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1. ANTECEDENTES

Ya antes que se tonstituyesen las diferentes tientias del hombre
y que se reunieran en la moderna antropologia, los aborigenes
del ex-tremo sud del tontinente ameritano habian llamado podero
samente la atention de estudiosos y de profanos. La fama de los
giganti de Pigafetta, cl ambiente de misterio que envolvia las ex
tensiones desértitas e inexploradas de Patagonia y esa atraccion
que ejetten sobre la mente humana todos los rintones del orbe en
position de fini: rerrae, tonvirtieron a esta region en un poderoso
foto de interés; las difitultades de su exploration debidas al des
poblamiento y a su position exténtrita ton respetto a las rutas
de tomunitation mundiales, tolaboraron a mantener constante
este interés en la mente de los viajeros y de los investigadores de
los siglos xvu, xvm y xix.

Las Decaclae Craniorum, de Blumcnbathl abrcn el primer capitulo
de los estudios craneologitos de Patagonia, tapitulo que, por la
estasez del material y la tasi total falta de explorationes de la
region, fué tan solo una primera toma dc tontatto ton el proble
ma. Este primer periodo se tontinuara durante coda la épota an
terior al tomieuzo de la penetration blanta, que llevara consigo las
posibilidades de un tonotimiento mas atabado de los desiertos
australcs, y sc caracteriza por estudios que se limitan a la presen
tation de unos potos tréneos, destriptos e interpretados ton cse
matiz de exceptionalidad tonveniente a piezas raras y valiosas.

I A Blumenbath si gue en 1839 Morton, quien en sus Crania Amm
cana’ describe algunas piezas de Patagonia. Varios afnos después,

1. Br..UMBN¤Ac¤, F.: Decaclae Cranzorum.

2 . Moxrow, G.: Crania Americana or a comparative view of the 5`kull: of variou: aboriginal Nation!
o f Nortb and 5`outb America; Philadelphia, 1839.



en 1855, el fundador de la crancologia métrica, Retzius”, vuelve a
ocuparsc de crancos patagoncs; once aios mas tlardc (1866) Wel
cl1er*, en su interesante trabajo Kraniologzeche Mettezlungen, uno de
los primeros dedicado a problemas rnctodolégicos, incluyc SCIS
craneos patagénicos y, valiéndose de este material, dCf1I1C al pa
eagén como un platibraquicéfalo. El aiio siguicnte, Davis, en su
famoso Themuru: Craniorumi describe brcvementc un cranco infan
til procedente del Estrecho de Magallanes, la mas antigua pieza
C0n0cida del cxtrcmo sud dc Patagonia.

Con Davis puede considerarse ccrrado el primer periodo de la
craneologia de Patagonia; el comienzo de su exploration cientifica
trac a las manos de los estudiosos un material mash abundante y
[11éS d.OCU.II1CI1lZ3.ClO C1']. Cl.l2.I1CO 21 SI1 P1'OCC(1CI1Ci2.. FIICCIICIICCIIICIICC CS
t0s autorcs s0n los mismos valc1‘0s0s cxploradorcs, quicncs elabo
ran en el gabinete los materialcs por ellos conseguidos. Estamos
ann en los tiempos de la antropologia militante, tan bellamentc
representada en nuestro pais por la simpatica e ilustre figura dc
Francisco P. Moreno.

En el mismo aio de la publicacion del Theraurue Craniorum, cl
explorador italiano Pellegrino Strobel° envia una carta a la Socie
dad Italiana de Ciencias Naturales en la que comunica algunos
resultados de sus invcstigaciones en la Patagonia del Norte. Entre
el material recogido menciona Strobel dos craneos hallados en un
yacimiento arqueolégico situado a cuatro millas de Carmen dc
Patagones, sobre la barranca de la orilla izquierda del rio Negro.

Con Huxley (1868)’ se intenta por primera vez, aparte los atis
bos de Morton y Aitken Meigs B, enfocar el problema dc la craneo
logia de Patagonia desde un angulo visual continental. En estc
trabajo, el ilustre sabio inglés se dedica principalmentc a hacer
un analisis critico de los estudios relativos a la cuestion de los do

3. Rrrzws: Ethnologitche 5`chriften. u. Muller: Archiv., 1855.

4. Wsnczun, H.: Kraniologitche Mitteilungen. "Arch. f. Anthr.", t. I. Braunschwcig, 1866,
pp. B9-160.

5. Davis, B.: Thuauru: craniorum. Catalogue of the xkullx of various race: of man, in the collec
tion •f... London 1867, pp. 251-252.

6. S·rn0n¤.r.., P.: Paraderot preietorici in Patagonia, con tavola. Lettera del Socio". alla 5`ocieta ito
liona Ji S`cien(e Naturali (teduta del 28 aprile 1867). "Atti della Soc. ital. di Sci. Nat.°` T. X., {asc.
II. Milano, 1567, pp. 167-171. 1 lam.

7. Huxnmr, LL. D.: On the form of the cranium among the Patagonian: and Fueguianr, with rome
rrmarlu upon american crania in general. "jour. of. Anat. and Physiol.", 2° scr., N° Il, May 1868,
Cambridge and London, 1868, pp. 253-271.

B. Morrow, G.: O . '.

Arrnm Mums, _].: gbtizzationr upon the cranial form: of the American Ahoriginu, hated upn
Specimen: in the Collection: of the Academy of Natural Science: of Philadelphia. "Procccd. of the "
Acad. of Nat. Sci.Philadelphia, may 1866.



licocéfalos y braquicéfalos en América; se ocupa también_`de`cinco
crancos patagones y concluye que los Patagones son braquicéfalos,
mientras que los Fucguinos son dolicocéfalos. Es interesante notar
que Huxley es el primer autor que estudia y discrimina cuidadosa
mente la deformacion artificial, tan frecuente en la region que nos
ocupa.

Burmeister° inicia en 1873 la larga serie de los estudiosos que
se ocuparon de la antropologia morfologica de Patagonia en los
gabinetes cientificos de nuestros pais; en una comunicacion al
Congreso de Antropologia y Arqueologia de Brusclas presento
escuetamcnte, entre otros materiales antropologicos, cuatro craneos
de Patagonia conservados cn el Museo Nacional de Ciencias Na
turales "Bernardino Rivadavia", cuyas coleccioncs comenzaban a
constituirsc en esa época". En el mismo aiio, Duhoussctupublicé
un interesante estudio sobre ocho craneos del Museo anatomico

de Pisa (Italia), algunos de cllos evidentemente deformados, sin
que el autor se haya dado cuenta de este hccho tan importante.
Cicrra la breve comunicacion una tentativa de describir sintética

mente el craneo patagén, digna de ser tomada en cuenta a{1n hoy.
Es mérito de un sabio agentino haber brindado al mundo cien

tifico la primera gran serie de craneos patagonicos. En 1874, Moreno
publico en Francia su conocido trabajo Description de: cimeribres
ct Paradcra: pr!/nistariquu dc Pataganiem, que quiso ser un informe
preliminar acerca de sus excavaciones en el bajo curso del rio
Negro. Por primera vez se llevaron al conocimiento de la cien
cia europea las inmensas posibilidades de estudio que ofrecian
las dilatadas extensiones del Sud argentino en todas las ramas de
las Ciencias del Hombre. En lo referente a sus materiales craneolo

cos el autor no entra en muchos detalles; promete un trabajo es
pecial (trabajo que no llego nunca a publicarse) y nos da las me
didas de 45 individuos.

La comunicacion de Moreno desperto gran interés en los circu
los antropologicos europeos. Este interés se manifesto con parti
cular intensidad unos anos después, en 1880, cuando el sabio ar

9. Bunumsrsn, C.: .S`ur lu crdrut, lu mwur: at l`im{u:tri¢ dz: ancient Indian: la Plata.
"Compte Rendu du Congr. Int. d‘Anthr. et d'Archeo1. préhistoriques". 6' Session. Bruxe
lles, 1872. Bruxelles, 1873, pp. 342-350.

10. Hernos tenido en nuestras manos y estudiado estas vcnerablcs piczas, que conscrvan afm
boy las ctiqueras puestas por el exirnio naturalista alemén. En nuestra opinion proceden del
norte de Patagonia.

11. Dusousszr, M. E.: Milangu antbrapalqgiquc: par". cammuniqué: a lis 5`acieti m 1875. Etude:
mr gu:/que: cr4n¢.r patugarux. "Mem. de la So:. d`Antl1r. de Paris", t. I, 2' Série. Pans, 1873, pp. 305
306, lam. VI y VII.

12. Monxwo, F. P.: Dmriptian Jer cimcriéru ct pamdcrax prébirroriqrur do Patagonia. "Rcv.
d`Anthr." t. HI, Paris, 1874, pp. 72-90.



gentino, de viaje a Europa, hablo personalmente en la Sociedad de
Antropologia de Parisu. En el debate que s1gu1o a sus palabras se
oyeron las voces de los hombres mas ilustres de la antropologia.
francesa y mundial: Topinard, Broca y Hamy. En la sesion del
1° de julio, Moreno diserto sobre dos de los craneos por él exhuma
dos en la region de la desembocadura del rio Negro; afirmo que
pertenecian a épocas distintas y que una de las piezas presentaba
el mismo aspecto de un fragmento de escudo de Gliptodonte ha
llado en las cercanias del yacimiento; ademés su estado de conser
vacion era idéntico al de los restos fosiles del cuaternario. El se

gundo craneo, mas moderno, presentaba una deformacion intencional
del tipo llamado 'aymara`. Concluyo afirmando que en la region del
bajo rio Negro se habian sucedido seis distintas oleadas humanas,
la ultima de las cuales corresponderia a los Tehuelche y Pampas.

Al finalizar Moreno su exposicion, tomo la paiabra Topinard
para aclarar la cuestion relariva a la antigiiedad de las piezas y se
pronuncio en favor de una edad bastante remota; en cuanto al
problema raciologico afirmo que pueden distinguirse, dentro de
las series del rio Negro, por lo menos tres tipos raciales diferentes,
uno de los cuales debe considerarse emparentado con el Neandertal.

Unos aiios antes del mencionado debate habia aparecido un tra
bajo de Rudolf Virchow (1874)**, el primero de los varios que
el ilustre antropologo y patologo aleman dedicara a la craneologia
de Patagonia. La publicacion en si no tiene mucho valor y parece
mais bien una primera toma de contacto con el problema; presenta
las medidas y una cuidadosa descripcion de cuatro créneos (los
mismos que el autor publicara en 1892 en sus Cronin Ethnica Ame
ricana), donados por Moreno a la Sociedad Antropologica de Ber
lin, y de dos craneos pampas.

En 1877 aparecio un trabajo de Schaaffhausenls dedicado a la
craneologia de Patagonia, y en 1879 el Catalogo del Royal College
of Surgeonsw en el que su autor, W. H. Flower, trata, bajo el ro
tulo general de Patagonia, juntamente con algunos préneos fue
guinos, cuatro piezas realmente patagonicas.

1}. Momwo, F. P. : 5`ur deuxcrdne: prébirtoriques rapportl: du Rio Negro."Bull. de la Soc. d`A¤thr.
de Paris", t. III, 3* Série, Année 1880, Paris, 1880, pp. 490-497.

14. Vmcx-tow, R.: Altpatugonixcbe, altcbihniube und moderne Pamper Scbidel. "Zcitsch. f.

lséhrgqlyerhandl. d. Berliner Gesell. f. Anrhr., Ethnol. und Urgeschichte". t. VI. Berlin 1874,b

5. Scunnnauann, H.: D. A. .S'. Bonn, 1877. "Arehiv f. Anrhr.", t. X. Berlin 1877., pp.$4-$
16. Pnowun, W. H.: Catalogue of the specimen: illuxtrating tb: oextologjy and Jmtition of verteormd

animalx, recent and extinct, contained in the Muuum of the Royal College of Surgeon: of England, by..
Part. I. Mun.- Home Sapimr, Linn. London, 1879.



Después de 1880 Moreno, a pesar de sus propositos, no volvio
a tocar sus magnificas series, y mientras éstas descansaban inéditas,
o. cas1, en las estanterias del Museo de La Plata, siguieron apare—
c1endo durante. largo t1CII1pO en las revistas antropologicas euro
peas las tradicionalcs pequeiias monografias sobre modcstas series
de ejemplares patagonicos. Se comienza, sin embargo, a notar en
casi todos los trabajos una tendencia a superar el enfoque localista
del problema, y a encuadrarlo en un marco mas amplio. Una ma
nifestacion tipica de este afan de generalizar a pesar de la escasez
del material es un trabajo de Merejkowsky, aparecido en 1882*7 y
dedicado a la raciologia y craneologia americana en general; sos
tiene el autor que América fué poblada por sucesivas oleadas hu
manas y, sobre la base de una metodologia de caracter cronolo
gico-espacial (que se anticipa en muchos afios a los modernos
procedimientos de la anttopologia morfologica y cultural), afirma
que la primera oleada incluyé a los hombres representados por los
dolicocéfalos de los paraderos de Patagonia.

En 1882 aparece la famosa obra de De Quatrefages y Hamy;
Cmnia Erhnim”, obra en la cual la craneologia de la vieja escuela
agoto todas sus posibilidades. La parte dedicada a Patagonia no
es de las mas btillantes de la obra, debido a la gran escasez del
material de que dispusieron los autores; los craneos patagonicos
son repartidos entre los dos grupos —el braquicéfalo y el dolico
céfalo—, en los cuales los autores clasifican todos los craneos de
las dos Américas. El tipo patagon braquicéfalo estaria emparen
tado con el Puelche, el Charrua y el Araucano; el tipo dolico
céfalo, que es llamado Tehuelche, habria vivido con anterioridad
en la region del rio Negro, boy ocupada por los Puelche.

Bloxam en 1883*** intento relacionar a los Patagones con razas
no ameticanas; en un brevisimo trabajo presentado al Royal An
thropological Institute trata de un solo craneo hallado cerca de
Carmen de Patagones y concluye afirmando que la pieza ptesenta
caracteres mongoloides. En la discusién que siuio, Garson puso
en relieve la presencia en Patagonia —supuesta zona de braqui
céfalos—— de craneos dolicocéfalos, e insistio de paso en el poli
morfismo de los americanos, a pesar de que se los considera comun
mente como pertenecientes a una sola raza.

17. Msnsjxowsxv, C. de: Sur quelquu crdm: amérimiru. "Bull. de la. Soc. d`A¤thr. de Paris`
t. V, 3• Série, Annéc 1882. Paris, 1882, pp. 170-181.

18. Qulrrnsncss, A. ms Y HAMY, E. T.: Cnmia Etbnicn. Lu rrdncx Je: rut: bumuine: Quin
er figuri: d`4pr2: le: collertiwu du Mweurn d°Hi.rtoir: Narurelle dc Pars: et lc: prmupalu collcmvm dz
la Franc: er J: l`!tmn_g:r pur Paris, 1882, pp. 462-480.

19. Bmnu, G. W.: Nm on a Patagonia Skull. "_]our. of Roy. Anthr. Inst. of Gr. Br. and
Irelaud". t. XII, ur. 1, August, 1882. Loudon 1883. pp. 28-29.



En 1884 apareci6 la relacion de Turner acerca de las piezas os
teologicas humanas obtenidas en la expedicion del Challenger" en
la que sc describcn craneos paragonicos. Después de este trabajo
no aparece hasta 1891 —aEo en que se publica una- breve nota de
Rudingcr"— otro numero bibliografico dedicado a nucstro pro
blema. E1 aio siguiente Virchow publica sus Cronio Ethnica Ameri
carm", obra en la que Patagonia es representada. muy modestamen
te por los cuatro craneos donados por Moreno y ya publicados
por cl mismo Virchow en 1874; tres piezas son intensamente de
formadas y una es normal.

En las Verharzdlurzgm der Berliner Gerellxchafr fir Anthropologie dc
1893**, aparece una breve nota de Kurtz que anuncial el ernbalaje,
en tierra argentina, de una gran serie de craneos patagonicos, re
lara las peripccias ocurridas a. los mismos por las supersticiones
dc los peones y comunica que saldran de Rosario hacia Alcmania
en cuanto tcrmine la revolucién que los mantiene bloqueados en
esa ciudad. El aio siguiente estos craneos eran estudiados y publi
cados por Virchow". Se trara de 26 piezas, todas —seg1in Virchow·
sin deformaci6n”, que proceden de chenques en la localidad de
ltlorquin (rio Agrio). Destaca el autor sus diferencias con las de
Carmen de Patagones; concluye que la serie es racialmentc homo
génea, representa a una raza `inferior' y debe incluiirse en el gru
po araucano. Compara finalmente los craneos de Norquin con el
de Pah-Ute (Nevada) y encuentra semejanzas que no le permiten
excluir un parentesco, pero se inclina mas a considerarlos como
producto de un proceso degenerativo.

Con el trabajo de Virchow comienza para los estudios de cra
neologia patagonica un nuevo periodo, denso de invcsrigaciones
fecundas. La Campafna del Desierto del general Roca habia abierro
finalmente al poblador blanco las dilatadas extensiones del extre
mo sud de la Repfiblica; viajeros y estudiosos pudieron recorrerlas
libremcnte, y llevar a Europa grandes series de materiales. En
ndelanre sc podra unir a una técnica y a unos mérodos de estudio

20. Tunmn, W.: Report ofthe hmmm rronio and other hone: of the Jkeletoru. (Report on the rcientific
fault: of the voyage of H. M. .S`. Challenger during the_y¢or:1X7]—76). Zoology, vol. X. 1884, pp. 17-28.

21. Runmon, N.: D. J`. A. Munchen, 1889. "Arch. f. Anthr.", t. XX. Berlin, 1891-92,
pp. 190-191.

22. Vuzcnow, R.: Crnia Ethnic: Amrricono. Sommlung ourerlemer Ameribrulrcher Icbddelrypon.
Berlin, 1892. Tofel I. Alrpatogonircher Scbidel.

23. Kunz, F.: Eiru Imdung pstogonixcber Schddel (noti(.). "Vcrhandl. d. Berl. Gesell. f.
Anthr." Braunschweig, 1893, p. 374.

24. Vmcuow, R.: Schodel our Sid-Amerika, inxhumdere our Argmtinim and Bolivian. "Ver—
handl. d. Ber. Gesell. f. Anrhr. Ethn. und Urgeschichre". Berlin, 1894, pp. 386-410.
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ZS. En nucsrra opinion muchas dc las piczas son ligcramenrc dcformaclas planolambdicms.



mas maduros un material mas abundante y completo; por este mo
tivo los resultados van adquiriendo un caracter mas constructivo
y salen de esa vaguedad intuitiva que habia caracterizado a los
anteriores.

Domina el primer momento de este periodo, que podemos lla- ''
mar moderno, el nombre ilustre de René Verneau". En 1894 apa
rece su primera contribucion a la craneologia de Patagonia; se
trata de un trabajo que puede considerarse un bosquejo preliminar
de las ideas que informarén, afios mas tarde, su famosa obra Le:
ancim: patagam. El material estudiado constituye la primera serie
cuyos componentes tiencn procedencias distintas y bien determi
nadas y cuyo conjunto abarca una vasta area. En sus conclusiones
sostiene la existencia en Patagonia de distintos tipos craneanos y
describe los caracteres propios de cuatro de ellos; tipos y carac
teres no coinciden, sin embargo, con los que determinara, aiios mas
tarde, en su obra principal. Puntualiza la constancia de los carac
teres de la cara y termina declarando que no puede asegurar si los
tipos por él establecidos vivieron cada uno en una region deter
minada u ocuparon, ya simulténea, ya sucesivamente, toda el
area comprendida entre la orilla norte del rio Negro y la orilla
sud del rio Chubut.

Dos aiios después del trabajo de Verneau, Rudolf Martin" pu
blic6 una breve pero densa monografia sobre doce craneos del norte
de Patagonia, infelizmente todos deformados. El famoso antropo
logo aleman hace alarde en ésta, como en todas sus publicaciones,
de esa erudicion anatomica y técnica tan caracteristica de él y de
los craneologos de su escuela. Pero, a pesar de ello, la calidad del
material que Martin tuvo a disposicion no le permitio llegar a
conclusiones de interés general acerca del problema raciologico.

En 1900 aparecio una breve monografia de LChID3HH—Nl[SCl1C2
en la que se estudian unas particulares lesiones presentadas por
algunos de los craneos de Moreno. Lo unico relacionado con el
problema de la raciologia patagonica es la contestacion a lo que
afirmara Virchow, quien, interpretando erroneamente a Moreno,
considero Tehuelche los craneos negros del Rio Negro.

En 1901 ” Moreno publico un trabajo sintético relativo a la an
26. VBRNBAU, R.: Crdnu prfbirtoriquu de Patagonia. L'Antbrapalagi:. t. V. Paris, 1894, pp.

420-450.

27. Maivrm, R.: Alrpatagonixcbe Scbadzl. "Virtel]ahr der N arforsch. Ges.", aio XLI, Zurich,
1896, pp. 496-537.

23. Lsmnmu-Nrrscns, R.: Alrpataganixcbe Scbadel mit eigmtbdrnlicbm Verlztzungen, umbr
xcbcinlicb Nag:-Spam. "Zeit. f. Erhnol., Vcrhandl.", Berlin, 1900, pp. 547-566.

29. Mounwo, F. P.: Nate: of rb: Anrbrapngeagrapby of Argentina. "The Geographical journal"
Vol. XVIII, nr. 6, London, 1901, pp. $74-589.
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tropologia argentina en el que resume sus ideas acerca del pobla
miento de Patagonia. En la region del Rio Negro se habrian super
puesto varias oleadas humanas, a saber: tipo de Neandertal y tas
manoide, dolicocéfalos relacionados con el tipo botocudo y con
el de los mound.: de Rio Grande y del Uruguay, tipo fueguino, tipo
ona, tipo tehuelche antiguo, tipo tehuelche moderno, Guennaken
y, finalmente, tipo huarpe-calchaqui. También afirma la presencia
de un elemento papua.

Después de este `intermezzo° alemén y de la voz aislada de Moreno,
la palabra fué nuevamente tomada por la antropologia francesa,
representada por Verneau. El conocido antropologo y el no menos
noto explorador conde de La Vaulx, publicaron juntos en 1902 un
trabajo dedicado a la descripcion de materiales procedentes del Lago
Colhué-Huapi, en Chubut (hoy Z.M.C.R.)”°. La parte craneologica
del trabajo es de Verneau; estudia doce piezas, una de ellas acompa—
nada por el esqueleto completo. Aiirma que pertenecen a un tipo
craneano frecuente en la region del Co1hué—Huapi, que se extendio
hasta el Chubut; este tipo no habria sido el onico de Patagonia en
la época de los chenques y diferiria de todos los americanos, asi
como de los europoides y de los negroides.

Un afio después publica Verneau su gran obra Le: ancient pota
gon.t“, la mais famosa entre las que tratan la antropologia fisica de
Patagonia.

Analizaremos mas abajo las conclusiones del ilustre antropologo
francés; por ahora nos contentaremos con decir que cstas conclu
siones, apoyadas en el prestigio del autor, material abundante y
amplia difusion, constituyeron un verdadero obstaculo para la com
prension cabal del problema, obstaculo que gravito sobre el desa
rrollo posterior de los estudios craneologicos de la region. En efecto,
desde 1903 hasta 1912 la literatura craneologica relativa a Patago
nia es nula. En 1912 aparece el conocido trabajo de Sera dedicado al
estudio de la altura craneana relativa en Amér1Ca=·¤. Después de pa
sar en resefia, con agudo espiritu critico, todas las piezas patagoni
cas que aparecen en la literatura hasta 1912, Sera las coloca en sus
conocidos diagramas y se manifiesta dc acuerdo con Verneau acerca
de la distribucion geografica de los tipos por él determinados; este
acuerdo se limita, naturalmente, a lo que concierne a la altura cra

30. Vunmnu, R., ns LA VAULX, H.: Le: ancim: bnbirontr de: river du Colby!-Huupi (Patago
nie). "Congr. Int. des Américanistes", XII Session. Paris 1900. Paris 1902, pp. 115-140.

31. Vmn·rnAu, R.: Let ancient patugonr. Contribution J I 'itudo de: rdcu prlcolombiennu del 'Arnf
rique du Sud. Publi! pur ordre de S. A. R. le Prince Albert I. Monaco, 1903.

32. Sun, G. L.: ljulteqzu del mmio in Amerieu. Induzioni untropologicbe e anrropogcogrufirbe.
"{\reh.per |'Anrr. e I'Ernol." voI.XLII, Firenze, 1912, pp. 64-124,161-251,298-324.V0l.XLIIl.
Firenze, 1913 (PP. 196-210).
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neana relativa. Ademas Sera, utilizando los datos de Verneau, ob
setva que la platicefalia debio ser muy frecuente en el sud de Pata
gonna.

En el mismo aio aparecio otro trabajo italiano sobre nuestro
tema, obra de Nello Puccioni”. Esta rnonografia, un poco oscure—
cida por el libro de Verneau, no fué apreciada como merecia y es
relativamente poco citada en la literatura posterior. Puccioni co
mienza por dar, a guisa de introduccion, una vision panoramica de
las etnias indigenas del sud argentino y se ocupa luego de` un corto
numero de craneos procedentes de las llanuras al norte de rio N egro-.
La tercera parte del trabajo esta dedicada a Patagonia en su acep
cion geografica mas restringida. Estudia dieciséis craneos hallados
desde el rio Negro hasta el Estrecho de Magallanes, tres solamente
con procedencia exacta. Discrimina cuidadosamente los deformados
y pasa en reseiia los puntos de vista de distintos autores, en especial
los de Verneau. La investigation personal de Puccioni se basa en sus
dieciséis piezas, a las que agrega otras publicadas anteriormente,
hasta alcanzar el nomero de cuarenta y cuatro. Sobre la base de
analisis métricos, Puccioni afirma el predominio, dentro de los Pa
tagones, de las formas dolicoplaticéfalas y braquihipsicéfalas. Dedu
ce que el eranco patagon es prevalentemente braquihipsicéfalo,
aunque existe también un tipo dolicoide, prevalentemente platicé
falo, que representa, quiza, el grupo humano primitivo de la region.

En 1913 aparecio el primero y onico intento de aplicar a los
craneos de Patagonia el método biométricoz Cmztribucién a la craneo
lagia de las primitivax pablaciamx de la Patagonia, obra del naturalista
argentino C. A. Marelli”‘. La serie dc las piezas estudiadas (284) es
la mas numerosa entre las aparecidas en la bibliografia patagonica,
con excepciontde la nuestra, pero infelizmente su procedencia es
limitada a dos unicos puntos de la inmensa area del sud argentino:
Trelew y Laguna del Juncal (Chubut y Rio Negro). Se trata de 184
craneos de la antigua coleccion de Moreno y de otros 100 extraidos
de cementerios del- valle del rio Chubut, cerca de Trelew, en‘1893.
También es cstudiada biométricatnente una serie de craneos arau
canos procedentes de Azul (Prov. de Buenos Aires). Las medidas
consideradas son las de la Convencion de Monaco.

El trabajo de Marelli tiene el gran mérito lde haber puesto a dis
posicion deglos estudiosos una magniiica serie de material prol1)a

33. Puccrom, N.; Cmni Araumni c patagani. "Arch. per l'Anrr. e l'Etnol". Vol.XLH.Firenze,
1912. pp. 13-63.

_ 34. MALBLL1 C. A.: Cantribucian a la cramulagla dc la: primitive: pablarianer de la Patagoma "
(abnrvacionu marfabiamérritar). Mus. Nac. Hist. Nat. de Buenos Ancs. r. XXXI. Buenos
Aires, 1913, pp. 31-91.



mente medido; sus resultados, empero, son muy escasos. En primer
lugar todo lo referente a las elaboraciones cstadisticas de las medidas
del neurocréneo carcce de valor, por haber sido copsideradas en
conjunto las piezas deformadas y las no deformadas. Dice explicita
mente Marelli 34): °“Existen variaciones debidas a las influen
cias patolégicas [sic] y a las deformaciones". pero en nuestro caso
no afectan a los resultados generales en grandes series". Aparte este
error metodologico, el trabajo dc Marelli adolece de los inconve
nientes propios de las investigaciones puramente biométricas; se
buscaria vanamente en sus paginas un planteamiento de problemas
y una tentativa de solucion de las cuestiones de raciologia que per
miten a un trabajo ctaneologico superar el enfoque puramente
descriptivo.

En la conoeida obra de F. F. Outes La ulad do la pieolra m Patago
aia'°, el pérrafo 1 del capitulo II esta dedicado a la antropologia fisi
ca, y el autor se basa principalmente en los datos de la craneologia.
Aparte de un posible Jubxtratum constituido por una humanidad
paleolitica, cuyos restos no se conoccn, admite Outes la. presencia
simultanea de dos tipos humanos, uno dolicocéfalo y otro braqui
céfalo; el primero se hallaria al norte del paralelo 41 °, el segundo en
el rcsto del territorio patagonico y cn la Fuegia. Existieron ademés
formas mestizas entre los dos grupos principales. Braquicéfalos y
dolicocéfalos representarian dos corrienres migratorias, la primera
llegada del noroeste, la segunda del noreste (p. 267); los braqui—
céfalos, mestizados con los fuéguidos dolicocéfalos, habrian dado
ori gen a los Ona. Como puede verse, las ideas de Outes no son sino
una recstructuracion, con algunas variantcs, de las de De Quatrefages
y Hamy.

Un espiritu y un método nuevo caracterizan el trabajo de José
Imbelloni, Habitantu molitico: dcl Lago Bumo: Aire.: (1923)“,que es
una brillante dcrnostracién de todo lo que un antropologo de cate
goria puede obtener del analisis inteligente y metodico de un mate
rial adn escaso. Después dc un cuidadoso cstudio de las condiciones
del yacimiento, brinda la descripcién de los caracteres individualcs
de las piezas, acompafiada por la interpretacion morfolégica y fun
cional de algunos de ellos. En el cstudio métrico,un denso parrafo
esta dedicado a la altura crancana relativa (p. 104 y sigs.);en estas
péginas Imbelloni expone por primera vez sus puntos de vista acerca
de este important: caracter métrico que utilizaré tan exitosamentc
cn muchos de sus trabajos posteriores. Sobre bases créneotrigono

35. Otrrm, F. F.: La edad do la phlra an Patagonia. "Anales de Mus. dcl Hist. Nat. dt
Bucn•¤ Aircs", t. XII. Buenos Aires, 1905, pp. 203-565.
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métricas demuestra udybrurdum que la morfologia del frontal no es
natural —como lo afirmaba S. Roth- sino debida a una defor
macion cefalica intencxonal, contradiciendo con ello la afirmacion
de Verneau que en Santa Cruz no hay deformados.

En las conclusiones, Imbelloni se muestra de acuerdo con Puccio
_ nr en su critica a Verneau acerca de la inclusion de piezas defor
madas en sus series-tipo. Afirma que en el Territorio de Santa Cruz
vivio un grupo humano caracterizado por la platibraquicefalia, que
debe identificarse con el tipo platibraquicéfalo d: Verneau. En el
capitulo final intenta bosquejar la distribucion geografica de los
platibraquicéfalos y confirma las conclusiones deVerneau y de Sera,
que la platicefalia se hace tanto mas frecuente en Patagonia cuanto
mas se avanza hacia el sud; niega, sin embargo, que las formas cra
neanas dc frontal huyente —que Verneau considera normales dentro
del tipo platibraquicéfalo-— sean naturales y las atribuye a una de
formacion intencional.

El trabajo dc Imbclloni marca un nuevo mmbo cn los estudios
craneologicos de Patagonia; gran parte de sus ideas pueden man
tenerse, adn hoy que contamos con un material mucho mas abun
dante del que estuvo entonces a su disposicion. Las unicas inexacti
tudes que contiene —en particular la afirmacion de la braquicefalia
entre los patagones del sud- se deben a lo escaso de su serie y al
cnfoque dc los problemas desde cl reducido mirador de un solo
yacimiento. Es un trabajo que, mas que brindar soluciones, plan
tea correctamente viejos y nuevos problemas; esto era lo onico
y lo verdaderamente positivo que podia hacerse en la época de su
publicacion.

En 1926, Outes volvio a ocuparse de nuestro problema en una
nota dedicada a divulgar los resultados de sus investigaciones en la
zona este de la Provincia de Buenos Aires, entre los rios Colorado y
Negro". El distinguido geografo y antropologo argentino enumera
sus hallazgos antropologicos y arqueologicos y bosqueja unas bre
ves conclusiones. Faltan por completo datos individuales, tanto
métricos como descriptivos, acerca de las piezas osteologicas (que
son las mismas que fi guran en nuestros materiales), puesto que Outes
se proponia exponerlos en un trabajo definitivo, que su fin prematu
ro le impidio llevar a cabo.

De 1928 a 1930 el famoso craneologo italiano G. Sergi se dedico
intensamente a la Patagonia. El primer fruto de sus investigaciones

37. Ozrrss, F. F.: Natick: robre Ia: rrruludu do mi.: inwrrigsrimer ontrapoldgicar on In oxtnmilal
salem do I4 Prwiuria dc Baum Aire:. "Physis", t. VIH, N° JO. Buenos Aires, 30 de noviembre
dc 1926, pp. 387-390.
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gpareeio en Gli ina’igeniAamcricani“°, gran trabajo de conjunto sobre
la craneologia de las dos Americas en donde el autor aplica a nuestro
continente el método craneoscopico por él creado. Con respecto a
Patagonia (pp. 70-72‘y 166-170) basa sus investigaciones sobre mate
rial procedente del bajo rio Negro y llega a distinguir dos tipos cra
neanos: un Lofocéfalo tarmanoide, estrechamente emparentado con el
craneofosil de Punin, y un Stcnotero, de forma melanesia. Un aiio
después, en Crani anticbi col altre oxsa della Patagonia‘*° Sergi vuelve al
problema sobre la base del mismo material considerado en el trabajo
anterior, al que agrega tres piezas mas; distingue ahora cuatro tipos:
un Lofocéfalo cliproiolal, un 5`tmotero, un 5`fenoiole y un cuarto tipo sin
nombre que incluye piezas deformadas. En 1930, Sergi publica una
de sus ultimas obras: La pla antica umanita 1zioente‘°, escrita ya en ex
trema vejez y que denota el inevitable declinar de su mente tan genial
y' brillante. En lo que se refiere »a Patagonia el autor afirma la pre
sencia de un antiguo tronco humano llamado por él Lofocéfalo fun
dado en los craneos de Norquin descriptos por Virchovv, en los de
Verneau y en los de Martin; en su propia serie, publicada un aiio
antes, también reconoce la presencia del Lofocéfalo en los 4 grupos
por él establecidos.

De 1930 a 1945 la bibliografia patagonica relativa a la craneolo
gia es casi inexistente. En este ultimo aiio aparece un trabajo de la
doctora Gonzalez Gimenou, pieza muy singular dentro de la litera
tura dedicada a nuestro problema; Comprende 25 paginas destinadas
a ilustrar... un solo craneo, que no es fosil ni presenta por su morfo
logia y procedencia interés exceptional. Este escrito que dedica tanto
espacio a un solo craneo de una region de la que se conocen hoy cen
tenares de piezas sobre las cuales han aparecido grandes obras de
conjunto, -no tiene mas valor que su singularidad y apenas llega a
justificar dos de las paginas que ocupa.

En 1951 el que escribe publico un trabajo dedicado a la descrip
cion de una sepultura colectivabajo roca en la Patagonia austral*
en el que fueron consignadas una breve descripcion y algunas medi

38. Ssncu, G.: Gl'indigmi amricani. Riccrclu antropologicbc, Publicazioni della Societa degli
Americanisti d'Italia. Roma, 1928, pp. 70-72 y 165-170.

39. Saxon. G.:Crania antichiealtre oua della Patagonia, "Rivista di Antropologia", t. XXVIIL
Roma 1928-1929; pp. 281-305. 2 lam.

43. Snot, G.: L1 pi/2 aatica wnnita uiwntc, ouucro la rniralil: ricortruqioyxc di un arcaico tronco
wnano i cui rarni .•·i dirtcuro dall 'Africa in Europa, Oceania, America, Torino, 1930.

41. Go>rzAr.¤z Gmrwo, M. ma. ms M.: Soir: un craneo patagon (Contribution a lo: rcrto: de lo:
patagonu aitiguor), Consejo Sup. de Invest. Clem:. Trabajos del Inst. Bernardino de Sahagun de
Anrropologia y Etnalogia. T. I. Antropologia, Madrid, 1945, pp. 39-64.

42. B3n»u¤A, M.: Ycpultura colectiua bajo roca on la Patagonia aurtral, "Runa", t. II. Buenos
·¤r:s, 1949, pp. 148-155.
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das de tres de los craneos hallados, acompanadas de consideraciones
acerca de su posicion raciologica.

2. CRITICA DE LOS ANTECEDENTES Y BUSQUEDA
DE UNA ADECUADA METODOLOGlA

Una simple lectura de los antecedentes bibliograficos relativos
a la craneologia patagonica es suficiente para demostrarnos que los
resultados estan muy lejos de ser satisfactorios; lo primero que salta
a la vista es la falta de un criterio uniforme de trabajo y de un mé
todo comun, lo que lleva por un lado a un planteamiento y a un
enfoque siempre distinto de los problemas, por el otro a una falta
de continuidad constructiva entre los diversos trabajos; es como si
cada autor hablara un lenguaje distinto de todos los demas. Lo que
en el fondo no es sino un vicio muy comun de la craneologia en ge
neral, localizado en un area y en un problema determinado.

Sin embargo, si estudiamos analiticamente el conjunto de las
publicaciones que han aparecido desde hace mas de un siglo, debe
mos inferir que la diversidad de los planteamientos y de los resul
tados se deriva de las distintas combinaciones de tres factores: el

ripe del material emediada, en cuanto a su calidad y procedencia; el
enfaque del problema, local 0 continental, y las finalidade: que el autor
persigue. Partiendo de estas bases los trabajos de craneologia pata—
gonica pueden clasificarse en los siguientes grupos:

a) Trabajos de descripcion pura y simple de pocas piezas, sin
otra finalidad inmediata; pertenecen a esta categoria buena parte
de las publicaciones mas antiguas (catalogos de Davis y Flower,
Strobel, 1867, Burmeister, 1873, Duhousset, 1873, etc.).

b) Trabajos basados en un limitado numero de piezas, sin pro
cedencia exacta (0 sin que el autor tome en consideracion la proce
dencia), que intentan solucionar cl problema de la raciologia de
Patagonia, abstrayendo de toda localizacion de formas (p. e. Bloxam,
1883, De Quatrefages y Hamy, 1882).

c) Trabajos que, sobre la base de pocas piezas, enfocan el proble
ma de Patagonia dentro del marco mas vasto de la craneologia ame
ricana. Pertenecen a este grupo, Morton, 1839, Aitken Meigs.
1866, Wecker, 1866, Huxley, 1868, etc.

d) Trabajos y notas basadas en pocas piezas que tratan de un
problema muy especial (p.c. Lehmann-Nitsche, 19QO, yr 'los antropo
logos que participaron en la discusién de su comunicacion y de la de
Moreno en 1874).
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c) Trabajos que estudian series relativamentc numerosas de un
solo yacimiento enfocando los problemas del yacimiento mismo,
fmicamcnte Cp. e. Moreno, 1874, Verneau, 1902).

f) Trabajos basados en series mas 0 menos numerosas, de una
misma procedencia, que enfocan problemas de caracter pan·patago—
nico o ecuménico. Tales son los de Virchow, 1894, Martin, 1896,
Imbelloni, 1927, Sergi, 1928 y 1930.

g) Trabajos basados en series numerosas de distintas proceden·
cias, que cnfocan problemas de caracter pan—patagonico (p. e. Ver
neau, 1903, Puccioni, 1912, Sera, 1912).

En nuestra opinion el objetivo filtimo de una moderna craneo
logia debe ser la reconstruccion de la historia racial de un area hu
mana, lo que se resuelve, en la practica, en la identificacion de‘los
distintos grupos raciales que la han poblado —su habitat, su cronolo
gia rclativa y su biodinamica reciproca. Esta es la finalidad que nos
proponemos en el presente trabajo. Si examinamos ahora, con este
patron, los antecedentes de la craneologia de Patagonia, vcmos que
(micamente las dos filtimas categorias de indagaciones posibilitan una
misma y correcta finalidadz la solucion del problema racial de Pata
gonia. En la primera se intenta la solucion ycndo de lo particular
a lo general; en la scgunda yendo de lo general a lo particular. Dentro
de cstos dos planteamientos el segundo es mas efectivo, puesto que,
al poder extenderse sobre el area humana considerada una red, aun
que tenue, de yacimientos, los resultados son mucho mas completos
y scguros. En efecto, todo cufoque local de un problema que interese
a un area mas vasta esta influido necesariamente por esa premisa
local; el cstudioso tiende cntonces a valorizar los caracteres propios
del material que tiene sobre su mesa de trabajo y la investigacion
se reduce, la mayoria de las veces, a la bosqueda en toda el area de
esos caracteres, sin preguntarse si tienen dentro del conjunto el mis
mo valor y jerarquia que poseen como caracteres propios de un ya
cimiento determinado. Quien estudie, por ejemplo, un yacimiento
de btaquicéfalos, no podra evitar de enfocar el problema de toda
Patagonia bajo el aspecto 'braquicefalia-dolicocefalia', sin saber si
este carécter es realmente discriminativo cn la region in foto, o si
no cs mas que un hecho local, quiza producto de un mestizaje re
ciente com elementos raciales aloctonos.

Los angulos visuales correctos del problema pueden ser dados
1'micamente por una mirada que abarque toda el area que se pretende
investigar; solamente asi se hara manifiesta la jerarquia de los ca
racteres discriminativos y podran diferenciarse facilmente los hcchos
locales, y por ende descuidables, de los de mas vasta difusion. Es evi
dcnte, empcro, que para que este procedimiento brinde todas sus
18



ventajas necesitamos poder cubrir toda el area con una red de yaci
mientos losuficientemente completa como para tener una represen
tacion equ1l1brada de toda la region y no visiones parciales de la
misma. Asi Puccioni, trabajando casi exclusivamente con craneos
del norte de la Patagonia, ha generalizado a toda el area patagonica
hcchos que son propios y exclusivos de su parte mas septentrional.

La consideracion de un area humana en su conjunto envuelve un
aspecto metodologico de gran importancia: el de su extension geo
grafica. Casi todos los autores que se ocuparon de la anrropologia
de Patagonia consideraron esta region como delimitada al norte por
cl rio Negro y al sud por el Estrecho de Magallanes; es decir, toma
ron el término Patagonia en su acepcion geografica mas difnmdida.
Pero el estudio de un area humana no puede limitarseo priori dentro
de un marco geografico determinado; las regiones naturales de la
geografia fisica no coinciden necesariamente con las antropologicas,
y, cuando se las utiliza tal como son consignadas en los tratados de
geografia, tienden a recortar en el mapa étnico de un continente un
mosaico de areas humanas irreales. Si consideramos la Patagonia
dentro del mapa racial de Sudamérica, vemos que se presentan en
ella las dos posibilidades mencionadas: por un lado es bien conocida
historicamente la intrusion de un elemento racial foraneo de origcn
andino: el Araucano; por el otro lado no es posible entender cabal
mente muchos de sus hcchos antropologicos si se interrumpen las
investigaciones en el rio Negro y no se considera también una porcion
de Tierra del Fuego. En efecto, la determinacion de los confines del
area humana patagonica, como la de cualquier otra, es uno de los
resultados de la investigacion, no un hecho iz priori. En concreto, es
imposible entender la craneologia del bajo curso del rio Negro sin
tomar en consideracion el area entre éste y el rio Colorado, como es
imposible interpretar la del extremo sud patagonico sin considerar
el area Ona en Tierra del Fuego. El Estrecho de Magallanes y el rio
Negro no son mas que dos accidentes geograficos de escasa impor
tancia en un area antropologica unitaria; considerarlos como limites
cquivaldria a mutilar sus extremos y a renunciar a la onica posibili
dad de interpretarla cabalmente.

En conclusion, las premisas generales necesarias para el estudio
del problema racial de Patagonia bajo el enfoque craneologico son:
1) considerar esta area en su conjunto; 2) disponer de un material
suficiente como para poder valorar de una manera equilibrada y com
pleta todos los hcchos morfologicos que en ella selmamfiesrani 3)
cstablecer sus confines naturales bajo el punto de vista raciologico.
Hemos tratado de cumplir en nuestro trabajo las premisas enuncia
das, a) reuniendo el material mas abundante de los que se han estu

19



diado hasta la fecha; b) logrando que nuestras series abarquen la
totalidad de Patagonia con una densidad que, si no es constante en
todas partes, es por lo menos suficiente para impedir la supervalora
cion de hechos locales y permitir la apreciacion de casi todos los
elementos morfologicos, ye) considerando las areas humanas cir
cumpatagonicas y extendiendo los confines de la Patagonia étnica
hasta la cuenca del Colorado. Este limite, en verdad, tampoco tiene
un valor absoluto, pero lo hemos elegido porque mas hacia el norte
el material craneologico se hace escasisimo e intervienen factores
cuyo estudio a fondo nos alejaria demasiado del tema que nos hemos
propuesto.

Las bases de trabajo arriba mencionadas tienen un valor metodo
logico general y mumri: mumndir deben aplicarse en el estudio de un
area humana cualquiera. Pero Patagonia presenta, ademgis, una se
rie de problemas y dificultades propias, que requieren para su solu
cion recursos metodolégicos especiales. Para apreciar concretamentc
estas dificultades y con el fin de buscar la manera de superarlas, con
sideraremos criticamente el trabajo que puede juzgarse la mas com
pleta tentativa para solucionar el problema racial de Patagonia
desde el punto de vista craneologico y también, a pesar de sus indis
cutibles méritos, la mas completa sintesis de vicios metodologicosz
Le: ancim: pamgvns, de René Verneau‘“. El tratamiento critico del
libro de Verneau se hace aqui necesario, puesto que aim no ha sido
superada la influencia de sus ideas. La abundancia del material con
siderado, la forma agradable y llana de su estilo, el hecho de ser el
primer trabajo que alcanzo a abarcar toda el area patagonica y, fi
nalmente, su gran tiraje debido a la munificencia del Principe de
Monaco, todo contribuyo a dar al libro un éxito grande e inmediato;
desde su aparicion fué considerado el verdadero `manual' de la an
tropologia de Patagonia.

Un indice de la influcncia de este libro en Europa lo ha dado el
hecho que en los diez aiios que siguieron a su aparicion la produc
ci6n cientifica sobre craneologia de Patagonia fué nu1a; evidente
mente todo antropélogo cuyas ideas estuvieron en desacuerdo con
las difundidas por él, veria en su camino el lujoso y nitido tomo mu
nido de una bateria de 161 piezas craneanas que apuntaban (perdo
nese la imagen) al incauto que quisiera erigirse en juez 0 en contra
dictor sin un apoyo material equivalente. En Le: ancim: pamgan:
la parte craneologica constituye el hilo conductor de todo el tra
bajo. Después de un breve resumen histérico, Verneau pasa directa
mente a describir los tipos craneanos que crey6 poder discriminar
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en su gran serie. pistingue el autor cinco tipos craneanos puros pro- dPp1os e atagonia: el platidolicocéfalo de Roca, el segundo tipo
platidolicocéfalo, el hipsidolicocéfalo 0 Tehuelche, el platibraqui- éfllcao y·esuperbraquicéfalog ademas, el Araucano y varios grupos '
de mest1z0s. ifrata también de los deformados, que clasifica en cua
tro grupos d1st1nt0s. Intenta establecer la distribucion geografica
de los tipos craneanos puros y su cronologia relativa. Verneau pre
senta esa cronologia muy cautelosamente, acompaiiandola de con
tmuas advertencias acerca de su inseguridad y tan solo insiste sobre
la posibilidad de que el tipo tehuelche haya sido el ultimo llegado
a la region.

En primer lugar hay que destacar que el libro del ilustre antro
pologo francés responde bastante bien a los postulados metodicos
generales que hcmos expuesto mas arriba: el material es abundante
y de procedencia pan-patagonica (aunque sea muy escaso el del ex
tremo sud). No evita, sin embargo, el error de separar artifici0sa—
mente del area patagonica la zona entre los rios Negro y Colorado.

El mas grave y el mas fundamental de los errores metodicos de
Verneau es la escasa valoracion de la deformacion cefalica como

elemento perturbador de la morfologia craneana. Dice explicita
mente este autor (p. 47) que ha incluido en las series representativas
de sus tipos "cabezas normales 0 con rastros de deformacion insig
nificante". Esta sola declaracion es suficiente para invalidar el valor
de los tipos craneanos por él determinados; hemos podido compro
bar personalmente, después de varios afios de un manejo casi cori
diano de craneos patagonicos que, si bien las alteraciones métricas
causadas por la deformacion pueden ser de poca importancia (p. e.
en lo que se refiere al indice vértico-transversal, como observo Ver
neau y confirmo Imbell0ni)“, en muchos casos las deformaciones
mas débiles influyen fuertemente en los indices craneanos (p. e. en
el indice cefalico horizontal y en el vértico-longitudinal). Por otra
parte, y esto es mas importante, la forma del craneo, tal como se la
aprecia craneoscopicamente, es alterada por la deformacron de una
manera radical: la menor compresion ejercida sobre el occipital,
transforma un ellipmide: en un wide: modificando totalmente la
morfologia del occipucio. Finalmente las alteraciones debidas a las
practicas deformatorias no son unicamente cuantitativas e. ezral
tacion 0 atenuacion de la curvatura del frontal y del occrprtal) smo
también cualitativa: (transformacion radical del desarrollo del per
fil de las curvas mismas).

44. Iunsunm, Habimnter mal/rica: del Lago Buena: Aire:. Ducumenta: para lz Antrapvlogia
firica de la Patagarub uurrml. "Rev. del Museo de La Plata", t. XXVII, Buenos Aires, 1923, pp.
146-147, 2 lim.
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Pero la equivocacion de Verneau con respecto a las deformacio
nes no ha sido tan solo metodica, sino también pragmatica. Era dc
esperar, en efecto, que un atropologo europeo, aun de la categoria dc
Verneau, no tuviese gran familiaridad con los craneos deformados

familiaridad bastante comun entre los americanos—y que le resul
tase dificil reconocer algunos casos menos comunes de deformacion
y de qué modo ésta puede influir sobre la morfologia general de la
pieza. Unos ejemplos seran suficientes para demostrar de qué manera
esta inexperiencia de Verneau ha influido en sus conclusiones. El
craneo representado en la Lam. II como ejemplar tipico del dolicohip
sicéfalo 0 tehuelche es un deformado p1ano1ambdico“ débil; es
suficiente para demostrarlo el examen de su curva sagital en la por
cion posterior al obelion. El ejemplar que aparece en la Lam. IV
como platibraquicéfalo tipico es un deformado plano-frontal y una
gran parte de las piezas sobre las que el autor basa dicho tipo pre
sentan la misma deformacion, como ya observo Imbelloni*°. El
craneo de la Lam. V (tipo superbraquicéfalo) es un deformado pla
nolémbdico y todo hace pensar que la totalidad de las piezas de
este tipo presente la misma deformacion. En efecto, Verneau nos
hace saber (p. 101) que la curva sagital de dicho tipo es regular has
ta la mitad de los parietales y cae luego en un plano que se continua.
hasta el inion. Nuestra experiencia acerca de la morfologia normal
de los créneos de Patagonia nos permite afirmar con toda seguridad
que ninguna pieza no deformada de esta region ofrece tal morfologia.

En conclusion, de los cinco tipos craneanos establecidos por Ver
neau, dos han sido constituidos sobre la base de craneos deforma
dos, y uno (el dolicohipsicéfalo) incluye también piezas deformadas
que cl autor ha considerado normales; no es necesario insistir sobre
las consecuencias que estos errores han tenido en sus definiciones
métricas y morfologicas.

Otro error metodologico de Verneau fué el de basar sus tipos
craneanos casi exclusivamente sobre las distintas combinaciones de

los diémetros fundamentalesz longitud, anchura y altura, prescindien
do de los caracteres de la cara y no tomando en cuenta sus combi
naciones con las distintas formas neurocraneanas. Es ésta sin duda

la mas grave de las fallas del anrropologo francés y la que mas radi
calmente invalida su obra. En primer lugar, porque lleva a la cons
titucion de tipos craneanos convencionales y ficticios, que no son
orra cosa que las simples combinaciones numéricas de dos en dos
de los factores dolico, braqui, plati e hipsi. En segundo lugar, por
que, aun admitiendo la legitimidad de los tipos de Verneau, su
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método es impotente para estableccr cl rango sistematico rcciproco;
en el caso de los platibraquicéfalos, por ejemplo, podriamos hallar
nos ya frente a una forma craneana pura y ori ginaria 0 a un producto
de mestizaye entre un tipo platidolicocéfalo y otro platibraquicéfalo,
mestiaaye,-que por la dominancia genética del carécter 'anchura',
ha cristalizado en un tipo mixto estable. E1 problema de la cra
neologia no consiste tanto en individualizar formas craneanas,
como principalmente en separar aquellas que tienen un valor ra
cial. Para esta finalidad es imprescindible el estudio de la asociacion
craneo—cara.

En efecto, él mismo admite que los caracteres faciales de tres de
sus tipos, el platidolicocéfalo de Roca, el hipsidolicocéfalo o te
huelche y el platibraquicéfalo, coinciden en sus lineas esenciales
(p. 64), pero no parece haberse dado cuenta de lo que este hecho
significa desde el punto de vista de la sistematica. En biologia la
jerarquia de las unidades sistematicas se establece sobre la base de
la mayor o menor generalidad de determinados caracteres; la unidad
expccie tiene rango superior a la variedad porque se define sobre la
base de caractercs comunes a muchas variedades; asi el glmra con
respecto a la crpccic y sucesivamente. Si en los créneos de Patagonia
existe una forma facial comnin a varias fotmas ueurocraneanas, es
evidente que cstas ultimas no son sino unidades sistematicas menores
agrupadas alrededor de otra mas comprensiva, que se caracteriza justa
mente por esa forma facial comf1n;1o esencial del problema es enton
ces investigar cuél es esta unidad mas comprensiva, es decir, cual es la
forma craneana que estuvo asociada en origen a la cara en cuestién.

Todos los errores metodologicos de Verneau que hemos analiza
do y otros mas son, en e1 fondo, consecuencias de u.na arbitraria
combinacion del método craneoscopico con el craneométrico; pode
mos decir que el antropologo francés ha querido hacer una ripalagia
métrim. Sus mismas palabras iniciales sugieren que trabajo de la
siguiente manera: después de haber medido sus craneos separo los que
presentaban las combinaciones extremas de los tres dliamctros fun
damentales, buscando luego sus caracteres craneoscopicos comunes.
Es casi superfluo decir que un método correcto debe proceder a la
inversa: identificar los tipos craneoscopicamentc y ut111zar la cra
neometria como un elemento subsidiario de la descripcion; éste es

el camino que seguircmos nosotros, el unico que, desde Mantegazza
y Sergi hasta Imbelloni, ha brindado a la craneologia la casi tota
lidad de sus resultados positivos.

Veamos ahora cuéles son los resultados a los que ha llegado Yer
neau sobre la base de la metodologia que hemos examinado critica
mente.



Su tipo platidolicocéfalo de Roca esta basado en un solo craueo.
Es evidente que nadie puede fundamentar un tipo morfolégico de
craneo sobre la base de un solo individuo, sin caer en la arbitrariedad.
Bien lo demuestra el hccho que el segundo tipo platibraquicéfalo no
se distingue del de Roca sino por un mayor desarrollo de los relieves
éseos; los demzis caracreres, tanto los métricos como los craneoscopi
cos, son semeiantes o idénticos; el desarrollo del perfil lateral es el
mismo, la capacidad craneaua semejante, la N. V., en la orientacion
sobre el plano francés que utiliza Verneau, presenta la misma forma
ovoide-elipsoide, y se diferencia tan s61o por ser el Roca algo mas
alargado; las medidas absolutas del splancnocraneo de este ultimo
caen todas o casi dentro de las variaciones del segundo tipo plati
dolicocéfalo o muy cerca de sus extremos`; tampoco las faciales
presentan diferencias insalvables, y mas traténdose de una serie de
pocos individuos. Las mismas semejanzas e identidades ofrecen los
indices craneanos y faciales.

La critica al segundo tipo platidolicocéfalo, empero, puede ha
cerse también partiendo de otro punto de vista; el indice vértico
transversal de las piezas que Verneau presenta como tipicas de este
grupo es muy alto para que pueda tomarse la platicefalia como su
carcter distintivo; en un solo caso baja hasta 92,57; el promedio
de los tres individuos de Viedma es 97, y el del conjunto de los ejem
plares de Rio Negro 97,17, llegando un individuo al indices 100.
gC6mo puede hablarse entonces de un tipo platicéfalo, cuaudo el
mismo Verneau presenta como ejemplares tipicos de sus hipsidoli
cocéfalos, craneos cuyo valor minimo del indice vértico-transversal
es también 100? Esta abierta contradiccién entre el nombre del grupo
platidolicodéfalo y su realidad métrica fué criricada por Puccioni";
no escapo, por otra parte, al propio Verneau, quien busco superar
la, o por lo menos reducirla al minimo, afirmando que el indice
vértico-transversal no expresa bien la altura craneana del segundo
tipo platidolicocéfalo, puesto que, con respecto al Roca "dans notre
second groupe la tite se rétrecit et le diam}tre vertical basilo-bregmatique
ne diminuant pas tout a fait dans les mimes proportions, il en resulte que
le rapport de la bauteur a la largeur ne traduit pas aussi bien la platicifalie
que le rapport de la bauteur a la lon_gueur"*°. Pero entonces, gpor qué
el autor no aplica el mismo razonamiento al indice vértico-longitudi
nal, ya que la longitud craneana maxima de la serie en cuestion
(prom. 193 mm.) es una de las mas elevadas de la humanidad?

El tipo hipsidolicocéfalo o tehuelche es el unico aceptable entre
los establecidos por Verneau, aunque es seguro, como ya observo

47. Puccxom, N.: Op. cit., p. 5}.
4B. Vnnuuu, R.: Anc. Pat., pp. 55-56.



Puccioni*°, que dentro de la serie tipo se han deslizado también
clernentoshipsibraquicéfalos. En cfecto, el promedio del indice ce
falico horizontal de los craneos femeninos de este grupo es de 79,5
y el dcl indice vértico—longitudinal 85,1. En nuestra opinion es muy
probable que estas medias, mas que a un elemento racial corto y alto
, deben ser atribuidas a piezas deformadas incluidas indebidamente
en la serie como normales; que Verneau haya cometido este error
se deduce, ademas del examen de su Lam. II, de sus propias palabras;
dice (pag. 72), describiendo el craneo tehuelche, que su curva antcro
posterior se desarrolla regularmente hasta la mitad de la sagital,
punto desde el cual comienza un méplat bastante pronunciado que
se prolonga hasta el inion; este plano cs seguramente de deforma
cion; por otra parte cuando estudia la posicion del fammm magnum,
afirma que se halla colocado en el centro del craneo, contrariamente
a la condicion morfologica comon a todos los hombres, en los cua
les se halla situado un poco anteriormente al centro mismo; este hecho
puede explicarse tan solo si admitimos una deformacion occipital,
que redujo la porcion posterior del diametro glabela-meta-lambda.

El tipo platibraquicéfalo esta basado, como vimos en la pag. 15,
en individuos en su mayoria deformados planofrontales; por este
hecho no puede ser tomado en consideracion, tanto mas que los efec
tos métricos de esta modalidad deformatoria son justamente la re
duccion del diametro basilobregmatico y del anteroposterior, y el
aumento del transverso maximo. El tipo superbraquicéfalo, aparte
el hecho que incluye craneos deformados, tiene todas las caracte
risticas de una forma mestiza con gran porcentaje de sangre arauca
na; lo demuestran su braquicefalia y los caracteres del craneo neural
y de la cara, que lo alejan muchisimo de la morfologia craneana
comun en la Patagonia. Confirma lo dicho la baja estatura (m. 1,65)
y otros caracteres del onico esqueleto completo perteneciente a un
individuo de este tipo.

Si nuestra critica de Le: ancim: pamgam fuese tan solo negativa,
seria igualmente necesaria. Pero nuestra critica quiere ser algo mas
que una critica individual de Verneau; quiere ser el rechazo de todo
un planteamiento anticuado del problema craneologico de Patago
nia y la justificacion de un nuevo enfoque que intente superar viejos
errores de método y de vision. No se extraiie, por lo tanto, el lector,
si cncuentra en nuestro trabajo un método y, sobre todo, un h11o
logico algo distinto del de los autores que nos han precedido. La
craneologia, y la de Patagonia en particular, _neces1ta urgentemente
una renovacion de sus métodos y finalidades; de lo contrario seguira

49. Puccrom, N.: Op. cir., p. 53·



aumentando cse sentido de destonfianza que sienten hacia ella buen
nfimero de antropologos. Ya puede notarse como en los oltimos
decenios la production craneologica aterta de Patagonia ha ido
disminuyendo, a pesar de que el material es hoy mas abundante que
nunta; esta pérdida de vitalidad de un problema en otros tiempos
tan actual e interesante, no puede dejar de atribuirse en gran parte
a lo estaso y tonfuso de los resultados.

La craneologia no es mas que un instrumento, entre los mas oti
les en verdad, de la ratiologia; su mision es la de retonstruir los
panoramas ratiales antiguos de areas humanas cada vez mas amplias
y su historia, intentando llevarlas a una profundidad siempre mayor.
Esa doble dimension, espacial y temporal, que brota de la natura
leza imperecedera del material que estudia, es justamente la que da
a la craneologia su razon de ser y la hate insustituible dentro de las
cientias del hombre. Tal vision 'historica' de la traneologia de
Patagonia es la que ha informado nuestro trabajo.

La primera preocupacion ha sido definir la extension territorial
que debiamos dar a nuestras investigaciones para no haternos es
clavos de una expresion geografita y manejarnos en un area humana
concreta y completa desde el punto de vista racial. Nos hemos deci
dido a tomar en consideration todo el material que procede de la
region tomprendida entre la tuenca del Colorado, el Estrecho de
Magallanes, la Cordillera de los Andes y el Atlantito; ésta es, en
nuestra opinion la 'Patagonia étnita', cualquiera sea la acepcion
que quiera darse cn sentido puramente geografito a la expresion
Patagonia. Pero, para su interpretation cabal, no hemos podido
prestindir del estudio del area ona en Tierra del Fuego, la tual se
halla estrechamente vinculada, racial y culturalmente, con la de los
grandes tazadores del sud.

La primera parte de nuestra investigation estara dedicada a pre
sentar el material; lo haremos diferentiando tuidadosamente los
distintos yatimicntos en base a los cuales extenderemos sobre tl
mapa la red de nuestros sondeos en el conjunto étnico de Patagonia.

Nos deditaremos luego al estudio de la deformation cefalita
intentional; este estudio previo es necesario, tanto porque la defor
mation ha sido una de las principales tausas de error en las investiga
tiones de traneologia, tuanto porque nos proporcionara valiosos
eltmentos para estableter una tronologia relativa de los yatimicntos.

Sobre la base de todos los traneos no deformados y de los defor
mados (en los hethos morfologitos tuya normalidad no es influida
por las prattitas deformatorias) investigaremos la homogeneidad
o heterogeneidad de todos los Patagones, considerados como un
tonjunto. En la expresion 'patagonts' no intluimos, por supuesto,
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a los Araucanos de Patagonia, que representan un clemento foraneo
reciente, desglosable con toda facilidad.

El estudio craneoscopico del material normal sera nuestra base
para d1ferenc1ar los distintos tipos craneanos puros que han actuado
en la historia racial de Patagonia y para su exacta descripcién. Sobre
la base de las asociaciones craneo-cara averiguaremos si se trata de
t1pOS pr1mar1os 0 secundarios, es decir, su rango sistematico (razas
0 variedades raciales). Intentaremos luego conectar los tipos asi
establecidos con los grandes grupos raciales de América segun la
clasificacién de Imbelloni.

La ultima parte de la investigacién la dedicaremos a averiguar
como se han distribuido en el espacio y en el tiempo nuestros tipos
craneanos. El estudio de la deformacion nos habra permitido dife
renciar tres distintos momentos de la historia racial de Patagonia;
la distribucién espacial de las formas craneanas en cada uno de ellos
nos permitira bosquejar la historia racial de esa region y la biodina
mica reciproca de los distintos grupos que en ella han participado.

3. MATERIAL DE ESTE ESTUDIO

EL MATER1AL Y LA TECNICA

Hemos estudiado un conjunto de 350 piezas inéditas procedentes
de Patagonia, y aparte 11 craneos ona, una serie de araucanos del
Neuquén y varios fueguinos, con fines comparativos. Nuestra serie
es la mas numerosa de las que se han estudiado hasta hoy; supera
ampliamente la de Verneau (161 piezas) y la de Marelli (284 piezas).
Debe también considerarse como la mas completa en cuanto a exten
sion geografica, puesto que refme craneos procedentes de todas las
latitudes de Patagonia, mientras —como ya se ha dicho— los de
Marelli pertenecian a dos unicos yacimientos y el material de Ver
neau carece casi completamente de piezas de las regiones mas austra
les. Finalmente, nuestro material es el mejor documentado en cuanto
a su procedencia exacta y a sus condiciones de hallazgo; algunos de
los craneos han sido recogidos personalmente por nosotros, que hemos
viajado a Patagonia en cinco oportunidades, con el fin de profundizar
lnuestros conocimientos sobre el terreno y de conseguir nuevas series.

De cada créneo hemos tomado 62 rnedidas°° ycalculado 36
indices.

$0. Las series de la Laguna del juneal han sido medidas en colaboracién con el Prof. Adolfo
Dcmbo. Dedicado a orras actividades cl Prof. Dcmbo nos ha permiticlo ut1l1zar clicho marenal
que originariamente pensibamos publicar en colaboracién.
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Las medidas torrespondientes a la Convention de Monaco han
sido tomadas segnin la tétnita atonsejada por la Convention misma;
las demas, segfm la tétnita inditada por R. Martin". El instrumental
utilizado ha sido el equipo craneométrico Mod. Imbelloni.

Con respecto a la parte grafica del trabajo hemos delineado per
sonalmente alrededor de 150 traneogramas sagitales mediante el
cubotraneoforo y el diagrafo Mod. R. Martin, y otros tantos dibu
jos de piezas pcculiares en varias normas mediante el dioptografo
Mod. Martin.

Esta enorme masa de material ha sido, por ahora, aprovethada
tan solo parcialmente; nos hemos tonformado ton extrattar de ella
los elemcntos netesarios para una argumentation solida, aunque no
exhaustiva, para no salir de los limites consentidos a un artitulo
de sintesis. Se ha suprimido todo lo destriptivo, desprovisto de un
interés inmediato en la discrimination de los elementos raciales de

Patagonia y el bosquejo de la historia étnita de esta region.

Los YACIMIENTOS

Enumeraremos ahora nuestros materiales repartiéndolos en los
distintos yatimientos de los cuales proceden, y buscando, en lo
posible, considerar por separado las piezas que proceden de entic
rros distintos, aun cuando se hallen rotuladas con un mismo nombre
geografito. E1 descuido en la separation de los diferentes yatimien
tos de una misma region ha sido una de las principales tausas de
confusion en los estudios traneologicos de Patagonia. Quien haya
tomado tontacto directo ton los tcrritorios del sud argentino sabc
perfectamente que en un area relativamente limitada pueden apare
tcr tan agudas diferentias raciales y culturales entre una sepultura
y otra, que resulta absurdo tonsiderarlas como una unidad. Si agre
gamos que los nombres geograficos que figuran en nuestros catalo
gos son generalmente sintéticos y abarcan comninmente varias leguas
tuadradas de superfitie, aparece evidente que es minima la posibi
lidad dc que las piezas rotuladas con cse nombre geografico y entra
das en una coleccion en épotas distintas protedan de un mismo ya
CIIDICIIIO.

Por cada uno de nuestros yacimientos anotaremos cl tipo de
deformation, segfm la tlasifitacion de Irnbelloni, proponiéndonos
justifitar esta terminologia mas adelante. Los traneos estudiados
pertenecen a las siguientes toletcionesz
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4) Museo Nacional de Ciencias Naturales 'Bernardino Rivadavia'. Sus
colecciones antropologicas han sido incluidas en 1947 en las de este Museo
Etnografico de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional
de Buenos Aires (las diferenciaremos con la sigla M. C. N.).

b) Museo Etnografico de la Facultad de Filosofia y Letras de la Uni
versidad de Buenos Aires (M. E.).

c) Museo Nacional de Nahuel Huapi, en San Carlos de Bariloche (M.
N.

d} Museo de la Ciudad de Eva Perén, antes Museo de La Plata (M. E.

c) Coleccion del sefnor Antonio Garcés, Director Honorario del Museo
Regional de Comodoro Rivadavia (G.).

f) Coleccion particular del senior Rodolfo Casamiquela, de Ingeniero
jacobacci (Terr. Nac. de Rio Negro) (C.),

g) Coleccion del Dr. Federico A. Escalada, Presidente del Instituto
Superior de Estudios Patagouicos, Comodoro Rivadavia (E.).

b) Otras colecciones oficiales y particulates que se indicaran oportuna
mente.

Rio Ganmzoos. (Santa Cruz). Alrededores de la ciudad.
M. C. N. 04952. Créma J ad. defarmado planalémbdica. Se trata de un

craneo fresco que presenta zonas impregnadas de adipocera y restos de adhe
rencias de tejidos blaudos.

Esuucm "Hu.L STATION". Rio Gallegos. (Santa Cruz).
M. C. N. 05062, 05063. Crdmo: infantile: I. Débilmmtc dcfommdar plunaldmb

dim:.

Cmuzo Gumo. 25 Km. al N. E. del Lago Maravillo (Santa Cruz).
M. E. P. 1332. Crénca J mnt. Defarmada planafranml. Fué sacado de una

tumba en la cumbre del cerro.

Cmmo Prcxcoco. En los campos de la Estancia Ivovich. Margeu Sud del
Rio Santa Cruz (Santa Cruz).

M. E. 49066. Crémo J ad. M. E. 49067. Crdmo .r/m Q ud. Ambas no defor
mada:. Los dos esqueletos a los que pertenecen estos craueos fueron extraidos
de su sepultura por el Prof. M. A. Vignati, del Museo de la Ciudad de Eva
Peron y los datos relativos a su hallazgo fueron publicados por este dis
tinguido especialistasz. Fueron hallados a m. 1,70 de profundidad, extendi
dos, en decubito dorsal, colocados uno encima del otro en posicion invertida;
la cabeza femenina se encontraba separada del cuerpo y colocada cerca de
la masculina.

52. Vrouxrr, M. A.: Rcmlradar dc una cxcunién por In margm ml del ria Santa Cruz; "Nota
Prelimin. del Mus. de La Plata", r. II. Buenos Aires, 1934, pp. 83-98 y 133. Lam. II-IX.



Rio CuALiA. (Santa Cruz).
M. E. 23001. Crime Q ad. Dcfermazle planelimidice.

Laco Cn.m1z1.. Lorc 6. A pocos kilémctros dcl lugar "Manantial dc las
Charas" (Santa Cruz).

M. C. N. 04951. Crime J mat. Drfermade planelimbdice. Proccdc dc una
scpultura superficial (tal vcz un chcnquc dcsmontado).
Esraucu "La Vmuaxz". (Santa Cruz).

M. C. N. 4933 _y 4935. Caleta: J ad. M. C. N. 4932. Calvaria Q ad. Tede:
rin Jefermaciin. Proccdcn dc una scpultura colcctiva colocada cn una hoquc·
dad bajo una gran roca basaltica. Los cadavcrcs sc hallaban colocados cn
posicién cxtcndida, cn dccubito dorsal.

ESTANCIA Bnnonauo. Norocstc dc Pucrto San julian (Santa Cruz).
M. E. 04961. Crime Q juv. Ne defermade. Proccdc dc un chcnquc. Lo

utilizarcmos cn algunas oporrunidadcs, a pcsar dc su cdad, por pcrtcncccr
a un individuo casi al final dc su dcsarrollo y por proccdcr dc una zona cn
la quc los hallazgos antropologicos son muy raros.

Estancia '“L.4 FLORAH. Rio Pinturas (Z. M. C. R.).
Celcc. Dr. Kanter. Crime Q ad. Ne Jzfermade.

Bajo Canacomzs. (Santa Cruz).
E. 5. Crime Q ad. Ligcrammtc dcfermade planelimbdice.

Laoo Bunuos Auuzs. (Z. M. C. R.)
Las piczas quc cnumcramos a conrinuacion proccdcn dc distintas scpuI·

turas.

a) M. C. N. 169. Crime .r/m Q ad. Ne dcfermade. Proccdc dc un chcnquc
cn la orilla dcl lago.

b) M. C. N. 168. Crime J ad. Ligerammtc dcfermade planelimbdice. Pro
ccdc dc un chcnquc.

Punrro Mommo. (Z. M. C. R.)
a) Calc:. Elma Garcia. Crime .r/m Q ad. Dcformado planofrontal.
b) Cole:. ]e.ré Lezane. Crime .•·/m J mat. Dcformado planolambdico. Costa

dcl Dcscado a una lcgua al Estc dcl pucblo.

ESTANCIA Ganms. Rio Pinturas. (Z. M. C. R.)
M. C. N. 04958 _y 04959. Crime.: .r/m mat. Defermadex plzmelimbdicex.

Abundantcs adhcrcncias dc tcjidos blandos haccn scgura su cscasisima
anrigiicdad.

Campo on cnmcquns. Al nortc dc Bahia Laura. (Santa Cruz).
M. C. N. 05036. Crime Q ad. M. C. N. 05040. Caletay cara fragm. J mat.

Defermade: planefremalu. En chcnqucs tipicos pcro cn posicion dc dccubiro
dorsal cxtcndidos.



Puma MBDANOSA. Al sud dc:] Rio Dcscado. (Santa Cruz).
Calc:. Cvlcgio Salcxiuna 2. Crdmo 1/m J mat. No dcfarmada. Id. 1. Crirm

1/rn Q ad. Na dcfarmada.

BAHIA Uiwoumr. Ria dcl Dcscado (Z. M. C. R.),
M. C. N. 4103. Crdma J mat. M. C. N. 4105. Crénea .r/m Q ad. Amber dc

formadax plzmaldmbdicax.

ESTANCIA "Er. Pmciimo". Trcs lcguas al sud dc Puerto Dcscado. (Santa
Cruz).

M. C. N. 172. Crime .r/m Q ad. Na dcfarmnda. M. C. N. 171] 173. Créruvs
Q ad. .S`a.rpecba:0.r dc defarmacién plzmalémbdim.

RBo16N mar. DESEADO. Costa. (Santa Cruz).
E. 2, 4. Crénca: .r/m J No dcfarmvdax. E. 3. Crénca Q ad. Na dcfvrmado.

Puznsro Dxzsmmo. (Z. M. C. R.).
a) M. E. P. 1328. Créma .r/rn Q mat. Dcfarmado plzmalémbdica.
b) M. C. N. 4107. Crénm .r/m Q ad. No dcfarmado. Proccdc dc un cnticrro

superficial; cu posicién flcxioriada.

Rio Dxssmo. Sud dc la ria (Santa Cruz).

na.

M. C. N. 04962. Crénca Q ad. No defarmada. Proccdc dc los médanos dc la

Frrz Row. (Z. M. C. R.).
Calc:. Calucci. Crdma .r/m J mat. Na dcfvrmada. Proccdc dc un chcuquc

ubicado cu c1 interior, pcro a poca distaucia dc la costa.

Prmma CLAVADA. A1 nortc dcl curso mcdio dcl rio Dcscado (Z. M. C. R.)
M. E. 51549. Calvarium J mnt. Na defarmadv. Fué cxtraido dc um chcuquc

cu quc yacia cou partc dcl csquclcto (cu posiciéu cxtcndida).

Rio D11s11.u:•o. A la altura dc Pico Truncado (Z. M. C. R.)
E. 24. Créma .r/m J ad. No defarmada.

Cmmo M1zsA. Pico Truncado (Z. M. C. R.)
E. 23. Crénca Q ad. Na dcfarmada.

LOCALIDAD "DEL CORRBNTINO". A orillas dcl Dcscado, 2 lcguas dcl naci
micuto dcl rio.

M. C. N. 164. Crénca J mat. Dcfarmado planafrantal
M. C. N. 165. Crérua Q ad. .S`0.rpccba.ra do deformacién.
M. C. N. 167. Cninca inf. II. Defarmadv jihnafrantal. Los uumcros 165 Y

167 prcscntan dcformaciéu dcutaria. Los trcs crancos, cspccialmcntc cl
infautil, prcscuran adhcrcncias dc tcjidos blamdos cn la basc.
Couonoxo R1vAD.4v1A. Couchalcs al sud dc la ciudad. (Z. M. C. R.)

E. 16. Crérua .r/m Q sm. No dcfarmudo.



RADA T11.LY. Sud de Comodoro Rivadavia (Z. M. C. R.)
E. 8. M. Camadnra A. Crénca Q ud. No deformada. Hallado sobre baucos

de conchillas.

E. 11, 15. Créma: J ad. N0 defarmadax.

Cmuzo HERMITTE. Comodoro Rivadavia. (Z. M. C. R.).
E. 26. Crémv Q ad. Defarmada planafranml.

COMODORO R1v.u>Av1.4. (Z. M. C. R,).
M. N. H. 1041. Créma .r/m Q ad. Dibilmmtc dcfarmado phmalémbdico.

COMODORO R1vA1:•Av1A. Kilémetro 5 (Z. M. C. R,).
E. 17. Crime J mnt. Lwemmtc dcfarmuda planalémbdica. En conchales dc

mytilus. Sepultado en posicion flexionada.

Comonoxo RIVADAVIA. Kilometro 8 (Z. M. C. R.).
E. 7. Crénza Q ad. No defarmada.
M. Camadaro D. Crénca Q ad. Defarmada plmwfrantal. No procede del

yacimiento anterior.

COMODORO RIVADAVIA. Alrededores. (Z. M. C. R.).
E. 28. Crémn J/m J mat. N0 dcfarmudv.

CoMo¤o11o RIVADAVIA. (Z. M. C. R.). 26 kilometros al norte de la ciudad.
M. C. N. 65. Crénca .•·/m Q ad. Dcfarmada plunafranml. Fué hallado cerca

de la costa.

Bania SOLANO. Al norte de Comodoro Rivadavia. (Z. M. C. R.).
E. 1. Créma Q mat. No defarmudo. Procede dc un entierro colectivo en

monticulo.

E. 18. Crénea Q mat. Dzformuda plunafrantul. Procede del mismo monticulo
que cl anterior, pero se trata de dos cntierros sucesivos.

CALETA Cénnon. Zona de Comodoro Rivadavia. (Z. M. C. R.).
E. 6. Créma .r/m juv. No defnrmada.
E. 27. Crénw J mat. Débilmmtc defarmuda planaldmbdica No procedc

del mismo lugar que el anterior.

Smruu VICTORIA. Norte del pico Oneto (Z. M. C. R.).
M. Comvdara C. Crénw Q ad. Na dcfarmuda. En chenque y en cuclillas.

Laoo Comwé Hour. (Z. M. C. R,).
Los craneos que enumeramos a continuacion cntraron en caralogo en

distintas épocas y debcn proceder dc distintos yacimientos en los alrededo
res del Iago.

a) M. C. N. 4109. Crdma .r/m Q ad. N0 defarmada.
b) M. C. N. 4104. Crémo .r/m J ad. Dibilmmta dcfarmada planalémbdica.
c) M. C. N. 04954. Crdm:0 J ad. Dcfarmada planafrantal.



cl) M. C. N. 04963. Crime 1/m Q ad. Defermade plrmefrentul.
c) M. C. N. 4108. Crime Q ad. Dcfermade plzmefrerzml.
t') E. 13. Crime .r/m J mat. Ne dcfermade.
g) E. 22. Créme J ad. Ne defemmde. Encontrado cn zona inundablc,

20 kilomctros al norcc dcl Scngucrr.
h) Celcc. Dr. Calla. Créme Q ad. Dcfermade planefrentul. En chcnquc sobrc

un ccrro.

i) M. C. N. 05034. Crime J mat. Ne dcfermede. En zona adyaccntc. Ex
tcndido, con ocrc rojo dcsdc la cabcza a la cintura; ajuar consrituido por
bolas, collarcs dc caracolcs y discos dc conchillas, pulscras y tobillcras.

M. C. N. 05038. Crdme Q ml. Ne defermade. En zona inundablc. Dccé
bito dorsal cxtcndido.

k) M. C. N. 04960. Crime J ad. Drfermade planefrenml. Proccdc dc un
chcnquc al sud dcl Iago.

Tmanqun LANQUBL. Ccrca dcl Lago Colhué Huapi. (Z. M. C. R.)
M. C. N. 04953. Crime .r/m Q mz'. Ne defermmle.

COLONIA Sanmmuro. (Z. M. C. R.)
M. E. 10622. Crime .r/m Q ml. Ne rlcfermude.

Loivm REDONDA. Colonia Indigcna dc Tramalco; 10 lcguas al N. O. dc
Rio Mayo.

M. C. N. 04955. Crime Q mat. Ne defermade.

Rio MAYo Mizmo. A media lcgua al cstc dc la conflucncia dcl Gucngucl
con cl Mayo (Z. M. C. R.)

M. C. N. 67. Crime J/m J xm. Ne defermade. Proccdc dc un chcnquc.

Rio Mayo. Alrcdcdorcs (Z. M. C. R.), Dos crancos quc no proccdcn dc la
misma scpultura.

a) M. C. N. 04957. Crrime J ad. Ne dcfermmle.
b) M. C. N. 04956. Crime Q ad. Ligemmmtc dcfermede plenelémbdice.

FACUNDO. Ensanchc Colonia Sarmicnto. (Z. M. C. R.),
E. 21. Créme .r/m Q ad. Dcfermade pleneldmbdice.

Bank CAMARONES. (Chubut).
M. C. N. 78. Crime Q met. Débilmmte dcfermade, tal wz planelémbdice.
M. C. N. 79. Crime J ad. Ne dcfermmle.

ESTANCIA °“LA E111~r.s·rA". Bahia Camaroncs.

M. Cemerem:. 1. Créme J mat. Ne dcfermude.
M. C. N. 05033,05035, 05037. Crime; J. Dlbilrmntc dcfermndes planelémb

dlc0

M. Camurems 2. Crime Q mar. Dcferrmzde plenelémbdice.
Todos pcrtcncccn a cnticrros cn médanos ccrca dc la costa. Posicion

flcxionada. Con puma dc flccha triangular sin pcdunculo.
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E1. Corrs. Sud. dcl Lago Fontana. (Z. M. C. R,).
Calc:. Grixalia 1. Cnima .r/m J sm. Dibilmmtc defarmuda plnmalémbdica.

Tmzuzw. (Chubut).
E1 distinto cstado dc conscrvacién dc las piczas dc csta proccdcncia no

pcrmirc asignarla a un mismo yacimicnto. Esta zona cs riquisima cn scpul—
turas quc muy probablcmcntc pcrtcncccn a distintas épocas dc su pobla
m1cnt0.

2.) M. C. N. 5. Créma .r/rn J xm. No dcfarmado.
b) M. C. N. 66. Crime J ad. No dcfarmada.
c) M. C. N. 2. Crimea .r/m J ad. Na dzfarmada.
d) M. E. 621. Calvariu can part: dc la cam. Dibilmmte Jcfarmado (tal vcz

planofrontal)

Txuzuzw. Cantcra frcntc a la ciudad. (Chubut).
M. C. N. 75. Crémv J mat. Dcfaymada plmwfrantal.

Tmauzw. S. O. dc la ciudad. (Chubut).
M. C. N. 3886. Crénca .r/m J .rm. Dcfvrmada plunalémbdica

Rawsou. Casa Blanca. (Chubut).
M. E. 5065. Créma .r/m J ad. No defarmada. En la basc dc] c6ndi10 dcrc

cho, por cncima dc la supcrficic articular, llcva clavado un fragmcnto dc
punta dc flccha litica dc tipo rccicntc.
GMMAN. (Chubut).

El cstado dc conscrvacién, cl aspccto cxtcrior dc las piczas dc csta pro
ccdcncia y su coloracibn uniformc indican quc proccdcn todas dc un mistno
yacimicnto 0, cuando mcnos, dc una zona muy litnitada.

M. C. N. 64; M. E. 14428 y 14429. Individua: Q defarmadax plunalémbdicox.
M. C. N. 238. Créma .r/rn J xm. Ligcrumnm dcfarmuda plmwldmbdica. M. E.
14427. Crdrua J mat. Dcfarmada planalémbdico.

Gamlm. Vallc dcl rio Chubut frcntc a Gaiman. (Chubut).
M. C. N. 162. Crdruo .r/m Q ad. Débilmmtc dcfarmuda plzmaldmbdica.

CAQUEL. Trcinta lcguas al S. O. dc las Plumas. (Chubut).
M. C. N. 2804. Créma Q ad. No defarmada

Pmumx PA11.u>A. Margcn dcrccha dcl rio Chubut. (Chubut).
M. C. N. 2708. Crérua Q ad. Dcfarmada planaldmbdica.

Esquun. Cushamcn. (Chubut).
M. E. 49751. Crdmu J ad. N0 dcfarmada.

GANGAN. Mcscta ccntral a la altura dc Puerto Madryn. (Chubut).
C. 6 tm. Crérua .r/m Q mar. N0 defarmada.

PBNiN8ULA VALDéS. Médanos dc Punta Nortc. (Chubut).

3 4

M. C. N. 68. Crdma Q ad. N0 defurmada.



Bush Cnncxsn. Médanos dc la costa. (Chubut).
2.) M. C. N. 146. Créma Q ad. Débilmmtc dcfarmudo planafrantai.
b) M. C. N. 145. Crénca Q mat. Dcfarmada plzmalémbdica. El cstado dc

conscrvacion, la coloracion y cl aspccto cxtcrior dc las piczas son comple
tamcntc d1fcrcntcs, lo quc dcponc cn favor dc su proccdcncia dc dos scpu1—
turas distinras.

Pumvro Mnmum (Chubut).
a) M. C. N. 73. Crénw Q mat. Dibilmmtc dcfarmada plarmldmbdica.
b) M. E. 16132. Créma Q mat. Defarmada planafranml.
c) M. E. 19033. Crénea .r/m J juv. No defarmada. Es dc tipo araucano.

Pxniusuna Vamés. (Chubut).
M. E. 17054. Crénw 1/m J ad. Dcfarmada planalémbdica.

LA00 MAscAnm. Frcntc al Iago, camino al Tronador. (Rio Negro).
M. N. H. 1049. Crdma Q ad. Dcformuda planolémbdica. M. N. H. 1038.

Crdma J ad. Dcfcrmada plzmalémbdica.

Lacso NABUB1. Hmm. Campo dc_1 Condor. (Rio Negro).
M. N. H.131.Créma J ad. Dcfarmmla plmmlémbdico. Es dc tipo araucano.

VALLE mar. Rio Lxmmr. Ccrca dc su conflucncia con cl Traful (Ncuquén).
M. N. H 1030. Crénca .r/m J mat. M. N. H. 1029. Crime 1/m Q ad. Amba:

sin defarmacién. Fucron hallados cn una cucva y prcscntan muchas adhe
rcncias dc tcjidos blandos cn la basc: dcbcn arribuirsc al tipo araucano.

Iuoummo JACOBACCI. (Rio Negro).
C. Sin mimcra. Crénw J ad. Nv defarmada.

COLITORO. Al Nortc dc Ingcnicro jacobacci. (Rio Negro).
C. 6. an. Créma J ad. .S`a.rp:cba.m dc dcfarmacién plamlémbdica.

SAN Amomo Onsrn. Rincon norocstc dc1Golfo dc San Matias. (Rio Negro)
M. C. N. 4111, 4116, 4119, 4120, 4123. Crénm: J. Dcfarmador planafranta

Ic:. M. C. N. 4112, 4114, 4118. Crénw: Q . Dcfarmadax planafrantalcx. M. C.
N. 4121. Créma juv. Dcfammda planofrmtal. Todas las piczas proccdcn dc un
énico ccmcntcrio; fué visitado por cl quc cscribc cn 1952. Scgnin informcs
dcl sciior L. S. M. Dcodat los cucrpos aparccicron cn su mayoria cn po
sicion flcxionada y parcccn habcr cxistido también cnticrros sccundarios.

Acompaiiaban a los rcstos éscos unas piczas liticas, por lo gcncra1 dc
una morfologia poco dcfinida, pcro atribuiblcs a pcriodos arqucologmos
rccxcnrcs.

SAN Auromo ESTE. Saco Vicjo (Rio Negro).
M. C. N. 04971, 04975. Crimea: J no dcfarmadas. M. C. N. 05031. Crdma

Q. N0 dcfarmadc. M. C. N. 4113, 04968, 04969, 04970, 04974. Crémax
Dcfarmndas planalémbdicox. M. C. N. 04967, 04972, 04976, 05028 Crénw; J.
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Defarmudax plnnaldmbdica:. Todas las piezas proceden dc sepulruras super
ficiales siruadas en los médanos cerca de la costa. Pudimos observar perso
nalmenre que los esqueleros se hallaban en posicion flexionada; también
pudimos recoger a su alrededor trozos de cerémica incisa con dibujos
geomérricos y unas puntas de flecha de tipo reciente.

LAGUNA DEL _]uNcAL. Viedma (Rio Negro).
El material que ha sido objeto de nuestro estudio forma parte de las

colecciones del Museo de Ciencias Naturales y del Museo Etnografico y
algunos craneos han sido excavados personalmente por uosotros. Los datos
relarivos a la procedencia exacta y a las condiciones del sepulramienro eran
sumamente escasos hasta que el que escribe, especialmente interesado cn
la diferenciacién de los disrinros yacimientos de los que fueron extracradas
las piezas que estudiaba, se ocup6 de aclararlos sobre la base de los infor
mes directos de la persona que excavé su mayor numero: el seiior Antonio
Pozzi. Realizo, ademas, un viaje ad hoc a la regién de Viedma,

Hemos podido reconstruir con una bastante seguridad las distintas se
ries y reunir las piezas en grupos de una misma procedencia exacta.

I. Smmz mu. Musizo mz CIENCIAS NA1·U11A1.Bs.

Procede de la orilla sud de la laguna. Fué excavada en 1914 por A. Pozzi.
N0 deformados M. C. N. 181,186, 190, 191, 210, 211, 216, 221, 222.

No deformados M. C. N. 185, 188, 204, 207, 208, 218, 219. Dlbilmmtc
dcfarmadax M. C. N. 179, 205, 209, 212, 217, 223. Débilmmte dcf0rm¢da.r Q:
M. C. N. 178, 180, 213, 214. Los débilmenre deformados presenran los ras
tros de una deformacién poco tipica que se accrca a una pseudocircular muy
débil, memos en el caso del N° 223 que es un planolambdico débil. La mor
fologia de la cara del 223 es sumamente distinra de las de las ocras piezas
del mismo yacimiento, hecho que, unido a su deformacién excepcional en
el conjunto, hacen sospechar que haya sido interpolado equivocamente en
la serie.

Dcfarmudax M. C. N. 206, 215; Q .* 189, 203. El N° 189 es un planofron
tal ripico. Las ocras piezas son muy fragmenrarias y no es posible diagnos
ricar con seguridad el tipo de la deformaciéng es posible que se trate dc
pseudocirculares.

II. 1" surmz DEL Musuo ETNOGRAFICO.

Procede de los Cemenrerios I y II de la orilla sud de la Laguna del juncal,
excavados por A. Pozzi en 1913.

N0 dcfarmadax M. E. 16674, 16675, 16705; Q : 16679, 16680, 16699.
Débilmmtc deformados: J: M. E. 16670, 16673, 16712; Q: 16663, 16689.
Defarmuda: J : M. E. 16671, 16686, 16687, 16692, 16694, 16695, 16697, 16707,
16708, 16709. Defarmuda; Q : M. E. 16664, 16678, 16682, 16685, 16693.
16701, 16702, 16703, 16704, 16706, 16711.

Todos los deformados son pseudocirculares. `_ y



III. 2* smun mu. Muszo ETNOGRAPICO.

Procede de un enrierro en la orilla norte de la laguna y fué excavada
por josé Pozzi en 1914.

Na dcfarmadar Q : M. E. 17176, 17180. Dibilmmte dcf0rmaa'0.r J: M. E.
17169; J: 17168. Deformadax (pseudocirculares) J: M. E. 16721, 16724,
17156, 17157, 17187; Q : 17155, 17158, 17161, 17164, 17166, 17173, 17175,
17178, 17184.

Integrando los resultados de nuestros estudios en el gabinete ysobre
el terreno con las noticias de Pozzi, nos parece poder sistematizar los yaci
mientos de la Laguna del _]uncal en tres distintos grupos.

Laguna del funcal I. Sepulturas en las que los huesos aparecen sin cone
xién reciproca, posiblemente como consecuencia de un entierro secundario;
su coloracién es prevalentemente negruzca; deformacion ausente 0 débil y
atipica.

Laguna del funcal II. Sepulturas en las que los huesos aparecen en desor
den, en paquetes funerarios y presentan coloracién prevalentementc amari
llenta. Deformacién pseudocircular.

Laguna del funcal III. Sepulturas superficialcs; esqueletos en posicién
flexionada.'Morfologia de tipo pampido; deformacién planofrontal. Colo
racién amarillenca.

Los grupos que hemos diferenciado denotan influencias culturales dis
tintas dentro de un conjunto racial relativamente uniforme [con excepcién
del Lag. del _]. III); segun toda probabilidad representan momentos crono
légicos distintos, ordenados en el tiempo tal como los hemos enumerado.
Es muy probable, ademas, que Laguna del _]uncal I pueda ser subdividido
ulteriormente cuando se disponga de mayores datos sobre el terreno.

Vmnmn. (Rio Negro)
M. E. 60536. Cranco .r/m J mat. Defarmada planafrantal.

CARMBN mz PA·rAGoNEs. (Prov. de Buenos Aires).
M. E. 6306. Crdnca .r/m N0 dcfarmada. M. E. 6304, 6305, cranw: .r/m

Dcfarmada: planalambdicar. M. E. 6303. Crénw .r/nz Defarmada planalémb
dica. El aspecto exterior de las piezas es muy semejante y hace suponer que
proceden todas de un mismo yacimiento o de yacimienros vecinos.
CARMEN mz PATAGONES. Rincén Grande. (Prov. de Buenos Aires).

M. E. 60167, 60523. Crénm: Defarmadas planalambdicax.

CARMEN DE P.4·rAGoN11s. Rincén Grande II. (Prov. de Buenos Aires).
M. E. 60037, 60039, 60040, 60042, 60043. Crénw: J . Defarmada: planalémbdi

ca:. El 60042 cr caxi normal. M. E. 60038. Crénea Q . Dcfarmada planalambdica.

Cnoum Cnozn. (Rio Negro).
M. C. N. 123. Crénm .r/m J. mat. Dcfarmada planalémbdica.

37



SAN Bns. (Prov. de Buenos Aires).
M. E. 51713. Créma .r/m Jgrm. Drformada planalémbdica.

PENiNSULA SAN Bns. (Prov. de Buenos Aires).
M. N. H. 1031. Crérua .r/m. J mat. Dcformada plarwlémbdica.

SAN Bns. Cementerio indio (Prov. de Buenos Aires).
M. 'C. N. 174. Créma J ad. Dzfarmada plarmlémbdico dibil.

SAN Bns. Cementcrio Viejo. (Prov. de Buenos Aires).
M. E. 60541, 60542, 60543. Créneos Defarrrmdvs planalémbdicvr. M. E.

60604, 60605, 60606. Crémas Q . Dcfarmudax planalémbdica:.

SAN Bns. Cementerio Nuevo. (Prov. de Buenos Aires).
M. E. 60549. Crérua Q . N0 dcfarmada. M. E. 60533, 60550. Crime: Dc

farmadar plunalémbdicar. M. E. 60531, 60532, 60547, 60548. Crdnw: Q . Defor
madar planalémbdicas.

Isn GAMA. Bahia de San Blas (Prov. de Buenos Aires).
M. C. N. 1363, 1364. Crime: Dcfarrmsdar planafrantalu. M. C. N. 1362,

1365. Criruor Q . Dcfarmadas plannfrontalu. La dcformacion es particular
mente intensa.

Isn _]AnAr.i. Bahia de San Blas. (Prov. de Buenos Aires).
M. C. N. 2787, 2788. Créncar Dcfarmudax planalémbdicar. M. C. N.

2786. Crdnco Dcfarmada plzmalzimbdica.

Damos a continuacion la lista de las piezas que no tienen procedencia
exacta, pero de las cuales se conoce la region de Patagonia en la que fue
ron halladas. Las condiciones de hallazgo son desconocidas en todos los
casos.

SANTA Cnuz.

M. E. 22725. Crénea .r/rn J ad. Dcformacién planulémbdica ligcra. Presenta
unas adhercncias de tejidos blandos cn la base.

M. E. P. 1321, 1322. Crénwr J mat. Na dcformadar. M. E. P. 1329. Crdruo
Q mat. Na drfarrrmda. M. E. P. 1323, 1324, E. 10 Crémar J. Defarmadar plana
Mmbdica:. M. E. P. 1319. 1320, E. 9, 12. Crdnear Q . Dcformndox planalémbdicax.
Con excepcion de las piezas no deformadas, todas presentan zonas impreg
nadas de adipoceras o restos dc tejidos blandos.

Z. M. C. R.

E. 9, 20. Crénm: Q dibilmmte dcfamadvs planalémbdicas.
E. 10. Crén:0 J defarmada (?)
E. 12. Créma Q rm dcformuda.
E. 25. Cnfma Q Dafarmada plmwldmbdica.



M. C. N. 4. M. E. 19035. M. Comvdara B. Crénw: No dcfvrmadax.
M. C. N. 7, 14, 17. Cvlcccién Grisalia 2. CrJm0.rQ . No dcformadax. M. C. N. 11.
Crérua Dc/`armuda planalémbdico. M. C. N. 85, 88. Crénra: Q . Dcformadax
plunoldmbdicox.

Nnuquiu.

M. E. 16400. Crénw .r/m J mat. Dcfarmada planalémbdica lcv:. M. E. 31810.
Crérua 1/m J ad. Dzfarmada planafnmtal.

Couccréu A. Gancés.

Durante una de nuestras estadas en Comodoro Rivadavia, el Director
del Museo Regional de Comodoro Rivadavia, seiior A. Garcés, nos facilito
para su estudio una serie de craneos, reunida por él. Desgraciadamente el
sefxor Garcés no habia apuntado la procedencia de sus piezas y sus recuerdos
personales no nos parecieron una garantia suficiente como para basarnos en
ellos. Es seguro, sin embargo, que todas las piezas que vamos a enumerar
proceden de Patagonia y es probable que la mayoria de la Patagonia sud.

G. 5, 8, 12, 14, 23, 27, 35. Crénw: Na defarmadax. G. 1, 10, 11, 15, 17,
34. Crérua: Q . No dcfarmadvx. G. 4, 6, 16, 19, 21,24, 26, 29, 32, 39. Crérua:
Dcfarmadax. G. 2, 3, 7, 9, 13, 18, 20, 22, 31, 33, 36, 37, 40. Créneax . Deforma
da:. G. 25, 28, 30. Crénea: juv.

Umcr. Pnocunnucuz PA·rAG0mA.

Como en el caso de la Coleccién Garcés han sido utilizados tan s6lo

para nuestros estudios de conjunto.
M. C. N. 131, M. E. 17743. Crémas Defarmado: planafraumlu. Sin mi

mcro. Crdma Defarmada plunafranml. Pertenece al Museo de Concepcion
de Chile.

Nora: En la lista que antecede no hemos hecho figurar unas cuantas piezas
que hemos tenido ocasi6n de estudiar en el curso de nuestros viajes o en las
colecciones de los museos, de las cuales no hemos podido hacer un releva
miento..métrico y morfologico completo.

4. LA DEFORMACION CEFALICA EN PATAGONIA

Los antecedentes bibliograficos acerca de la deformacién inten
cional del créneo en Patagonia constituyen un claro ejemplo de la
anarquia diagnostica, clasificatoria y terminologica que remaba en deste campo antes que los trabajos de Imbelloni viniesen a poner oren
en tan intrincada madeja. Una buena parte de los autores, y no sola
mente los antiguos, no parecié darse cuenta de que, dentro del ma
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terial que estudiaba, habia piezas deformadas; otros, aunque tuvieron
tontientia de la deformation, se despreotuparon total 0 partialmente
de ella cuando abordaron el problema traneologito desde el punto
dc vista racial: asi Marelli, quien protede como si la deformation
no influycra en la métrita, y Verneau, quien no titubea en introdutir
en sus series-tipos, pi_ezas débilmente deformadas.

Bajo el aspetto tlasifitatorio las tentativas de {diferentiar las
distintas modalidades de la deformation son antiguas, pero no nos
preotuparemos de distutir las ideas de los viejos traneologos, ni nos
tomaremos el cngorroso e imitil trabajo de sistematizar los grupos
que tada uno de ellos, partiendo de premisas distintas, llego a cons
tituir. Los rrabajos de Imbelloni” han hctho mbulo rom ton esos
balbuccos; sobre la base de sus ideas y de nuestro material intenta
remos plantear ex novo el problema de la deformation traneana en
Patagonia.

En primer lugar tenemos que asentar que cl hctho deformatorio
tiene en Patagonia una difusion mucho mayor de lo que treyeron los
autores que se otuparon del problema. Sobre los 343 tréneos de nuts
tra serie que hemos tonsiderado bajo el aspetto deformatorio, tan
solo 119 son tompletamente normales; los demas (224, es dctir, el
65,3%) estan deformados intentionalmenre ton distintas intensida
des y modalidades; ademés, si distribuimos en un mapa los yacimien
tos que intluyen tréneos deformados, los vercmos cubrir toda nuts
tra érea de una mantra ptrfectamtnte `tontreta' desde el rio Colorado
al Gallegos y extendcrse mas al sud del Estretho de Magallancs, en
el area Ona de Tierra del Fuego.

La ubicuidad de la deformation tefélita en Patagonia (que per
mite comparar esta region ton las dc mas intensa deformation de
la region andina) no ha sido tonsiderada debidamente por los autores
que sc han otupado de la traneologia de esta zona. Esta defitientia
debt atribuirse a dos causas. En primer lugar a la escasa cxperientia
de los traneologos europeos en tuanto al manejo del material defor

53. IM¤uu..o1~n, .S`ur un opporzil dc difarmotion Ju min: du onrimr Humobuoco. "Actas del
Congr. Int. dc Ameritanistas", Gotcmburgo, 1924, pp. 607-618.

Sobre cl ndmero de ripor fundornmrolu o lo: qu: debm nferiru lo: dcfonnocionu cronzonos do Io:
pueblo: indlgmor de 5`udornérico. "Gaea", t. I. Buenos Aires, 1925, pp. 183-197.

Dzformociones intcncionolu del croneo an .S`udo·n!ri:o.· poligonor croneonox obmontzr. "Revista
del Mus. de La Plata", t. XXVIII. Buenos Aires, 1923, pp. 329-407.

Di: Arms der luinrtlicbm 5`cb.ideld:formotion¢n. Zuxommenfoumder Bcricbt "Anthropos"
z. XXV. Mocdling, 1930, pp. 801-830.

Lo: pueblo: daformodoru de lo: Ando:. Lo deformation intentional dr lo tobago como ort: _y como ele

rpégrzgognortioo do lo: mlruro:. "Anales del Mus. de Hist. Nat. de Buenos Aires", 1933, pp.
Ueber Forman, Wmn und Metbodik der obricbrlirbm Deformotioncn. "Zeitschr. f. Morphol.

u. Anthr.", t. XXXIII. Berlin, 1934, pp. 164-189.



mado; en efecto, si bien es cierto que la deformacion intencional es
facilmente observable en sus formas mas evidentes y tipicas, su diag
nostico se hace sumamente dificil cuando nos encontramos en pre
sencia de modalidades mas leves, en especial modo cuando la plas
rica artificial tiende a acentuar determinados caracteres normales
(tales como la inclinacion del frontal, la braquicefalia 0 determina
dos planos que ya existen naturalmente).

La segunda causa de error es de origen psicologico; es la tenden
cia subconciente del craneologo a 'salvar', por asi decir, de la in
criminacion de deformado, el mayor numero posible de sus piezas,
·c0ndicion que les quitaria gran parte de interés desde el punto de
vista de su utilizacion. Esta tendencia hace que el investigador, fren
te a una pieza en la cual los elementos en favor de la deformacion se
equilibran con los en favor de la normalidad, busque desvalorizar
los primeros, considerandolos variaciones extremas de caracteres
normales. Es necesario, en verdad, cierto esfuerzo moral para renun
ciar, por una simple duda, a una de las pocas piezas utilizables de
una serie cuya consistencia numérica parece esfumarse progresiva
mente a medida que se excluyeu las deformadas.

La norma de nuestro trabajo ha sido la separacion rigurosa,
dentro del grupo `normal', de todas las piezas que presentaran la
menor sospecha de deformacion. Para compensar en parte la gran
reduccion de nuestro material normal hemos constituido un` grupo
de `débilmente deformados’ que ha sido utilizado para fines espe
ciales. Hay que observar que los extremos en mas y en menos de la
que consideramos una deformacion débil solo pueden expresarse de
una manera intuitiva y sintética, y su determinacion debe ser con
fiada a la habilidad y a la experiencia del craneologo: nosotros hemos
incluido en lost `débilmente deformad0s' todas aquellas piezas en
las cuales la plastica artificial no parece haber alterado en forma
sensible la relacion altura-anchura. La escasa influencia de las de

formaciones de tipo tabular erecto (en las que, como veremos, de
ben incluirse todas las de Patagonia) sobre el indice vértico-trans
versal ya habia sido puesta en relieve por Verneau y confirmada por
Imbelloni“; en cuanto a las relaciones altura-longitud y longitud
anchura debe admitirse que son mucho mas sensibles y debemos re
nunciar a utilizarlas aun en los casos de deformacion muy débil en
los cuales las alteraciones de forma son casi imperceptibles a la ins
peccion visual.

54. Iunsuom, Hub. mal. cit. , pp. 146-147.
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Er. rrpo GENERAL mz DEFORMACI6N. Prescindiendo de unos ca

sos atipicos, todos los deformados de Patagonia pueden atribuirse
sin dificultad alguna a los Tabulorer Erector de la clasificacion de
Imbelloni; en efecto, sus caracteristicas morfologicas coinciden en
rodos los detalles con las que este autor enumera como propias de
ese grupo

1, el solido neurocraneano se mantiene siempre con su 'eje general.
de la forma` en una posicion subortogonal al plano orbito-auricular.

2, el plano de compresion posterior se mantiene siempre subpa
ralelo a la linea basion-bregma.

3, la sede del aplastamiento occipital es la region perilambdica
y el plano interesa a la porcion interparietal de la escama del occi
pital y a dos pequeiias zonas de los parietales, laterales a la `pars
obelica' de la sutura sagital.

Dentro de la gran familia de los Tabulorer Erector la clasificacion
de Imbelloni considera un cierto nfunero de variedades que dependen
de las caracteristicas del aparato deformante y que se reconocen por
las distintas modalidades con las cuales el mismo ha alterado la

morfologia natural del frontal y del occipital. Los deformados de
Patagonia se dejan colocar con toda facilidad dentro de tres de
estas variedades: la pltmofrorztul, la pltmolémbdica y la preudocirculor.

LA D1:ro1zMAc1oN P1.ANo1=11oN·rAr... (Lam. I, figs. u y b.) Consi
deraremos en primer término la morfologia del frontal a la que
este tipo de deformacion debe su principal caracteristica; luego la
de la region occipital, y por fin las alteraciones generales que las
dos cornpresiones anterior y posterior determinan en el conjunto
de la vejiga craneana.

Frontal. Se presenta muy huyente hacia atras, pero lo que mas
lo caracteriza es la pérdida 0 la atenuacion de su curvatura, tanto en
sentido sagital como transversal. En los casos extremos (lam. 1,
fig. b) la convexidad originaria de la escama puede ser sustituida
por una ligera concavidad determinada por la saliencia de las zonas
inmediatamente retroglabelar y antebregrnética, que debe atribuirse
a una reaccion de crecimiento de estas zonas posterior a la cesacion
de la accion deformatoria. A este mismo crecimiento postdeforma
torio del craneo se debe la presencia de las protuberancias frontales
que, aun en los casos en que el frontal es perfectamente tabular
aparecen bien visibles; ademas, la saliencia de una zona triangular,
inmediatamente delante del bregmo, que asume a menudo el aspecto
dc una gibosidad. La glabela y los arcos supraorbitarios presentan
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un dcsarrollo normal. En los casos de compresion menos intensa el
frontal conserva aun cierta curvatura, especialmente en sentido
transversal, pero la escama se mantiene casi siempre muy huyente
, luera de las posibilidades de la variacion normal de este caracter.

Region occipital. En la mayoria de los casos es bien visible el tipico
plano de la deformacion tabular erecta, que interesa a los parictales
y al occipital en la region perilambdica (lam. I, fig. a). Pero en
algunos casos el plano falta y el occipucio aparece redondeado,
conservando' un falso aspecto de normalidad (lam. I, fig. b). Aun
en estos casos, el craneologo acostumbrado a manejar piezas nor
males de Patagonia no se dejara engaiiar puesto que éstas, a cual
quier tipo que pertenezcan, nunca presentan el occipucio redondea
do; por otra parte, los deformados siempre presentan rastros de
asimctria en el occipital y cietto aspecto general anomalo dc este
hueso, que ofrece una superficie irregular, la que se explica como
una reaccion secundaria de crecimiento en una zona anteriormente

alterada por una compresion. También pueden observarse con fre
cuencia wormianos lambdicos, anomalia que es casi inexistente
en los patagones normales.

Axpccto general. Visto desde la N. L. todo el craneo se presenta
como estirado hacia atras, a veces aguzado en la region obélica; en
algunos casos, cuando un frontal huyente acompafia un occipital
también huyente hacia adelante y abajo, la pieza simula una morfo
logia de Tabular Oblicuo. Lo que llama particularmente la atencion
es la pronunciada inclinacion de la escama del frontal; este carécter,
unido a la prominencia normal de la region de la glabela y arcos
supraorbitarios y al gran desarrollo de la cara, tan frecuente en Pa
tagonia, da a las piezas deformadas un curioso aspecto simico.

En casos de deformacion particularmente intensa se hace pre
sente un surco retrocoronal.

Por supuesto, en los craneos deformados intensamente, nada
queda· de la forma originaria; en los casos mas débiles se conserva
de una manera satisfactoria la forma general desde la N. Bajo
el punto de vista métrico la deformacion planolémbdica tiende a
disminuir la altu.ra craneana y la longitud y a aumentar la anchura.

LA DBPORMACI6N PLANOLAMBDICA. (Lém. I, fig. c y Esta
variedad de los tabulares erectos se distingue de la anterior por
que la accion deformatoria se ha ejercido principalmente en la re
gion occipital, mientras la escama del frontal no ha sufrido, en la
mayoria de los casos, alteraciones notables.

_, _ Region occipital. Presenta siempre un plano de deformacion evi
dente. En los casos extremos, que son muy frecuentes (lam. I, fig. c),
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este plano se extiende hasta el abelion e interesa (lam. I, fig. J) toda
la porcion interparietal del occipital; ademas, una gran zona trian
gular perilambdica de los parietales. En los casos mas leves, la zo
na de los parietales interesada por el plano es menor, pero éste in
cluye siempre el interparietal en su totalidad. Las lineas nucales no
son nunca afectadas por la deformacion y se desarrollan libremen
te; con frecuencia llegan a constituir un tam: accipémli: rrmzwerxm.

El plano perilzimbdico de deformacion se mantiene siempre sub
perpendicular a la linea glubela-lambda; corresponde perfectamente
al plano de decubito dorsal, como lo demuestra su ortogonalidad
con el eje de la vision horizontal. Tan solo en muy contados casos
el plano en cuestion se desplaza mas hacia arriba, interesando una
pequeiia porcion del interparietal y manteniéndose oblicuo con res
pecto a la linea glabela-lambda; no es facil hallar una explicacion
de este hecho: desde un punto de vista instrumental puede pensarse
cn una cuF1a insinuada entre la cabeza y el plano de decubito; desde
el punto de vista fisiologico puede explicarse admitiendo un des
arrollo muy intenso del occipucio en el periodo postdeformatorio,
que borro casi completamente los efectos de la deformacion en esta
zona.

Frontal. La morfologia del frontal es menos tipica que la de la
region occipital y sus variaciones son mayores. Debido a las dife
rentes intensidades de la fuerza deformante y a la manera en que se
ejercio, este hueso varia desde una normalidad casi absoluta hasta
una anormalidad que no permite reconocer su forma originaria.

En los casos de mediana intensidad la escama del frontal pierde
algo de su curvatura en sentido transversal pero, por el contrario,
su curvatura sagital se acentfia de manera notable, especialmente
en la region del metapian; en la region del afrian se halla frecuente
mente una ligera depresion; estas condiciones morfologicas hacen
que el frontal aparezca mas vertical y abultado que en los créneos
normales.

En los casos de deformacion muy débil (lam. I, fig. a') (que
podriamos llamar 'cripticos`), el diagnostico puede hacerse tan solo
sobre la base del occipital, que nunca deja de presentar alteracio
nes bien visibles. También en estos casos el frontal debe haber su

frido de alguna manera la accion deformante; pero, en la practica
no es posible percibir claras alteraciones de la morfologia origina
ria, si se excluye un aspecto algo abultado de la escama yuna verti
calidad mas acentuada de la que se observa en las piezas normales.

En los casos de mas intensa deformacion (lam. I, fig. c) en algu
nos dc los cuales el craneo toma el aspecto propio de la variedad `pa
ralelepipeda' de Imbelloni, se dan formas en las que un pronunciado
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hrundimiento de la region entre el afrian y el mempian denuncia la ac
cion de una venda. También se ofrecen casos en los que el frontal
, aplanado tanto en sentido sagital como transversal, simula en algo
la morfologia de los deformados planofrontales; a pesar de esta apa
riencia, el diagnostico es facilz en primer lugar el aplanamiento no
mteresa al frontal mas que en sus dos tercios anteriores, y una arn
plia zona antebregmatica queda libre de toda accion deformatoria
directa; en segundo lugar la escama no presenta nunca esa extrema
inclination hacia atrés que es tan caracteristica de los planofrontales.

Todas estas variantes en la conformacion del frontal aparecen
juntas en craneos que proceden de un mismo yaci-miento; se deben
seguramente a distintas maneras de colocar el apatato de deforma
cion, a variaciones ocasionales de la consistencia de la parte que ac
tuaba sobre el frontal y a modalidades individuales del crecimiento
craneano. Por este motivo, disentimos completamente con Verneau,
quien separa los deformados fronto-occipitales de los producidos
por una accion exclusiva sobre el occipital; tan solo podemos ad
mitir que la faja que tenia sujeta la cabeza del nino al plano de de
cubito fué mantenida, en algunos casos, en un estado de tension
muy débil, mas con la finalidad de impedir las sacudidas que con
un proposito de ejercer una compresion activa sobre el frontal.

Arpecta general del créneo. La inclination del 'eje general de la
forma` con respecto a la horizontal alemana es siempre muy débil,
aun en los casos en que el frontal se halla fuertemente aplanado. En
la casi totalidad de las piezas se hace presente una plagiocefalia,
prevalentemente izquierda, de intensidad muy variable y que en
algunos casos llega a interesar el cuadrante craneano anterior.

La forma general del créneo es alterada profundamente por la
deformacion planolambdica, que tiende a disminuir el diémetro
anteroposterior por un lado y a aumentar por el otro el transversal
méximo y la altura basilo-bregmzitica. La morfologia originaria de
la N. Y. es irreconocible, aun en los casos de deformation mediana.

DBFORMACI6N PSEUDOCIRCULAR. (Lam. I, figs. J y f Poco 0 na
da podemos agregar a lo expresado por Imbelloni acerca de los
caracteres que separan este tipo de deformacionde la circunferen
i cial y que permiten incluirla dentro de la fam1l1a dellos Tabulares
Erectos; nos contentaremos, por lo tanto, con resumir las caracte
risticas tal como las expresa este autors

1) persistencia de un plano lzimbdico que comienza en las lineas
nucales y termina en la region obélica

$6. Ims¤.r.1.0m, J.: Dcforrruciorm Immciarmlu tit., pp. 365-367.
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2) persistencia de las lineas nucales y de la protuberancia iniana
3) asimetria de las curvas circunferenciales tomadas perpendicu

larmente al 'eje general de la forma' de Topinard
4) presencia de plagiocefalia (casi siempre derecha).
Estas condiciones morfologicas no se encuentran nunca en los

Circulares Oblicuos, tipo deformatorio al que podrian atribuirse
los pseudocirculares si se tomara en cuenta tan solo su aspecto ex- 
terno.

Por nuestra parte, debemos observar que la deformacion pseudo
circular es muy variable en cuanto a su intensidad; existe toda una
gama de formas que va desde piezas en las cuales la morfologia ori
ginaria ha sido apenas alterada, a otras que muy dificilmente y tan
solo por analogia, pueden distinguirse de los auténticos deformados
circulares. He aqui los caracteres analiticos de los deformados mas
tipicos, que también son los mas frecuentes.

Frontal. La escama ha perdido casi completamente su curvatura
en sentido anteroposterior, pero la conserva bien pronunciada en
sentido transversal. Todo el hueso aparece fuertemente inclinado y
estirado hacia atras; la diferencia entre el diémetro frontal maximo
y el minimo es muy reducida, lo que hace que en la N. V. la escama
aparezca angosta y alargada. En relacion con esta morfologia la
sutura coronal en la N. V. dibuja una figura de parébola en vez que
el caracteristico arco de los craneos normales. La compresion del
frontal no parece haberse ejercido sobre la totalidad de la escama,
pucs no afecta su porcion inmediatamente antebregmatica; ésta apa
rece mas saliente, y en algunos casos, llega a constituir una verda
dera protuberancia, especialmente cuando se hace presente el surco
retrocoronal del que hablaremos mis abajo. A menudo la escama
aparece cruzada transversalmente por un surco bien definido que
ocupa la zona comprendida entre la region metopica y la protube
rancia arriba mencionada (lam. I, fig. e). Las bonu frontalcs se
hallan casi siempre borradas.

Region occipital. Presenta un plano de deformacion que se extiende
desde el inion hasta la region obélica y que es siempre muy pequefio
y alargado en sentido sagital; interesa tan solo una angosta porcion
del interparietal y dos pequefias zonas de los parietales al lado de la
sutura sagital. A menudo la porcion superior de la escama del occi
pital es algo saliente, tal vez a causa de una reaccion de crecimiento,
puesto que el tipo craneano al que se asocia la deforrnacion pseudo
circular se caracteriza por una fuerte prominencia calcaneiforme
del occipucio. Las lineas nucales y la protuberancia iniana son siem
pre respetadas por la accion deformante. Existe una pronunciada —
angulacion entre el supraoccipital y el interparietal.
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Parieralex. l’resentan comunmente un surco bien pronunciado
, que, casi continuando el mencionado surco del frontal, arranca de
la region ptérica, cruza el hueso por encima de la sutura escamosa
y termina en la region suprastérica. Otro surco, aun mas notable,
se desarrolla por detras de la sutura coronal, desde una region pté
rica a la otra. La curvatura anteroposterior del hueso es sumamente
acentuada.

Aspecta general. La inclinacion y estiramiento hacia atrés delfron
tal (cuya curva se continua sin solucion con la de la porcion anterior
de los parietales), se combinan con la compresion del occipital y
dan a la caja craneana una caracteristica forma de 'pan de azocar',
conformacion que simula bastante fielmente el aspecto general de `
un Circunfe1·encialErecto. E1 aspecto original del craneo es alterado
por completo; los diametros de longitud y de altura aumentan y el
apirtacremian cae en la region del abelian; la anchura maxima sufre
una fuerte reduccion. Vistos desde la N. O. los pseudocirculares del
rio Negro presentan una tipica morfologia `turriforme`; el lapba:
es siempre bien visible, pero se conserva tan solo en una pequeiia
zona situada por detras del surco retrocoronal.

Forma: extremee:. El diagnostico diferencial que permite distin
guir la deformacion pseudocircular de la circular auténtica se basa,
como vimos, en la presencia de un plano lambdico, en el desarrollo
de las lineas nucales y en la angulacion del interparietal con el su
praoccipital; los demas caracteres que hemos descripto son comunes
a las dos. Existen, en nuestras series de la Laguna del _]uncal unas
pocas piezas que tienen muy acentuados todos los caracteres del fron
tal y del parietal arriba mencionados, pero que presentan un occipu
cio sin rastro al guno de plano deformatorio y las protuberancias occi
pitales casi completamente borradas (como en los circulares tipicos).
Consideradas aisladamente estas piezas deberian clasificarse como
Circulares Oblicuos, pero, por el hecho de aparecer en un yacimien
to donde la deformacion pseudocircular es la regla, es mas prudente
considerarlos como una variante extrema de este tipo.

Forma.: débile:. La compresion occipital parece haberse ejercido,
en algunos casos, con poca intensidad; el occipucio presenta enton
ces débiles rastros de un plano lambdico o es casi normalmente abo
vedado. También el frontal puede haber sido escasamente alterado
por la deformacion; se presenta entoncesapenas estirado hacia atras
y, por conservar su curvatura transversal, puede pasar por una va
riante normal. Cuando estas condiciones morfologicas se presentan
reunidas en un mismo craneo, el diagnostico de la deformacion se
hace muy dificil.
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Cnouorocia DE LAS nzronmacrouns im 1>A·rAooN1A. La ubicuidad
de la deformacion craneana en Patagonia y el elevadisimo porcen
taje de piezas deformadas que presentan las series de esta region nos
parecieron, en un primer momento, un factor mas de complejidad
que venia a agregarse a la ya enmaranada madeja de la craneologia
de esta region. Pero, considerando que el habito deformatorio se
manifiesta con modalidades bien distinguibles entre si, se nos ocu
rrio que estas modalidades podian no ser sincronicas y que, en este
caso, la deformacion podria utilizarse como una guia para separar
cronologicamente los yacimientos que estudiébamos, y determinar en
consecuencia distintos momentos de la historia étnica de la Patago
nia. Es evidente que las diferentes plasticas craneanas que hemos des
cripto, aim perteneciendo todas al modelo Tabular Erecto, son el
resultado de la aplicacion de otros tantos métodos e istrumentos,
siempre, se entiende, dentro de los aparatos del tipo ‘cuna’; estas
diferencias instrumentales revelan distintas influencias culturales

procedentes de la region andina, que debe considerarse foco princi
pal de las deformaciones craneanas en Sudamérica. Como hipotesis
de trabajo podemos suponer que dichas influencias han obrado en
grupos humanos que en su origen no eran deformadores, y en mo
mentos cronologicos sucesivos; siendo asi, si colocamos en un mapa
todos nuestros yacimicntos y eliminamos luego todos los que con
tengan craneos deformados, tendremos con los restantes un panora
ma aproximado de la craneologia de Patagonia antes que comenzasen
a actuar en ella las influencias culturales, y eventualmente raciales,
de los pueblos deformadores de los Andes. Dicha eliminacion, ade
mas de permitirnos captar un determinado momento cronologico
de la historia racial de Patagonia, es el unico recurso para podemos
formar una idea segura de los tipos craneanos de esta region, puesto
que la deformacion en sus formas extremas altera completamente la
morfologia del biosolido craneano y en sus modalidades mas leves la
modifica, originando tipos ficticios.

Siguiendo siempre nuestra hipotesis de trabajo, si admitimos que
los distintos tipos de deformacion, planafrantal, plzmaldmbdica y pseu
dacircular representan distintas influencias culturales andinas, pos
teriores al momento predeformatorio de Patagonia, puede postularse
razonablemente que también corresponden a momentos sucesivos de
la historia érnica de esta region. En consecuencia, el estudio en con
junto de los yacimientos que presentan uno de los ripos de deforma
cion nos permitira hacernos una idea del estado racial de Patagonia
en un determinado momento de su historia; la superposicion y com
paracion de varios mapas raciales asi constituidos nos daran el des
arrollo de la historia racial del area humana que nos ocupa. `_ ,
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Esoportuno declarar que cuando hablamos de `momentos cro
nologicos utilizamos esta expresion en un sentido relativo; decir,
por eyemplo, que una influencia cultural andina de pueblos defor
madores planolémbdicos ha actuado en Patagonia en un determinado
periodo de su historia, no significa afirmar que todos los craneos
que presentan esta deformacion son contemporaneos; es posible, y
hasta probable, que algunos de sus grupos étnicos hayan escapado
a dicha influencia y que otros la hayan recibido mas recientemente
que los demas; es licito afirmar, empero, que todos los deformados
planofrontales pertenecen a un mismo 'momet1to' de la historia étnica
de Patagonia, ya por ser realmente sincronicos con el expandirse de
dicha influencia, ya por pertenecer a grupos conservativos que han
mantenido, por aislamiento, un estado cultural anterior hasta tiem
pos mas ICCICHECS.

Concretamente, llevaremos ahora la atencion a los siguientes
puntos: 1) el habito deformatorio no fué conocido por las capas
humanas mas antiguas que habitaron la Patagonia; 2) la deforma
cion Tabular Erecta en los tres tipos pseudocircular, planofrontal y
planolémbdico, manifiesta modalidades que tienen un valor étnico;
3) la deformacion planolambdica es la mas reciente dentro de las
modalidades plasticas presentes en la Patagonia, pues ha aparecido
en esta region posteriormente a la planofrontal y a la pseudo
circular.

1° EZ bébita defarmataria no fu! canccida par la: capas bumanar md:
antiguar de Patagonia. Al antropologo familiarizado con los proble
mas de Sudamérica la demostracion de este punto podria tal vez pa
recer ociosa; en realidad nunca ha llegado a plantearse la tesis opues
ta. Empero, la enorme difusion en Patagonia de la deformacion cra
neana, tanto desde el punto de vista espacial como del estadistico,
podria razonablemente sugerir la idea que la mas antigua humanidad
del extremo sud argentino haya llegado a esta region llevando con
sigo este elemento cultural y que el reducido numeto de piezas cra
neanas no deformadas pertenezca a individuos escapados ocasiona1—
mente a la plastica intencional.

Ante todo, hay que aceptar el postulado que, si la deformacion
hubiese llegado a Patagonia con las primeras oleadas humanas que
la poblaton, aun en este caso se trataria de un hecho de aculturacion
realizado en su babztat anterior; es sabido, en efecto, que la plastica
intencional del créneo integra el patrimonio cultural propio de las
Ialtas culturas y que en Sudamérica su foco originario de d1spers1on
es el area andina. Bajo el punto de vista culturologico, una defor
macion cefélica en un pueblo de cazadores, como los Patagones, es
un absurdo.
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r lo tanto, en términos de atulturation. Observando ahora nues
tro mapa (lam. VIII) notamos que aunque los portentajes de
deformados se mantengan siempre muy elevados, hay una leve
disminution de norte a sud; en el extremo mas meridional de Pa
tagonia, desde la tuenta del Deseado, el numero de los traneos no
deformados supera al de los deformados; desde la tuenta del Chubut
hatia el norte los traneos normales son la exception. En tuanto a
la distribution de los yatimientos que no intluyen traneos defor
mados vemos que su tasi totalidad tae al sud del rio Chubut; el
area mas al norte esta otupada, de manera compatta, por los ya
timientos de deformados. Todos cstos hethos demuestran que en cl
area menos expuesta y·por lo tanto mas tonservativa, la ausencia
de deformation es mas fretuente, 1o que depone en favor de su
mayor antigiiedad rclativa. Esta situation espatial demuestra que
la deformation penetro en Patagonia desde el norte y fué asimi
lada por grupos humanos que taretian de ella.

La ausencia de la deformation traneana en los tiempos mas re
motos de la historia étnita del area que cstudiamos esta atestiguada
también por las potas piezas seguramente antiguas que poseemos,
todas ellas normales. Estas son: las extavadas porjunius Bird°"en el
Estretho de Magallanes; el esqueleto de Quenquentreu"(Arroyo Mata—
molle) en el Territorio de Neuquén, del que hemos tenido a 1a vista y
estudiado, un prolijo molde traneano. De las tonditiones de yatimien—
to del esqueleto y dc su position geologita se ha ocupado Groebers

Un terter argumento en favor de la relativa modernidad de la
deformation traneana en Patagonia es su ausencia en los individuos
sepultados ton modalidades que se alejan de las que son habituales
en la region y que sobrevivieron hasta la extintion de los pueblos
aborigenes: chenque, enticrro en tuevas o en arena en position fle
xionada. Es el taso de las sepulturas, del todo exteptionalts, del
Cerro Pititoto y de la Estancia La Verde; por el contrario la mayoria
de los traneos que proteden de chenques tipitos o de los entierros
en position flexionada del norte de Patagonia son deformados. Este
hecho no implita que la deformation traneana se asotie netesaria
mente ton la sepultura en thenque; este tipo de entierro es lo bastan
te antiguo como para remontarse a los tiempos predefotmatorios,
pero es evidente que su mayor difusion se realizo en tiempos mas
modcrnos.

57. De las piezas de Bird no hay noticias directas. El Dr. Alberto R. Gonzalez Pudo estudiar
en New York dos de los craneos en tuestion y nos asegura que las piezas son normnlcs.

$8. Gnonn, P.: Gealagb del urroya Mata-Moll: (Gobemacién del Neuquén). "Notas del
Mun. de La Plna", t. Xl. Geologla N° 44. La Plata, 1946.



-2° Lo: tipo: do latdeformacion cranoana m Patagonia rimm un valor
, emit?. La demostracion de este punto puede hacerse siguiendo dos
caminos que se integran y complementan reciprocarnente y que
tienden ambos a comprobar que las distintas modalidades de defor
macion no son variantes ocasionales de un solo modelo. Un primer
camino es investigar si cada tipo de deformacion se halla presente
de manera constante y exclusiva en un mismo cementerio o en una
misma sepultura colectiva; en caso afirmativo es claro que se trata
de un modelo preestablecido, que debe considerarse asociado a un
aparato deformante determinado y que asume, por lo tanto, la je
rarquia de un verdadero 'bien cultural'. El segundo camino, que es
el inverso y complementario del anterior, es la averiguacion, con
criterio craneologico, de si los modelos plasticos que hemos discri
minado se realizaron con medios instrumentales distintos; este he
cho, si se lo comprueba, tan solo halla su explicacion admitiendo
que cada conjunto instrumental se asocia a una facie; cultural deter
minada.

Si revisamos la lista de nuestros yacimientos vemos que ni una
sola de las piezas deformadas planofrontales procede de la misma
sepultura 0 del mismo cementerio donde se hayan extraido también
deformados planolambdicos 0 pseudocirculares; por el contrario,
el yacimiento mas numeroso de planofrontales, el de San Antonio
Oeste, ha proporcionado todas formas tipicas, sin que aparezca un
solo caso que deba incluirse en otro tipo de deformacion; lo mismo
puede decirse del yacimiento de la Isla Gama. Es también sumamente
sugestivo el hecho que todos los craneos deformados del Lago Bue
nos Aires, tanto los obtenidos por Santiago Roth y publicados por
Imbelloni, como los nuestros, son planofrontales.

Lo mismo que hemos observado acerca de los planofrontales
ocurre con respecto a los pseudocirculares. Los craneos que presen
tan este tipo de deformacion forman parte, en su totalidad, de las
series de- la Laguna del juncal y son la mayoria dentro de las piezas
`que proceden de estos yacimientos. Los craneos no deformados y los
poquisimos que presentan otro tipo de deformacion no pertenecen
verosimilmente a los enterratorios de los pseudocirculares, ni son
contemporaneos con éstos. Nuestras propias excavaciones nos per
mitieron averiguar que los planofrontales, pseudocirculares y no
deformados se hallan en entierros distintos y ofrecen distinta-s mo
dalidades de sepultura.

_ También los deformados planolambdicos salen todos de yaci
mientos `pu.ros` bajo el aspecto de la deformacion; asi todos los del
sud de la Provincia de Buenos Aires, en las cuencas de los rios Colo
rado y Negro (San Blas - Cementerio Viejo y Nuevo, Rincon Gran



de II, etc.), los de Saco Viejo (San Antonio Este), los de Gaiman y
de muchos otros yacimientos menores. Por otra parte, los no defor
mados son excepcionales.

Los hechos expuestos nos autorizan a afirmar que los tres tipos
de deformacion craneana de Patagonia no se hallan mezclados en
un mismo yacimiento; por el contrario, todos los yacimientos de
deformados presentan uno solo de estos tipos. Podemos concluir,
por lo tanto, que nuestros modelos plasricos tienen un valor y una
significacion étnica.

Considerando las deformaciones de Patagonia desde el punto de
vista craneologico, podemos deducir de sus caracteristicas plasticas
que fueron realizadas por medio de aparatos basados en un mismo
principio, pero distintos entre si en cuanto a los elementos que ac
tuaron sobre la cabeza. Las tres plasticas intencionales tienen en
comun la aplicacion a la regionoccipital de un plano, seguramente
de decfibito, que es el que determina la forma general del tipo Tabu
lar Erecto. Pero en el caso de los planofrontales es evidente que la
presion sobre la escama del frontal fué ejercida por medio de un pla
no rigido 0 semirrigido, como lo demuestra el aplanamiento bien
definido que presenta ese hueso en los ejemplares mas tipicos. En
cuanto al occipital, es posible que en algunos casos (los que presen
tan un claro plano lambdico) el plano de decubito fuese también
rigido; en otros (los que tienen el occipital redondeado, a pesar de
los evidentes rastros de compresion), este plano fué seguramente
semiblando, como un almohadoncillo de cierta consistencia; este
elemento, ajustandose a la parte posterior del craneo, la modelo sin
aplanarla. Dicha diferencia en la deformacion del occipucio no tier•e
valor étnico, puesto que deformados de las dos variantes aparecen
entremezclados en un mismo yacimiento (por ejemplo cn el de San
Antonio Oeste).

Por lo que se refiere a los deformados pseudocirculares, el apla
namiento del occipital en un cierto numero de casos demuestra la
accion de un plano de decubito; como en los planofrontales, es po
sible que este plano fuese provisto a veces, de un almohadoncillo.
El frontal fué comprimido, en todo su perfil transversal, por un ele
mento no rigido (venda, correa ancha u otro similar) que aseguro
la cabeza del nifio al plano de decfibito y que ejercio su accion plas
tica segim una linea de fuerza paralela a la metopion-inion.

La deformacion planolambdica, por fin, se realizo por medio dc
un plano rigido de decubito y de una banda frontal que ejercio su
presién normalmente a la linea glabela-lambda, con inrensidades
distintas.

En conclusion, podcmos afirmar que a cada tipo de deformacion `_



debiolcorresponder un rnétodo y un instrumental bien definido, ca
racteriaados ya por los elementos activos sobre la cabeza, ya por las
modalidades con las cuales estos elementos le fueron aplicados.

3° La defarmacién del tipo planalambdica cx la may rcciente dc la: que
aparecm en la Patagonia. La demostracion de esta tesis puede empren
derse ya comprobando su presencia entre los pueblos que vivieron
en Patagonia en la época historica 0 inmediatamente prehistorica,
ya a través del estudio de la distribucién espacial del modelo plastico
en cuestion con respecto a la de los otros dos; este estudio, ademas
de aclarar su posicion cronologica relativa, nos permite formarnos
un concepto cabal del papel que ha tenido en Patagonia el pueblo
que la introdujo: los Araucanos.

La presencia de la deformacion planolam bdica entre los patago
nes de los tiempos mas recientes puede comprobarse sobre la base
de los datos etnograficos y antropologicos actuales. Numerosas son
las noticias de viajeros y etnografos de todos los tiempos que direc
tamente y mas a menudo indirectamente, atestiguan la presencia,
entre los Tehuelche y los Araucanos, de practicas a las cuales debe
atribuirse la modificacion plastica planolambdica del craneo infan
til. Recordamos, por lo que se refiere a los Tehuelche, un antiguo
dato de Viedma’·’, quien describe como colocaban a los niiios a poco
de nacer y como los transportaban durante los primeros meses. Estas
condiciones son, de por si, suficientes para producir un aplastamien
to occipital; pero es sumamente probable que tanto el tipo de cuna
de campamento como el de transporte actuasen también sobre el
frontal. A pesar de que Vignati‘° hace hincapié en que los datos de
Viedma no brindan referencia alguna directa acerca de un disposi
tivo de compresién frontal en la cuna para el transporte ecuestre,
es facil inducit que la tierna cabecita de un niiio no hubiera podido
soportar, si dejada libre, las sacudidas de la marcha de un caballo;
en consecuencia, es necesario suponer que debio esrar sujeta de algu
na manera a su plano de decubito, condicién suficiente para produ
`cir, después de un cierto tiempo, una compresién frontal de inten
sidad variable.

No faltan ademas, algunos datos mas directos en apoyo de esta
inferencia. Verneau, hablando de la cuna ecuestre°* dice que "la com
presion exercée par la couchette sur l'occipital am Ene un aplast1sse
ment remarcable sur la nuque". De la Vaulx representa esta cuna

59. Vmmn, A. ns: Ducriprién de la mrta meridizmal del md, llamada vulgarmmrc patagénicm
En DB Awosus, F. ns, Ca/ccrién de abrar, crc. Tomo VI, p. 75

60. VIGNATI, M. A.: [4 timica del tranrjmrte dz pdrvula: mtr: lo: patagoncr zcuurrzr. "Notas
del Mus. de La Plata", 1:. IH. Anrropologia N° 8, Buenos Aires, 1938, pp. 71-83.

61. Vuuuu, R.: An:. Pat., pp. 122-123.
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cn un bucn grabado‘” en el que la cabeza del nifio aparece ceiiida
por una faja. Nosotros podemos proporcionar un dato mas en
este sentido. En el aiio 1951, cl Museo Etnografico de la Facultad
de Filosofia y Letras de Buenos Aires hospedé por varios mcscs a una
vieja tehuelche. Invitada por el Director del Museo, Dr. José Imbe
lloni, construyo una cuna ecuestre, del todo semejante a la de De la
Vaulx; ademas le adapto un mufieco de trapo, fuertemente atado
a la misma en todo el cuerpo, can una faja mjmimlale la mbeza al plmza
do dccdbira.

A raiz de lo cxpuesto, pocas dudas pueden quedar sobre el hecho
que las condiciones en que se desarrollaban los niiios tehuelche fue
sen aptas para producir una dcformacion cefalica del tipo plano
lémbdico. Pero tampoco nos faltan hoy dia pruebas directas, por ob
servaciones sobre los ultimos Tehuelche vivientes. E1 que escribe,
quien durante la Expedicion del Museo Etnogréfico al Territorio de
Santa Cruz se ocupo personalmente de la medicion de los indigenas,
pudo palpar varias veces sobre los robustos occipucios de los sujetos,
un plano lémbdico tan perfectamente desarrollado como el de los
craneos deformados de los yacimientos prehistoricos.

Podemos afirmar que sobran pruebas directas de una sobreviven
cia dc la deformacion planolambdica entre los Tehuclche hasta 1a
época actual. De manera indirecta, la modernidad de esta costumbre
deformatoria con respecto a las otras, es atestiguada por tres hechos;
en primer lugar un buen numero de los deformados planolémbdicos
presentan adherencias de tejidos blandos en la base o manchas de
adipocera; por el contrario, casi ninguno de los deformados plano
frontalcs y ningun pseudocircular ofrece elementos de juicio que per
mitan deducir que son recientes. En segundo lugar, la ausencia de no
ticias escritas acerca de la presencia en la Patagonia protohistorica
de un aparato cualquiera apto para producir una deformacion del
tipo planofrontal o pseudocircular. En tercer lugar, la distribucién
geografica de los planofrontales y de los planolambdicosc observando
el mapa (lam. VII) se nota c6mo la masa de los yacimientos que
presentan craneos deformados planofrontales gravita en la zona sud
de Patagonia, mientras los planolambdicos aparecen mas tupida
mente en la zona nortc; esta distribucion depone en favor de la ma
yor antigiiedad del primer modelo. Apoya y confirma esta conclu
sion el hecho que en Tierra del Fuego, los pocos craneos deformados
son planofrontales.

La defammcién pseudacircular. En cuanto al modelo pseudocircular,
el problema de la cronologia relativa es de dificil solucion. Segura
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mco, puesto que su uso se habia perdido en la época precolom
bina cuando el de la planolambdica estaba en su apogeo; el conoci
miento de la region de la desembocadura del rio Negro es suficiente
mcnte antiguo y documentado como para dejar dudas al rcspecto

. Mas problematica es la posicion cronologica de los planofronta
les con respecto a los pseudocirculares; deformados planofrontales
aparecen también en yacimientos de la Laguna del juncal pero, como
pudimos comprobar, en sepulturas distintas de las que aparecen los
pseudocirculares. Bajo cl aspecto local es muy probable que éstas
sean anteriores a aquéllasg por otra parte, la mas amplia distribu
cion en Patagonia del tipo planofrontal hace pensar que sea mas
anti guo. Es posible, vista la extrema reduccion del area pseudocircu
lar en Patagonia y su probable extension en el sud de la Provincia
de Buenos Aires en tiempos bastante remotos (el Hama pampeux y el
Home capurinclimztu: de Ameghino son pseudocirculares), que los
yacimientos de la desembocadura del rio Negro representen una su
pervivencia mas moderna de una plastica deformatoria que se di
fundio débilmente hacia el sud en una época anterior a la introduc
cion del modelo planofrontalg los escasos restos de esta irradiacion
austral de los pseudocirculares pueden muy bien yacer ann bajo I
tierra.

5. HETEROGENEIDAD RACIAL DE LOS PATAGONES

La discriminacion de los tipos raciales de Patagonia sobre la_ base
de la craneologia ha seguido una trayectoria dialética que se repite
casi sin variaciones en la historia de los estudios antropologicos de
todo tcrritorio: una primera impresion superficial de homogeneidad,
luego la tendencia a la creacion de un gran numero de grupos racia
les y, finalmente, una posicion de equilibrio, en la que la valora
cion jerarquica de los distintos tipos craneanos permite captar las
unidades sistematicas mayores. De todas maneras, ninguno de los
autores mas modernos ha dejado de admitir, directa o indirecta
mente, la heterogeneidad racial de los Patagones. Pero si examina
mos los antecedentes veremos que, a pesar dc lsu adhesion a esta [CSIS,
ni uno de los autores ha planteado y resuelto este problema en si;
todos lo han dado como solucionado y lo han postulado 4 priori.
Planteada de esta manera la incognita, es claro que su solucion, es
decir, la discrimination de las razas patagonicas, esta expuesta a_
una muy justificada critica. Los tipos craneanos que se dcterminen,
gtienen realmente un valor racial o son simplemente las variaciones
extrcmas de una misma unidad?
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Fieles a nuestros principios metodolégicos prccederemos cn pri
mer lugar a demostrar la heterogeneidad racial de 10s patagoncs.

Examinemos la variabilidad global de nuestro material para ver
si es tal como para p0derl0 considerar integrante de un grupo racial
mentehomogénco. Los histogramas de las figs. 1 a 9 son la expresién
grafica de la variabilidad de algunos indices craneanos. El indice
vérticq-rransversal (v. fig. 1, 2) abarca en sus variaciones, tanto en los
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Fic. 1. - Indice vérrico-rransvcrsal J

masculinos como en los femeninos, toda la gama de las alturas cra
neanas relarivas, desde la tapeinocefalia hasta la mas pronunciada
acrocefalia; en efecto, aunque manifieste una tendencia a mantenerse
entre l0s valores a1t0s,10s valores méximos y minimos respectivamen
te son para 10s masculinos 110 y 88, y para 10s femenincs 115 y 83.
Fijandose en el histograma de los valores masculinos es facil notar su
asimetria, la que aparece aim mais clara cuandc se consideran grupos
dc frecuencia de dos unidades de indice, para compensar la relativa
escasez de l0s cas0s. Un hecho anélogo, aunque menos evidente, se
nota en el histograma de los femeninos, en el que frecucncias im
portanres caen alrededor de los indices 92, 95, 100 y 103.
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Apartc la gran variabilidad y la. tcndcncia a la bimodalidad, los
histogramas dcl indicc vércico-transvcrsal nos otorgan una prucba
més dcl caréctcr compésito dc las scrics; hcmos scialado cn cllos los
casos quc pcrtcncccn al yacimicnto dc la Laguna dcl juncal. Pucdc
obscrvarsc quc 1a variabilidad dc csta scric, dcnrro dc la conscicuida

P 1 \ /u
l• • n

1 1 I 1 1 '
1 l\ 1 \ I 11 \

I 1 1 \ I 1 1 \
I 1 1 ‘

,_----: 1 ‘ ’ X 1
, I 1 1

, I \ 1 ,I 1 I E
I 1 y 1

I 1

1* 7 ° I
1 ~ 1 `.I/\7

5 I I
4} q

s [ I}Z ,}
...¤

- an ns lvl :0-7 SH 123 94-5 Ok`! ‘3I·9 l0G·G\ |03·IJ IH-J5 tbox)! nu-as IIO-\| 111.-1: uns Mo-Jl
F10. 3. - Indice vértico-transvcrszl J + Q.



por la totalidad de los patagones, es mas reducida y ·sus casos tienden
a caer en la acrocefalia.

Si unimos nuestro material a la gran serie estudiada por Marelli,
después de haber apartado cuidadosamente, ateniéndonos a sus ano
taciones, las piezas no deformadas de las deformadas débilmente°*•,
las pruebas en favor de la heterogeneidad de la serie conjunta se
hacen afin mas evidentes. La curva 4 de la fig. 3 esta constituida
por la suma de los masculinos y femeninos de Marelli y nuestros,
procedentes todos de la desembocadura del rio Negro (Laguna del
juncal en su inmensa mayoria); la curva b esta construida sobre la
base de los demas craneos patagones, incluyendo todos los nuestros
y los de Marelli procedentes del rio Chubut. Podemos apreciar cla
ramente la neta diferencia entre los dos poligonos de frecuencia, di
ferencia que estriba tanto en el ambito de la variacion como en la
diversidad de las `modas` (respectivamente 100-101 y 96-97). La suma
de los dos poligonos da ori gen a la curva c, que es una bimodal tipica.
Ademas, en la b aparecen dos `modas' secundarias, una de las cuales
coincide con la de la serie de la Laguna del juncal, y la otra que cae
en 86-87; es necesario admitir que la curva b es compuesta, y que en
ella intervienen por lo menos tres elementos craneanos distintos
por sus alturas relativas.

Aparece por lo tanto evidente que en la humanidad antigua de
Patagonia gravitaron por lo menos tres masas humanas. Esto, por
supuesto, no permite postular 4 priori, que dichas masas humanas
correspondan a tres grupos raciales distintos, puesto que una raza
se caracteriza por la asociacion constante de varios caracteres del
neuro y del splancnocraneo, asociaciones que la craneometria puta
y el estudio estadistico son impotentes para representar correcta
mente.

El histograma de las figs. 4 y 5, relativo al indice facial total no
es muy demostrativo debido a la escasez de los casos; en verdad,
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Fm. 4. - Indice facial total J.

_6}. En sus grandes tablas de medidas MAIBLLI otorga por cada pieza algunos datos mcrfo
logicoa que permiten eliminar con cierta scguridad a los deformados.
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Fm. 5. - Indice facial total Q.

son relativamente raros los craneos patagones que llegan a las ma
nos del antropologo provistos dc su mandibula; es suficiente sin

embargo, para poner de
manifiesto que el indi
ce en cuestion tiene una

variabilidad que abarca
desde la leptoprosopia
mas extrema hasta la eu

r1pr0sop1a.

Mas interesante, a pe
sar del escaso ambito de

sus posibilidades de va
riacién, es el indice fa
cial superior (v. figs. 6
y 7). Como el anterior,
sus variaciones alcanzan
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Fio. 6. - Indice facial superior J. Prosopia Y dc la cul-iPrO`

so pia; es evidente que las
piezas de la Laguna del juncal tienden a caer en un extremo y se
mantienen prevalentemente dentro de la leptoprosopia. La forma
del histograma, especial
menter el de los masculi

nos, es sumamente irre

gular, 1o que hace pensar
en su caracter compésito.

En los histogramas del
indice nasal (figs. 8 ‘y
9) la bimodalidad apare
ce evidence tanto en los

masculinos (modas en 46
y 50) como en los feme
ninos, donde saltan a la
vista las dos modas 48 Y 

La variabilidad dcl I3 M 45 |6 U 48 {9 50 Sl SZ S3 54 55 56 57 58 59 60 Gl

indice es muy grande, Fm. 7. -Indice facial superior Q.
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F10. 8. - Indice nasal

con fuertes frecucncias en la leptorrinia, mcsorrinia y camerrinia.
Sin embargo, no aparece esa concentracién en un extremo que ha

% %/

sido caracteristica .de

la Laguna del juncal
en los indices estudia

dos anteriormente; las
piezas de esta proce
dencia se distrilzuyen
de una manera unifor

me y manifiestan una
tendencia a constituir

un histograma bimo
dal; este hecho hace
sospechar la presencia
cn toda Patagonia de
dos formas nasales, una
de las cuales desempe

E6 cl papel dc subrrru
tum en coda la region.

V I I 40 ll 42 I3 ll 45 46 47 (I |9 50 51 52 53 5| 55 56 57 5B 59 60 La hctcrcgcncldad
pm. 9. - Indice nasal Q. r¤¤i¤1 dc P¤¤¤g¤¤i¤ Sc

manifiesta también si

comparamos sus masas humanas del extremo norte y del extremo sud.
He aqui los promedios del indice vértico-transversal:
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Laguna del funcal J (14) 101,5 Q (12) 102,2
Ria Deuado J (11) 94,8 Q (13) 93,1

La difcrcncia dc los promcdios cs inconciliablc con una homoge
ncidad dc la humanidad patagénica dc Norte a Sud; si considcramos,
adcmés, las pocas piczas quc posccmos dc las cucmcas dc 10s rios
Santa Cruz, Coig y Gallegos, el resultado es adn mas cvidente:

Extrcma Sud J (1) 89,5 Q (3) 88,0

Si examinamos los indices estadisticos de variabilidad de los
caracteres metncos mas importantes, vemos que tampoco son com
paribles con la homogeneidad racial de los Patagones:

Anchura bicigomérica (111)
I. vérrico-rransversal (77)
I. facial superior (101)
I. nasal . (140)
I. maxilo alveolar. . . I (100)

Anchura bicigomérica (97)
I. vértico-transvcrsal (76)
I. facial superior (89)
I. nasal . (132)
I. méxilo alveolar. . . | (B4)

145,2
97,9
53,0

49,3
114,0

138,2
96,5
53,4
49,6

113,1

6,71
4,42
3,26
4,36

7,07

7,34
5,81
2,97
3,44
6.00

CV

6,04
4,51
3,23
3,11
6,20

5,31
6.02

3,34
2,60

5,30

EP (0)

dz 0,30
:b 0,24
:|: 0,15
:l: 0,18

zb 0,35
:l: 0,31
zb 0,15
d: 0,14
zi: 0,31

EP (CV)

zh 0,27

zl: 0,24

dz 0,15
zh 0,12

zh 0,29

zh 0,25
zh 0,32
zh 0,16
zh 0,10
dz 0,27

La prueba mais evidente de la hcterogeneidad racial de Patagonia
la proporciona la craneoscopia. Comparense los craneos representa
dos en las figuras de la lam. VII. Cualquier craneologo de expe
riencia no dudara en afirmar, independientemente de toda conside
racion métrica, que _las dos formas son reciprocamente irreductibles.
Toda forma craneana tiene dentro de su propia morfologia una
variabilidad que cs solamente cuanritativa, pero que nunca llega a
hacerse cualitativa; ninguna variacion de las dimensiones absolu
tas ni de proporcion entre las mismas potlria transformar la forma
de nuestro craneo a enila del craneo b; ninguno de los elementos
que inregran cada una de estas formas (morfologia de la boveda
craneana, inclinacion de las paredes laterales, etc.) tiene en si las
posibilidades de variacion que permite relacionarlo, por transicio
nes, con el elemento anélogo de la otra. Esta vision intuiriva se ha
lla confirmada por el hecho de no existir en la realidad formas de
transicion; los craneos en cuestion inregran grupos morfologicos cu
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yas variaciones extremas nunca sc supcrponen y cuyos componentes
se asemejan entre si mis de lo que se asemejan con los demis.

Las mismas consideraciones pueden hacerse acerca de las caras
representadas en la lim. VI, cuyas diferencias son de una evi
dencia elemental.

6. LOS TIPOS CRANEAN OS DE LA PATAGONIA

Describiremos ahora los distintos tipos craneanos que hemos
podido diferenciar entre nuestras piezas normales. Volvemos a pun
tualizar que han sido excluidos ri gurosamente de este estudio todos
los crineos deformados y sospechosos cle deformacion.

Nuestra busqueda ha sido realizada siguiendo el método craneos
cépico iniciado por G. Sergi y completado posteriormente por el
método morfol6gico—combinatorio de F. Frassetto. Este procedi—
miento consiste primeramente en la observacion prolongada del
conjunto de las piezas y en su division en grupos, tales como los
percibe la apreciacion atenta y sistemitica de sus semejanzas y di
ferencias; en esta observacion sintética del conjunto del biosolido
craneano puede primar la consideration de cualquiera de sus normas,
eligiéndose en cada caso la mis caracteristica. La segunda etapa del
trabajo es la confirmacion de los grupos que se han constituido, por
un anilisis cuidadoso de los elementos anatomicos en los cuales se

resuelven las distintas formas discriminadas: los huesos frontal,
parietal y occipital. Como lo demostrara Frassetto en una serie de
trabajos que constituyen uno de los aportes mis importantes a la
metodologia craneolégica de nuestro sig1o°‘, el aspecto general del
crineo en cualquiera de sus normas, y especialmente en la N. V., es
la resultante de la combinacién de distintas morfologias de los huesos
mencionados. Debe notarse que estas morfologias —clasificadas
por Frassetto con ri guroso anilisis— tiencn no solo un valor descrip
tivo, sino también un valor genético muy preciso, puesto que no son
sino la conservacion cn estado adulto de distintos momentos del des

arrollo ontogenético del hueso considerado.
El anilisis de la. forma craneana seg1’1n el método morfolégico

64. FLAIB110, F.: Lezimi di anrropologia, vol. Il. Milano, 1918, pp. 302-324.
Lufernu: normalee du erdne bumain. "Bull. de la Soc. de Morphologie", Paris, 1929, N° 3 y 4.
Nuui erimtommti vugli medi di Pslmmlagio umanu. L'veeipit¤l• fouile di Quinzeno e il ermie

di Londm ueemda an madman metodologiu. Pulumtalogia Ummm:. "Mcmorie dcll`Istitut0 italiano
di Paleontologia Umana", vol. l, Pisa, 1943.

Di una nuevo elnui/ieaziane delle mu: urrmne fonili alla luee del digmixma. "Memoric dcll`_
Academia delle Scienze dell'lstitut0 di Bologna". Serie X, t. V, Bologna, 1949 (Scparatum) `
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combinatorio es al mismo tiempo una descripcion mas acabada de
la forma misma y la justificacion de su legitimidad, puesto que, des
componiendo la impresion visual de conjunto er1 sus elementos cons
titutivos, se reducen notablemente las posibilidades de un error
individual de apreciacion; las variaciones de los huesos de la boveda
craneana tomados aisladamente, son en efecto, relativamente limi
tadas y son facilmente reducibles a modelos `standard' cuya iden
tificacion es tan solo una cuestion de observacion cuidadosay de
hébito de trabajo.

El método craneoscopico que hemos enunciado-seria de por si
suficiente para discriminar y describir las formas craneanas de Pata
gonia. Sin embargo, hemos estimado oportuno complementarlo con
un analisis métrico de las mismas. La métrica, si es aplicada a una
unidad sistematica pura, expresa correctamente y de una manera del
todo impersonal algunos de sus aspectos cuantitativos tanto abso
lutos como relativos. El estudio métrico sera ademas una confir

macion del todo imparcial de la realidad de los tipos craneanos que
hemos constituido y una comprobacion fidedigna de la exactitud
de nuestras descripciones morfologicas.

En el estudio del splancnocraneo seguiremos un método del todo
analogo: observacion de conjunto, analisis de la forma y analisis
métrico. La metodizacion del estudio morfologico de la cara esta
muy lejos de ser tan adelantada y sistematizada como la del craneo
neural, también porque la morfologia facial es la resultante de fac
tores mucho mas numerosos y complejos. En realidad, el mismo
rérmino `cara' es algo ficticio como expresion concreta y unitaria,
puesto que la morfologia de la region orbitaria y nasal son la resul
tante de factores casi del todo independientes de los que determinan
la forma general del splancnocraneo. En nuestro analisis morfologi
co hemos buscado un esquema de descripcion que nos permitiera
discriminar claramente los caracteres de conjunto de los peculiares
de una determinada region.

l. EELIPSOIDES PATAGONICUS

(Lam. II, figs. A, A`; lams. IV y V. fig. A)

APRECIACI6N mz coujuuro. Créneo pesado, de huesos muy espe
sos, robusto sin ser macizo. Suturas simples.

N. V. Ellipwides [ams, a veces tendiendo al Oaidu lam:. Fuerte
restringimiento retroorbitario, con proyeccion lateral de la region
de la apofisis cigomética del frontal. Extremo posterior de la elipsils
a menudo aguzada, aun prescindiendo del desarrollo del torus ampi
mli: mm.rvcr1u.r. Fuerte fenozigia.
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N. L. Curva sagital que se desarrolla regularmente en un arco
relativamente tieso, desde el hundimiento retroglabelar hasta el
inion. En algunos casos, por un fuerte desarrollo del lopbo: en la
region del oerrex, la curva se levanta algo en esta zona para caer luego
con cierta brusquedad. Frente muy inclinada hacia atras pero nor
malmente abovedada; en los femeninos puede. notarse una ligera
angulacion con vértice en el metopion. La porcion interparietal del
occipital contimia la curva regular de los parietales; a nivel del
inion la escama se dirige bruscamente hacia adelante constituyendo
una region aplanada que se extiende hasta el opirtion. Hay que notar
que el diametro de longitud maxima del craneo tiene su extremo
posterior a nivel de las lineas nucales, hecho que hace coincidir el
merulumbdu con el inion; por este motivo las medidas de longitud
deben tomarse un poco mas arriba del inion.

N. O. Craneo angosto, sin llegar casi nunca a un exceso del disi
metro vertical. Paredes laterales que tienden a mantenerse rectas y
paralelas o apenas abovedadas por encima de las protuberancias
determinadas por el desarrollo de la region mastoidea; se reonen a
la boveda craneana con una curva suave. Lopbox bien prununciado,
constituido por dos planos que se unen en un angulo relativamente
agudo.

N. F. E1 lopbo: es bien visible si se orienta el craneo en el plano
orbito-auricular o en la linea de Erassetto (gluoelu-metulumbdu),·
desaparece si se orienta en el plano francés. Este cambio de la impre
sion visual se debe a que el techo de dos aguos de la boveda es limi
tado a los parietales y no se extiende al frontal.

Las paredes laterales aparecen menos rectas que en la N. O. de
bido a cierto ensanchamiento de la region temporal.

N. B. El forumen mugnum es normalmente eliptico, algo alargaclo.
El occipital aparece aplanado. Las cavidades glenoideas son anchas
y poco profundas.

Ranuzvns osaos. Muy marcados. Las lineas temporales suben
hacia la sutura sagital muy por encima de las protuberancias parie
tales; la inferior y la superior estan muy separadas entre si y deli
mitan una amplia zona lisa; a veces la inferior no es visible. Las
lineas nucales son muy desarrolladas; la superior y la suprema se
unen casi siempre en un fuerte torus occipitulix trunsverrur y confluyen
en una protuberancia iniana maciza y prominente, doblada fre
cuentemcnte hacia abajo. La glabela y los arcos superciliares son
salientes, macizos y gruesos; la region glabe1a.r es a menudo mas
hundida que los arcos superciliares; éstos se extienclen por lo menos
hasta la mitad del borde superior de la orbita, pero frecuentement
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C-C') Ooides fucginus.

LAMINA III

D-D') Hipsistegoides lagoides.



LAMINA IV Los cuA·m0 ·r11·0s cRANEAN0s DE PATAGONIA EN LA NORMA LATERAL

A) Ellipauidm putugonicus. B) Platislegoides onensis. C) Ooides fueginus. D) Hipsistegoidcs lagoides.
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A) Ellipsoides palagonicus. B) Platistegoides onensis. C ) Ooides fueginus. D) Hipsislegoides lagoides.
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FORMAS LAGOIDE Y FUEGOIDE DE PATAGONIA
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alcanzan su tercio lateral. De todas maneras nunca llegan a consti
tuir un verdadero torus supruorbiturius, pues la region triangular que
corresponde al proceso cigomatico del frontal queda siempre plana,
constituyendo el tipico trigonum°‘

Los procesos mastoideos son grandes y robustos, pero a menudo
no tanto como comportaria la morfologia general del craneo; este
hecho, unido a cierto abultamiento caudal del occipital, hace que
el craneo, apoyado sin mandibula sobre la mesa, se balancee en sen
tido lateral aun en individuos masculinos tipicos. La raiz de la apo
fisis cigomatica del temporal es saliente y gruesa y se prolonga sobre
la porcion petrosa del temporal hasta la sutura parieto-temporal.

ANALISIS mz LA 1=01zMA. Frontal. Las protuberancias son casi au
sentes 0 estan representadas por un leve residuo. Visto desde la N.
F. y especialmente desde la N. L. presenta un perfil en arco amplio;
en la N. F. a veces tiene una li gera angulacion con vértice en el plano
sagital. Todo el hueso es angosto, convexo e inclinado hacia atras.
Se trata de una forma adulta de la clasificacion de Frassetto, dentro
del tipo por él llamado oumfricano.

Porietul. Aparece achatado y alargado; las protuberancias parie
tales se hallan reducidas a simples rastros 0 ausentes y tan solo en
contadas ocasiones se hacen algo mas prominentes pero siempre con
base sumamente ancha. El margen temporal del hueso es mas des
arrollado que el coronal; trazando una linea del propterion al usterion
el parietal se divide en dos superficies triangulares de las cuales la
postero-inferior es_siempre mayor que la antero-superior. Estos ca
racterestson propios del parietal udulto del tipo eurafricano. Una
caracteristica peculiar es la presencia, en el cuadrante postero-in
ferior del hueso, de un aplanamiento més 0 menos acentuado que
es lo que contribuye a producir el aguzamiento posterior de la elipsis
del contorno vertical del craneo.

_ Occipitul. Ofrece una protuberancia caudal muy pronunciada
(aun independientemente del desarrollo del torus occipitulis), deter
minada por una angulacion entre la porcion interparietal y la su
praoccipital de la escama; este hecho hace que la escama aparezca
fuertemente flexionada en sentido sagital. Como el interparietal
es normalmente abovedado y el supraoccipital ap1anad0,elhueso
asume, en la N. L., un perfil en 'pico de loro'. Es una variante t1
pica de la forma fetal de Frassetto del grupo eurafricano.

65. Fnamrrro, F.: Di una www tlo.rsifinr{ioru... tit., pp. 22-27.



II. PLATISTEGOIDES ONEN.S`I5`

(Lam. II, figs. B, B`; lams. IV y V, fig. B)

Bautizamos asi este tipo craneano por ser muy freeuente entre
los Ona de Tierra del Fuego, hallandose, ademas, como veremos, en
el extremo Sud de la Patagonia.

Amuéeraerou ma CONJUNTO. Es un craneo pesado, de huesos muy
espesos, robusto y algo macizo. Las suturas son simples.

N. V. Ooide: algo alargado, a veces tendiendo al ¢llip.roide.r,· pero
el diametro de anchura maxima cae siempre por detras del punto
medio de la longitud maxima y las protuberaneias parietales son bien
desarrolladas; la impresion visual de elipsoide se debe principal
mente a la prominencia del toru: occipitali: tramoerrur y a la morfolo
gia del occipital que determinan cierto aguzamiento posterior. Fuerte
restriugimiento retroorbitario con proyeccion lateral de los procesos
cigomaticos del frontal, como en el Elliproidu patagonicu:. La escama
del occipital, que en su porcion interparietal se contimia con la cur
va parietal, a la altura del inion se dirige bruscamente hacia adelante.

N. O. Craneo ancho y bajo, que llega a veces a dar la impresion
visual de una platicefalia muy pronunciada, algo disimulada sin
embargo por la presencia de un lopbo: aplanado. Las paredes latera
les, rectas o ligeramentc abovedadas, se mantienen paralelas por en
cima de las protuberancias que determina el fuerte desarrollo de
la region petrosa, o tienden a converger ligeramente hacia abajo;
se unen a la boveda craneana con una curva decidida, pero bien des
arrollada y sin angulacion. El lapbo: es siempre bien visible y esta
constituido por dos planos que se unen en la sutura sagital consti
tuyendo un augulo muy obtuso.

N. F. El lopbo: no es siempre bien visible por su escaso desarrollo
eu la region inmediatamente retrobregmatica. Las paredes laterales
de la caja craneana apareceu bastante abovedadas por el ensancha
miento de la region temporal con respecto a la region parietal, in
mediatamente por detras de la par: porterior de la sutura escamosa.
Se nota a veces un ligero torus ragittalir o.r.ti.r frontir.

N. B. Foramm magnum eliptieo, generalmente alargado. Occipi
tal aplanado.

Rmmzvrzs osisos. Sou acentuados, pero normalmente menos que
en el Elliproider patagonicu:.

Auausis mz LA Fomu. Frontal. Es similaraal frontal del Elliproi
Je: patagonicux; tan solo difiere por presentar a veces una curvatura
algo mas pronunciada y por una mayor anchura.
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Pezrieml. Presenta las protuberancias bien visibles, ubicadas en
su region central ;estan determinadas por dos curvaturas del hueso,
· una que corre sagitalmente y que se extiende desde la sutura coronal
hasta la protuberancia misma; otra vertical desde la protuberancia
hasta la sutura escamosa. Las protuberancias son amplias en su base
y su curvatura es suave. Es una forma tipica del parietal irzfuntil se
gun la descripcion de Frassetto, con cl agregado de unos plema parie
talia de morfologia idéutica a los del Ellipmide: pezmganicze:.

Occipiml. En todo semejante al del Ellip.mide:.· misma angulacion
de la porcion interparietal con la supraoccipital, mismo perfil lateral
en °pico de loro', determinado también en este caso por el encuentro de
la curvatura de la primera con el aplanamiento inferior de la segunda.

Como se desprende de este analisis, el Platixtegaides anemi: es se
mejante al Ellipxeides paraganicus; la unica diferencia esencial es la
conformation del parietal cuya morfologia, adulta en el primero e
infantil en el segundo, es la que determina sus distintos aspectos en
la N. V. y en la N.O.

III. HIP.S`I5`TEGOIDE.S` LAGOIDES

(Lam. III, figs. D, D`; lams. IV y V, fig. D; lim. VII, fig. 1)

APRECIACIDN DE CONJUNTO. Es un créneo de tamafio mediano,
relativamente pesado; robusto sin llegar nunca a ser macizo; los
huesos son espesos.

N. V. Oaidex latux, a veces muy alargado y tendiendo al belaide:
por la forma de las porciones parietales del perfil, que se mantienen
rectas y converen hacia adelante. El extremo posterior del ovoide '
es a veces aguzado, por la conformacion 'en ca1caneodel occipital y
el dcsarrollo de plema puriemlia muy pronunciados; este hccho le hace
simular a veces una forma eliptica que no resiste, sin embargo, a un
analisis mas profundizado, pues el diametro transverso maximo corta
a la glabela-memlambda siempre por detras de la mitad.

_ Moderado restringimiento rctroorbitario y fenozigia también
moderada.

N. L. juntamente a la N. O. es la mas tipica de esta forma cra
neana. La curva sagital describe una figura trapezoidal que puede
descomponerse en los siguientes elementosz un primer segmento,
constituido por el tercio anterior de la escama del frontal que se
levanta con un perfil aplanado; u.n segundo segmento, angulado con
el primero, describe una curva muy tiesa prolongandose hasta la
region del vertex que se situa en el tercio anterior de la sag1tal; desde
este punto el perfil cae en una curva mas pronunciada que terrnina
en un plano supralambdico poco desarrollado; este plano se continua
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hasta la prominencia calcaneiforme del occipital y se halla a veces
separado de ésta por un pequcfio hundimiento situado en la region
del lambda. En su conjunto, la curva sagital presenta un aspecto
algo anguloso, con una gibosidad muy pronunciada en la region
del vertex, determinada por el fuerte dcsarrollo del lapbas en este
purnto; el occipucio tiene una saliencia muy marcada.

N. 0; Craneo alto, a veces muy alto, angosto; la impresion visual
de la altura es debida principalmente al gran desarrollo del laplm:.
Las paredes laterales aparecen rectas y paralelas y se unen ala boveda
con una curva dccidida, a veces algo angulosa. El lapba: es siempre
sumamente desarrollado y esta constituido por dos planos, que se
extienden en todo el cuadrante antero-superior del parietal y que
se continuan en el péstero-superior del frontal; los planos se unen
en la sagital en un angulo agudo. En algunos casos aparecen dos
depresiones lateralmente a la zona apical de la formacion en techo
de dosaguas, que realizan un tipico lap/me tasmanoide.

N. F. El laplms es bien visible tanto si se orienta el créneo en el
plano francés como si se lo coloca sobre la horizontal alemana; este
hecho, que no se realiza en el Ellipwide: patezganicux y en el Platix
regaides enemir, se debe a que la formation en techo de dos aguas se
extiende también en la portion posterior de la escama del frontal.
Las paredes laterales aparecen normalmente tan rectas y paralelas
como en la N. O. por el cscaso desarrollo de la region temporal.

N. B. La porcion supraoccipital de la escama del occipital apa
rece aplanada. El farezmen magnum es eliptico y alargado. Las cavida
des glenoideas son angostas y profundas.

RELIEVES észos. A pesar de la apariencia robusta del craneo, son
poco desarrollados, especialmente si se los compara con los del
Ellipsaides pataganicu:. Lineas temporales muy suaves, a veces casi
imperceptibles. Las lineas nucales son bien pronunciadas pero se
hallan siempre separadas y tan solo excepcionalmente llegan a cons
tituir un amago de tara:-accipitezli: tmn.wer.•·u.r; la protuberancia inia
na no sobresale con respecto a las lineas nucales como en los dos tipos
craneanos descriptos anteriormente. La region glabelar tiene un re
lieve débil y se une a la escama del frontal casi insensiblemente; los
arcos superciliares estan poco desarrollados; en la mayoria de
los casos tienen un relieve muy débil, son muy sutilcs y se extienden
tan s61o hasta la mitad del borde superior de la érbita. La porcién
petrosa del temporal esta muy desarrollada, casi en desarmonia con
la dcbilidad general de los relieves 6seos. Los procesos mastoideos
son grandes, robustos y agudos. La raiz de la apofisis cigomética
del temporal se prolonga hasta la sutura parieto-temporal.
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ANALISIS me LA 1=onMA. Frontal. Las protuberancias frontales se
hallan normalmente reunidas en una {mica protuberancia metopica
que se contmua anterior y posteriormente en un li gero tern: Jngittnlir
ani: frantz:. En la N. L. se notan claramente los restos de los planos
glabelar y bregmatico propios del frontal fetal, planos que conver
gen en el rnetepien y se unen alli con una curva bastante brusca. Es
un tipico frontal infnntil segun la clasificacion de Frassetto. Hay
también algunos frontales adultos.

Pnrietnl. Tiene las protuberancias bien desarrolladas, amplias
en su base y de curvatura suave. El cuadrante antero—superior del
hueso es aplanado, el postero-superior normalmente obovedado; el
postero-inferior presenta bien visibles los plnnn-pnrietnli:. Se trata
de una variante del parietal infnntil de Frassetto.

Occipitnl. Ya dijimos acerca de su forma `en calczineo'. Esta
morfologia se explica anatomicamente por una protuberancia, no ya
aguda como en el Ellipwiele: pntnganicux, sino redondeada, producida
por el encuentro en angulo del interparietal con el supraoccipital.
Se trata de un tipico occipital infnnril.

Como se desprende del estudio de conjunto y del analisis de -la
forma el Hipxixtegaide: es una forma craneana completamente distin
ta del Elliptaides pntnganicnt y del Plntixtegaielex anenxix.

IV. OOIDES FUEGINUS

(Lam. IH, figs. C, C'; lzims. IV y V, fig. C)

Apnzcmcrou DE coN_]UN·ro. Craneo liviano. Espesor de los huesos
normales; suturas algo complicadas.

N. V. Frecuentemente belaider, es decir, un wide: lntu: cuya an
chura maxima cae muy hacia atrzis y cuyas paredes laterales van
convergiendo progresivamente desde los enrin hasta el restringimien
to retroorbitario, manteniéndose siempre rectas; cuando las paredes
laterales se curvan suavemente por delante de los enria se realiza un
wide: tipico. El occipucio es prominente, pero siempre redondeado.
En algunos casos un occipucio algo mas agudo unido a cierto des
arrollo de las protuberancias parietales determina formas que se acer
can al pentngenaielex; estas condiciones se realizan mas frecuentemente
en los craneos femeninos. El restringimiento retroorbitario es muy
pronunciado. La fenozigia es notable.

N. L. La curva sagital se desarrolla comunmente en un arco re
gular y tieso desde la region glabelar hasta el vertex; en algunos casos
hay una ligera concavidad en la region del afrian; la zona retrobreg—
mética es aplanada o apenas convexa y no presenta nunca esa gibosi
dad que es tan caracteristica del Hipxixtegaider lngazde:. Despues del
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wmxla curva cae en un plano supralémbdico que se extiende hasta
la protuberancia del occipital.

N. 0. Es la mas caracteristica de este tipo craneano. El craneo
aparece ancho y relativamente bajo, pero sin llegar nunca a dar una
impresion neta de platicefalia. Las paredes laterales son rectas y
convergen decididamente hacia abajo; se unen a la boveda con una
curva decidida. La boveda aparece achatada, con lapba: constituido
por dos arcos tiesos que se unen en un angulo obtuso.

N. F. E1 lapba: es invisible, a menos que no se incline fuertemente
el craneo hacia adelante. Se hace muy manifiesta la fuerte reduccion
del diametro frontal minimo. Las paredes laterales aparecen conver
giendo hacia abajo, aunque cierto desarrollo de la region temporal les
quita algo de aquel aspecto rectilineal tan caracteristico desde la N. O.

N. B. Faramen magnum eliptico y alargado. Occipital aplanado.

Rnuzvzs észos. Débiles en la mayoria de los casos. Las lineas
temporales se perciben claramente en el frontal, pero desaparecen
casi completamente en los parietalcs. La masa glabelar es reducida
y aplanada, los arcos superciliares apenas visibles, que alcanzan
tan solo el punto medio del borde orbitario superior. Apofisis mas
toides bien desarrolladas y raiz de la apofisis cigomatica del tempo
ral poco evidente.

Auiusxs mz LA 1=o11MA. Frontal. Las protuberancias frontales
son reducidas y a menudo reunidas en una {mica protuberancia me
topica. Cuando no existe un ligero hundimiento retroglabelar, la
escama se desarrolla en una curva regular y aparece inclinada hacia
atras. Algunas veces pueden distinguirse los planos glabelar y breg
matico. Se trata de una forma adulra que, sin embargo, conserva
algunos rastros de la morfologia infantil.

Parieral. Protuberancias bien visibles, pero de base amplia y de
curvatura suave. Plana parietalia muy marcados en contraste con el
redondeamiento de todos los demas sectores del hueso. Es una forma

infantil casi tipica.
Occipital. Normalmente la escama es algo prominence, pero nunca

llega a constituir una formacion calcaneiforme. E1 interparietal y
el supraoccipital se unen en un angulo abierto y redondeado que a
menudo esta sustituido por una curva continua. Es un tipo de occi
pital que oscila entre el infanril y el adulta de Frassetto.

La forma que hemos descripto, a pesar de una variabilidad de
sus elementos constitutivos mayor que la de las otras, es sin embargo
muy bien captable en su conjunto, especialmente si se considera su
N. O., cuya morfologia es muy caracteristica. Su mayor variabilidad



depende muy probablemente del hecho que se trata de un tipo cra
netano escasamente difuso, lo que hace pensar que intervino en el
cr1sol racial de Patagonia en una proporcion mas limitada que los
demas; por esta escasa difusion y por su distribucion geografica dis
cont1nua, su papel genético debio set ptevalentemente pasivo, y debe
supometse que rec1b16 frecuentes modificaciones por parte de los
grupos circundantes.

V. CRANEO ARAUCANO

El elemento racial araucano es aloctono en Patagonia y de pe
netracion reciente. Nos ocuparemos, sin embargo, de él, pues ha des
empeiiado un papel de importancia esencial en las ultimas centurias
de la historia indigena de esta region; es necesario, pues, tenet muy
en cuenta su apotte genético y las modificaciones que ha determina
do en la motfologia craneana de los patagones mas tecientes.

Amuzcrzicréu mz CONJUNTO. Toda dcscripcién verbal es incapaz
de dar una idea completa de las enormes diferencias que existen en
tre el craneo araucano y los craneos propiamente patagénicos, pero
aun un profano que haya podido compararlos una sola vez los halla
ta inconfundibles.

En su conjunto el ctaneo araucano es pequeiio, de rasgos delica
dos, con paredes de espesor muy teducido y sumamente liviano. E1
adjetivo general que mas propiamente puede aplicarsele es el de `fe—
minoide°. Las suturas son bastante complicadas.

Es necesario poner de manifiesto que la morfologia del araucano,
dentro de unos rasgos comunes muy tipicos y constantes, es bastante
variable; precisaria un estudio mas especializado para averiguar
hasta qué punto estas variaciones pueden atribuirse a la variabilidlad
propia del grupo mismo y cuéles deben ser atribuidas a influencias
de xubnram o tuperrtram raciales que hayan actuado sobre él en tiem
pos mas o menos remotos.

Otto hecho que complica el estudio del craneo araucano es-la
presencia de una defotmacién tabular erecta del tipo planolambdico
de la que no se salva casi ninguna pieza. Nuestro anzi1is1s m0rl016—
gico debe basarse, en consecuencia, principalmente sobre las ptezas
débilmente deformadas, con todas las posibilidades de error que
involucra esta condicion de ttabaio. Los craneologos no han repa
rado suficientemente en la enorme difusién de la préctica deformato
ria entre Patagones y Araucanos; esto ha motivado conttadicciones
y errores.
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N. V. Al parcccr la forma mas frccucntc cs cl Oeidex brevi:. Esta
cs, por 10 mcnos, la quc hcmos obscrvado cn los cscasos cjcmplarcs
sin dcformacién y la quc aparcntan casi todos los débilmcntc dcfor
mados. N0 pucdc cxcluirsc quc, cn cstos f1ltim0s, cl ligcro aplasta
micnto dcl occipital no ocultc alguna forma afin al aaides, tal como

cl ellipmide:. Esta niltima morfologia :§arccc cn cfccto cn uno dcnucstros -cjcmp1arcs no dcformados dc orquincé (Rio Negro) (M.
C. N. 4492) que, por otra partc, sc difcrcncia dc los dcmas dc la
scric por toda la morfologia dcl ncurocranco.

El rcstringimicnto rctroorbitario cs débil. Fcnozigia muy débil
0 cr1ptoz1g1a.

N. L. Como nucstro proposito no cs cl cstudio a fondo dc la cra
ucologia araucana, sino avcriguar cl papcl quc cstc grupo humano
(rcprcscntantc dc la raza Andida) ha dcscmpciado cn Patagonia,
nos parccc suficicntc discriminar sus caractcrcs mas frccucntcs. En
cfccto son cstas 'lincas dc mayor frccucncia' las quc mas nos intc
rcsan para csta finalidad. Nos ocuparcmos por cndc, dc aqucllos cra
ncos quc, scguramcntc 0 vcrosimilmcntc, ticncn la forma dcl wide:
brevi:.

E1 pcrfil sagital dc cstas piczas sc dcsarrolla cn una curvarcgular
y bicn arqucada, dcsdc la rcgion dcl metapian hasta cl inian; tan s6l0
cn algunos casos la curva sc lcvanta algo cn la region dcl vertex. La
frcntc cs bicn abovcdada, rccto o casi cl scctor inferior al metapien.
La porcién intcrparictal dcl occipital siguc cl arco dc los parictalcs
y sc continfia cn cl supraoccipital con un arco suavc. Nunca sc ob
scrvan occipucios cn calcanco 0 cn 'pico dc l0r0`

N. O. No prcdomina cl diamctro dc anchura ni cl dc altura.
Todas las lincas son rcdondcadas, tanto cl pcrfil dc la parcd latcral
como dc la bévcda. El lapbar cs auscntc 0 apcnas ptonunciado, cons
tituido por dos arcos ticsos quc sc uncn cn cl plano sagital cn un
éngulo muy abicrto.

N. F. El laphax, cuando cxistc, dcsaparccc por complcto aun cn
la oricntacion 6rbito—auricu1ar quc cs la mas favotablc para pcrci
birlo dcsdc csta norma. Las parcdcs latcralcs y la bovcda ofrcccn
pcrfilcs afm mas rcdondcados quc dcsdc la N. O. La frcntc cs alta,
cn contrastc con la morfologia c0m1in a todos los dcmas tipos cra
ncanos quc hcmos cstudiado.

N. B. E1 fammen magnum cs cliptico, mas valc corto. E1 supraoc
cipital cs abovcdado.

Rnnmvns osnos. Son débilcs cn cxtrcmo. Las lincas tcmporalcs
cstan borradas cn la mayotia dc los casos cn su tccorrido parietal.
La glabcla y los arcos supcrciliarcs, apcnas bosqucjados, son, a mc- 4,
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nudo, imperteptibles. Algo mas desarrollados, en tomparation, son
los protesos mastoideos y las lineas nutales; la superior y la suprema
llegan a vecesla unirse en un débil torus accipimli: tranrverrus. La
raiz- de la apofisis cigomatica del temporal sobresale muy poco, pero
es s1empre bien visible alo largo de toda la portion supramastoidea
de la estama.

ANALISIS mz LA FORMA. Frontal. Mas ancho y mas torto que los
que hemos visto en las formas craneanas destriptas anteriormentez
la estama esta dispuesta mas verticalmente con respecto a la linea
glabelu-lambda. Protuberancias frontales bien visibles. El perfil la
teral del hueso permite observar los planos glabelar y bregmatico
que convergen en el metapian en una curva amplia. Es un tipico fron
tal infmztil segon la definition de Frassetto, pero no ya del tipo mm
jricanv, como los que hemos encontrado hasta ahora, sino del grupo
cumxidtica.

Parieml. Como el hueso anterior, es del tipo eumriérica, siendo su
longitud muy reducida. Las protuberantias son bien visibles pero
se continoan medialmente con la turvatura de la boveda. Las zonas

del hueso cerca del bregma y del asterian presentan una curvatura muy
débil. Se trata de un parietal infantil.

Occipiral. Por lo general tiende a asumir un aspetto de calota
esférica por la fusion armonica del interparietal y del supraocci-pital.
En algunos casos la portion de la estama correspondiente al inter
parietal es algo aplanada, pero no puede asegurarse que este aspetto
no sea el producto de una li gera action deformatoria. Algunas vetes
los dos elementos constitutivos de la estama se unen con tierta an

gulacion. Se tfata, en el primer caso, de` un occipital adulra; en el
segundo, infantil.

CARA DE TIPO PAMPIDO

(Lim. VI, fig. u)

Cum EN couyumo. Grande, maciza, tosca y angulosa.
N. F. Muy alta y ancha; francamente platopica. Desde el punto de

vista fisiognomito su forma general es romboidal, forma determi
nada por e1 fuerte restringimiento retroorbitario y el gran desarrollo
del diémetro bitigomatico en relation con el tual el bigoniato,
aunque sea notable en sentido absoluto, queda sin embargo relativa
mente e ueuo. )q

N. l..Perfi1 normalmente ortognato tanto en la portion mation
akantian como en la alveolar; no faltan sin embargo casos de ligera
profatnia. Region nasal saliente.
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Amiusis mz LA 1=·onM.·.. La regidn del pémula se caracteriza por una
gran altura del proceso ci gomarico del maxilar y por la muy frecuente
atenuacion de las fosas caninas; el mencionado proceso se continua,
por este motivo, con el proceso alveolar, sin solucion de continuidad;
este hecho hace que toda la porcion suborbital de la cara, vista desde
la norma frontal, aparezca como hinchada. La construccion de la
platopia, tan notable en la N. F. se aprecia muy claramente desde
la N. B.: el proceso cigomatico del maxilar, muy desarrollado en
sentido lateral, se proyecta lateralmente manteniendo su eje orto
gonal con respecto al plano sagital hasta la sutura maxilo-cigom:i
rica; en este punto el malar se acoda bruscamente, dirigiéndose hacia
atras.

La regidn alveolar es alta, ancha, comprirnida en correspondeneia
de los incisivos.

El malar _y cl arco cigamzitica son sumamente robustos. Visto desde
la N. B., el arco se presenta casi recto y se mantiene subparalelo al
plano sagital hasta la mitad de la apofisis cigomatica del temporal.
El malar es alto y macizo con apofisis marginales muy desarrolladas.

Orbim:. Tienden a las formas tetragonales (rectangulares o cua
dradas); su altura es algo variable, pero se mantiene siempre re
ducida. Sus bordes superior e inferior tienden a mantenerse paralelos.

Nariz. La abertura piriforme tiene la tipica forma ovoidal y es
angosta y alta. El borde inferior de la abertura presenta casi siempre
las fam: prenamles y la espina es sumamente desarrollada y robusta.
Los huesos nasales tienen forma 'en corset°, con una anchura mi
nima muy reducida; se unen en la sutura internasal constituyendo
un angulo agudo. Vistos desde la N. L. su resalte es muy notable y
su perfil fuertemente concavo en el tercio superior; la raiz nasal es
hundida bajo la glabela muy voluminosa.

Puladar. Es grande y alto. La forma del arco alveolar es parabo
lica o divergente, a veces convergente. Muy caracteristico es un acha
tamiento de la region de los incisivos que se percibe tanto desde la
N. B. como desde la N. F. A menudo se observa un fuerte tam:

palarinus. Los dientes son muy grandes, robustos y sanos en la casi
totalidad de los individuos.

Mandibulu. Es grande y maciza, muy pesada. El mmtum bien
conformado, es prominente; algunas veces es recto 0 bilobado. El
cuerpo mandibular es fuerte, alto y sumamente espeso. Las ramas
son anchas y tienden a asumir un aspecto cuadrangular por mante
nerse subparalelos sus bordes anterior y posterior. La region del
gonion presenta a menudo rugosidades.

Es posi·ble que dentro del tipo facial pampido exista una varie
dad caracterizada por una menor tosquedad y una menor platopia.
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CARA DE TIPO FUEGOIDE

(Lam. v1, rig. {5)

APRECIACHSN mz coN_]uN·ro. Cara delgada, sutil, pero tosca. Hay
. cierta desarmonia entre su extremo leptomorfismo y la angulosidad
y resalte de los relieves.

N. F. Francamente leptomorfa, muy alta y angosta. Ausencia
completa de aquella platopia caracteristica de la cara pampida: el
poliedro facial tiene sus caras laterales huyentes, por lo que su aspec
to general se acerca al tipo facial que se conoce con el nombre de
`cara de ave'. La forma general debio ser elipsoidal, determinada
por cierto restringimiento retroorbitario y el escaso desarrollo del
diametro bicigomatico y del bigoniaco.

N. L. El perfil aparece francamente prognato, pero la proyeccion
de la cara hacia adelante se halla limitada a la porcion alveolar
(profatnia de G. Sergi); la porcion alveolar de la region sinfisiana
de la mandibula sigue a esta morfologia, pero en grado menor. La
region nasal es algo saliente.

ANALISIS mz LA 1·o1zMA. La region del pomulo se caracteriza por
su escasa altura, a nivel del proceso cigomético del maxilar, y por
su aspecto gracil. Las fosas caninas son comonmente profundas y
se explayan hasta ocupar toda la cara anterior de la apofisis cigo
matica del maxilar; la depresion de las fosas caninas se continoa con
la determinada por la fuerte proyeccion hacia adelante del proceso
alveolar; esta conformacion, junto con la saliencia del proceso al
veolar de la mandibula en la region sinfisiana, da a la seccion inferior
de la cara una apariencia de hocico.

La morfologia del malar y del arco cigomatico es antagoniea
en su N. B., a la de la cara pampida. La proyeccion lateral del pro
ceso ci gomatico del maxilar es muy débil y a menudo su tercio lateral
se flexiona ligeramente hacia atras; esta curva se continoa con la
del arco cigomatico. El arco se dirige hacia atras y lateralmente con
su eje oblicuo con respecto al plano sagital, luego medialmente con
una curva muy regular. En contraste con la escasa altura del proceso
cigomatico del maxilar, el malar es muy alto, pero delgado; la apo
fisis marginal es siempre bien desarrollada y a veces puntiaguda.

La regidn alveolar, aparte su proyeccion hacia adelante, no pre
senta caracteristicas notables.

Orbita:. Son muy grandes, y la delgadez de la cara acentoa esta
impresion visual. Tienden frecuentemente a una forma tetrago
nal y son muy altas; los bordes inferior y superior se mantnenen
casi siempre paralelos. Vistas desde la N. L. su borde lateral se
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Nariz. La abertura piriforme es angosta y alta. Las fosas prena
sales son poco frecuentes y se realiza a menudo una conformacion
del borde inferior que se acerca a la amrapimz, pero sin poseer el borde
cortante que es tipico de ésta. Los nasales son 'en corset' y se unen
en la sutura internasal con un angulo agudo; su resalte es mediano;
visto desde la N. L., su perfil ofrece una concavidad suave que in
teresa todo el recorrido maxim-rbinian. La raiz nasal no es hundida,
salvo casos de un mayor desarrollo de la masa glabelar.

Puladar. Es pequeio o mediano y muy alto. Los arcos alveolares
son prevalentemente divergentes, pero no faltan casos de conver
gencia; la seccion de los incisivos es algo achatada.

Mundibula. Es un hueso robusto sin ser macizo. Mmmm promi
nente, frecuentemente recto en el plano frontal o apenas lobado.
Region de la sinfisis muy alta. La region del gonion presenta a me
nudo un amago de apofisis lemurrinica; las rugosidades son escasas.

CARA ARAUCANA

Ammcmcxou nz CONJUNTO. Cara pequeia, de rasgos delicados,
de lineas redondeadas.

N. F. Baja y ancha. Francamente platopica. Desde el punto de
vista fisognomico es redonda o eliptica corta, por el moderado res
tringimiento retroorbitario, cuyo diametro se mantiene subigual
al bi goniaco, y una moderada proyeccion lateral del arco ci gomatico.

N. L. Perfil ligeramente prognato; el prognatismo esta limitado
a la region alveolar, y en este sector es notable, en contraste con el
ortognatismo de la seccion mation-akantian. La region nasal es poco
saliente.

ANALISIS DE LA 1=o11MA. La region del pomulo se caracteriza por
una débil altura del proceso cigomético del maxilar. Las fosas ca
ninas son por lo general poco pronunciadas. La construccion de la
platopia se explica, como en la cara pémpida, en la N. B.: proyec
cion lateral del proceso cigomatico del maxilar (no tan notable como
en la pampida) con su eje perpendicular al plano sagital.

La region alveolar es baja. El malar es bajo, normalmente sin
proceso marginal, y el arco cigomatico débil y arqueado.

Orbiter. Son grandes en relacion al pequeno tamafio de la cara y
tienden a la forma orbicular; su plano de abertura se halla notable
mcntc frontalizado.

Nariz. El borde inferior de la abertura piriforme es de forma
antropina; la cspina nasal es rcducida. Los huesos nasales son pe
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quciios, cortos y anchos, cn forma dc 'corsct` y sc uncn cn cl plano
sag1ta1 constituycndo una bovcda achatada 0 un angulo casi chato;
cn la N. L. su rcsaltc cs minimo y cl pcrfil débilmcntc concavo, con
maxima curvatura cn su punto mcdiano.

Paladar. Es pcqucfio y profundo. Los arcos alvcolarcs son dc tipo
convctgcntc cn la gran mayoria dc los casos.

Mandibula. Es un hucso gracil y dclicado. E1 mcnton csté bicn
conformado pcro su rcsaltc cs cscaso. La region sinfisiana cs baja,
cl cucrpo gracil, las tamas bajas y rclativamcntc anchas. La region
dcl gonion carccc dc rugosidadcs pronunciadas.

ANALISIS METRICO DE LOS TIPOS CRANEANOS

Proccdcrcmos ahora al cstudio dc las caractcristicas métricas dc
los tipos ctancanos quc hcmos analizado morfolégicamcntc. No
prctcndcmos naturalmcntc haccr un analisis dc su vatiabilidad, pucs
no lo pctmitc 1a cscascz dc las piczas no dcformadas; qucrcmos for
mulat los caractcrcs métricos dc aqucllos individuos quc, si pudiésc
mos construir una curva dc frccucncia rcprcscntando la variabilidad
dc cada tipo, cacria cn su mitad comprcndida cntrc la 'm0da' y los
`plus variantcs' cxtrcmos. En cl fondo, 10 quc intcrcsa dcsdc cl punto
dc vista raciologico, cuando sc busca individualizar los grupos ra
cialcs dc una rcgion, no cs tanto cl analisis dc la variabilidad dc
un grupo dctcrminado, sino poncr cn rclicvc los caractcrcs por los
cualcs cstc grupo sc difcrcncia dc los dcmas.

E1 Ellipxaides patagmicu: sc caractcriza por su gran tamaiio; casi
todas sus mcdidas absolutas son supctiorcs a las dc los otros tipos
crancanos dc Patagonia, con oxccpcion dc la anchura maxima quc
rcspondc a su morfologia dccididamcntc dolicoidc. La longitud
maxima sc ubica cntrc las mas altas dc la humanidad, alcanzando
un méximo dc mm. 206, `supcrioxj a1 maximo humano scgfm R. Mar
tin": mm. 204. Notcsc quc nucstra mcdida dc longitud ha sido to
mada prcscindicndo dc] t0ruJ‘ accipimli; tr4n.wmu.r,· si 10 hulaiéramos
incluido, la longitud dcl cranco habtia aumcntado cn varios mili
mctros. La altura basilobrcgmatica cs notablc sin scr cxtrcma.

El Platisregaidc: anenxis cs cl quc mas sc accrca al Ellipiazdu cn
cuanto a sus diémctros absolutos; sin cmbargo, los dc 1ong1tud son
algo mcnorcs, micntras quc 1os dc anchuta ticndcn a scr mayorcs;
naturalmcntc su diamctro dc altuta cs mas rcducido. E1 Oaidu fue
ginu: alcanza y supcra al Plarixregaides (cn 10s mascuhnos) por lo

66. Mnrm, R.: Lebrbuclv cit., vol. II, pp. 765-766.
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quc sc rcficrc a. 10s diémctros transvcrsalcs dc la mirad posterior
dc] créuco, micntras sc manticnc inferior o subigual cu los dc la
mirad anterior, tanto al Platiuegaide: como al Ellipwidu. El Hirxix
xzgaides lagaides se caracteriza por la reduccion de todos sus diéme
tros com rcspecto a los otros tres tipos crameauos, exceptuado cl de
altura, que sc mautiene subigual al del Ellipraides.

Pramedia de Ia: medidu: e indica: dal alma neural

Longitud méxima . ..... | 195,2
191,3Longirud v-pl.

Long. ant. post. inia.nz.. 193,8
Anchurz méximz . ...... 140,5

Alrura bzsilo-brcgm. .... I 139.3Diimcrro frontal minimo 97,2
Diémerro frontal mix.
Anchura biastérica .
Curvz v·0Jt .

Curva. V-nv.

Curvz It-it .

Curvz horizontal

ccfélico horizontal

vérrico-longitudinal .
vértico-rransversal
frontal

fronto parietal.
arco`cran. sagital
arco cran. transv..

parieto-occipital .

119,7
112,2

387,3
327.5
329.3
$59.2

71,9
71,3
99,1

R},6
69,8
57,6

40,8
79,7

191.6
187,1
189,6
148,6
132,2
94,2

121,0

111,0

379,2
321,5
329,0
552.6

77,5
69,5
90,0

80,1
65,2
57,5
41,9
75,6

187,3
184,8
182,9
138,2
139.5

91,4
112,4
111,0

377.3
321,8
322

535.2

73,3
74,4
10

83.6
64,7
55.3
39,2

186,4
184,1
181,0
144,4
138,1
93,0

116,0
107,0
375.3
324,4
331.5
540,5

77,4
74,8
96,3
80,7
64,4
55,7
38.5
73I6

189,4
186,1
187,0
138.1
138,4
90,8

116,2
109,0
378,4
319,3
324,2
536,2

72,9
73,0

100,2
80,8

68,2

56,9
41,1
79.4

183,4
180,5
180,8

144,2
129,0

94,0
113,6
108,7
366,3
309,7

320,7
534,5

78,6
70,3
89,4
81,4
65,1
57,1
41,4
75,6

185,2
183,0
177.7
132,6
138,0
91,5

110,3
108,3
.376,0
320,0

521

71 ,5
73,7

107,6
8393
69,3
54,2
40,2

176,0
173.7
172.8
134.2
127,2

88,7
109,8
102,1

353.4
304,0
309.5
505,8

76,3
72I3
94,8
79,9
66,1
55.7
40,3
76,0

En los cuatro tipos craneanos las diferencias scxuales son bien
evidences, y son notables cn el Plntixtcgaidu y en el Oaidu fucginus.

La morfologia dolicoidc es caractcristica dc todos nuestros tipos:
nctamentc dolicocéfalos son el Ellipwidu y cl Hipximgaidu ( J 71,9
y 73,3; Q 72,9 y 71,5) rcspcctivamcntc; dolicocéfalos mas modera
dos los otros dos. En cl Plarimgaidu existen también formas al li
mitc dc la braquiccfalia o li geramente braquioides (1 craneo Q con
I. C. H. 83).



Con respecro al I. Vérrico-longitudinal el Platisregaider es fran
eamente carnecraneo en los J y mesocraneo en los Q (69,5 y 70,3
de prorned1o, respectwamenre); no faltan masculinos que llegan a
un indice de 66,8, uno de los mas bajos de la humanidad. El gran des
arrollo de la longitud maxima hace que rambién en el Ellipmidu
el indice vértico·longitudinal resulte bajo (J 71,3; Q 73) asi como
cn el altisimo Hiprimgaidm este ultimo resulta ortocraneo en los
Q (73,7) en contradiccion con lo expresado por el Indice vérrico
transversal que denota una franca hipsicefalia; en un grado menor
esta contradiccion entre los dos indices se nora también en el Oaide:
fucginur.

El indice vértico-transversal representa mejor la altura relativa
del craneo por la menor variabilidad del diametro transverso ma
ximo con respecto al ancero-posterior. El Hiprimgaider resulta fran
camente acrocéfalo 101,7), el Platixtcgaider netamenre tapcino·
céfalo 90; Q 89,4). El Ellipmidcr se acerca a la acrocefalia (99,1 J;
100,2 Q ). La altura relativa del Oaidcx parece bastante variable, pero
se mantiene siempre en los limites de la metriocefalia.

El indice frontal se mantiene elevado en todos nuestros ripos
craneanos, indicando una escama angosta y alargada; en el Oaide:
es mas bajo, expresando el fuerre restringimiento rerroorbirario
(mas notable en los J que en los Q

Los valores del indice fronro-parietal de los masculinos caen en
las formas ovoides (Hipsixtcgaidcr y Oaider fucginur), siendo muy
bajos los dc este ultimo; en los femeninos el mayor desarrollo de
las proruberancias parietales en todos los tipos tiende a borrar las
diferencias.

ANALISIS METRICO DE LOS TIPOS FACIALES

La cara pampida se destaca por sus grandes dimensiones absolu
ras; el promedio de la altura total supera los mas altos de la burna- '
nidad (130 mm. en los J frente a mm. 126 de los Amerind1os de
Tarenctzky, segun Martin°"); las medidas individuales de esta altura
son adn mayores que las de los Esquimales; el maximo J de nuestra `
SC1'iC CS mm. 139 frente a los 137 de ese grupo racial, scgun Ht‘cll1cl<a"
Lo mismo vale por el diametro nasio-basilar, por la altura mmm
praxtian y por la anchura bicigomética, cuyo promed1o J supera en
casi 5 mm. el de los Esquimales. Las diferencias sexuales son notables.

A pesar del gran desarrollo del diametro de altura de la cara,
67. Manny, R.: Lebrbucb cit., vol. II, pp. 895-896
68. Manrw, R.: Lebrbucb cir., vol. II, pp. 895-896.
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el desarrollo aun mayor del diametro bicigomatico hace que el in
dice facial total de la cara pampida caiga en la mesoprosopia, cerca
de la euriprosopia, en los J (86) y en la euriprosopia moderada en
los Q (83,8). Lo mismo ocurre con respccto al indicc facial superior,
que es mesoprosopo (J 52,3; Q 52,4) y al indicc prosopo--malar.

También la cara fuegoide esta caracterizada por una gran altura
(mm. 125 J ), que es entre las mayorcs de la humanidad; un analogo
desarrollo tienen todos los diametros sagitales dc la cara: nasi0-ba
silar mm. 103,4 J Y 99,4 Q ; altura de la cara superior mm. 79 J y
73,7 Q . Por el contrario, la anchura bicigomatica es reducida: (mm,
136,8 J ; mm. 126,1 Q ). El indicc facial total indica por lo tanto
una fuerte leptoprosopia (J 91,1) que es confirmada por el indicc
facial superior (J 55,9; Q 58) y aun mas por el indice pr6sopo~
malar (132,4 Q).

La proyeccion total de la cara hacia adelante, tal como la expresa
algo dcfectuosamente el indice gnatico, entra en la mesognatia,
asi en lapampida como en la fuegoide.

La nariz de los pampidos se caracteriza por una altura muy nota
ble (mm. 54,2 J; mm. 51,2 el indice nasal (49,8 J; 51,2
indica una mesorrinia muy cerca de la leptorrinia. La nariz fuegoide
es de altura poco inferior (mm. 52,8 J; mm. 50,8 Q), pero la reduc
cién de su anchura determina un indicc nasal leptorrino en los J y
apenas mesorrino en los ~Q (46,7 y 48, respectivamente).

Los huesos nasales presentan un mayor desarrollo en la cara
fuegoide que en la pampida: anchura minima de los pampidos mm.
8,4 J; mm. 7,6 Q; en las caras fuegoides mm. 9 en ambos sexos;
longitud maxima mm. 23,5 y 21,7 respectivamente, en J y Q , pam
pidos; mm. 25,3 y 22 en los fuegoides. Tan solo la anchura maxima
es superior en los pampidos J (mm. 19 fuegoide 17,2).

La orbita de los pampidos asi como de la cara fuegoide, sc carac
terizan por su gran altura (mm. 35 y décimas para ambos sexos en
los dos grupos) que es entre las mayorcs de la humanidad; pero su
anchura, cualquiera sea el punto medial que se considere fmaxilla
franmle, lacrimale o ducrian) es mayor en el tipo pampido; su valor
medio en este grupo se mantiene entre los mas altos de la humanidad,
mientras que en la cara fuegoide cae en los valores medianos o bajos.
Estas condiciones morfologicas dan a los pampidos un indicc orbi
tario que se halla en los limitcs entre la camcconquia y la hipsicon
quia en los J (calculado con anchura desde el maxillafrantale 80,2,
desde el dacrian 84,5, desde el lacrimale 86,4 — el primer indicc dcnun
cia franca cameconquia); en los femeninos el indicc indica meso
conquia. En la cara fuegoide el indicc va de una mcsoconquia cerca
de la hipsiconquia a una hipsiconquia moderada.
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Pmmcdia: e Indice: del créncv vixccrul

Anchura bicigoméri ca . ........ . .........

Auchura bimaxilar mi x. . ..............

Hmerrn 1·rn

Hrnnrrn Hun'

Auchura. minima hucsos uasalcs . ........

Anchurz méximz hucsos nasalcs . ........

rhnrn hinnnf

Anchua minirma rama. . . .. ..............

Alturz infiisszna .. .....................

Atura cucro man.... . ................lpd
Espcsor mix0 mand. . . ........... . ..

Peso mandibul a . ........ . ..............

ix. alvolmear . .................. ..

150,8
111,2
105,0
101,1
115,9
130,5

79,0
54,2
23,5

8,4
19,0
44,8
42,0
35,8
66,9
57,7
53,0
46,1

115,0
48,1
38,2
40,6
32,8
17,1

130,5

116,1
86,0
96,2
52,3
49,8
80,2
84,5

116,2
87,0
75,8
52,1

136,8
199,0

103,4
98,9

108,0
125,5
76,7
52,8
25,3

9,0
17,2
43,0
40,4
35,8
63,8
55,8
51,8
42,7

100,2
44,7
34,0
38,0
31,2
13,5
97,2

132,4
91,1
95,6
55,9
46,7
83,1

88,6
112,5

82,0
73,0
42,9

.! 0 ¤· TE

—s I
d d

:. I as O U
140,7 | 126,1
102,0
102,1

98,7
112,6
118,4
74,4
51,2
21,7
7,6

16,4
41,4
38,1
35,2
62,7
55,3
50,9
42,3

102,1
44,3
35,8
36,6
30,5
15,5

109,1

114,9
83,8
96,6
52,4
47,5
85,0
92,7

94,8
99,4
96,1

73,7
50,8
22,0

9,0
17,0
40,0
38,3
35,4
61,7
54,6
51,6
41,3

44,0
38,0
38,0
26,0
15,0

96,6
58,0
48,0
86,7
92,5

113.7 I 111,181,4 79,7
72,1 | —
11.1 I 

La morfologia dcl arco alveolar superior es,_ en los pé{11pid0$,
braquiuranica en los Cf; mesourénica, cerca de la braquiurama e1110s
Q . (Indice 116,2; 113,7, respeerivamenre); en la cara fuegoidc halla- dmos unamesou;rania moderada en los Cf que se dcsplaza mas cerca e
.la braquiurania en los Q (112,5 Y 113,1, respectivamenre). E1 paladar
es braquisrafilino en los pampidos J, mesosrafilino en los Q_ (87,0
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y 83,4); mcsostafilino ccrca dc la lcptostafilinia cn las caras fucgoi
dcs Cf (82) y lcptostafilino modcrado cn los Q (79,7).

La mandibula pampida cs cnormcmcntc dcsarrollada, como in
dican todas sus mcdidas y cl indicc mandibular dc cspcsor; cn la cara
fucgoidc cs mcnos dcsarrollada, aunquc sicmprc sc tratc dc un hucso
robusto algunas dc cuyas mcdidas sc accrcan a las dc los pémpidos;
sin crnbargo, la difcrcncia cn cl dcsarrollo esta claramcntc indi
cada por los pcsos: 130,5 gr. cn los pampidos, 97,5 gr. cn los fuc
goidcs

En gcncral, tanto las mcdidas absolutas dc la cara como sus indi
ccs rcvclan métricamcntc csa misma morfologia gcncral antitética
quc ya habiamos pucsto cn rclicvc por mcdio dcl analisis 11101'fOl6gl—
co: tosqucdad y gran dcsarrollo dc la cara parnpida cn contraposi—
cion a un rclativo afinamicnto dc la fucgoidc.

DISCUSION DE LOS TIPOS CRANEANOS Y FACIALES

Hcmos discriminado y dcscripto los distintos tipos crancanos
dc la Patagonia, dc una mancra totalmcntc objctiva, limitandonos
a vcrificar su cxistcncia; dcbcmos proccdcr ahora a cstablcccr su
rango sistcmatico y a incluirlos dcntro dc los grandcs grupos racia
lcs dc América.

Las formas crancanas dc Patagonia, tal como las hcmos descrip
to, son indudablcmcntc la manifcstacion dc conjuntos gcnotipicos
fijos y armonicos; lo comprucba la asociacion constantc dc sus carac
tcrcs cn muchos individuos, su distribucion gcografica bastantc con
crcta y la auscncia dc formas dc transicion dc un tipo a otro; los po
cos créncos quc aparcntan tcncr caractcrcs intcrmcdios cntrc uno y
otro dc nucstros tipos dcbcn considcrarsc formas mcstizas.

Pero gqué valor ticncn nucstras formas crancanas? gSc trata dc
grupos racialcs puros y originarios o dc tipos mctamérficos, produc
to dc un cruzamicnto cntrc grupos tacialcs distintos? En cfccto, cs
harto sabido cn biologia quc, cn cl mcstizajc cntrc razas puras, los
caractcrcs quc son tipicos dc cada una dc cllas no sc mczclan capri
chosamcntc, sino quc, dcspués dc un cicrto numcro dc gcncracioncs,
durantc las cualcs cl jucgo gcnético dc csos caractcrcs busca un cqui
librio cstablc, vuclvcn a cristalizar cn un conjunto arménico y cons
tantc. Sc producc dc csta mancra una nucva unidad taxonomica que
participa dc los caractcrcs dc las dos unidadcs madrcs y quc cs gcné
ticamcntc csrablc, y sc originan asi csas razas mctamorficas quc tan
important: papcl han dcscmpcnado cn la historia racial dc la hu
manidad.
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El valor dc nucstros tipos crancanos, como cl dc cualquicr otra
unidad sistcmatica, surgc dc la comparacion dc los mismos y dc la
considcracion razonada dc sus scmcjanzas y difcrcncias. También
cn cstc caso cl método motfologico-combinatorio dc Frassctto nos
prcstaré una inaprcciablc ayuda.

Frassctto ha introducido cn la crancologia una scricdc simbolos
quc pcrrnitcn cxprcsar csqucméticarncntc las distintas formas cra
ncanas cn funcion dc las difcrcntcs morfologias dc los clcmcntos
anatomicos quc las dctcrminan: la morfologia fctal dc un hucso cs
rcprcscntada por una lctra gricga, la infantil por una latina minfiscu
la y la adulta por una latina maydscula (cj. w occipital fctal, O oc
cipital adulto; p parietal infantil, ctc.). El signo A indica una bévcda
crancana cn tccho dc dos aguas, Il cranco alto, hipsicéfalo. Un apos
trofo(') indica quc la forma dcl hucso cs curoasiatica. Utiliccmos
cstos simbolos, indicando, adcmas, cual cs cl tipo facial quc sc asocia
prcfcrcntcmcntc a cada combinacion.

Ellipmide: pamgonicus F P w Cara pampida
Plurixtcgaidcs ¢mm.ri.r F f: ua Cara pampida
Hipxixtegaidu lagaidu | f (F) p o| Cara fucgoidc
Oaide: fueginur F p o Cara poco dcfinida
Amuczmo f' p' O`·o' Cara araucana

Prcscindicndo dcl Araucano, cuyas difcrcncias saltan a la vista,
basta una simplc mirada al cuadro para aprcciar quc las afinidadcs
mayorcs sc hallan cntrc cl Ellipwide: y cl Platirtegaitlex, quc tan solo
sc difcrcncian por la morfologia dcl parictal (adulto cn cl primcro,
infantil cn cl scgundo) y por las distintas alturas crancanas rclativas;
ticncn cn comnin la morfologia dcl frontal, dcl occipital, la cara y
la accntuacién dc los rclicvcs 6scos.

El Hipsixtcgoidu lugaidu sc difcrcncia muchisimo tanto dcl Ellip
saidcs como dcl Platistegaides, ya por los caractcrcs propios dcl crzinco
ncural, ya por su asociacion con un tipo dc cara distinto y bicn dc
finjdo; sc distinguc dcl Oaide: fueginu: por la morfologia dcl frontal,
por su hipsiccfalia, por cl aspccto absolutamcntc distinto dc las nor
mas occipital y latcral y por la clifcrcntc morfologia dc la bévcda
crancana.

Si considcramos cl conjunto dc cstas difcrcncias y scmcjanzas
no podcmos mcnos dc concluir quc nos cncontrarnoslfrcntc a un1da—
dcs sistcméticas dc difcrcntc tango. La sola asociacion crénco-cara
scria suficicntc para comprobarlo.
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Ellipraidcr pamganirux 2 U l . . · Cam Pémpida
Platzrtcgozder amnrzr
Hiprirrzgoider lugaider ...... Cara fuegoide
Oaider fueginur Cara poco definida

Se nos presenta ahora el problema de cual es la posicion sistema
tica reciproca de los dos tipos craneanos mas afines, el Ellipmiiler
y el Pliztirtegaiilcr, cuyas semejanzas son demasiado numerosas e im
porrantes como para considerarlos representantes de dos ramas dis
tinras. Es evidence que afinidades tan estrictas tan solo pueden ex
plicarse admitiendo una forma originaria comiin, que debio poseer
los caracteres morfologicos comunes a los dos tipos: una cara pam
pida, un fuerte desarrollo de los relieves oseos, una morfologia fetal
del occipital y adulta del frontal. Aceptado este punto, se presentan
dos posibilidades: 0 Ellipsaidcr y Plizristegaiiler derivan ambas de
una forma comun extinguida, 0 bien uno deriva del otro. La primera
hipotesis debe descartarse, pues no se conocen en Patagonia otras
formas craneanas antiguas 0 recientes, fuera de las que hcmos des
cripto; debemos por lo tanto aceptar la segunda y, en este caso, todo
hace pensar que el tipo craneano originario fué el Ellipraidu pataga
nicu:. Como nada hace suponer una transformation espontanea y
autonoma de una forma craneana en la otra, es forzoso admitir que
la modificacion del tipo originario, cualquiera de los dos haya sido,
se realizo en consecuencia de influencias genéticas de otro grupo
racial. El problema se reduce, pues, a ver cual de las dos formas debe
considerarse la mas antigua. Es facil demostrar que ésta es el Ellip
wider pizmgariicu:. En primer lugar es la mas difundida de las dos,
puesto que se halla en toda nuestra provincia humana, con excepcion
de su area mas meridional; este hecho dificilmente puede explicarse,
al mcnos que no se admita su prioridad cronologica con respecto al
Platimgaidu. En segundo lugar, es suficiente un conocimiento ele
mental de la situacion racial del extremo sud americano para con
cluir que el area de Patagonia que mcnos estuvo expuesta a influen
cias raciales foraneas no es ya, como podria pensarse 4 priori, el
extremo sud; en cfecto, en su proximidad gravita una gran masa
humana, establecida ahi desde tiempos antiquisimos: los Fuéguidos.
Por el contario es la zona cenrral, relativamente aislada por la Cor
dillera hacia el oeste, alejada de los Fuéguidos del sud, la que dcbi6
manrenerse indemne, mas que cualquier otra, de toda influencia
aloctona, hasta la invasion relativamente reciente de los Araucanos.
Y es justamentc en la Patagonia central donde el Ellipwider tiene
su difusion mas compacta.



Otro argumento en favor de la mayor antigiiedad del Ellipwide:
con respecto al Platixtegaides es el hecho que, dentro de todos los
tipos craneanos de Patagonia, el primero es el fmico que tiene un
tipico parietal aclulta; es imposible pensar, por lo tanto, que este
importance caracter (el principal entre los que determinan su tipica
forma elipsoidal) le haya sido, por asi decir, `prestado' por otra
forma craneana; por el contrario, todas las otras formas presentes
en Patagonia poseen un parietal infantil y podrian haber influido
en la morfologia del Plarimgaide:.

Finalmente, el unico craneo de Patagonia al que podcmos atri
buir cierta antigiiedad, el de Quenquentreu, es un Ellipmlde: pam
gamcu: t1p1co.

Admitido que de las dos formas craneanas en cuestion, el Ellip
mide: es la originaria y el Platixtegaillex la derivada o metamorfica,
la simple consideracion del area de dispersion de este ultimo, limi
tada casi exclusivamente al extremo sud de Patagonia, hace seguro
que el grupo humano que debio de entrar en este proceso de meta
morfismo racial fué el Fuéguido. En efecto, los Fuéguidos del enr
tremo sud americano estan dispuestos en un vasto arco costanero
que abraza, por asi decir, el area de distribucion del Platimgaide:
al este, al sud y, en tiempos mas remotos, seguramente tambiénla
lo largo de la costa atlantica. Por otra parte tan solo la mezcla de
sangre fuéguida puede explicar la conservacion de los caracteres
de tosquedad osea en el Platimgaielee, la morfologia de su N. O. y
la reduccion de su altura craneana relativa.

Los tipos craneanos puros y originarios de Patagonia se reducen,
por lo tanto, a tres: Ellipmidex pamganicus, Hipxisregaides lagaide: y
Oaides fueginu: (aparte el Amucano de intrusion reciente). gCua1 es
la posicion de estas formas dentro de los grandes grupos raciales de
Sudamérica?

Es apenas necesario decir que el Ellipraider pamganicu: es un pam
pido tipico. He aqui los caracteres diagnosticos del craneo pampido
tales como los enuncia Imbelloni en su Table: cl4.rific4taria°°: craneo
dolicomorfo, voluminoso; presenta con frecuencia un elevado espe
sor oseo y notable peso; pomulos poderosos, muy gruesos y salientes.
Cara alargada; leptorrinia. Construccion del esqueleto maciza, a
veces enorme.

Esta morfologia coincide punto por punto con la del Ellipmide:
y también con la de su forma derivada, el Platixtegvidex.

E1 Hipxixtegaidu lagaide: es un laguido casi tipico. Bajo un punto
de vista craneoscopico es suficiente observar nuestra lam. VII,

69. Ima¤LLOm, Table clueifientvria de la: india:. Regime: binlagimx _y grupo: raciales bumouu
le Amiriea. "Physis", r. XII, Buenos Aires, 1938, pp. 239-240.
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figs. 1, 1'. Métricamente los indices cef:i1ico—horizonta1 y vértico
transversal de nuestra serie tipica (J 72,3; Q 71,5; J 101,7, respec
tivamente) expresan una inconfundible arquitectura laguida (I. C.
H., Lagoa Santa 70,7, Fontezuelas 73,5, Paltacalo 71,4, Punin 71;
I, V. T., Lagoa Santa 104,7, Fontezuelas 102,9, Pericue 100,7).

La morfologia de la cara que se asocia mas frecuentemente al
Hiprimgoider, la que hemos denominado fuegoide, se aleja tanto de
la de la cara laguida como de la pampida. Su pronunciado lepto
morfismo la aleja del canon eurimorfo léguido, tal como lo definio
Imbe11oni’° (Indice facial total J 91,1, facial superior 55,9, en con
traposicion con el Ind. fac. tot. de Lagoa Santa, 84,2, Ind. fac. sup.
47 en Lagoa Santa, 48 en Punin, 49 en Paltacalo). También la nariz
se aleja de la arquitectura laguida que tiende a la camerrinia (I. na
sal 46,7 J, 48,0 Q; Lagoa Santa 50,7, Punin 59, Paltacalo 51, Peri
cue 51,5, Tunebo 56,5). Mas cerca del canon laguido es la morfologia
de la orbita que tiende a la hipsiconquia.

Con excepcion de la 6rbita, la morfologia de la cara fuegoide
calza bastante bien en el tipo facial fuéguido, también caracterizado
por la leptoprosopia —aunque no tan bien pronunciada como en
nuestro caso- (Ind. fac. total Botocudos 86,3) y por la leptorrinia
(Yamana I. nasal 47,5 J, Q , 46,4; Alakaluf 48,9, Coquimbo 48,3).

gC6mo explicar esta contradiccién que aparece en el Hipristcgai
de: entre el craneo neural y el visceral? Podemos pensar que nuestros
laiguidos sufrieron, ya sea en el extremo austral de su area de difusion
(desembocadura del rio Negro) 0 antes de su llegada a las llanuras
del sud, una fuerte influencia de un substrétum fuéguido. También
es posible que la asociacion craneo hipsistegoide—cara fuegoide
represente una variante racial lagoide aim no prevista en las clasi
ficaciones comunmente aceptadas del hombre americano. Si quere
mos mantenernos en la primera hipotesis debemos admitir, como ya
lo afirmara G. Seri y lo reafirmara Imbellonin, que existe cierta
independencia genética entre el craneo y la cara, lo que permitiria
la forrnacién de combinaciones hibridas, en las cuales morfologias
craneanas y faciales de distintas razas encontrarian una nueva aso
ciacion hereditariamente estable. Tal debe ser el caso de nuestros

craneos negros de la Laguna del _]uncal; por otra parte, en este ya
cimiento no faltan algunas caras anchas, bajas y prognatas, de mor
fologia totalmente distintas de la pampida, que bien pueden consi

70. lwuunnom, Fulguidvr y Ldguidox. Paririén actual J: la raza palm-americana 0 Ja Lagoa
5`anra; "Anales del Mus. Arg. de Ciencias Nar. Bernardino Rivadavia. Buenos Anres", t. XXXIX,
Buenos Aires, 1937, pp. 87-B8.

7l. lwnutnom, : Sabre rrarmzlugfa de lar Uru. Sujurvivmciar dr razar aartraloidn m I0: Andu.
XXVll° Congr. Intern. de Americ1nist1s.Sesi6n de Lima", t. I. Lima, 1941, pag. 18.
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dcrarsc laguidas, casi tipicas. Si no las hcrnos incluido cn nucstra dcs
cripcion sistcmatica dc los tipos, sc dcbc a su nnimcro sumamcntc
cscaso.

La cara quc sc asocia al Oaidu fueginu: no cs dc un tipo fmico y
constantc; no faltan asociacioncs tipicas con caras fucgoidcs, pcro
la rclativa cscascz dcl clcmcnto fuéguido cn Patagonia y su papcl
gcnético prcvalcntcmcntc pasivo, no dcbc habcr pcrmitido quc sc
conscrvara su asociacion originaria cranco-cara, ni la cristalizacion
dc una nucva combinacion gcnéticamcntc cstablc.

Dc todas mancras cl Oaide: fuegimu cs un fuéguido tipico, tanto
bajo cl aspccto crancoscopico (lam. VII, figs. 2, 2') como métrico. E1
Indicc fronto-parictal clcnuncia una frcntc muy angosta como cn los
Fuéguidos. La dolicoccfalia cs modcrada (I. C. H. 77,4 J, 76,3 Q;
Yamana 77,6 J, 76,2 Q; Alakaluf 74,4; Coquimbo 76,1). La bo
vcda crancana cs modcradamcntc baja y stcgoidc (Indicc vértico
transvcrsal J 96,3, Q 94,8;Yamana J 95,6, Q 97; Alakaluf 97,8).

Podcmos concluir por lo tanto quc las razas quc han intcrvcnido
cn la historia racial dc Patagonia son la Pampida (quc cn la zona
dcl cxtrcmo sud sc ha mctamorfizado cn contacto con la Fuéguida), la
Laguida 0 una variantc dc la misma cn la Patagonia Nortc, y la
Fuéguida. Sobrc cstc conjunto racial sc ha volcado, cn ticmpos rc
cicntcs, una olcada humana andida, araucana y, tal vcz también
prcaraucana, quc ha tcndido a nivclar la hctcrogcncidad racial ori
ginaria y a amalgamar las difcrcntcs formas crancanas cn un tipo
mctamorfico dc transicion.

7. BOSQUE_]O DE LA HISTORIA RACIAL
DE PATAGONIA

Posccmos ahora todos los clcmcntos dc juicio para intcntar un
bosqucjo dc la historia racial dc Patagonia. Hcmos invcntariado y
dcscripto las formas crancanas y facialcs quc aparcccn cn csta arca
humana, constituycndo con cllas tipos crancanos concrctos quc-hc
mos rclacionado lucgo con los grandcs grupos racialcs dc América:
Pdmpidax, Fuiguidax, Léguida: y Andida:. Por otra partc la dcforina
cion ccfélica con sus trcs distintas modalidadcs nos ha proporcio
nado la basc para una cronologia cn grandcs rasgos dc nucstros
yacimicntos: sobrc la basc dc csta cronologia non proponcmos in
vcstigar cuzil ha sido la distribucion dc nucstros t1pos·crancanos cn
cada uno dc los trcs momcntos rcprcscntados, rcspccuvamcnrc, por
la auscncia dc dcformacion, la dcforrnacion planofrontal y la dcfor
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macién planolambdica. La superposition de estos tres distintos y
sucesivos panoramas nos permitira averiguar cuales han sido los
cambios raciales ocurridos en la Patagonia desde el comienzo de las
influencias culturales andinas; el estudio de las relaciones espacia
les de las razas durante el periodo predefotmatorio nos brindara
indicios en base a los cuales podremos bosquejar su cronologia rela
tiva y sus influencias reciprocas.

LA PATAGONIA PREDEFORMATORIA

Hemos demostrado en las paginas anteriores que la situacion
racial mas antigua de la Patagonia es la representada por los yaci
mientos que no presentan craneos deformados. La cronologia absolu
ta de este momento histérico es, por supuesto, un problema que
nuestro material, desprovisto de datos cronologico-estratigraficos,
no nos perrnite resolver; es muy probable que la antigiiedad de la
mayoria de nuestras piezas no deformadas no sea muy grande y que,
en consecuencia, el panorama racial que nos ofrecen represente un
momento relativamente moderno de un proceso etnogenético cuyas
raices son remotisimas. A pesar de esta falta de perspectiva cronolo
gica, podemos tener la seguridad que en este panorama se hallan
representadas todas las razas que han intervenido en el area que
estudiamos, puesto que no aparecen rastros de substrata étnicos
distintos.

El estudio individual de los yacimientos de la Patagonia pre
deformatoria nos ha permitido establecer la siguiente distribution
de nuestros tipos craneanos.

1° El Platirtegaider anmrir ocupa, en forma maciza y compacta
todo el extremo sud de Patagonia, desde el Estrecho de Magallanes
hasta un limite norte que, algo convencionalmente, podemos situar
en la cuenca del Deseado. En ésta, y cerca de los lagos Colhué-Huapi
y Musters el Plarirtegaider aparece también con frecuencia, pero
juntamente con el Ellipmidu pataganicu:. Hacia cl sud el area de dis
persion del Platirtegaidu se continf1a en la Isla Grande de Tierra del
Fuego, donde es el tipo craneano mas frecuente entre los Ona, quie
nes deben considerarse como pertenecientes a la misma ‘faci¢:' racial
de los Patagones del extremo austral del continente.

2° El Ellipmider pamganicur se distribuye en un area que abarca
todo el territotio desde la cuenca del Deseado hasta la del rio Negro;
es muy probable que viviese también mas al norte, pero todos los
yacimientos que de esta zona conocemos incluyen piezas deformadas
y deben considerarse mas tardios. En la cuenca del Chico-Chubut y

88



en la del rio Negro, el Ellipmider domina de una manera absoluta; en
la region del Colhué—Huapi y del Deseado comparte su dominio con
el Plarixtegaideu mas al sud aparece muy esporadicamente, hasta en el
area ona, hecho que puede atribuirse ranto a miraciones como a su
reaparicion, por el juego hereditario, dentro del conjunto meta
morfico Platixtcgaidex.

3° A lo largo de la costa atlantica se hallan yacimientos con Ovi
du fucgimu 0 formas fuegoides; el Oaidc: aparece también aqui y alla
en el area ocupada por el Ellipxaidu pamganicu:. Se hace mas frecuente
al sud del Deseado, donde penetra hasta el interior por las cuencas
hidrograficas. Es muy verosimil que esros residuos fuéguidos repre
senten la reduccion relativamente moderna de un area de distribution

mas amplia que se extendia a lo largo de toda la costa patagonica.
4° En la region de la desembocadura del rio Negro aparece un

fuerte nnicleo de Hipxixtegaidcr lagaidc: que sobrevivira en el lugar
también en tiempos posteriores al momento predeformatorio. En los
yacimientos de la Laguna del _]unca1, junto con la forma Hip.ri:tegai—
du aparece, también muy numeroso, el Oaide: fueginus y un buen
numero de individuos que deben considerarse mestizos entre Lagui
dos y Fuéguidos. El Ellipraides pamganicur y las caras pampidas son
sumamente raras: tan solo en dos piezas hemos podido hallar claras
influencias pampidas.

Esta composicion racial de los yacimientos del bajo rio Negro
admire dos interpretaciones: o la intrusion laguida en la Patagonia
fué realizada por un complejo racial relativamente puro que se mes
tizo_ en el lugar con los fuéguidos de la costa, o bien los laguidos
llegaron a Patagonia ya fuertemente mestizados con fuéguidos. No
hay elementos de juicio suficientes como para pronunciarse en favor
de una u otra de las dos hipotesis; incluso es posible que los laguidos
llegaran a la Patagonia ya mestizados con fuéguidos y que alli se
realizara una nueva mezcla con los elementos fuéguidos costaneros.
La hisroria racial de la humanidad es siempre muy compleja y su
reduccion a esquemas sencillos responde tan solo a la tendencia cla
sificatoria propia de la mente humana; dichos esquemas, en el meyor
de los casos, son tan solo un comodo medio de trabajo y de expre
sion, y reducen a las lineas esenciales procesos etnogenéticos de enor
me complejidad, que de otra forma nunca podrian ser captados y
expresados en su totalidad.

_ La escasez de las influencias raciales pampidas en el conyunto
lziguido—fuéguido de la desembocadura del rio Negro hace pensar
que la masa léguida de la Patagonia del norteofuese tan compacts.
y numéricamenre importante, como para resistir en un principio a
la presion genérica de la raza confinante; es pos1ble tambien que los
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yacimientos de Viedma no sean las estribaciones mas meridionales
del area racial laguida y que los restos de sus grupos mas australes

cuya mestizacion con los pampidos pudo ser mayor- nos queden
aun desconocidos’

En resumen, el mapa racial de la Patagonia predeformatoria DOS
muestra_una gran masa pampida pura que ocupaba toda su region
central y septentrional, con exception del bajo curso del rio Negro.
Esta masa humana sufrio, en el extremo sud de Patagonia y en Tierra
del Fuego, un intenso proceso de metamorfismo racial, debido a la
presion genética de los fuéguidos, que la circundaban al oeste, al sud
y, seguramente, también al este. A lo largo de la costa atlantica exis
tio una cadena de nucleos fuéguidos, algo discontinua (quiza mas
por la escasez de los yacimientos conocidos que por una situacion
real), que podemos seguir desde el extremo sud hasta el rio Negro;
débiles influencias de los fuéguidos de la costa aparecen también
en el interior. En la region de la desembocadura del rio Negro se
hallaba un nucleo laguido, punta extrema hacia el sud de un area
racial muy amplia que se extendia en regiones mas septentrionales.

T.,-A-PATAGONIA DE LA DEFORMACION PLANOFRONTAL

La escasez de los yacimientos de deformados planofrontales y las
profundas alteraciones que este tipo de plastica determina en la caja
craneana hace mas dificil la reconstruccion del panorama racial de
Patagonia. De todas maneras, el estudio de la morfologia facial y
el de la craneana (en los casos en que afin puedan reconocerse al gu
nos rastros de su morfologia original), son suficientes para atribuir
piezas a uno u otro de los grupos raciales que hemos identificado.

E1 mapa racial de Patagonia, en la época de la deformation pla
nofrontal, parece reproducir fielmente el del periodo predeformato
rio. Todo hace suponer que en el sud del rio Deseado gravitara una
masa de Plarimgaides. A lo largo de la costa atlantica se hacen pre
sentes nucleos fuéguidos, el mas septentrional de los cuales (Isla
Gama) esta en la Provincia de Buenos Aires. La parte central y el
norte de la Patagonia estuvieron poblados por pampidos puros, re
presentados por el Ellipsaides pamganicur; en este sentido deponen la
difusion compacta de las caras pampidas en toda la Patagonia y la
presencia del Ellipxaidex en el periodo siguiente (el de la deformation
planolambdica); periodo en que el mayor numero de piezas dispo

72. Ya en prensa este trabajo, el seiior Rodolfo Casamiquela nos hace llegar un craneo pro
cedente de Sierra Apas (Meseta Central en el limite entre Rio Negro y Chubut) con caracterin
ncaa raciales laguidas.
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nibles y la frecuencia mayor de casos de deformacion débil hacen
posible y segura la identificacion de la forma craneana originaria.

Lo notable en cl mapa racial de la Patagonia planofrontal es la
desaparicion del nficleo laguido del norte. Es dificil pensar en una
desaparicion completa, puesto que en la época de la deformacion
planolambdica sobreviven formas lagoides; es forzoso, sin embargo,
admitir una reduccion muy grande, numérica y espacial, del area
laguida de Patagonia. La causa de esta reduccion debe haber sido
la absorcion de los Laguidos por los Pampidos; éstos aparecen en la
Laguna del _]uncal en la época de la deformacion planofrontal y sub
sisten cn el periodo siguiente en todo cl bajo rio Negro. El proceso
de absorcion debio realizarse durante el lapso comprendido entre
Laguna del juncal I (no deformados) y Laguna del juncal III (de
formados planofrontales) es decir, durante la época, local sin duda,
en la que se practico la deformacion pseudocircular.

La permanencia en toda Patagonia del tipo racial pampido inal
terado, junto con la difusion general de la deformacion planofron
tal, hace pensar que las influencias andinas, que detcrminaron la
introduccion de esta ultima, quedaron limitadas casi exclusivamente
a lo cultural, sin que se le acompaiiase un desplazamiento macizo
de hombres desde los Andes a las llanuras del sud; este desplaza
miento habria necesariamente modificado de una manera mas o

menos intensa el panorama racial preexistente. Las mismas influen
cias culturales se extendieron a los nficleos fueguinos de la costa que
las recibieron sin modificar sus caracteristicas raciales originarias.

LA PATAGONIA DE LA DEFORMACION PLANOLAMBDICA

Bastante distinto de los antcriorcs se presenta el mapa racial de
la Patagonia durante la época dc la deformation planolambdica.
Esta plastica intencional se halla difundida de una manera concreta,
esto cs, sin soluciones de continuidad, desde el Estrecho de Magalla
nes hasta la cuenca del Colorado y es acompaiiada por notables alte
raciones de los grupos raciales preexistentes; todo hace pensar, por
lo tanto, que su introduccion fué debida a una verdadera oleada
humana que desde los Andes se volco sobre la Patagonia, influyendo
en sus habitantes tanto en el aspecto cultural como en el racial.

El tipo craneano pampido se conserva, mas o memos inalterado,
tan solo en la Patagonia austral, entre el Estrecho de Magallanes al
sud y el Colhué-Huapi al norte; también en esta area, sin embargo,
se advierten modificaciones de su morfologia originaria en sentido
andido, que se hacen tanto mas intensas y frecuentes cuanto mas se



procede del sud hacia el norte. En toda la Patagonia media el mbs
tmtum pampido sufre alterariones importantes: se constituye un tipo
craneano que presenta aim rasgos pampidos, pero en el cual todos los
caracteres de tosquedad osea aparecen atenuados; ademas, el indice
cefélico horizontal, por lo que permite juzgar la deformacion, pasa
de la dolicocefalia extrema propia del Ellipwidc: pamgoniczu a una
dolicocefalia o a una braquicefalia moderadas. Ademés de esta forma
crzneana, que podemos denominar "pampida atenuada", existen
también verdaderos mestizos pampidos—andidos y toda una gama de
formas de transicion entre las dos razas en juego, que deben conside
rarse hibridos de distintos grados. En efecto, si es forzoso admitir
que el proceso de mestizacion entre los pampidos y los andidos fué
intenso, debe también pensarse que no se realizo con las misma
intensidad en todos los lugares ni durante todo el lapso en el cual
los andidos fueron penetrando en las llanuras argentinas; hay que
prever, en consecuencia, toda una serie de tipos eraneanos con
distintos porcentajes de genes andidos y pampidos, tipos que inte
graban un complejo racial metamorfico todavia no completamente
fraguado y que aun no habia encontrado su equilibrio genético.

En el extremo sud, apenas rozado por aquella ola andida que se
volco sobre toda la Patagonia, parece haber sobrevivido el viejo
craneo pampido Platisngaides. También sobrevivieron, a lo largo
de la costa, los nucleos fueguinos o fuegoides a los cuales debemos
atribuir una existencia vegetativa y de aislamiento durante toda la
historia racial de nuestra provincia humana: los encontramos ya
muy profundamente alterados en sus caracteristicas raciales, hasta
la Isla jabali, cn la Prov. de Buenos Aires.

En la Patagonia del norte, el tipo craneano dominante es el
'pampido atenuado', pero cl panorama racial apareee mas comple
jo por la presencia, especialmente en los yacimientos al norte- del
rio Negro, de elementos lagoides (Saco Viejo, San Blas —Cementerio
Viejo-, Rincon Grande II) que deben considerarse la manifestacion
de un afloramiento genético del Jubxtrntum laguido por encima de
la oleada pampido-andida que se les superpuso. Particularmente
interesante es el yacimiento de Saco Viejo; la mayoria de las piezas
de este lugar presentan una cara de morfologia fuegoide (muy seme
jante a las que aparecen en la Laguna del juncal) pero mas bajas;
también aparecen caras que se acercan al modelo pampido. De los
dos craneos cuya morfologia originaria es afm reconocible, uno es
un lagoide y el otro un Ellipsaidex pataganicux atenuado. Es muy
verosimil que este yacimiento represente una de las fases de la absor
cion de los laguidos y lagoides del tipo Laguna del juncal, antes que
llegase a la region la influencia maciza de los éndidos.



En conclusion, cl panorama racial patagonico dc la dcformacion
planolambdica pucdc rcsumirsc asi; pcrsistcncia dc los tipos cranca
nos pémpidos originarios cn cl sud; influcncia racial dc los andidos
(Araucanos) cn la Patagonia mcdia y dcl nortc, quc ori gina un tipo
crancano pampido atcnuado y andinizado y una gama dc mcstizos
cn los cualcs la sangrc pampida 0 éndida prcdomina cn grados dis
tintos. Afloramicnto dc clcmcntos laguidos cn cl cxtrcmonortc y
supcrvivcncia a lo largo dc la costa atléntica dc los éltimos miclcos
fuéguidos, ya cncaminados hacia la dcsaparicion.

Esta situacién étnica pucdc fccharsc cntrc los siglos XVI y xvn,
durantc los cualcs cl proccso dc andinizacion dc la Patagonia fué
in crercmda hasta culminar cn las grandcs invasioncs araucanas dcl
siglo xvm.

8. CONCLUSIONES

Llcgados al final dc nucstra labor, podcmosintcntar rcconstruir
cl proccso dcl poblamicnro dc la Patagonia y las rclacioncs biodi
namicas dc los grupos racialcs quc actuaron cn su historia étnica.
Esta rcconstruccién, naturalmcntc, no pucdc haccr otra cosa quc
bosqucjar los rasgos cscncialcs dc la ctnogéncsis dc los pataoncs,
pucsto quc dc clla no conoccmos dircctamcntc mas quc ctapas dc una
antigiicdad bastantc proxima, micntras sus fascs mas rcmotas sc
rcmontan a las primcras épocas dcl poblamicnto dc América.

Hacia una época quc las rccicntcs invcsrigacioncs dc O. F. A.
Mcnghin’° han llcvado a los limitcs cntrc cl cuatcrnario y cl olocc
no, llcgo a las llanuras dcl sud una olcada humana caractcrizada por
una cultura miolitica y por una cconomia dc cazadorcs. Antcs dc
llcgar a Patagonia cstos hombrcs sc habian cxpandido ampliamcntc
cn toda Sudamérica. En la época dc la Conquista ocupaban ann una
inmcnsa érca concrcta quc sc cxtcndia dcsdc Ticrra dcl Fuego hasta
cl Mato Grosso, y quc cn su porcién chaqucnsc y pampcana scpara
ba, a guisa dc cuia, los agricultorcs andinos dc los amazonicos. El
tipo fisico antiguo dc cstos cazadorcs, tanto cn Patagonia como cn
toda Sudamérica, no nos ha sido rcvclado por ningfm rcsto ostcolé
gico, pcro la uniformidad racial dc todos sus sobrcvivicnrcs h-acc
`scguro quc pcrtcnccicron a la raza pampida. Su tipo crancano or1g1
'nal dcbio scr cl Ellipraidu pataganicu: o alguna forma muy afin. En
cfccto, cl Ellipmider cs la forma arcaica dc la zona quc dcntro dc toda

7}. M¤NG¤iN, O. F. A.: Fundammto: crcnoligicns dc Ia przbixtaria dc Patagonia. "Runa", t. V.
Buenos Aires, 1952, pp. 23-43.
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el area de los pampidos ha sido la menos expuesta a las influencias
de otros grupos raciales.

La oleada pampida ocupo, en forma maciza y compacta, toda la
Patagonia, cruzo el Estrecho de Magallanes y paso a Tierra del Fue
go; es muy probable que las estribaciones mas meridionales de la
Cordillera de los Andes no le impidieran tomar contacto con el Océa
no Pacifico.

Los pampidos de Patagonia dcbieron encontrar ya establecidas
en esta region (en especial sobre la costa) a la primitiva poblacion
fuéguida, caracterizada por una economia de cazadores y una cultura
epiprotolitica, a la que el Oliviense de Menghin esta posiblementc
emparentado. Dentro del inevitable choque entre las dos culturas
y las dos razas, los fuéguidos dcbieron desempeiiar un papel pasivo;
fueron asimilados por los pampidos 0 arrinconados definitivamente
sobre la costa atlantica y en el extremo mas meridional del conti
nente. Los fragmentos de su area de distribucion atlantica se redu
jcron a una vida vegetativa y absorbieron, cada vez mas, las influen
cias raciales y culturales de sus poderosos vecinos. Los fuéguidos
australes, por el contrario, agrupados en una masa humana mas
ingente, pudieron irradiar sus influencias genéticas hacia la punta
meridional del area pampida (a la que se adherian por casi todas
sus fronteras) y determinaron en ella el surgimiento de un tipo me
ramorfico. Una vez fraguado, este nucleo pudo persistir, gracias a
su relativo aislamiento, hasta épocas recientes.

En una época posterior a la llegada de los Pampidos, una segunda
ola humana, la de los Laguidos, penetro como una cufxa en las llanu
ras del sud; sus restos oseos se hallan en la provincia de Buenos Aires
en en el Delta del Parana; sus residuos historicos fueron hallados
por los Conquistadores en el norte de la mesopotamia argentina}
Debemos pensar que en la época de su llegada a la Patagonia, los
Laguidos se extendian en una vasta area que abarcaba la Provincia
de Buenos Aires, y que por medio de nfncleos mas o menos extensos
distribuidos en todo el sistema flgvial Paraguay-Parana-Uruguay,
se relacionaba con la gran masa Ge del Brasil Oriental.

Bajo un punto de vista biodinamico, debemos imaginarnos a los
Laguidos extendiéndose desde cl Brasil del sudeste hacia el sud.
El sistema de los grandes rios argentinos fué el cauce de sus migra
ciones; en contacto con los grupos étnicos ribereiios los Laguidos
dieron origen a toda una cadena de pueblos metamorficos racial y

74. CAN.u.• Fuiu, S.: La: poblacion: indlgmox do In Argentina. Su crigen - In paula · In prruntc.
Buenos Aires, 1953, pp. 276-277.

Puleuwricnnu (Llguidu} on In Muopatomia argentina. "An. Inst. Em. Amcricaua", t. I.
Mcndoza, 1940, pp. 129-15].
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culturalmenre; un ejemplo de este metamorfismo son los primitivos
habitantes del Delta del Parana.

La cui'1a laguida, luego de haber separado a los cazadores del
Chaco de los de la Banda Oriental (Charrua), se extendio por las
llanuras pampeanas, desplazando y asimilando a los pampidos que
la poblaban 0 infiltrandose entre ellos. Sus puntas mas meridionales
penetraron en la Patagonia del norte siguiendo tal vez la costa atlan
tica. No hay elementos para afirmar que los Laguidos llegaron mas
al sud del bajo curso del rio Negro (ver pag. 90, n. 72), pero es seguro
que sus influencias culturales irradiaron en toda la Patagonia; tan
solo sobre esta base puede explicarse entre los cazadores del sud,
historicos y prehistoricos, la presencia de elementos culturales que
no son propios de una cultura de cazadores y cuyo foco no se halla
ya en la region andina, sino en el area llamada 'amazonica`

La poblacion laguida de las llanuras del sud debio sobrevivir du
rante un periodo de tiempo suficiente como para recibir fuertes in
fluencias culturales andinas que, desde tiempos muy alejados, sc
insinuaban cn la Patagonia y en la Pampa; un tipico caso de acultu
racion andina es la deformacion pseudocircular. En un determinado
momento, los Laguidos parecen haberse diluido dentro de la masa
pampida que los circundaba. Tal vez movimientos étnicos comple
jos, que se realizaron muy lejos de sus puntas mas meridionales de
pcnetracion, separaron los nucleos de las llanuras australes de sus
focos de irradiacion originarios. De todas maneras es seguro que
en el area ocupada por los Laguidos de Patagonia hallamos nueva
mente a los Pampidos; de los primeros no quedaron sino unas débiles
influencias genéticas que seguiran aflorando, de manera esporadica,
hasta en los yacimientos de épocas recientes.

Es casi seguro que los Pampidos que diluyeron la masa laguida
de la Patagonia habian comenzado a sentir las primeras influencias
culturales de los pueblos andinos, quiza en la misma época en la que
éstas irradiaron sobre los Laguidos mismos; en efecto, los Pampidos
de Laguna del juncal III son deformados planofrontales. Pero la
influencia maciza de los hombres andinos se hizo senrir con todo su

lpeso en la época de las grandes invasiones araucanas. Las poblacio
nes pampidas puras de la Patagonia media y del norre y los nucleos
residuales de mestizos pampidos-laguidos fueron los que rec1b1eron
el primer impacto; ya no se trato mas de débiles irradiaciones cultu
rales, sino de verdadero transplante en masa de un conyunto racial
y cultural belicoso, conquistador y a gresivo, inmensamente superior
a los antiguos Patagones por su cultura mas compleja, por su orga
nizacion social y politica mas centralizada y finalmente, por el uso
del arma mas poderosa dc los pueblos nomadas: el caballo. En poco
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tiempo la olcada araucana fué omnipresente; los genes y los elemen
tos culturales andinos penetraron profundamente en la masa pam
pida haciendo surgir un nuevo complcjo racial y cultural de caracter
mctamorfico; tan solo pudieron escapar a la cabalgata araucana los
nucleos mas meridionales dc los Patagones y los pasivos, vegetantes
nucleos-fucgoides de la costa, cstos ultimos ya casi irreconociblcs
por la continua asimilacion de genes y bienes culturales foraneos.
Pero, tanto en los unos como en los otros, no dejaron de hacerse sen
tir en forma intensa las influencias culturales araucanas, cuyo indicio
mas evidente es la deformation del tipo planolambdico. Es posible
también que muchos de los nucleos fuegoides desaparecieran defi
nitivamente, extinguidos o asimilados en el gran crisol andido—pam
pido que bullia en toda la Patagonia.

La expansion dc los Araucanos de la Patagonia y de la Pampa no
habia tetminado aun a fines del siglo pasado; sus influencias ha
brian continuado hasta nivelar cultural y racialmente a los cazado
res del sud, si el hachazo de la Conquista del Desierto no hubiese
cortado al mismo tiempo a los vencedores y a los vencidos.
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