignore o reehus
que Psscus es uns isls de ls Polinesis. Mss en reslidad esta posturs rebsss el cerco de ls pure
etnogrsfls y uenale s deslissrse haeis el roblems de los orl

pgenes. ..21. Wsons, K.: Tb; rrssialay of rb: Orusk Rom; en "Vi ensksps-Acsclemi i Oslo Skrif¢
nr Mss. Nsturv. Klssse N° 2, Oslo 19}7; 19} plginss y XXXI llminss.
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muy cscasvalutilidad sacariamos de su trabajo si fuese basado fmicamente
en el artifncioso y complicado sistema de los Biammicimz:. No pudo evitar,
naturalmente, ceder algun terreno a la mentalidad del aquel circulo
, y de ello se derivan inevitables imperfecciones del libro, que de todos modos
son imperceptibles al lado de sus cualidades positivas.

En el pérrafo si guiente hemos de aprovechar ampliamente las enseiianzas
de la obra de Wagner.

12. Los Pascumsrsizs DENTRO mz LA Humammm mar. Pacimco

En los dos pérrafos que anteceden hemos pasado en reseia gran variedad
de técnicas, criterios e ideas preconcebidas. Ello nos invita a seguir un pro
cedimiento que elimine en lo posible el peligro de caer en las incertidumbres
y los errotes que hemos expuesto criticamente.

Supongo que podremos lograrlo, con seguir a K. iWagner en su minu
ciosa y analitica labor; de todos los autores que se mencionan en esta me
moria es el que menor apego tiene a un determinado pattido. Tanto los
secuaces de la uniformidad polinesia como los adversatios de la misma no
pueden evitar alguna mueea de disgusto en muchas de sus péginas, porque
en realidad a Wagner .1e es del todo indiferente el triunfo de una 0 de otra
tesis. (En mi intimo criterio, no creo que una tal frigidez temética cons
tituya la condicion ideal del craneélogo, asi como de todo otro investigador,
mas en el caso tan disputado que nos ocupa representa un punto de apoyo
providencial) .

Las herramientas de Wagner sou numeros, numeros y numeros; en ciertos
momentos el lector advierte el deseo de un discurso descriptivo, entonado
a la observacion biomorfologica. En lo que ataiie a Pascua, Wagner se
sirve de los promedios de las series de von Bonin. Sera para nosotros un
placer y un honor completar esas cifras —cuando el caso lo requiera
recmplazindolas con las de nuestras tablas de "todos los Pascuenses",
con lo que eleyaremos los 42 vatones de von Boniu al total de 114.

Las tablas de Wagner comprenden 34 grandes columnas comparativas,
en las cuales se confrontan, carécter ttas caracter, las series craneanas de
60 pueblos, clasificados en 8 grandes divisiones geo-étnicas: Australianos,
Tasmanios, Melanesios, Nueva Guinea Holandesa, N. Guinea del Noreste,
N. Guinea Britanica, Polinesia y Otros Grupos (en esta ultima van los
Micronesios, etc.). De algunos pueblos meior conocidos la lista acoge
varias cifras, que corresponden a series estudiadas por varios autores;
Fiyi, por ejemplo, tiene 3 series, los anomalos Baining de Nueva Inglaterra
5, los Maori de N. Zelandia 4. etc.
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La agrupacién melanesia esta representada por series de Nueva Cale
donia, Loyalty, Fiyi, Isla de Pinos, N. Hébridas, Sta. Cruz, Salomon,
D'Entrecasteux, Woodlark, Nueva Inglaterra, Duke of York, Nueva Irlanda
(Babase, Ambitlé, Tatau), Arch. del Almirantazgo y Kaniet. La agrupa
ci6n polinesia por los Maori de N. Zelandia, los Moriori de las Chatham,
Hawaii, Islas de la Sociedad, grupo Cook, Tonga-Samoa y Pascua.

En cuanto a los caracteres que se estudian, el primer grupo —como es
natural- concierne a la caja encefalica: 1° capacidad, 2° long. max. cra
neana, 3° anchura max., 4° altura nasio-bregmatica, 5P I. horiz., 6° I.
vert. long., 7° I. vert. transversal, 8° I. sagital paricto-frontal, 9° I. sag.
occipito-parietal, 10° I. frontal, 11° I. fronto-parietal. Esos datos se com
pletan con el estudio de Ia curvatura del hueso frontal, del parietal y de la
escama mediante los tres indices clasicos, mas otro 'biométrico'. Cierran

la serie de mcdidas del craneo neural los datos del Foramen magnum.

Cupucidad. — Tomando cn conjunto todas las series respectivas, es evi
dcnte que los menos dotados son los Australianos, con los promcdios
1294 cm' J, 1103 Q , todos —pues— aligacnclfalor segun la gradacién de
Sarasin. Mas alto es el cubaje del conjunto Papua-Melanesios, que da
1352 cm’ en 328 J y 1231 en 207 Q , luego son eumcifular en la serie mas
culina. En cuanto a la agrupacién de los Polinesios, se trata de cifras no

tablemepte mas elevadas: 1459 cm' (328 J) y 1320 (207 Q Son éstos los
valores globalcs; mas si tomarnos en cuenta las distintas poblaciones insu
lares, las cifras J de Nueva Caledonia, Loyalty y Fiyi tienden a igualar
el promedio polinesio, e incluso lo superan con los 1463 cm' (34 J) de las
Islas Loyalty. En el propio grupo polinesio, Pascua brinda una capacidad
elevada, parcja con la de Hawaii y apenas menor que las grandes cabezas
de Tahiti; en general todos los Polinesios son aristcntéfular. Inesperada cs
la ecuacibn: Pascua 1462, Loyalty 1463, la quc nos da el primer sintoma
de la singular coincidencia con los Pascuenscs de los grupos de islas de la
Melanesia Sud-oriental.

L4: rm caardmadu dol nmrocrlneo. - Mas que cn las tres columnas de la
tabla II de Wagner, que brinclan las tres mcdidas absolutas: longitud,
anchura y altura, la construction craneana revela sus leyes especificas en
la tabla III dedicada a los tres indices.

En cuanto al I. horizontal, sus valores conHrrna¤ lo que ya hemos
dicbo sobre la inconstancia dc las series dc Polinesia: cercanos a 80 Mar

queaaa, Hawaii y Samoa-Tonga; 74,5 los Maori; 73.3 el grupo Cook; el
menor lndice ea de Pascua, con 71: gdel canon braquimorfo a la extrcma
dolicocefallal En las islas de Melancaia volvemos a encontrar valores tm
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bajos, en el sector Sud-este: N. Caledonia 71,9, Loyalty y Fiyi 68; en las
restantes el indice tiende a_subir, aunque manteniendo las proporciones
del modelo alargado, alto y angosto que Davis bautiz6 con el calificativo
de ’steno-hipsicéfalo'.

El I. vértico-transversal es el elemento mas apto para esta clase de com
paraciones, en el émbito del Pacifico eg modo particular. Toda la Melanesia
en bloque nos ofrece esa peculiar hipsicefalia que eleva la eifra del indice
arriba de 100, cuyos maximos valores son 110 Fiyi, 105 Duke of York y
N. Inglaterra, 107 I. de Pinos, 103,6 Loyalty. En los grupos de islas poli
nesias, si se exceptua el minimum de Marquesas 95,5, se encuentran valores
que partiendo de esta cifra se acercan a 100, lo que revela mezriacefulia,
hasta el limite de la ucracefalla. Pascua cont su indice 107,2 (Wagner, ex
von Bonin) seiiala una acrocefalia que supera con creces a todos los Poli
nesios, y unicamente tiene un paralelo en la zona Fiyi-Duke of York. Los va
lores que se publican en esta memoria: 106,9 para las series chilenas, 106,3
para 'todos los Pascuenses' no modifican la observacién de Wagner.

Aprovechando nuestras tablas de 'todos los Pascuenses', observaremos
que los promedios de Wagner 107,2 J y 105,9 Q , asi como nuestros propios
promedios de las series de Chile 106,9 J y 105,5 Q , no representan este
earicter con igual fidelidad que la tabulacién de frecuencias. Esta nos da
la Norma masculina 108 y la femenina 107; en conjunto J + Q 107.

Ante tales resultados`comparativos, no puede Wagner evitar de resumir:
"En el I. vert. tr. los Pascuenses difieren de todos los demés grupos poli
nesios; presentan una extrema acrocefalia y por este caracter muestran
scr wry similar a la mayoria de los grupos de Melanesia" (pag. 59).

Las tres sectors: del tuba crmumw. ·- La tabla IV de Wagner ilustra por
nedio de 4 indices las` relaciones que corren entre el desarrollo sagital y el
innsversal de los huesos frontal, temporal y occipital. Es sabido que no
todos los caracteres son igualmente eficaces en la comparaeion de dos
teries, o de dos grupos dc series, cual es el caso actual. Por ejemplo, los dos
Indices transversales frontal y fronto-parietal nos dicen muy poco, por
euanto iuciden en una relacion aproximadamente constante de la craneo
logia del Pacifico, la que condiciona el aspecto de la narma venicalis.

En cambio, los dos indices sagitales revelan variaciones di gnas de cono
•erse. El primero indica que las series polinesias se distinguen de las mela
nesias por el mayor desarrollo del frontal; su cifra en Polinesia no llega
a 100, y en Melanesia-Australia por regla lo supera. En cambio el segundo
indice, con cifras inferiores a 90 en Melanesia y Australia y superiores en
Polinesia, revela en estos ultimos el mayor desarrollo de la escama occi
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pital con respecto al parietal. La isla de Pascua, con sus valores J 95,6
y 95,4 para los dos indices, se aparta incluso de los isleiios de Fiyi y Loyalty,
con 104 Y 90, respectivamcnte.

Tratan las tablas de Wagner (V y VI) los indices de curvatura del frontal,
parietal y escama, luego los del faramm magnum seguidos por su angulo.
Ninguna de estas indagaciones brinda utiles datos, 0, con las palabras del'
autor "given no basis for differentiation between the Polynesian and the
Australid-Melanesian races'

Cammrer Je In com nr general. — Siguiendo metodicamente su indagacion
comparativa, pasa a considerari los caracteres del craneo visceral. Ante
todo, las cifras absolutas de la altura facial superior, la anchura bicigo
matica y el indice respectivo. En general, no se prestan para nuestro fin
de diferenciar métricamente los grupos del Pacifieo, por el hecho harto
conocido que tanto los Australianos, como los Melanesios y Polinesios

. poseen una cara robusta y ancha. Caracter comfm es igualmente la gran
longitud del diametro Nasion-Basion. Mas util es el I. yugo-parietal, que
mide la anchura bicigomatica en relacion con la anchura maxima; sus
valores son superiores a 100 en Australia y Melanesia, inferiores en toda
la Polinesia, con un mfnimsm de 95-93 en Hawaii, Tonga, Samoa y Archi
piélago Cook. Unicamente_Pascua, con su valor 100,8 (von Bonin) y 101,94
de 'todos los Pascuenses', se asimila al conjunto sud·oriental de Melanesia,
Fiyi, N. Caledonia, Loyalty, con indices 103-105.

Cumcterer del crhuo vircmsl. — Anchura altura de la orbita y el indice
orbitario ocupan la tabla IX de Wagner. También aqui encontramos nu
contraste con el conjunto Polinesio, cuyo indice orbitario es siempre su
perior a 80, mientras que los Pascuenses con 80 masculino (von Bonin)
"of all the Polynesian groups, are most similar to the Melanesians" (Wag
ner, pig. 92).

En cuanto al indice nasal (tabla XI de Wagner) los varones Pascuenses,
con 51 (von Bonin) se colocan arriba de la agrupacion polinesia, que siempre
arroja promedios inferiores a 50. Asi lo resume Wagner: "The Polynesian
races are generally mesorrhine; Easter Islanders have the highest nasal
index" (pag. 101). Aprovechando nuestras propias tablas °tod0s los Pas
cuenses' transcribimos la Norma de 117 varones: 53. Nuestras series chilenas

dan promedios mas altos que las de von Bonin, esto es 53,20 J Y 54,70 Q ;
se acercan aim mas a la conformation camerrina de la Melanesia sud-oriental,
con 54,56 Y 56,5 de N. Caledonia y respectivamente 52,4 Y 55 de Loyalty.

En ambos indices del organo masticatorio, I. palatino e I. maxilo
alveo
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racteristicas compru b ' . . iée ainsm embargo que los Pascuenses no umtan lamcusa cstrch Z d I de · . .€P33 BI 111el¤I1eS10 en el sector sud-oriental. Con res
Cm al I mz 1 1 1Eiil? °'a VCO Us Pam-fl cual cl prcspecto cle Wagner esta desovisto (c i- c ras, podretnos utilizar la de nuestras series chilenas, con
115 83 d 2 , ·e 3 C§‘iyl17,;59 (de 17 ). Estos valores se acercan a los MaoriH)1aw 11 - . y a anos en 0 mesia, y a los Melanesios de N. Irlanda y Almirantazgo.
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F10. 15. — Diagrama que representa las relaciones reclprocas de los grupcs del Paclfico segdn
el eoeficienre de Pearson, reproducido de la obra de K. Wagner. La intensidad y continuidad

cle la llnea de union esta en razén directa con la afinidad racial.

Llegados a este punto, no seguiremos con el anélisis de las fnltimas tablas
del libro de Wagner, las cuales corresponden tipicamente a la técnica de los
autores cle "Biometrika". Meditaremos en cambio sobre el significado de
su figura 19, reproducida en esta pagina, en la que Wagner ha condensado
de un modo sencillo y graficamente muy eficaz las conclusiones que su pa
ciente estudio le permitio establecer cuantitativamente entre los principales
grupos del Pacifico, en particular entre las dos grandes divisiones tradi
cionales: Melanesia y Polinesia.

No es del todo correcto —no 10 niego por cierto— que me reHera a uu
aparato demostrativo que t.iene por base una técnica en cuya mfahbilidad
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estoy muy leios de jurar. Mas yo pienso que las relaciones de afinidad de
que se hace inrérprete el esquema aqui reproducido no tienen tinica ni nece
aariamenre por fnmdamenro el I. R. L. de Bearson, que representa las expre
oiones numéricas direcramente adopradas por Wagner. Ellas reposan de
modo mas 0 menos indirecto en las cifras absolutas, cocienres y angulos
que Ilenan las tablas compararivas de Wagner, de las cualcs hemos dado
un resumen cn estas paginas, y si nosotros no estamos plenamenre de acuerdo
con cl 'm0d0’ de sinterizarlas, ello no implica que clesconozcamos su signi
ficado substancial.

A1 considerar el esquema y los datos anexos, vemos_c0n facilidad que
Pascua esta vinculada al grupo Loyalty de Melanesia por una Similitud
de primer orden, luego por orra de orden secundario a N. Caledonia en
Melanesia y a N. Zelandia (los Maori) en la Polincsia meridional, mientras
sus analogias con el grupo Chatham (los Moriori), con las Marquesas y
las Hawaii son de imporrancia rerciaria.

En sinrcsis, debemos reconocer —con Wagner- que la poblacién de
Pascua ":bow: a remarkable mixture of MeIar1e:ia1e and Pelynuian featare.r°'
(pag. 161). Son 'melanesias' las caracteristicas del neurocraneo, que re
produce el ripo 'hypsistenocephalid de los isleiios del grupo Loyalty y
de los Ncocaledonios, lucgo el laplw: sagital. Son 'po1inesias’ las propor
ciones sagitales de los 3 huesos de la calota y la falra de prognarismo. La
nariz de nuevo se aparca de laconformacibn polinesia para penetrar en los
limites de la melanesia. Los demas caracteres son gcneralmente comunes
a grupos de Melanesia y a orros de Polinesia. No se olvide que la agru
pacién melanesia se asocia por muchos caracteres con laaustraliana y la
negrira, mienrras la polinesia por otros se vincula con la de Indonesia y
del Asia meridional.

Nos es forzoso admirir con Wagner, que "se recibira una impresién
absoluramenre err6nea de la Antropologia de las islas del Pacitico, si no
se toma en cuenta la miscela cle razas: if me Jil not take race mixture ism
em:iJ¢rariea" (pag. 17).

CONCLUSIONBS

Una pocas obscrvaciones finale: en forma aforisrica, por brevedad.

Lamonte, en el faudo, baber empleade dmuiada: IJIIIMJ, y mvilie la :1um
Je umre: pr•dm:are:, ga: :6lo :e JINIJI do ana: peeo:. Pareee que la aruropelo
gla —al qual que vera: Ji:eipliaa.r-— ba parade do uma lpeca er: gnu pero: ism
lmo: gmiale: erabajalaa me ivuaieiln profnmda, a orra on gu: mile: Je mentali
Jadu lanrraeieae re afanaa para lvgrar evideacia: ehamntaler.
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Re:uen4, 4 gui:4 de motivo d07)liHdHf¢, I4 fr4:e de Wood ]one:, que "4 pe:4r
de I4 pridic4 contr4ri4, l4 4ntropolog:'4 flllfd no h4 logrodo producir I4 evidenci4
Jobre el origen de l4 r4z4 Poline:i4.· has providcd no cvidcncc for it" (pp.
63-4 ). gDe qui cl4:e de 'evidenci4:' :e tr4t4.· glildfifell, morfol6gic4:, o :impleneente
4ritmitic4:?

Lo: —4ntiguo:, en verd4d, conden:4b4n :u bond4 penetmcion en f6rmul4: que,
por :intétic4:, :uen4n 4 nue:tro: oido: refinudo: 4lgo r1Z:tic4:.· dif, el concepto del
`crdneo tIpico' de r4z4, 4l modo de A. de Qu4tref4ge:, _y l4 :ub:iguiente de:4rticu
l4ci6n de un4 :erie cmneologicu en tre: o cu4tro grupo: 'tipico:', 4 I4 m4ner4 de
Volz _y Petri. E: evidente que en un :ector metumorfico muy 4ctivo lo di:oci4ci6n
_y CIWQE de c4r4ctere: cobr4 moyor importunciu que l4 con:erv4ci5n de tipo: ori ginole:.
A:} lo vi6 el 4gudi:imo ten Kute vi4j4ndo con lo: ojo: ubierto: por Indone:i4 y
luego por Poline:i4.· "il y a bicn moius fusion qu’cnu·cc1·oiscmc¤c dc catac
tércs" (pdg. 577 M4: ello no excluye I4 per:i:tenci4 de cierto: grupo: de c4r4c
tere: °domin4nte:`, ni el criteria —41in md: vi:to:o _y 4ctivo— de Z4 AIIIHJG., o
preponder4nci4 numirico de lo: individuo: P0fI4d0f¢.|' de un gene.

Ten K4te b4 ob:erv4do un fenomeno que e: propio de lo: :ectore: de Jflfdfifdl
inmi_gr4cione:, _y que en P4t4goni4 fu! enunciudo jd por Moreno _y confimudo por
no:otro:; que en T4biti lo: crdneo: de :epultur4: 4ntigu4: _y de individuo: vioiente:
pre:ent4n en :u morfologiu un4 diferencid enonne ( ten K4te, pdg,. 401).

L4: tr4n:form4cione: :omdtic4: de lo: b4bit4nte: de I4: iJ'l4.|' poline:i4: puede:
:eguir:e, retro:pectiv4mente, en lo: _gu4ri:mo: de Sullivan, que confirmon I4 oo:er
oucion de ren K4te. En cu4nto 4 I4 e:t4tur4, lo: e:queleto: b4n permitido recomtruir
I4 t4ll4 de H4w4ii4no:, Mdori, Moriori, etc., lo: cuole: indic4n enorme: dife—

flilfidl ( en meno:) re:pecto 4 lo: viviente: (7-10 cm. El I. boriz. de T4/niti, P4u
enotu _y Tubuui e: en lo: crdneo: 4ntiguo: 76-77 _y en lo: viviente: 85-86; en .S`4mo4
de 78 b4 subido 4 84. .S`ulliv4n concluye que lo: poblodore: de crdneo corto _y md:
elev4d4 e:t4tur4, nuriz 47Ig0.|'f4 _y cobello li:o u onduludo no exi:ti4n en lo: i:l4:
poline:i4: en cuntidude: 4preci4ole:, en tiempo: no muy lejuno:.

H4] uno ffdll de .S`ulliv4n 1924 que merece :er record4d4.· que lo: bombre: 4lto:
de ¢db¢{4 bruquimorfu _y n4ri( rel4tiv4mente 4ngo:t4 lo: cuole: b4bit4n Tongu,
·S.d7D0d] Tobitiy que comrlnmente .ron ll4m4do: por lo: 4ntrop6logo:1os vcrdsdcros
Polincsios °`:on Poline:io: en el mi:mo :entido —4c4:o— que lo: 4n_glo:4jone:
que viven en lo: EE. UU. :on Americuno:" fpdg. 24).

Mucho me :educe I4 oo.rero4ci6n directu de e:tudio:o: que bon vi:to de:fil4r
grande: cuntidode: de i:ler7o: 4nte :u Mifddd 4tent4 _y e:cudrin'4dor4, cuondo re
emozco en :u: lineo: que IU juicio no e: el de :imple: 9idj¢f0.|', j :u doctrino no lu
Jiffffifidl do lo: *d?NldlIJ'.' ten Kute, .S`ulliv4n, Brown. E::e iiltimo —en otro
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ca·mpo— nos revela una circeenstancia que es menester meditar, aren en un trabaja
de craneolagia pura. "Es extrario que en mucbos libros se repita que solo en las
clases inferiares se presentan los caracteres negraides; esta es falsa. Su origen ba
sido un raciocinia a priori". En realidad, agrega Brown /1907), pag. 111-2, los
lineamientas md: europoides _y el cutis clara que a veces se manifiesta entre ellos,
no son objetos de admiracién para las Polinesios. La nariz algo cbata _y la piel
obscura en el adulto, que se ensambrecia adn mas por media del tatuaje, formaban
el ideal de belleza, _1 el timbre de la aristocracia.

Estamos may lejos de pensar que la tosca fdbula de la creacibn del primer bom
bre —tal como la narraran las ancianos pascuenses al P. Bienoenido (1920, pag.
29 )— pueda constituir un alegato en esta dispnta antrapolégica, en lo que ataiie
directamente al relata. Mas el becbo que ese primer bombre se llamara Hina-kauhara,
que significa `cabello tupida y enri{ado` no es del todo indiferente. "Atua Make
Make (Dias Padre) desde el ciela bajb a la isla _y fui al lugar llamado Hanganui
(babia grande); ballb una roca _y la perforb; orinb en el agujero, mas no resultb
la que queria; sacb el liquido e bi{a barro, lo amontonb, bigo un boyo en el _y orinb
otra vez; tampoca resultb. Reunib el barro, arnasdndalo bien; bigo de nuevo otra
ba_yo en el barra amantonado, orina por tercera vez en el bayo y resultb un bermosa
bambre, cuyo nombre es Hina-kauhara (largoy rizado cabello)_y le deja en la isla" .

De segura el °bombre bermosa', el protatipo, no fu! para los Pascuenses el lisa
trica, mls que lo fuese para las Mdari el de lirieamienta europoides y de cutis clara.

Ia repuguancia a admitir en Pascua —_y en la Polinesia, en general- inmi
gracianes melanesias, tuvo un cierte apeyo lbgico en la convmiencia de poner cato
a la facilanerla can que se babla teminado par idmtificar esta o aquella tradicibn,
resto a costumbre de una o rmis islas, can la ola de los Melanesiosk asl en Pascua

can la llegada de los Hanau-rnarnoke que se ubica en el sigla XVIII. Mas Wagner
en esta reaccibn lbgica alcanza un llmite exagerada, cuando bace remontar los mo
vimientas vnigratorias del Pacifica "back to distant past, to early prehistoric
times" (pag. 17).

Diremas, can mayor probabilidad de justeza, que tales rnovimientos tuvieron
camienza en los tiempo: prebistbricos (en la prebistoria del Pacifica, se entiende),
para teminar cuande la navegacibn europea puso fin a las nnigraciones de las es
cuadras al mando de los Ariki.

Hibridacibn (orginica) y nuzcla (mecénicz) de variedades raciales fuerau
precesas integrantee del gradual poblaenieuta de las Islas. Trdtase de un vastlsiueo
sector de eeutanearfismo, cuyo face rama origen del encuentre de la buenanidad del
clagule de razas bareales (Eurapaides, Mangoloides) can la del clngulo subtropical
(Neyoides). Ese face se siteia en el Asia sudoriental _y en Insulindia, _y su producto
blbride ful eisleembrade por Haddon en sus Nesiotes y per Sullivan eu su Indo
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nesian type. Ma: bay que tener igualmente en cuenta el flujo netamente boreal,
europoide, a:x' como el au:tral, negroide, que no ce:aron de bacer :entir :u activa
participacibn; lo: producto: del primero :e reconocen en el Polynesian type de
Sullivan _1 lo: del :egundo en la componente Australid-Mclanesian de Wagner.

Lo: te'rmino.r Polinesia, Melanesia, Indonesia, etc. tienen una bi:toria edi
ficante: "mucba: i:la:", "i:la: de negra:", "i:la: de Indos", etc., fueron eti
queta: convencionaleir, que terminaron por dividir:e el gran e:pacio ocednico; e:
increible, _y un verdadero ab:urdo, que en lo: ultimo: tiempo: :e nece:ite recordar a
cada cuarta de bora que nin guno de e:o: cartele: encierra ma: que anlabs tract concept,
como :e ve obligado a bacerlo, por ejemplo, Sullivan en la: primera: llnea: de :u
e:crito de 1924.

Decir que lo: Melanexio: :e encontraban en un determinado arcbipiilago ante:
que llegaran lo: P0line:io:, e: un modo indirecto de vi:lumbrar la: condicione:
reale:; no vale mucho md: la ideaque lo: Poline:io:, como pueblo navegador por
excelencia, bayan tomado contacto con poblacione: extran'a:, aun con la: colocada:
a grande: di:tancia:. Amba: com: :on veridica: en dmbito: md: o meno: reducido:
y en determinada: £poca:, ma: no explican adecuadamente la raciologia del Pacifico
en general. (De la :egunda tenemo: una prueba palpable en la influencia poline:ia
ejercitada :obre la extremidad giental de la N. Guinea; de la primera en la: di:
po:ici0ne: geo-ltnica: de lo: Melanc:io: orientale:: gcémo podria imaginarse que
la poblacibn de que N. Caledonia, Loyalty _1 Fiyi :on ejemplo _y re:iduo, :e inte
rrumpiera ex abrupto alli donde colocamo: —en el mapa— la tinta de acuarela
que indica `Poline:ia' , e:to e:, ju:tamente en el foco donde :u: caractere: diferenriale:
a:umen el vigor md: inten:o?).

Sobrepo:ici6n de oleada:, proporcione: reclproca: di:tinta: en :u ma:a, domi
nacibn de genex, cru{a: _y totali(aci6n de caracterex, _y no u'ltimo fenémeno la lg de
contraccién del coeficiente de variacione: en un dmbito cerrado y en bibridacione:
md: o meno: perdurable:, :on lo: elemento: que condicionan en cada grupo in:ular
_y a vece: en cada i:la un tipo propio; la: correlacione: parciale: _y generale: de e:o:
tipo: con:titu_yen "el problema del Pacifico" en antropologia. En Pdrcua bubo
:erie: de inmigracionu, cuya naturaleza lo: i:le1io: condemaron en do: de:em·
barco: repre:entativo:, el md: anti guo con predominio del a:pecto negroide y el mei:
reciente can predominio del malayo-europoide, la: do: modalidade: morfolbgica:
que Sullivan ai:la con el nombre de Indonesian norm _y Polynesian norm. La
memoria tradicional de lo: Pa:cuen:e: atribuye al primer de:embarco el papel md:
importante para la civilizacién, _y .1 la canoa de Hotu Matu'a, que e: :u eimbolo,
am :itio bonorifico que recuerda a la Mayflower. Todo :umado, la: concepcione:
rocimte: no un md: que el fiel reflejo de la: idea: que ja no: brindaron lo: °antiguo:'
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m na dlfgdfid 1nor;‘ol6gic4 del 'minco n'pico’.· ;.|'fdJ’, 4 pour do Ju 4p4rmr¢ 4rbi
tr4ri¢d4d, mucho re Mfhfldjdfl Jl Mito, inf4liblo _y somoro, on no co1•fr¢mt4ci6n cu
I4 Cicncia can ru.: ifldfdbdblfl 4néli.ri.r m c4dc1o4.

En cu4nro 4 lo: media.: crnplmdor p4r4 d¢m·min4r 'lo Polinuio', podri4 rrcordu

I4: Pdldbfdll do P_ycr4fr.· All thcsc books gavc mc thc colour of thc skin and
cycs, thc charactcr and colour of thc hair, stature? and so on, but absolu
rely no infomation about thc skull" (pig. 170). M4: do modo 4lg4no roy ug
'rr4nr6lago’ mn cxcluxivo o inrronrigcnte, _y lnogo lllgdf 4 la: o4r4ctoro.r do lo: rogu
rnmra: y del pignunro, on I4 invrstiycién do un ripo humamo; on ::44nto 4 l4 urg
filfd, mi rccimro rzivindinocién do ou rlmunro cl4.•·ific4rorio no podrt'4 ur mi:
célidf. Voo sirnplemrnte on lo.: o4r4ctm: 4b0fd mmcion4do.r lo: motion.: cxpccafficor

do l4 .rom4talagi4 palinui4, _1 que on ello: re 54 f1md4do su goner4liz4ci6n, conjun
mrnmro can cl prrfil ortogn4t0; I4 54:: del crzinro rmi: l4rg4 (Mmm:) _y Citffdl
diminut4.r proporcianu rrc{proc4.r do lo: lvuuos do I4 r:4lot4 (W4gHlf) rcrulun
unriblu Jélo 4l ¢x4m¢n cuid4do.ro del I4bor4tori0.

Concrdo quo incluro rr lkguo 4 Mifdf can excopricimo 4 I4 cr4noolo_g{4, y 4 can
cmtr4r l4 confi4m(4 on ol ox4rn¢n del vivimto -como lo b4c¢ el profuor SbdPifO*
dondc la: Cdfdfflffi oxtorioru tormm un tono rnd: vigoroxo. M4: 4ntu do r¢cIv4{4r
ol Jomimnte signifiudo dd orlnoo, or mmutcr qru Jf b4_y4n cxplomdo a fondo
Jil! po.ribilid4d¢.r.

.S`b4piro omit: I4: rruJid4.r do I4 4lrur4 cof4lic4, _y ello no :6Io on PJJCUJ, sian
on I4: demi: i.rl4.r.

Mc pormito rrrord4r gu el dilrrutro do 4lmr4 conrtituyo on cl OCIGW0 P4dfi¢•
rl punro Cflfidl pdfd cmolquior rl4bor4ci6n Cldlififdfdfid, _y on no 4u.unci4 tod:
d¢rno.rtr4ci6n {GNC! de fusduoruro. E: jurtmmto on no c4r4ctcr gu so fund4 I4
dofinicién dol rnodolo bipordélico-biporotvomorfo, gu: D4vi.r ll4m4•·4 stcno-hypsi
ccphalic, p4r4 dirtingxirlo on el uno do I4 rmi: sdildfdliiddd form4 del Pocffico,
quo or I4 Au.rtr4loid¢, dafinido 4 rs wz por om murocrinco 4ldf$4d0 y #114 corn
flldfif/d0I¢‘7D`¢ 4nrb4, on pocsliw conrrorto rodproco.

L4 lfkdfil do I4 Udlldhgld surge dol bccbo gnu —mimrr4.r oxudon I4: `Jov»i·
n4nri4:’ do lo: c4r4crm: piynmtuiox _1 togrmmtorior del Europoido _y lol Mongo
Ioidr— timdo m oornbio 4 ¢on.•·orv4r:o, on I4: bibridocionu do wrio: grodoo gnu
no: vnuo:rr4n lu {Ill! del P4c¢'/ico, 14 4.roci4ci6n lol uourorrhuo '4u:tr4loido ron
no 4l_go olvormm rplommorrlmo; su ml: orprciolizpdo nutuién, po ¢.r ol crlruo

1. Prcnrr, W. P.: Ou rlu ruoynition of uvorol xpuiu om, cn "Mau", 1925, N' 105. Pl;. 170.
2. l•uu.x.oru, J.: Do Io Enduro Humans; nr rolvhdlrocils uno olonuto norfollgioo y do

I I "lmrorlo; on "luno", vol. I, Buenos Aireo 1948, pp. 196-24).
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acromodo, Jo maritime inaltrrada m todas la: irlax demdc to afirmara m origin
Jin ser hugo Jomctida por irtgmtc: mam: alomorfa:. Ext: cs cl caso do Paxcua.

Por tiltimo, cl afdn do pvcuntar a lo: bombrc: do Paxcua como cl producto dol
aixlamimto abxoluto, o rl otro dc cxcluir mféticammtc toda participation do Mela
uuia m .ru morfologia, no mma: que on su cultura, de modo alguno comtituym rm
avancr on la fijacién do `bipétuis do trabajo' dutinada: a indicar cl camino 4
Io: jévmu que no: Jucodcrdn on ata: discipliuax.
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