
llc la Estatura Humana

Su rcivindicacién c0m0 clemento m0rf0I6gic0 y clasificatorio

por J. IMBELLONI

VARIACIONES DE LA ESTATURA Y SUS CAUSAS

La estarura de los grupos humauos ha ocupado eu los ultimos tiempos
el puesto de delantera absoluta entre los caracteres objetados por la "es
cuela ambientalista" y por las estrietamente emparentadas con esa ten
dencia. Como elemento morfologico ha caido tan bajo por obra dc tales
sectores, que es eomun leer en libros destinados ala ensefianza eondenaeioues
no memos explicitas que la siguieutez "m la actualidad cs un raxga que la
cxpcrimcia ha demaxtrada Jer dc un valor rclativammtc limimda m la mm: clari
fiC4f0fidn,' Kroeber, 1923, p. 37*.

La lejana. raiz de este descrédito se remonta a un movimiento de ideas

que se cumplio en los gabiuetes antropolégicos y estadisticos de Europa
a lo largo de todo el siglo pasado. Se comenzo por prestar atencién a las
variaciones de la talla que algunos valientes observadores habiau empezado
a sefialar en el seno de un mismo grupo nacional, aprovechando para ello
las registraciones oficiales de la leva militar en cada uno de Ios paises en
que el investigador operaba. Después de dejarse impresiouar cou alguna
demasia por los prospectos muméricos de tales variaciones, que luego fueron
cominuados en cérceles, escuelas y talleres, los antropélogos sufrierou Ia
accién de un impulso irresistible, el cual les exigié que descubrieseu las
causas que producian las dichas variaciones.

La persona que se tome la pena de recorrer las péginas de los tupidos
volnfnmenes dc las revistas y bolecines de aquellos tiempos, cuyos titulos
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venerables nos traen a la memoria los nombres de los Maestros de la pri
mera época — cosa que nos resulta siempre deleitosa, y de provecho
podra reconocer con facilidad que una gran parte de las contribuciones y
discusiones de la vieja antropologia estuvo consagrada a este fin.

Como consecuencia de tan durable preocupacion, la ciencia de fin del
siglo nos ha legado gran variedad de explicaciones: que la talla aumenta
y disminuye en funcion dg la riqueza y la miseria, segun la formula de Vi
llermé, Riccardi, Houzé y Lagneau‘, de la posicién social y de las profe
siones, Bertillon, Olorizz, de la latitud, Buffona, de la altitud sobre el nivel
del mar, d'Orbigny, Pittard‘; que los encausados y presidiarios son de
menor estatura que los libres, Roberts y Rawson°; que los habitantes de
las ciudades son mas bajos que los campesinos, Ranke, von Buschan, Wei
denreich°; que los habitantes de los distritos de montana tienen tnenoi

estatura que los de las llanuras, Virchow, en parte Collignonl; que la es
tatura cambia de conformidad con la cantidad de calcio que contienen las
tierras, y por ende del medio geolégico, Durand de Gros“; y poco tiempo

1. Vinuuné, L. R.: Mfrnoire Jar la taille de l'I1ornrne en France; en "Annales d'hygiéne pu
blique et de médecine legale", tomo I, Paris 1829. — Riccnni, P.•.o1.o: Srarura e eondigione ro
ciale rtudiate nei Bolognesi contemporanei; en "Archivio per l'Antr0p0l0gia e l'Etnologia", vol.
XV, Firenze, 1885, pp. 97-125. — Houzé, E.: La taille, la eirevnférerzce tboraeique ere. Ver la nota
de pag. 210.-Lnommu, Gusravnz [Dixcuuion .rur la taille de: Paririenr]; en “'Bulletin Société
d’Anthropologie", tomo XI (3* Serie), Paris, 1888, pp. 174-176.

2. BER'l'ILLON,JACQU'BS1 Taille, articulo del "Dictionnaire encylopédique des sciences mé
dicales" de Dcchambre. — OL61uz Y Aommzna, Fxnmucoz La ralla bamana en Expaia, Madrid
1896.

3. Burrow, Gnonou Louis Lucuncz articulo Homme, tomo II de la edici6n Sonnino, pag. 303.
4. D'ORBlGNY, ALci1:•¤s: L'Homme Américain de l'Amérique méridionale; Paris, 1859. — Pir

'rA1u:>, Euoirmz Influence du milieu géographique mr le développement de la raille bumaine; en "Comptes
rendus de l'Association franc. pour l’avancement des sciences", Congreso de Lyon; Paris, 1906.

5. Romurrs, Cn. Y RAwsoN, R. W.: Final Report of the antbropornetric committee of the Brit.
Auoe. for the advancement of J`:. for 1882-3; Londres, 1884.

6. Ramen, jonammsz Der Menre}1; Leipzig, 1887, tomo II, ver pag. 109 sgg.; en la edicién
italiana: L'Uomo; Torino 1892, tomo II, pp. 119 sgg. — von Buscmm, Gannon: Kérperlange.
Wzivmmmcu, Fmmz: Rane and Kirperbaa; Berlin, 1927. — Del mismo autor: Grandlagen der
kirperlieben Erziebung; Stuttgart, 1935.

7. Vmcuow, RU¤0r..r·: en Ranke J., obra citada, ibidem. — CoLL1oN0r~r, Rnré: Antbropologie
Ju Sud-overt de la France; en "Mémoires de la Soc. d'Anthr0p. de Paris", tomo I (3° Serie); Paris,
1894; pp. 67-111 (véase pag. 93). Collignon sostiene que en las llanuras las tallas son bastante
elevadas y en las altitudes medianas la estatura es pequciia, mientras en las grandes elevaciones
es muy alta.

_ 8. La memoria leida por Dunnrn mz Gnos en 1868 (sesién del 6 de liebrero) se hizo famosa
por la energia con que afirmaba la acci6n prominent: del medio geolégico. El autor habia ele
gido como imbito de estudio el departamento francés del Aveyron, dividido, por la naturaleza
de los terrenos, en dos sectores que reciprocamente se yuxtaponen, el lf ealcai-eo y el 2° cristalino
(gneis y granito). Con firmeza ann mayor en la sesion del 2de Abril del mismo aiio, Durand
.i.nsisti6 en atribuir a esta diversidad geolégica las caracteristicas corporales que describe como
propias de los habitantes de la zona calcérea en oposicibn a los de la zona cristalina: los pri
meros vigorosos, grandes, de buen aspecto, y los segundos endebles, flacos, angulosos mas
bien cortos de estatura. Ambas memorias de Durand son la exaltacién de la tesis. Es lastima
grande que entre las mil diferencias por él denunciadas figure también la de la lengua y de la
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después se formulo que esta en dependencia del grado de la iluminacion
solar de las pendientes montanosas, Pittardl. Todas estas °explicaeiones'
venian por regla acompafnadas por sendas tablas estadisticas y demas apa
ratos comprobatorios.

SLI valor d€ID.OSf1'2.lI1VO CS .I12.1'[O dCSIgl.l31. En SU IDZYOI PZICC HO I'13.CCD

mas que desmenuzar los variadisimos aspectos de un mismo fcnémeno su
ficientemente conocido por todos, cual es el grado de nutricion y sanidad
fisiea propio de individuos, familias y clases profesionales y soeiales, el
que realmente puede engendrar, cuando sea negativo, estados de inferio
ridad somatiea facilmente sensibles dentro de un grupo racialmente homo
géneof Que los recluidos en las carceles sufran consecuencias adversas en
tal sentido, es una verdad de Monsieur de la Palisse. Lo mismo digase de
los afeccados por la miseriaz. Que las aldeas fundadas en suelos calcareos
tengan a su disposicién mejor alimentacion que las que se levantan en

pronunciacién, mas apta para un estudio etnogonieo que para sostener la influeneia de la
geologia.

_ · En los tiempos mas pr6ximos a nosotros, un escritor norteamertcano, G. Fnwxu, ha afir
mado que las gentes que viven en terrenos ealeareos son mas pesados, aunque no siempre mas
altas que las que viven en regiones de rocas cuarciferas.

No dudamos, de manera teérica y general, de la influencia que puedan desempeiiar ciertos
terrenos inaptos para la agrieultura sobre el estado fisico de los habitantes, pero al formulat
una dependencia fatal y directa es necesario presuponer que el radio de las operaciones de com
pra, canje y comercio de los alimentos sea redueido a cero, condicién que, si pudo realizarse
en organizaciones econémicas y soeiales de absoluta primitividad, esta muy lejos de corres
ponder al sistema de nuesttas actuales sociedades.

Es interesante recordar que las ideas de Durand de Gros no persuadieron plenamente a los
miembros de la Société d'Antbrapolagie. Seis aiios después, en 1894, Co1.uo1·1oN al estudiar las
tres razas principales de Francia, y al teconocer que todas habian resentido el efecto de una
especie de detencion del desarrollo, afirmaba, después de sopesar todas las posibles causas de
este detenimiento, incluso la geolégica, que "na eJtaba por nada en dependencia de la naturaleza
de la: aflararnientu calcareot a graniticu del terrenb, ya que Jabre el granitu Je encuntraban igualrnenh
pablacivnu de alta talla y atrar de baja utatara y que Jabra lusterrenu caleareaJ Jucetlia la rni.rma caJa"
La eausa verdadera, segun Collignon, fué de caraeter econémico, y bien lo afirma al decir que
cse detenirniento del desarrollo "Je liait itrviterncnt J la rniJ?ra"

Bibl. Dunnm nn Gxos; [DiJcuJJion Jar l'influence du milieu] en "Bull. Soc. Anthto .",
torno III (2° Serie), Paris, 1868, pp. 141 y 228. — Del mismo autor: [DiJcuJJion Jur la mills en
la misma revista, tomo XI (3* Serie), Paris, 1888, p. 780. — Fnwxs, Guam: The influence of
geology on human dewlaprnenn en "I-Iolmes Anniversary Volume", Washington, 1916; pp. 123-131
(véase pag. 127). — COLLIONON, Rami: Antbnpalagie du .S`ud-aunt de la France; en "Memoires
de la Société d'Anthropologie de Paris", t. I (3* Serie), 1894; pp. 67-111 (véase pag. 89).

1. Prrrann, Euoiua: La taille burnaine en .S`aiJJe; en "journal de statistique suisse", tomo
XLIII, 1907. (Véase partieularm. el trabajo de este mismo autor eitado en la pag. anterior).

2. La pr1mera ocasién en que esta vetdad de observacién fué aclarada cientifieamente,
esto es, mediante registraciones numérieas y prospeetos estadisticos, perteneee_ a los tiempos
napoleonicos. Hemos releido recientemente el estudio de L. R. Vu.r..¤1ma, que lleva la fecha
venerable de 1829; en cuanto a la masa de datos que alli se valorizan, se remontan a las levas
mtlntares de 1816-23. Los barrios de Paris que btindaban el mayor mimero de tallas altas etan
ilos prefendos por la gente rica y la burguesla. Cineuenta aiios mas tarde la "Revue d'Anthro- "
polog1epublieaba un nuevo prospecto de las tallas de los conscriptos de Paris, correspon
duetnte al ailo 1881, compilado por P. Tovmno, el cual, viendo que los guarismos no pareclan
refnrmar la mterpretactén de Villermé, propugnaba la idea de una especie de densificacion local
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regiones graniticas, no ofrece dificultades para entenderlo, y por orra parte
SC CC1l`lOCCD 2.lgLlI'1OS CSf2ClOS P3,[Ol6g1COS OC1$lOI'13t1OS POI 13.5 3gLI3.S propias
de CICFCOS 1\lg2l’CS, dCCC1'ID1D2.Cl2.S 2 SU VCZ pOl’ 12. €S[I'UC[\.1l'3. Y I13.[L1l'2lCZ2.
del rcrreno. Tampoco hay objccion para las aldcas que por esrar encla
vadas en el fondo dc vallcs profundos, como sucede a mcnudo en Suiza,
no gozan dc los rayos solares sino pocas horas del dia. En la diferencia
entre ciudad y villorrio rqsulta — en cambio — objetable la formula dc
von Buschan y Wcidenreich, pues en Inglaterra Beddoe ha encontrado lo
COD[I'2.I'10, esto CS, (IUC IOS C2.ED.PCS1DOS SOI] 11155 altos ql.1C 105 h3.b1E3.DECS dC
las ciudadesl

de una raza albgena. De ahi una polémica muy feeunda, cuyo broche es la magnifica memoria `
de P. Mauouvmnnz 5ur la mill: dc: Parixirax, en "Bull. Soc. Anthrop.", romo XI (3* Serie),
Paris, 1888, pp. 156-174, enque la observacién de Villermé queda definirivamenre confirmada.

. Pero- ella no habria renido eficacia general, si no se hubiese producido la coincidencia con
observaciones realizadas en campos mas amplios que una sola ciudad, y en otras naciones del
mundo.

1. Esta de la difereucia entre la talla de los ciudadanos y la de los campesinos es una his
toria que seria largo seguir paso a paso, pero ciertamenre provechosa, por cuanto evidencia
la falacia de muchas disposiciones raciocinantes, desmentidas luego por el simple reconoci
miento de los hechos. El astronomo y estadista belga Anouo QUBTBLET habia ya encontrado,
para Bélgica, que los conscripros de la ciudacl eran mas altos que los del campo, con una dife
rencia dc 2 a 3 cms. Poco después Ranke afirmaba que también en Baviera la talla en las ciu
daclcs era mayor que cn los distritos campestres. Bollinger acepta el resultado de Ranke, que
adquiere para esros autores un valor general.

Pero he aqui que, ya en 1870, Bannon encuentra que en Lnglaterra sucede lo conrrario,
pues la talla inferior pertcnece a la ciudad. Y como Beddoe ha arribuido este resultado a las
condiciones higiénicas desfavorables y al abuso del alcohol y del tabaco, cosas que son mas
frecuentes en el ambiente de la ciudad, he aqui que Rosmuss se pone en condiciéu de evadirse
del ambiente memos sano, y confronta las clases bienestantes de la campaiia con las de la ciuclad;
su resultado confirma que son mas alras las campestres.

En tiempos mas rccientes hemos comprendido que con una busqueda tan unilateral s6lo
podia llegarse a resultados contradictorios. Hozxmas observé que convenia asociar la estatura
con otros caractcres morfolégicos, p. ej.: con el Indice cefalico. Vi6 que a menudo, en cierras
regiones, la dolicocefalia y la mayor estatufa se condensan en las ciudades. To1>m.um agrego
uno de los caracteres pi gmenrarios; en efecto explicaba lo referido por Quételet en Bélgica con
la idcntificacion dc una raza alta, dolicocéfala y rubia, de mayor iniciativa en los negocios,
que habria abandonado la quietud del campo en manos de otra raza de menor talla, menos doli
cocéfala y morena, de caracter menos aventurero.

_ Hoy no podemos conformarnos tampoco con esra visi6n en una gran cantidacl de casos,
los cuales evidencian una complejidad que habria pasmado a nuestros antecesores. He aqui
lo que acaba de dilucidar Luunmnz con respecto a Noruega, donde Anno y Blum encontraron
cn las ciudades tallas menores que en los disrritos campestres. Nos dice Lundman que esos auto
res hicieron sus observaciones en la época inicial de las industrias, cuando se empezaba a ins
talar en las ciudades noruegas las grandes plantas industriales. Hoy las tallas de los habitantcs
de las ciudatlcs son las mas altas de todo el pueblo noruego, a raiz de la enorme mejora del es
tado social del obrero. Mientras en 1902 la diferencia era de 2 a 3 mms. negativos, en 1937 resulr6
ser de 9 mms. positivos, con tendencia a aumentar. En EE. Ul}. Bmw ha podido conlvencerse
de que los agriculrores del campo son en algunas regiones, p. e). en Charlottesville (Virginia),
mas altos que los mercadercs y empleados de la ciudad, y en este caso no atribuye a la alimen
taei6n la diferencia dc estarura.

_ i I Bibliografia citada: Quérunr, Anoumnz Antlzrapomirrir an mmw der dsffermtxl fueultu do
I`Hamrru; Bruxelles, 1871.—Bs¤¤o¤, Joram: On tb: stature and bulk of Man m the Brztub ulex; en
"Memoirs Anthrop. Society of London", vol. HI (1867-69), p. 532. — Ronmrrs, Cn.: A manual
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En cuanto a la difcrencia entre montafia y llanural, la Icy que afir
maran Rankc y Collignon para Europa sc Vc a mcnudo dcsmcutida cn la
realidad dc los hcchos, por la sencilla razon que dichos autorcs habian
dcscuidado las claras enscfnanzas de Ia historia antigua y mcdiocval euro

pca, que registra cl continuo Hujo dc pueblos alégcnos, los cualcs rchuycton
las ciudadcs y eligicron las campinas para sostencrse cn los castillos, micn
tras en ottos lugarcs otros invasorcs, pcnctrados dcsdc los litoralcs, pro
vocaron la scgrcgacion dc Ilos nuclcos vcncidos en la cima dc las colinas
y a veces cn los valles angostos de alta montaiia. En cuanto a América,
supongo que muy dificil debc rcsultar hoy dia encontrar bases objctivas
que comprucbcn la afirmacion dc d'Orbigny’, que los Peruanos debiesen
su pequciia talla al hecho dc habitat tierras elevadas, y los Patagones tu
vicscn cn cambio cstaturas casi gigantcscas a causa de vivir cn ticrras bajas.

of Antbrupomct;-y; Londres, 1878.-Del mismo autor: Obra citada cn la pig. 197.—Honm~ma, M0
1u·rz: Der Minrcb; edici6n italiana L'Uoma, rraria naruralc c prcirtaria, Milan, 1912 (véase vol. I,
pag. 110). —- TOPINARD, P.•.u1.: Elémmt: d`Anrbr0p0logic Généralc; Paris, 1885 (véasc p. 445).
LUNDMAN Bnrnr., : U cbc: di: Kirpcrbcibcnstcigcrung in dm nordircbm Linden: nar}: dem Wclrkricge; en
"Zeitschrift fiir Rassenkundc", tomo XI, Stuttgart, 1940, pp. 1-5.- Bam, Ronmrr B1mNm·r:.S`ra
xurc in Old Virginianr; en "]ourna1 Physical Anthropology", vol. XV, Filadelfia, 1931, pp. 355-419.

1. El gran Vrncnow habia comenzado por dar a la menot Cstatuta de los distritos de mon
tana una interpretation patolégica. Tomando inspiracibn de la frecuencia de desarrollos defec
tuosos en ciertas regiones montaiiosas de Europa, sostuvo que los rnontaieses sufren la accién
de su ambiente no s6lo en la production del cretinismo, sino también en mas limitados dete
nimientos del desarrollo, peculiarmente en el de la talla. Mediante observacionesnumetosas
y diligentes en dos cantones de Suiza, el médico ginebrino Duuam ha comprobado que no es
legitimo aseverar un cambio de talla paralelo al aumento 0 disminucion de la cuota de altitud,
ni en lugares, como en la region de Friburgo, donde existen diferencias generales de 450 y 2.000
m. (el autor se funda en la talla de 11.500 conscriptos). Duunrr, P. L.: Dc la raillc maymna dc:
babirant: du canton dc Gmivc; Ginevra, 1867. —Dcl mismo autor: Dc la taillc mvycnnc dc: babitant:
du canran dc Fribaurg; en "Bull. Soc. Anthrop.", tomo IV (2** Serie), Paris, 1869, pp. 465-475.

2. La idea de ¤`O1m0NY, por cierto muy original, es que la especie humana sigue la regla
observada en las plantas, cuya altura es minima en la cirna de los Andes, para aumentar progre
sivamente al paso que se baja a las llanuras de la Pampa (obra citada en la pig. 197; véanse pags.
47-52). Niega d'Orbig·ny que ejerzan influencia alguna en la talla ni el frio, ni el calor, y tam
poco la carestia 0 la abundancia de alimentos, porque todo es cuestibn de la rarefaccién 0 den
sidad del aire, y por consiguiente de la altitud sobre el nivel del mar. En lo alto dc la Cordillera
coloca uno de los extremos de su escala, el minimum, reptesentado por los Atacameiios, Aymara
y Qhééua con el promedio de 1.600 mm., y en la orilla del océano Atlantico el otro extremo,
0 maximum, teptesentado por los 1.730 mm. de los Patagones. Entre unos y otros se yuxtaponen,

pn qrdenprogresivo, los pueblos intermedios, siempre mas elevados a medida que disminuyed a a mu .

Irie aqui una de las expresiones antropogeograficas mas extravagantes del espiritu de legi
feracién que es natural en el hombre, aun en el caso que se ttate de un naturalista tan estimablc
como d'Orb1gny. Existen en la jerga cientifica de los manuales otras mil de igual inconsistencia,
porque de ordinario la complejidad de los hcchos que conciemen directamente a la humanidad
es subestimada por los que pretenden explicarlas partiendo del tetreno de otras ciencias que no
sean lasespecificas del Hombre.

lFacil le resulta a PAUL TOPINARDI Etude mr la taille, en "Revue d`Anthr0pologie", como
V, Paris, 1876, pp. 54-B3, aducir que en las monradas de Escandinavia no disrninuye la elevada
estatura de los Noruegos, que los muy altos Todas habitan los montes Nilghiris, etc.

Mas toda esa erudicion geografica no hace falta, y es suficicnte rccordar que d'Otbigny
ha hecho caso omiso de los Peruanos de la costa.
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Los antropologos que en la América del Norte han venido trabajando
en la huella de Boas y Hrdliéka, adaptaron desde un principio con gran
fervor las directivas metodicas y la tonalidad espiritual que se demostraron
tan fecundas en la actividad de los investigadores de Europa cuya lista
acabamos de reseiiar, y muy pronto el asunto de la distribution de la es
tatura en América se ha transformado en el capitulo mas remunerativo de
la environmentalist scbool.

El resorte comparativo que, ya a partir de 1869 empleado empirica
mente por Gouldl, debia bien pronto transformarse en el método obligado
de tales demostraciones, consiste en deducir la diferencia entre la estatura

de los hijos de inmigrados europeos, nacidos en Estados Unidos, y la del
grupo nacional de donde proceden, medida en el territorio de origen.

Todos recuerdan el éxito sensacionalista que obtuvo en 1911-12 el fa
moso Report presentado por Franz Boas a las autoridades norteamericanasz.
Se anunciaba en él que los hijos de inmigrados de la Europa central (judios
y Bohemos) al nacer y vegetar en territorio de EE. UU. adquirian una
talla algo mayor que la de su pueblo. Boas explico al principio este au
mento como efecto de la mejor alimentacién de que tales hijos de inmi
grados disponen en la ciudad de Nueva York y su zona inmediata (lo que
no podia aclarar, en cambio, la merma de la estatura obscrvada en los hijos
de inmigrados del Mediterraneo, especialmente los Sicilianos); pero luego
tcrmino por decidirse en favor de su acariciada idea que el cambio de la
forma corporal es producido por una especie de 'energia niveladora' propia
del ambiente americano, que se revela en la tendencia a formar su peculiar
homotipo: the approach to a uniform general tjype.

En la América del Sud tenemos el estudio del profesor Stolyhwo'
presentado en tiempos mas recientes al Congreso de La Plata (1932), en
que se enuncia el crecimiento de la talla de los Polacos inmigrados al Brasil
(Estado de Parana). Stolyhwo se sitnia entre los autores mas imparciales
y pundonorosos en este asunto tan controvertido. Premite que 'ni siquiera
puede pensarse' que los caracteres cuantitativos absolutos, de la clase de
la talla, dependan dc una sola o de pocas causas, mas que de una compleja

1. Gou1.¤, Bnujmiu A.: Inoertigatiom on the military and antbropologieal rtarimkr of Amer.
roldierr; New York, 1869.

2. Boas, Fnnuz: Abrtraet of the Report on changer in bodily form of dereenderm of Inmigranrr;
en "The Inmigration Commission", Washington 1911. — Del mismo autor: Changer in rbe
bodib form of dereendmn, ere.; New York, 1912.

_ _ _ 3. Sroumwo, Kazruisnzz La influeneia del medio de la América del Sur robre la vanabelidad "
de la errarura bumana; en "XXV Congreso Intern. de Americanistas, La Plata 1932, tomo ·I,
pp. 69-74. — Del mismo autor: Korpergrorre, ibre Vererbung und Abbangigkeit von dem neuen Mrleeu "llhffbei den polnitebm Emigranten in Parand (Brarilien); in Verhandlungen der Gesescat ur
Physische Anthrop.", 1932.
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En cuanto a la difcrencia entre montana y llanural, la ley que afir
maran Ranke y Collignon para Europa se vc a menudo dcsmentida cn la
realidad de los hechos, por 1a sencilla razén que dichos autores habian
descuidado las claras enseiianzas de la historia antigua y medioeval euro

pea, que registra el continuo flujo de pueblos alégenos, los cuales rehuyeron
las ciudades y eligieron las campinas para sostenerse en los castillos, mien
tras cn otros lugarcs Ottos invasotcs, pcmcttados desde los litorales, pro
vocaron la segregacion de los nficleos vcncidos en la cima dc las colinas
y a vcces en los valles angostos dc alta montaiia. En cuanto a América,
supongo que muy dificil debe resultar hoy dia encontrar bases objetivas
que comprueben la afirmacién de d'Orbigny’, que los Peruanos debiesen
su pcqueiia talla al hecho de habitat tierras elevadas, y los Patagones tu
viesen en cambio estarutas casi gigantescas a causa de vivir cn tierras bajas.

of Antbropommgy; Londres, 1878.-Del mismo autor: Obra citada m la pug. 197.—Ho¤ums, Mo
nrrzz Der Mmxrb; edici6n italiana L'U0mo, rtoria natural: r prcixtoria, Milan, 1912 (véase vol. I,
pag. 110). — TOPINARD, PAUL! Elémmtr d'Antbrapalagi¢ Généralr; Paris, 1885 (véase p. 445).
LUNDMAN Bmrru, : Urbzr di: Kérperbébenstaigzrung in dm nordircbm Lindem nach dem Wcltkricgc; en
"Zeitschrift fiir Rassenkunde", tomo XI, Stuttgart, 1940, pp. 1-5.— Baan, Ronan BBNN`B'1’l.'2s¢¤
ture in Old Virginiam; en "joumal Physical Anthropology", vol. XV, Filadelfia, 1931, pp. 355-419.

1. El gran Vuzcnow habia comenzado por dar a la menor estatura de los distritos de mon
taEa una interpretacién patolégica. Tomando inspiracion de la frecuencia de desarrollos defec
tuosos en ciertas regiones montaiosas de Europa, sostuvo que los montaiieses sufren la accién
de su ambience no solo en la produccibn del cretinismo, sino también en mas limitados dete
nimientos del desarrollo, peculiarmente en el de la talla. Mediante observacionesnumerosas
y diligentes en dos cantones de Suiza, el médico ginebrino Duunrr ha comprobado que no es
legirimo aseverar un cambio de talla paralelo al aumento 0 disminucion de la cuota de altitud,
ni en lugares, como en la region de Friburgo, donde existen diferencias generales de 450 y 2.000
m. (el autor se funda en la talla de 11.500 conscriptos). Duunrr, P. L.: De la mill: maymne du
babitant: du canton dc Gmiue; Ginevra, 1867. —Del mismo autor: De la taille maymne du babitant:
du rantm de Fribaurg; en "Bull. Soc. Anthrop.", tomo IV (2* Serie), Paris, 1869, pp. 465-475.

2. La idea de D’Ol.BlGNY, por cierto muy original, es que la especie humana sigue la regla
obscrvada en las plantas, cuya altura es minima en la cima de los Andes, para aumentar progre
sivamente al paso que se baja a las llanuras de la Pampa (obra citada en la pag. 197; véanse pags.
47-52). Niega d'Orbigny que ejerzan influencia alguna en la talla ni el {rio, ni el calor, y tam
poco la carestia o la abundancia de alimentos, porque todo es cuestion de la rarefaccion 0 den
sidad del aire, y por consiguiente de la altitud sobre el nivel del mar. En lo alto de la Cordillera
colocauno de los exrremos de su escala, el minimum, representado por los Atacameios, Aymara
v y Qhésua con el promedio de 1.600 mm., y en la orilla del océano Atlantico el otro extremo,
o maximum, representado por los 1.730 mm. de los Patagones. Entre unos y otros se yuxtaponen,
pn qrdenprogresivo, los pueblos intermedios, siempre mas elevados a medida que disminuyeda a nru .

Ijie aqui una de las expresiones antropogeograficas mas extravagantes del espiritu cle legi
ferac16¤ quees natural en el hombre, aun en el caso que se trate de u.n naturalista tan estimable
. como d’Orb1gny. Existen en la jerga eientifica de los manuales otras mil de igual inconsistencia,
porque de ordmarno la eomplejidad de los hechos que conciemen directamente a la humanidad

es suliesumadapor lgsque prgtenden explicarlas partiendo del terreno de otras ciencias que noflsean as especi icas e Hom re.
Facil le resulta a Pau;. Tovmmm: Etude mr la taille, en "Revue cl`Anthrop0l0gie°', t0l‘¤0

V, Paris, 1876, pp. 34-B}, aducir que en las monraiias de Escandinavia no disminuye la elevada
estatura de los Noruegos, que los muy altos Todas habitan los montes Nilghiris, etc.

Mas toda esa erudicion geografica no hace falta, y es suficiente recordar que d'Orbigny
ha hecho caso omiso de los Peruanos de la costa.
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Los antropologos que en la América del Norte han venido trabajando
en la huella de Boas y Hrdlicka, adaptaron desde un principio con gran
fervor las directivas metodicas y la tonalidad espiritual que se demostraron
tan fecundas en la actividad de los investigadores de Europa cuya lista
acabamos de reseiiar, y muy pronto el asunto de la distribucion de la cs
tatura en América se ha transformado en el capitulo mas remunerativo de
la enoironmentalirt rchool.

El resorte comparativo que, ya a partir de 1869 empleado empirica
mente por Gouldl, debia bien pronto transformarse en el método obligado
de tales demostraciones, consiste en deducir la diferencia entre la estatura

de los hijos de inmigrados europeos, nacidos en Estados Unidos, y la del
grupo nacional de donde proceden, medida en el territorio de origen.

Todos recuerdan el éxito sensacionalista que obtuvo en 1911-12 el fa
moso Report presentado por Franz Boas a las autoridades norteamericanasz.
Se anunciaba en él que los hijos de inmigrados de la Europa central (judios
y Bohemos) al nacer y vegetar en territorio de EE. UU. adquirian una
talla algo mayor que la de su pueblo. Boas explico al principio este au
mento como efecto de la mejor alimentacion de que tales hijos de inmi
grados disponen en la ciudad de Nueva York y su zona inmediata (lo que
no podia aclarar, en cambio, la merma de la estatura observada en los hijos
de inmigrados del Mediterraneo, especialmente los Sicilianos); pero luego
termino por decidirse en favor de su acariciada idea que el cambio de la
forma corporal es producido por una especic de `energia niveladora' propia
del ambiente americano, que se revela en la tendencia a formar su peculiar
homotipo: the approach to a uniform general type.

En la América del Sud tenemos el estudio del profesor Stolyhwo'
prescntado en tiempos mas recientes al Congreso de La Plata (1932), en
que se enuncia el crecimiento de la talla de los Polacos inmigrados al Brasil
(Estado de Parana). Stolyhwo se situa entre los autores mas imparciales
y pundonorosos cn este asunto tan controvertido. Premitc que 'ni siquiera
puede pensarse’ que los caracteres cuantitativos absolutos, de la clase de
la talla, dependan de una sola o de pocas causas, mas que de una compleja

1. Gounn, Bsujnniu A.: Investigation: on the military and anthropological rtatictxcr of Amer.
.roldier.r; New York, 1869.

_ 2. Boas, Fiuuz: Abrtract of the Report on changer in bodily form of detcendentr of Inmigrantr;
en "The Inmigration Commission", Washington 1911. — Del mismo autor: Change: in the
bodib form of descendentr, etc.; New York, 1912.

_ _ _ 3. Sroumwo, Knzxmimnzz La influenria del medio de la América del .S`ur robre la varsabelrdad "
de la ertatara humana; en "XXV Congreso Intern. de Americanistas, La Plata 1932, tomo ll,
pp. 69-74. — Del mismo autor: Kirpergroue, ihre Vererbang und Abhangigkeit von dem nenen Meleeu "Gllhffbei den polnixcben Ernigranten in Parand (Bratrilien); in Verhandlungen der esescat ur
Physische Anthrop.", 1932.
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serie de factores cuyo efccto cs acumulable, como lo demostro el finlandés
Kaarlo Hildénl en 1929. Debo agregar que el sueco H. Lundborg ha asen
tado la misma doctrina sobre las causas que influyen en la estatura, al
clasificarlas en tres categorias: 1°, factores biologicos; 2°, factores de se
"n ° influencias del °medio', asi nando a los rimeros la herencia, ecc1o y 3 , 8

mestiza'e la endo amia, etc., ue son todos de naturaleza enética, c 1 . 8 <1 B Y
a los ultimos la nutricion, la higiene general, el deporte, el clima, etc.,

que son de naturaleza mesolégica ffisiologica 0 social). Es imposible
dice - precisar la medida en que cada una de esas fuerzas coopera al efecto
final, pero concluye por reconocer que la herencia actua de manera pre
ponderante. Tarnbién 0tro autor sueco, el ilustre anatomico de Upsala
J. 'W. Hultkrantz, acompaiia a Lundborg en el rechazo de la exagerada
valuacion del milieu?

En cuanto al mecanismo hereditario, Stolyhwo recuerda que no puede
boy desatenderse la cnseiianza de Davenporta, el cual habia proclamado
ya desde 1917 que no es correcto hablar de factores que influyan en la talla
de modo integral, pues la estatura del hombre reprcsenta la suma de cuatro
partes de su organismo (cabeza, cuello, tronco y piernas) y cada uno de
estos segmentos obedece a factores hereditarios independientes. A pesar
de que esta formulacion cncontrase poca simpatia en algunos circulos cien
tificos, en ticmpos mas recientes una abundante masa de experiencias en
el campo de la genética ha logrado confirmar el descubrimiento de Daven
port (del que hemos de ocuparnos mas adelante con mayor atenci6n). En
las discusiones sobre la cstatura su efecto mas visible ha sido descruir la

inadecuada simplificacién metodica de antaio, y trasladar el problema
a su propio terreno, que por cierto presenta ahora sobrados motivos dc
complicacion.

Para Stolyhwo, la causa mas evidente del aumento de estatura regis
trado en Brasil consiste en el cambio de alimentacién, pues el elemento
polaco que emigra hacia América se componc sobre todo del proletariado
campestre y urbano, que cn su pais se alimentaba pobrcmente y no podia
alcanzar la plenitud del desarrollo fisico, mientras en el estado de Parana
consiguio cierto bienestar y la posibilidad de alimentarse adecuadamentc.
Afnade, sin embargo, que la participacion del medio en la provocacion de

1. Hiuaéu, Knnw: Zur Kmnmiu der Erbfaktorm dor mmxcblicbm Numfvrm; in "l·Icrc·
dl nas", tomo XIII, 1929.

2. Huurxnnrrz, W.: Uabar di: Zunubnu Jer Kirprrgriru in Scbmdm in dm johns 1840
1924; en "Nova Acta Scient. Physic.", vol. cxtraordinario, Upsala, 1927. — Luwnnoim, H.:
Ver rcsumen de aus ideas en L`E:p)c¢ bumairu, pmplu at rau.r; "Encycl. Frangaise", como VII,
Paria, 1936, en lan pagina; 6 y 7 de 7-S5.
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variaciones de la estatura no se manifiesta siempre y exclusivamenre en
aumentos, y puede ser por completo distinta. Por otra parte, aconseja no
descuidar el proceso de seleccion que es propio de los nucleos inmigrados,
puesto que en general los individuos que se desplazan de su tierra consti
tuyen un material humano exento de enfermedades y debiliramiento orga
nico, y ademas provisro de cualidades apropiadas para la accion; empren
dedor y expediro, en suma, con referencia a la masa de origen, representa
una uleccién paxitiva en lo organico no menos que en lo psiquico. Sugiere
luego orra observacion di gna de nota, al mencionar que las uniones matri
moniales realizadas eu América entre hombres y mujeres inmigrados de
i gual nacionalidad, tienen generalmente, en lo de la seleccion sexual, mayor
amplitud que en el lugar de origen, puesto que se cumple una especie de
exogamia, por medio de la elecciéu de la mujer nacida en las provincias
mas racialmente disimiles y mejor dotadas con respecto a los caracteres
corporales. En los paises de inmigracion, los Polacos rubios y bajos del
Norte (Hama balricux) prefieren unirse a las j6venes alras y morenas de las
provincias sureiias (H. dinaricur), asi como — agregamos nosorros — los
Italianos de Sicilia y Apulias (H. mcridimmlir) eligen a menudo a las rubias
y corpulentas mujeres lombardas o a las csbelras véneras (H. alpimu y H.
dinaricu:).

Con referencia a los ejemplos recogidos en los paises orientales del Asia:
_]a.p6n, China e India, cuando Ealzl nos indica que el tipo japonés llamado
Cbarbiu, de talla mayor, pertenece a las clases ricas, y el Satguma, brevi
soma, a las clases populares, no dejaremos de tener presente que el primero
se encuentra mas densificado en las regiones septentrionales, y el segundo
cn el grupo Liu-kiu, las islas Kiu-shu, Shikokiu y en la poblacion campes
tre de las peninsulas meridionales de Hondo, 0 isla grande. (El mismo
término Satzumn, lejos de ser sinonimo de 'hombre bajo', es el nombre de
una provincia de las islas meridionales). También en la China, Legendre’
ha seiialado la distincion entre la talla alta de las clases elevadas y la baja
de las clases populares, pero del mismo modo se impone plantear alli el
problema de los antecedentes hereditarios; sin rerroceder a cero el aporte
ortogénico de las condiciones sociales, de higiene y alimentacion, que en
todas partes del mundo tienden hacia la especializacion de una clase soma
ticamente privilegiada, meditaremos sobre el hecho positivo que, en ambas
naciones asiaticas, al lado de las diferencias en la estatura, se han compro

1. Banu, E.: Mmrcbenrarren Ort-Arimx, mit rpecieller Rrirbirbr auf fopen; cn "Verhand—
lungen d. Berliner Gesells. f. Anthr. Eth. u. Urg.", aio 1901, pp. 165-139.

I 2. Lscssrmzs, A. F.: L: Fur-Wen rbirmix; Paris, 1911.- Del mismo autor: Il ny 4 pa: do
nm june; en "Bull. Soc. d’étude des formes humaines" N° 3, Paris, 1924.
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bado también notablcs caractcristicas dcl csquclcto facial, priucipalisima
la discincién cncrc las nariccs largas y rcctas dcl tipo rcfiuado y las cortas

y deprimidas quc son propias dc] tip0 p0pu1a1'. Y cuando Iccmos quc eu
la India las castas supcriorcs ticncn cucrpo clcvado y csbclto, cl cual las

Fig. 1. - Diagramas dc la variacién cu altura y a.¤chu
ra dc la nariz cn habirantcs dc Madras, scgdn la 0bra

dc Thurston.

La linca superior sc rcficrc 2. Brahmanes dc las clascs
mis pobrcs, la. linca. media a parias Tamil y la infe
rior a pzrias Paniyan. Eu cada linca cl diagrarna dc
la. izquicrda rcprcscnra nariccs cuy0 iudicc cs miuimo,
y cl dc la. dcrccha cl miximo y cl central cl respec

rivo promedio.

discingue dc las castas infe
riorcs, rccordaremos quc cl
priucipio fundamental dc la
divisién dc casras, mcjor dc
nominadas ‘c010res' (sans
criroz mma) consisrié en la
dosificacién del elcmcnto al

to y de lengua sanscrita cn
su hibridacién con cl subs

rrarum dravidico, por 10 cual
H. H. Risleyl, autor dc una
0bra famosa sobre los habi

tantcs dc la India, pudo afir
mar cn su monografia sinté
tica de 1891 (pag. 259) que
"la camunidad de ruza, _y na,

coma a mmuda .r¢ afirmara, In
cvmunidad do aficia, cx cl prin
cipia rmlmcntc dominant: del
Jixtcma do la: cnxtas". Agté
guese que también aqui el
indice nasal acompafxa fiel
mente la estatura, no ya en
1·elaci6n con las condiciones

de riqueza 0 pobreza, sino
con la pr0p01·ci6n de sangre
europoidcz véase en el pros
pecto de Thu1·st0n” que la

nariz del paria Tamil y del Panigani (grupos del Sud, de procedencia dra
vida) es ancha y corta, mientras la de la casta Brahman se eleva en altura y
restringe en anchura, aun cuando sea observada (como lo hizo Thurston en
la ciudad dc Madras) en las familias mas pobres de la casta Brahmanica.

1. Risuzar, H. H.: Tbe people of India; Londres. 1915.-Del mismo autor: The study of Ethno
logy in Indio; en "journal Anrhr. Institute of Gr. Br. a. Ir.", vol. XX, Londres, 1890, pp. 235-263.

2. Tnunsrou, Encnz Antbropology of the Todae, Bmbmane, Pollie etc.; en "Madras Gover
ncmcnt Museum Bulletin", vol. II, Madras, 1896 (ver pag. 63).
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En todos esos ejemplos la presuncion de variaciones debidas al ambiente
dcbc ceder lugar al contralor de las causas procedentes dc la hercncia del gene.

Rcsumiendo, la mayor parte de las tentativas que hemos reseiado —— las
cuales se propusieron una tras otra, y cada una en oposicion a la otra, brin
darnos la 'explicaci6¤' de las variaciones intrarraciales de la talla, y a veces
incluso de las interraciales — forman una historia muy parecida a la de las
tentativas para cuadrarl el circulo y producir el movimiento perpetuo.
Muy pocas han quedado bien plantadas, y nos sirven aun hoy como puntos
de vista particulares; asi, p. cj., las que ilustran el efecto del empobreci
miento somatico procedente de determinadas condiciones de vida anti
higiénica y de hipoalimentacién. En cuanto a las famosas 'leyes' formu
ladas con el fin de expresar la estricta dependencia que vincularia la esta
tura a la latitud, a la altitud sobre el nivel del mar, a la vida urbana 0 cam

pestre, de montaiia 0 de llanura, etc., el lector sagaz ya ha podido formarse
la certidumbre que, a pesar de verlas formuladas en general con aparente
rigor logico, métrico y estadistico, fallan a causa de la limitacién del am
bito y la escasez relativa de casos que sus autores tomaran en examen. Se
encuentran fundadas sobre series de varianre: a menudo locales, y de todos
modos absolutamente incapaces de representar la variable. Su autor las
ha tomado como base para una generalizacion desmesurada, sin tener en
cuenta para nada que esas contadas observaciones forman u.na porcion
insignificante, en muchos casos una modalidad especializada, de la varia
disima casuistica de combinaciones y posibilidades que seria necesario reunir
para representar convenientemente al complejo muestrario de cada feno
meno, 0, segun el lenguaje estadistico, su peculiar univerxum.

II

EL PROCESO METASOMATICO Y SU ALTERNANCIA

Un nuevo factor, que trac a este terreno mayor complicacion, es el cons
tituido por el hecho que en un cierto numero de naciones se ha notado,
en épocas recientes, un sensible aumento en la estatura general, denun
ciado por las estadisticas militares, escolares, etc. En Suecia la talla ge
neral ha aumentado 1,8 cms. del aio 1841 al 1894 (Hultkrantz) y 1,9 cms.
de 1915 a 1936 (21 afios) segun Lundman; en Noruega 1 cm. Qreclutas) del
aio 1850 al 1893 (Arbo); en Dinamarca 3,7 cms. (conscriptos) del aio 1852
al 1904 (Mackeprang); en Suiza la estatura general ha aumentado en todos
los cantones (Pittard); en el Japon hubo en los conscriptos un aumento
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de 3,23 cms. desde 1892 a 1926 (Le Blanc); en `Estados Unidos de Norte
América los inseriptos de la Universidad de Cincinnati aumentaron 2,4
cms. en el periodo 1916-1936, segun Chenoweth y Canningl

Tales aumentos de la talla obedecen evidentemente a la honda trans
formacion sufrida, en sentido favorable, durante el niltimo periodo histo
rico (puede decirse, durante todo el si glo XIX y el primer tercio del xx)
en materia de higiene, en la cantidad y especialmente variedad de alimen
tos, facilidades de transporte y consecutiva mayor amplitud selectiva en la
union sexual y el nivel general del 'standard' de vida. Este cambio ha sido
mas o menos intenso y durable en las diversas naciones civilizadas del
mundo’ y ha puesto en movimiento distintos resortes vegetativos y selec

1. LUNDMAN, B¤n·rrL_].: Ueber die fvrtgueqte Zunabme der Kirperbibe in 5`cbweden 1926 bi: 1936;
en "Zeitscbrift fiir Rassenkuncle", t0m0 IX, Stuttgart, 1939, pp. 166-271.—H¤LrxmAN·rz, W,
Om :ven:karne: Krvpp:langd, ett bidrag till Sverige: antbrapvlvgi; en "Ymer", Estocolmo, 1895.
Amo: Iagrtagelrer vver den mandlige nor:ke Befvlkning: Hvideforlwld etc.; en "Norsk. Magas. f. Laege
eidenskben", romo LVI, Kristiania, 1895, p. 497. - MAcmu·¤..ANG, ED.: De Vaernepligtige: le
gem:hvj:le i Danmark; en "Meddelelser om Danemarks anthropologi", tomo I, Copenhague, '
1907. — Prrnnn, E. y Mum Dsuaimaenz Uaugmenrarivn de la nature en .Sui::e au caar: de vingr
einq am; en "journal de statistique er Revue économique Suisse". — Hnnuxéa, Ami: Pb_y:ical
Antbrapvlvgy af the Old American, II 5'tarure; en "Amer. Journal of Phys. Anthrop.", vol. V, Fi
ladelfia, 1922, pp. 209·35.—L¤xrmz, P. sr M.u.r.0·r, ].: Le: Race: Hvmainu, Paris, 1936; ver pag.
41. — LB Br..4uc, T. The beigbt: vfyvutb: in japan; en "Toholcu Imperial Univ., Report Sc.
Biol.", tomo HI, 1928, pp. 679-687. — Cnswowaru, L. B. y Cnrmuo, R. G.: Tb: rrarure af men;
en "Science", vol. XCV, 1942, pp. 648-649.

Conviene tener presente en todo momento que todas las cifras (tanto las estaturas como las
diferencias) que figuran en estas paginas representan media: aritmirica:.

Tampoco hay que tomar la frase "aumento de la talla" en un sentido pleno, pues se trata
de aumentos en las cifras del promedio. Me explico mejor: la costumbre de tratar con medias
aritméticas nos induce a veces a tomar cierras expresiones nurnéricas como enridades concretas,
mientras son simples figuras ideales creadas para expresar la conducra ripica de una serie de
variante: 0 de una variable.

En el caso que aqui tratamos, no debe entenderse que se elevan en masa todas las variantes
que constiruyen el conjunto de las estaturas individuales de una determinada nation. Hablando
de dos bosques de abetos, cuando se dice que el bosque A es de mayor altura que el bosque B,
de modo alguno se debe enteuder que en A se ha superado la altura maxima de los abetos adul
tos, sino que un mayor nvimero de plantas se aproxima a este valor maximo; orra cosa muy
distinta seria dccir que un bosque de abetos es mas alto que u.n bosque de robles, de pinos 0 de
otra especie forestal.

Este parangén tiene la ventaja de volver inteligible la doctrina sustentada por Lxvx para
explicar en qué modo se realizan las influencias que modifican la estatura individual. Segiin
este agudo anrropologo, la estatura tiene asignado para toda persona un 'determinaclo' limite,
y este 'determinismd obedece a fenomenos hereditarios (familia, raza). Cuando en el contomo
de esa persona no se manifiestan influencias desfavorables y permanecen solo las favorables,
la accion de estas éltimas se desarrolla fmicamente en permitirle alcanzar aquel limire prefijado,
y en el menor tiempo; no pueden, en cambio, forzar la estatura mas alla de ral limite. Se infiere
ques6lo las influencias desfavorables modifican la estatura dc un modo directo. En cuanto a
·las ilnfluencias favorables, ellas no haeen mas que eliminar, o compensar, la eficacia de las con
trarias (obra citada en la nota de pag. 216., véase pag. 117).

listas fnltimas proposiciones de Rmonro Livn son dignas de nuesrra mayor atcncion, y nos
referircmos a ellas cuando tratemos de ampliar el campo de estudio mas alla de lo individual
para abordar las modnficaciones de la estatura media de un grupo humano, 0 de una ¤aci6n.

2. Una mformac16n periodlstiea (diario La Razin, martes 6 de Mayo, 1947) nos refiere
que la talla del conscripto argentino (aio 1924) comparada con la de 1891, revela que en esos
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tivos, de manera que las explicaciones dadas en cada caso por cl especia
lista que lo estudiara no siempre coinciden una con otra en el aspecto cir
cunstancial, aunque todas queden comprendidas en el conjunto de las causas
fisiologicas y selectivas quc acabamos de mencionar.

Pero he aqui que, para engarbullar aun mas esta madeja, ha surgido la
opinion que el aumento de estatura, junto con otras mejoras somziticas
y morales, ha de continuar indefinidamente, con mayor 0 menor inten
sidad, en la trayectoria futura de la humanidad. No sabria condenar lo

suficientc esta presuncion, que tiene su_raiz en el vago sentimiento de por
venirismo y 'pr0gres0` qu? se encucntra arraigado en la cultura general.
En EE. UU., por ejemplo, ya se ha notado, en ciertas regiones y en deter
minados sectores de la poblacién, el cese del aumento de la estatura. Los
reclutas de la guerra 1939-45 (dos millones de jovenes) tenian exactamente
la misma talla que los jévenes cnrolados cn la guerra 1917-18 (Rowntree,
1941), mientras-han resultado, en cambio, de mayor peso corporal: exacta
mente, Kgs. 3,628 mas pesados que en la guerra anterior, y 6,350 mas que
los soldados de la guerra civil del aio 1865*.

En cuanto a la estatura indigena en general, los escritorcs que en Norte
américa se ocupan de la distribucion de los caracteres corporales no usan
gastar muchas paginas con la talla. Parece que en esa literatura se ha im
puesto definitivamente el criterio que las influencias del ambiente en la
talla ejercen un poder extraordinariamente mas vigoroso que el factor here
dabilidad. He aqui una semblanza de esta vision, comprimida en un pa
rrafo del difundido manual de Kroeber (1923) citado en las primeras lineas
de este escrito: "Do.r raza: pueden diferir ana a'e la otra, cuando mar, de sm
par de palgada: por efecto de la traemiribn bereditaria. Siu embargo, .ri toa'o.r lo:
indivielao: de la raza mar baja ron alimentado: adecuadammte _y colorado: en rm
ambiente favorable, _y todo: los a'e la raza ma: alia rometidor a una alimerztaeion
inruficiente _y a trabajo excerivo, la raza que por .ru naturaleza era ma: baja puede
actualmente Jobreparar a la otra" (p. 37).

Se trata, evidentemente, de la generalizacion desmesurada de un fen6
meno ya bien conocido por ‘Weissemberg, Scheidt, Fischer, Lebze1ter“
y otros muchos fisiélogos y antropélogos, el que consiste en la reduccién

33 aiios se ha producido un aumento medic de 26 mms. Los datos se dan como proccdentes del
Instituto Etnico Nacional de esta ciudad.

1. Rowzrrmzs, L. G.: en "Science", vol. XCIV (1941), pp. 552-553. Los resultados dc
este autor sobre dos tnillones de soldados nortcamericanos se encuentran resumidos en el manual
dc iATsa1l17`n$;s@ii.11g%. :%; Waebstxm de: Merucben nacb Alter, Geubleebt and Rane; en "Stu
dict: und Forschungen zur Menschen u. Vélkerkunde", tomo V1II, Stuttgart, 1911.‘·‘SCHE1I{'£',
Wrurrzxz Eiufibmng in die rearurwiexenrcbaftlirbe Familimkumle; in "Familien Anthropologie , "
Munich, 1923.——Fxsc¤.1¤1, Enom: Die Rarrermuterrebiede de: Memcbm; en Menschhche Erblich-·
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de la altura corporal de los sectores de un pueblo (aun fuese de alta esta
tura) que hayan sufrido empobrecimiento organico relativamente durable.
En las frases arriba citadas, Kroeber ha intcntado brindarnos un criterio
de proporcionalidad entre el coeficiente de la influencia racial y el de la
influencia ambiental, y, como hemos visto, su opinion gravita con todo
su peso en el plato de la balanza que mide la energia modificadora del ‘me
dio'. Cabe mencionar a este respecto las observaciones de von Verschuer,
realizadas siguiendo la conducta somatica de mellizos que durante su tierna
edad fueron separados uno del otro y llcvados a vivir en ambientes dis
tintos. Sus indagaciones han conducido a dicho autor a afirmar que, si se
representa con 100 el total de las causas que determinan la variacion de la
estatura, solo 37 partes corresponden a la participacion del ambiente, con
tra 63 que son debidas a la herencial.

Llegados a esta altura dc nuestra exposicion, se impone que hagamos
una breve pausa con cl fin de ordenar las ideas, que sc encuentran even
tualmente algo disociadas después de pasar en reseiia el farragoso conjunto
de observaciones, interpretaciones y presunciones que integran la literatura
sobre la talla.

De todas las principales tendencias hemos hecho mencion, delineando
sobriamente para cada una las obieciones criticas de mayor peso.

Unicamente hemos omitido a los autores y las formulas que del factor
hereditario han hecho algo intocable, en el sentido que dudar un solo
instante de su omnipotencia y estabilidad constituya un sacrilegio. "La
talla del bombre en ningdn caso es la expresién de la rniseria o de la riqueza, sino
sobre todo es consecuencia de la raza; en otras palabras, es efecto de la berencia"
asegura Boudin?. Aun mas intolerante, mas absolutista, es el veredicto
de Broca: "La estatura, considerada de un modo general, no depende de la altitud,
ni de la latitud, ni de la miseria, ni de la riquega, ni de la alimentaeion, ni de
otra alguna de las condiciones que ban sido invocadas. Despuis de esta: elimi
naciones sucesivas, be sido llamado a reconocer la influencia de un dnieo factor:
la berencia racial"

Es hasta cierto punto explicable que Boudin y Broca prorrumpiesen

kcitslehre", Munich 1923. — Lunzavmn, V1c·ron: Konstitution und Russe; en el manual "Die
Biologie der Person", Viena, 1926.

1. von Viuucsunn, Oman: Social: Urnwelt und Vorerbung; in "Ergebnisse der Sozialcn
Hygiene und Gesundheitsorge", tomo H, Leipzig, 1930.-Del mismo autor: Die Erbbedingtbeit

des K¢gge;¤;:;eb.¢rum:,· en "Zeirsehrif: f. Morphologie u. Anrhrop.", tomo XXXIV, Berlin, 1934,pp.

Bouom, _]. Cu. M.: Etudes etbnologique: sur la eaille et le paid: de l'bmmu; en "Récucil
des Mémoires de Médecine, Chir. etc. militaires", tomos IX y X, Paris, 1936.

3. Buoca, PAUL: Nouvelle: recherche: sur Fantbropologie de Ia France en glnlrule etc.; memoris
Ieida en la Soc. de Antrop. en 1866.
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en cxclamaciones tan intransigentcs, cxasperados por una tendencia cien
tifica que, olvidando cl sentido de la proporcion, insistia cn su época con
exagerado fervor en los cscasos milimcrros dc la difercncia intranacional
0 intrarribal, mientras ellos mismos, con amplia mirada discrimiuatoria,
buscaban reconstruir el panorama de la morfologia diferencial dc las razas
del orbe. En cuanto a la severidad exclusivista, seria injusto reprocharla
unicamente a Boudin y l3roca, ya que hemos avcriguado, en las paginas
que anteceden, que todos, incluso cl apacib1e,d'Orbigny, habian afirmado
reciamente su propia doctrina y rechazado contemporineamente las ajc
nas cou ademén severo, a veces acompafsiado por el sarcasmo.

En lo que concierne a nosotros, de ningnin modo podremos, después
de los hechos averiguados durante los ultimos cincuenta afios, adoptar
una posicién tan rigida como es la que dictara las formulas de Boudin y
Broca. Admitiremos que, aun _.riendo la herencia en gran rnedida el may prepon
derante factor que moldea la exratura de un iudividuo, asi como de uu grupo
humano orgénico, no bay razon para denegar la influencia pertnrbadora de otra:
caum:. Son éstas aparentemerite muy variadas, pero con facilidad puede
apreciarse que en gran mayoria responden a un unico mecanismo fisiolo
gico general, que conxixre en provocar el detenimiento del dexarrollo o un procexo
de decaimiento somérico Qfalta de aeraciou o de insolacion; trabajo excesivo,
inactividad muscular, estados morbosos, abusos, intoxicaciones, ponosis
propias de particulares oficios, iucluso cl sedentarismo, etc.), pero espe
cialmente alimeutacién defectuosa (insuficiente, inapropiada, unilate
ral, etc.),

No lcs escarimamos a los 'ambienta1istas' 1a ivoluptuosa satisfaccién de
que a este conjunto se le aplique, a guisa de rétulo, la tan iclolatrada pa
labra 'milieu’, porque las palabras, en este asurito, tienen para nosotros
muy poco interés. Mas insistimos en la determinacién precisa de Topinard,
contenida en una frase impecablez "L'action de: milieux, xomme route, Je
produit par Fintermédiaire de la xanré"

Pero nuestra polireue terminologique no podria ocultar de modo alguno
que influyen sobre la talla ciertos factores irreductibles a la férmulaambien
talista, cuyo mecanismo nos conduce a otros terrenos, porque perteueceu
a los fenomenos genéticos y a los selectivos.

Sorprendido Boas2 al encontrar la estatura de los Indios half-blood:
mas elevada que la de los Indios pu.ros, y después de averiguar que la mes
tizacion se habia operado por medio de hombres blancos de nacionalidad

1. Tomnmm Pam.: Etude mr I4 eaille ya cirado (nora 2 dc pig. 200); véase pag. 51.
2. Bon, Fninzz The Half-Blood Indian, an antbrapomerrie nad]; cn "Popular Science Mon

tly", 1894, pp. 761-770.
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francesa, cuya estatura — insiste — es menor que la india, proclama en
1894 que se trata de un ratber unexpected reralt ya que the offspring exceed bot}:
armtal form: in size. Todavia no ha sometido Boas todo su raciocinio a

la tirania de la tcsis que predicaré en 1911, y bien puede explicar cl 'curioso
fq_·¤6me¤o’ que ha seiialado, diciendo que "patcce que la mcstizacién time
un cfecto favorable sobre la raza’

No sc engaftaba Boas cn esta admisién de 1894, cxcepto que en la inter
Pf¢t2,C16[1 I'1gl1I'OS2IDC!]fC OP[1m1Sf3l, PUCSEO ql1C 110y CODOCCIDOS gl'211 [16
mero dc comprobaciones, también en otros campos de la herencia. En la
nomcnclatura genética es ordinario el empleo del término betero.ri.r, que es
l'CfCf1dO 2. 105 cfectos q\1C SC PI'Odl1CCD, P2.I'EiCl112I'IIlCDEC CD 12. estatura Y CD.
el peso, como consecuencia dc ciertas hibridaciones dc plantas y animales.
Estos efectos, que los genctistas de lcngua inglesa prefiercn indicar con

1. Fnuz Boas estaba temperamentalmente predispuesto a favor de una interpretation
univocamente optim.ista de los efectos de toda mezela de razas, aun de los dudosos, y en ello
no se cncontraba solo, pues lo acompaiiaban los panegiristas del cruce racial, salidos en tren
de represalia contra los panegiristas de la pureza racial (dos férmulas irreconciliables de la li
reratura de los ultimos 50 aios, que se encuentran boy superadas por nuestra posicién, mas
naturalista y menos apasionada, la cual ha terminado por descubrir que ambos bandos estaban
siempre mayormente alejandose de las verdaderas bases del problema).

En lo que concierne a la talla mas alta, sabemos que no hay dereeho a afirmar en todos
los easos que se trate de una ventaja fisiologica. En Toviwaim (1885, pig. 451) se vislumbra
la duda si toutefoi: Ia baste taille ripond J une tertaiue eapérimré pour le rette (véase también pigs.
455-6). Es que ya las primeras estadlsticas militares de EE. UU. habian llamado la atencién
sobre el hecho que en el total de 10.876 soldados blancos con la elevada estatura de1.705 mms.,
1.605 no preseutaban éptimas condiciones de sanidad (Goum) y que frente a 2.301 individuos
con 1.696 mms. de ta.l1a media presentados a la leva y aeeptados para el servieio militar, hubo
1.134 con talla superior (1.699 mms.) que debieron ser reehazados por mala salud.

Pero nadie ha tratado este tema con mayor dedication que el médico y antropélogo belga
E. Houzé, en su memoria de 1887, cuya finalidad fué investigar las correlaciones de la estatura
con la tuberculosis pulmonar. Houzé confirma la indicacién de Gomswmn, que entre los ins
criptos afectados de tisis y los inscriptos sanos, la talla es superior en los primeros, y se acom
paEa con perimetro torécico deficiente; de todos modos, insiste en la norma de que se coordene
con la medicion de la talla la del perimetro del tbrax y el angulo xifoideo, porque la sola me
dida de la altura corporal nada dice en cuanto a la aptitud y vigor vital. Se trata de formula
eioues que, iunto con la afirmacién que la eircunferencia toracica esta en relation inversa con
la estatura (ley de Goi.m·rzm y I-Iouzh), debemos considerar como otras tantas aproximaciones
a la doctrina formulada mas tarde p0I' Ds Grovmm y luego refundida por Knswscmmn, Patron
y Viota, que nos expliea la posicién reciproca, en un mismo grupo humauo, cle las formas es
peeializadas haeia el polo asténieo 0 el picnico.

Lo que interesa mayormente en este lugar, es la observacién que las extremes constitu
ciones longilineas que De Giovanni distinguio por su afinidad patolégiea, Habits.: pbtbyricuc,
se ven incrementadas en particulates paisajes geografieon y climaticos, especialmente a orilla
de grandes rnasas de agua dulce y en ambientes habitualmente saturados de humedad. Houzé
ba encontrado este fenémeno en el sector noreste de Bélgica (Anversa y Limburgo). En la Argen
tma habrla que ejercer seriamente la atencién sobre la frecuencia de los individuos longilineos
y asténieos en los centros habitados del bajo Uruguay y en general de la Mesopotamia meridional.

Houzlz, E.; La taille, la circonflrevue tlvoracigue et lbmgle xipboidim de: Flamaudr et de: Walloru;
rapport de ce: troir rbvractiret avec In tuhreulon pulmoruire; en °`Bu.lletin Soc. d`Anthr0p0l0gle de "
Bruxelles, tomo VI, Bruxelles, 1887, 27B·w4.*GOLDITB1N, En.: Det circonfirmeu du thorax
tf Je hw rapport 3 I4 taille; en "Revue 'Anthropologie", tomo VII (2* Serie), Paris, 1884, pp.
460-485.
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el término bybril vigor, son transitorios, y ya en la segunda generacion
cruzada tiende a restablecerse la normalidad, como lo indican los experi- ‘mentos de laboratorio.

Otra observacion, contenida ya en la afirmacién de Gould (1869), que
los soldados de EE. UU. nacidos en aquella nacién tenian mayor altura
que sus propios padres, los Irlandeses, Alemanes y Franceses enrolados
en el ejército norteamericano, y mayor que los ciudadanos de estas na
cionalidades medidos en las patrias respectivas, reclama que la desdoblemos
cn dos pattcs, S1 qucrcmos aprovcchar los datos que nos brindan por un
lado la gcnética y por el otro la estadistica demogréfica.

La primera comparacién (nativos con inmigrados) nos trac a la me
moria los inapreciables corolarios de von Verschuer, quien acaba de poner
cn cla.r0 que no se mantienen constantes, ni iguales, en todos los periodos
de la vida los cfectos del ambiente sobre el desarrollo humano, ya que
nuestro organismo se manifiesta mayormente maleable en una edadz que
ciertamente ha sido superada por la generalidad de los liombres que llegan
a América como inmigrantes.

En cuanto a la segunda comparacion (extranjeros medidos en EE. UU.
y en su patria dc origen) hay que considerar ante todo el significado des
igual de tales mediciones, en el aspecto fisiolégico, ya que es sabido que
en EE. UU., antes que se organizara en tiempos muy recientes la cons
cripcion obligatoria, las operacioncs de leva comprendian individuos de
edades muy variadas, generalmente superiores a los 19-20 3508 de los cons

1. Entre las experimentaciones realizadas en los laboratorios de genética con respecto
a nuestro tema, hay que nombrar las de Puxwzrr y Bnumr (1918) y de Cans (1922) mediante
la hibridacibn del conejo de Polonia (muy pequeio) con el de Flandes (gigante) y de Livxsn
(1930) con tres elases de ratas. También Gum (1931) efectué hibridaciones entre el rat6n do
méstico y el asiético, de tamaiio bien distinto.

_ Todos estos autores averiguaron los efectos de la Iuterui: en los descendientes hibridos;
ellos desaparecen por regla en la segunda generzcion. Han averiguado al mismo tiempo que el
arresto del desarrollo es caracteristico de las formas breves, mientras que en las corpulentas
el creeimiento es no s6lo mas intenso, sino. mis duradero.

Ptmmrrr, R. C. y Bunn, P. G.: Gemtie .rt1die.r in rabbits; en "_]0uma1 of Genetics':, vol.
VIII, 1918, pp. 1-25. — Cnsru, W. E.: Genetic rtudiex in rabbit: and rutx; N° 320 publicacibnde
llz "Camegie Institution", 1922; 55 pp. — LIVBAY, E. A.: A1: experimental xtudy of bybridwger
-or lveterui: in mtr; en "Genetics", vol. XV, 1930, pp. 17-54. — Gruum, C. V.: Sxze mbmtunee
and growth in 4 mare xpeciu tran; en "_]0u1-nal exper. zoology", vol. LIX, 1931, pp. 213-245.
Gyms, RnG1N.u.¤ Ruc0r.¤: Hamm gmetiu; New York, 1946, 2 vol., 1518 pp. Véasc en la pag.
-1314 y sigs. un acabado resumen de los resultados de la genética experimental.

2. Reeordemos que von Vnxscnumt se eoloeé en eondidones sumamente aptas para captar
adecuadamente los influjos externos, sin peligros de myolucrar la influencia delgene, pues
. investigé en los mellizos el cfccto dc su desarrollo en ambientes d1st1.ntos(véasela cita en la no
_ta de pag. 208). Von Verschuer enc0ntr6 que la relativa pasividad a las mfluencias exteriores tie
ne principalmente dos periodos, que son los primeros dos aiios de laexisteneia y el comienzo de
hla. pubertad; los efectos hereditarios, en cambio, eumplen su mision parucularmente entre el
tercer aio y el décimotercero.
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criptos europeos‘. En segundo término, las registraciones de leva en Fran
cia, Alemania, etc., comprenden a todos los inscriptos que se presentan
al llamado obligatorio, sin excepciones, mientras que ante las comisiones
de leva de los paises con ejércitos de voluntarios desfilan unicamente in
dividuos que se consideran aptos, y éstos representan el producto de una
seleccion, que por ser autodiscernida no es menos efectiva.

Por fin, ya en los prospectos estadisticos de Gould se pudo averiguar
que los Norteamericanos nativos enrolados fuera de su pr0pi0 lugar dc
nacimiento después de haber tenido larga estada en el nuevo domicilio,
tenian una altura mayor que los enrolados en el antiguo lugar de origen.
Verbigracia, los ciudadanos nacidos en el estado de Nueva York, pero
domiciliados y enrolados en otro estado de la Union, arrojan (en media
aritmética) una diferencia positiva de 1,52 cms. a los 20 anos, 1,34 a los
23, etc., con respecto a los ciudadanos de aquel estado que no se desp1a—
zaron de alli. El hecho de por si no dejé de intrigar a sus primeros obser
vadores, como puede averiguarlo cualquiera al releer las numerosas, casi
tumultuosas explicaciones que sugiere Topinard en su conocido manual
de 1885; pero mucho mas inesperado resulto el saber que las diferencias
causadas por el desplazamiento de un lugar a otro no cambian de inten
sidad con el aumento de la distancia, porque el aumento de la talla, segun
el enunciado que resume Topinard’, se produce tanto al pasar de Ohio a
Indiana (dos estados colindantes) como al dejar Nueva Inglaterra 0 el
estado de Nueva York para el Far-West.

Estos resultados han sido confirmados, de un modo general, por otros
autores recientes. Goldstein, por ej., al medir los mejicanos arraigados

1. Los prospectos de Gouu: comprenden hombres de todas las edades, desde los 18 aios
hasta los 35 y mucho mas. Ahora bien, el crecimiento sornatico humano es un proceso que de
ningun modo puede considerarse cerrado a los 20 aios, edad que en las registraciones de leva
de las naciones europeas queda, por asi decir, fotografiada. La cifra maxima de la estatura se
eneuenrra indicada por las disrintas estadisticas naeionales entre 29 y 34 afios, pero no todos
los pueblos la alcanzan en el mismo periodo de la vida individual. De ahi se deriva la exigencia
teérica que un prospecto comparativo no deba eonsiderarse perfecto si las tallas son medidas
en varios grupos humanos con igualdad de la edad de los individuos, pues habria que medirlas
en los respeerivos punros de madurez somaziea, y ésra se produce deutro de cada grupo en pe
riodos distintos. En los Alemanes, por e]., la ralla aumenta de 21 a34 aiios solamente en 2 mms.
y en los Franceses en 3 mms., pero en EspaEayNoruega en 10 mms. y en el Canada en 27 mms.
En consecuencia, si se mide un numero suficiente de individuos de estas cinco naciones, en la
edad militar y trece aiios después, se obtienen prospectos que no proporcionan una idea con
gruente de las relaciones reciprocas.
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Escandinavos .

Espafioles
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1718 »

1684 »

1729 »

2. Tovnuun, Pam.; Elfman, m-. (ver nora de pig. 200); pigs. 451-2.



en Texas, EE. UU., ha encontrado a los varones 2 6 3 cms. mas alros que
sus padres y a las mujeres 1,86 mas que sus madrcs, segun las mediciones
operadas en la patria de origenl

Lo mas dificultoso, sin embargo, no consiste en el acopio de datos,
smo en su interpretacién. Observo que el predominio de la ilusion ambien
talista ha inducido a la mayoria de los autorcs a resolver en su favor las
circunstancias numéricas, fisiologicas y estadisticas aportadoras de duda:
t0da vez que sc prescntabau dos 0 tres explicaciones mas 0 IIICDOS plau
sibles, han adoptado sistematicamente aquélla que favorecia la doctrina
del milieu, atm cn casos como los citados por ultimo, cuyas caracteristicas
hablan claramente en pro del mecanismo selectivo y de las cualidades de
Cxccpc16n que detcrmjuan en una masa cl coagulo de minorias energéticas
y méviles capaces dc afrontar la incertidumbrc de un movimiento migra
torio’. En segundo término, es de objetar el hecho que hayan clasificado
bajo el rétulo univoco del milieu también los procesos o influencias que
estan claramente situados en la esfera del genetista, del demografo y del
estadista, lo quc dcbia producir necesariamente confusiones, por el viejo
Vinculo quc unc cl término environment cou los conoeptos gcograficos.

Acabamos de`resei:'1ar los motivos por los cuales no podiamos expresat
nos hoy con la rigidez de Boudin y Broca, cuando afirman la ‘inquebran
table', `absoluta° y `u.inica' accion del factor hereditario. Esos autores no
conocieron los resultados de la genética, ni tuvieron posibilidad de ejercer
1a critica tazouada dc las ideas dc sus contcmporaneos. En cuanto al au
mento general de la estatura en muchas naciones del globo, este hecho
era desconocido en la época de Broca. Debidamente averiguado boy dia

1. Gotpsrnm, Mncus S.: Dernograpbie and bodily cbanger in dercendentr of Mexican immi
grant: witb comparable data on parent: and cbildren in Mexico; publicacién del "Institute of latin
amer. studies" de la Univ. de Texas, Austin, 1943, 103 pp.

2. Muchos son los autores que han recordado la influencia del factor selectivo en la com
posicién del flujo migratorio, ya sea el que saliendo de los puertos europeos se dirige a poblar
las tierras amcricanas, ya el quc forma las migraeiones intracontinentales cn Eur0pay time
·rica, y el que tepresenta la circulacién interior de un mismo estado. Sromrnwo, por cy., justi
precia la intensidad de los que llama "los distintos procesos peristéticos de seleccion" en sus
efectos sobre la estatura de los Polacos del estado de Pai-ana (Brasil), los cuales ya en el acto
de dejar su tierra constituyeron un ‘material seleccionado' en el sentido de la sanrdad fisica
y del desarrollo somatico Cmemoria de 1932 citada en la pag. 201, pag. j2—3).Tamb1enes men
’cionada la seleccién positiva que fltablie en faoeur der mieux doue': en Topmard, 1885 (pag. 451).
El reverso de la medalla, es decir el efecto negativo representado en la poblacion residual de
una nacion, después de la salida de rcpetidos cnjambrcs emigratorios, lo ilustra L. Vaupnn
mmannz al describir el empobrecimiento demografico del pals de Flandes por haber enviado
durantc cl Medio Evo gran nnmero de colonias en todas direcciones y luego en el siglo xvi por
h2.bCl' gl'3D D{11Il€I`O de PCI'SOD3S> ¢IIllDCD[CS PCI'SCg|.l1dZS POF la IDql.11SlC1OD, q|.IC SC I'¢fLl·
giaron en el extranjero: se produjo una "verdadera seleceién natural por cuyo efecto la raza
quedé empobrecida y privada de sus mejcres elemcntos"

_ I L. Vmnmnunsu: Ver extraeto en Houzé, E.: La raille, cit. en nuestra nora de pag.
210; p£gs. 280-1.
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por medio de testimonios fehacientes, ha producido una impresion in
tensa en el espiritu de los investigadores, impulsando en particular medida
su tendencia de generalizacion.

Considerado mas sutilmente, este 'hecho nuevo` preseuta algunos as

pectos que nos exhortan a interpretarlo con mayor sutileza.
Por 10 pronto, nada autoriza a profetizar que por su causa ha de desapa

recer la diferenciacion de los grupos raciales. Si se establece — como es
riguroso — que el aumento de talla observado en pueblos que no registrar:
migraciones, ni hibridismos, ni cambio de bubimt, obedece exclusivamente
a factores higiénicos y nutritivos que han entrado a actuar principalmente
en el siglo xxx, habra de considerarse la eveniencia de que llegue — tarde
0 temprano — el dia en que el impulso mayorativo observado en los cien
aiios que van de 1840 a 1940 haya ejercido su acciou sobre todos los pueblos
civilizados. Y bien, eu cse momento podra observarse el mismo resultado
que se produce en una muchedumbre 0 un teatro al levantarse todas las
personas — altas y bajas — en la punta de los pies.

Esa consideration, aunque perfectamente logica en sus premisas y en
sus conclusiones, no sale — sin embargo — del qampo teorico. La expe
riencia concreta de la marcha historica del mundo y de sus bruscas e ines
peradas alternativas nos ha enseiiado que los proccsos de esta indole, por ser
estrictamente depeudientes de la rcalidad economica y politica de cada pue
blo, nunca han logrado realizar sus posibilidades hasta cl cumplimiento final
de la gradiente, y nos presentan mas bien una serie de desplazamicntos cuyo
signo se iuvierte a intervalos relativamente regulates: una liuea en zig-zag.

De modo alguno es un misterio que esta dolorosa postguerra nos brinda
la evidencia de un retrocesol. Para todos los pueblos civilizados del globo,
con cxccpciones parciales en dos naciones vencedoras y cn 11110 que otro

1. Cuando Vxtunué, al final del primer tercio del siglo xxx, afirmaba que la cstatura
de un pueblo aumcnra en funcion del bienestar, mejor dicho, on raixon irwrrrt du prints, faxiguu,
privarinu eprauwl: dam fmfmt er la jmum, tenia ante la vista las conseeuencias de las guerras
napoleonicas, que habiau ya trauscurrido desde una década, sin producir un descalabro com
parable con las guerras de ambos Luises, nv y xv. Estamos por ello seguros de que Villcrmé
no se formaba la menor idea de las condiciones que presentarian los pueblos europeos después
de las dos guerras de esta primera mitad del siglo xx, ni podia adivinar en qué mcdida los ciu
daclmos de gran nfuuero de naeioner experimentariau las "penas, fatigas y privaciones" cuya
mtensndad — como reza su formula — es el Indice de la disminuciou de la talla.

De los efectos de guerras sangrientas y largas 0 de invasiones tumultuosas quedan en la
_ Iiterarura bistoriea muchas meneiones mas 0 menor indirectas, pero muy eontadas son las des
cripciones conducidas con preocupacion cientifica.

No es rampoto netesario que se produzeau guei-ras 0 invasiones, para que se presenten en
la historia de un pueblo lan caracteristicas de que hablamos; es suficiente un simple cambio
leconormco-industrial, como por ej. la introduction de las maquinas de tejer, que desarticularon
el aresanado de Flandes en el breve lat0 de 3 anusde 1845 a 1847trajeron la miseria mi
t(p, , y s horrible, acompanada por fenomenos e carestla y morbilidad inauditos. Fué bastante que se
deruvreran lon telares de los miles de hogares de cada aldea, para que los brazos de artesanos
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afortunaclo no-beligerante, se ha abierto una época de disminucion ace
lerada de la talla, junto con el empobrecimiento de los mas importantes
fenomcnos vitales, y esta fase, que llamaré carmamérica, cuya inrensidad
recucrda los asolamientos mediocvalcs del si glo v, del ix y del xiv (que
SC l1ID.1[31'Ol1 por OU'2. parte 3 PCQIICDZS POICIOHCS dc EUIOPQD 2.l'ElC1’l2.Z8 PCT
d\1I'2.I' UD EICIDPO H13.S 3.Il1pl10l. No CS 3.VCl1[ll1'2.ClO 2.flI'II12.l' ql1C [Cl1ClI'é POI

y horrelanos cayesen en la inaccion, yr, combinado con la pérdida de las cosecbas de papa y la ffinection tioidea que en 1846 se asocio a la inedia, sus efectos produjeron la muerte de 95 OOO
individuos suplementarios a la cuota normal. Si no fuera que estas cosas las leemos en la pros: ddearacta y crua e un antropologo (J. BBKTILLON) y en documentos del gobierno belga, esta
riamos tentados de pensar en exageraciones de los cronistas.

Otra descripcion autorizada de un proceso analogo, es la quc escribio Ausé Iwauowsxr
dando cuenta de los efectos del hambre en Rusia después de la segunda década de este siglo.
También alli el periodo algido tuvo la tluracion de tres aios, y determino un cambio notable
cn la complexion de los ciudadanos. Iwanowsky, en combinacion con sus colegas de los prin
cipales centros de Rusia, pudo seguir los efectos fisiologioos de la carestia mediante observa
ciones periodicas, acompaiiadas de mediciones antropométricas, que se siguieron eada seismeses
(en todo 6 registracioues consecutivas); se tuvieron en cuenta las poblaciones de 14 gubmniar
y 2 territorios, por un total de 2.114 individuos. Limitandonos a lo que constituye nuestro rema,
Iwanowsky encontro una disminucion de 47 mms. (promedio) en la cstatura delos Grandes
Rusos, 42 en los Rusos Blancos, 39 en los Ucrainos, etc.; notabilisima fué la disminucion de los
Tatares de Crimea, valuada en 61 mms. En cuanto a los demis efectos fisiologicos, se trata de
manifestaciones de gran momento, que indiean un descalabro orginico ingeutisimo.

Houzé, E.: La Mille, ctc., citado en nuestra pag. 210; véase pigs. 283 y sigs.—IwAnows:1,
ALBE: Di: mtbropomarriscbm Vrrdnderungm runixcbm Vilker unter dem Eiuflurr der Hungr.·r.mat;
en "Archiv f. Anthrop.", vol. XX, Braunschweig, 1925. PP. 1-12.

1. Algunos indicios sobre la duration de una fase camxomdtica los podemos deducir de la
memoria de E. Houzé (citada en la pig. 210; ver pigs. 281-285), aurique deba recordarse que la
caresria de Flandes duro apenas tres aiios en su periodo critico (1845-47), y que, ni pot inten
sidad ni por extension, pueden emparejarse sus efectos con los de la guerra de 1941-44, los cuales
se han continuado casi sin solueion en estos afios de la llamada postguerra. Ya nos habia refe
rido _]. BBRTILLON que la poblacion de Flandes disminuyo en los primeros tres anos 38 mil
habitantes en/la porciou occidental y 25 cn la oriental; que el curso normal de la poblaeion del
pais pcrdio, ademis de los 95.000 decesos suplementarios, también 27.000 nacimientos que no
tuvieron cfecto, porque, segfm el apotegma de Bertillon, la faim nhngmdn par. (lwauowsgv
explica el mecauistno de la disminucion de nacimientos: durante la carestia, el pueblo ruso perdio
casi totalmente la atraccion sexual; las sefnoras y las jovenes vieron cesar sus reglas, y aumen
taron en gran medida los natos-muertos, los nacimientos prematuros, los abortos y los neonatos
anomalos. Las mismas caracteristicas se han notado en algunos pueblos de Europa asolados
por el hambre a causa de la guerra éltima; en este misrno tomo se publiea una mencion del pue- '
blo de Grecia). Agrega Houzé que durante un largo periodo la poblacion quedo aplastada en
su descendencia'. Lois niios nacidos durante el periodo agudo de la crisis se presentaron, natu
ralmente, a los consejos de revision veinte aEos después, y los registros de la conscripeion con
servan las pruebas del decaimiento organico de esa juveutud castigacla. En una sesion de la
Sociedad de Antropologia de Bruselas, el doctor Houzé pronunciaba las siguientes palabras;
"La herencia se esfuerza para devolver el vigor a los descendientes de los robustos comuneros
flamencos, pero ella no ha logrado rodavia borrar el doloroso periodo de deterioro fisico ,
y esa sesion fué celebrada -— notese bien —— el dia 27 de Novicmbre de 1887, cs decir, cuarenta
anos después del infortunado 1847.

_ _ P _ _ _ En lo del mecanismo que produce el empobrecimiento somatico, parece que sientpre mas
se confirman las indicaciones de la vieja antropologia. Seguin ellas, toda perturbacion en el
periodo critico del crecimiento, o detention del mismo, produce efectos que el proceso vege
tarivo subsiguiente no podra compensar de modolalguno. Téngase presenterque, dentro de la
actividad integral de los tejidos, exrendida del nacimiento a los 34 anos, conocense dos sectorcs '
de mis intenso trabajo organico, que son el 1° y 2° ai:io de vida y la crisis de la pubescencia.
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efecto anular por completo los dos 0 tres centimetros de aumento vege
rativo ganados en el periodo anterior, es dccir en la fase anaromatica 1840
1940, para cercenar luego en igual 0 mayor medida la cstatura media de
las naciones castigadas. En un dilatado marco historico, no es imposible
que las posiciones se inviertan, pucs en cuestiones de esta indole se ha veri
ficado siempre la exactitud del badie mibi, tra: tibi. (En cierto sentido,
es exacto dccir que las grandes calamidades de las naciones muestran tener
una regularidad pendular analoga a la de las leyes compensatorias de todo
movimiento ondoso de la naturaleza, y no es de seguro imputable a su

uestas i orancias de los anti os el hecho ue esta conce cién se cn- P gn cl
cuentre expresada. con accnto seguro eu el pcusamiento de la antigiiedad
clasica: ver el dialogo Timaias, 23 a).

Llegamos, en definitiva, a la admisién que el complejo de factores
los cuales en lo individual modifican la cstatura (selectivos, profesionales,
etc.), producen variaciones rimultzineas con respecto a la norma hereditaria,
mientras los factorcs gencralcs que actuan e¤`l0s gtaudes grupos <CCOl16·
micos, politicos, etc.) sc manifiestan eu una serie de variaciones Jucuivas
de signo alternado, suerte de palpitaciones ritmicas a derecha e izquierda
del valor central de la talla peculiar de cada grupo.

Rigidamente hablando, no existe una estatura absolutamente fija de
t r mo 1 d1 id 1 n 610 orque 1 1 d d 1no or nues to 0 anis -11 `v` ua , 0 s va1"a. con a c a , si 
que esta sujeta a cambios que dependen de las estaciones, e incluso de las
horas del dial. Algo parecido y en mayor escala sucede en los pueblos,

1. Es notorio ue la cstatura individual sufre los efectos de causas fisi016 icas atol6· *1 8 Y P
_ _ _ _ gicas que la hacen varrar ya de manera rransitoria, ya permanente.

Para explicar las variaciones pasajeras R. Lrvr cornienza por recordar que la distancia entre
el vertex y el calcaneo no esta llenada por un todo 6seo y rigido, pues entre los segmentos éseos
se interponen pequenas capas de tejidos mas 0 menos elasticos, en gran numero. En primer
lugar, los tejidos blandos y la piel situados debajo del calcaneo y arriba del craneo. Luego, las
capas carrilagineas que constituyen las siguientes articulaciones, empezando desde abajo: cal
tanw-artragalica, tibia-axrragalica, radilla, articulacién tracantérira, racro-ilfaca, Jacral, 23 articula
cirmu intcrwrtcbralu y finalmente la arripim-arlénrira; en total 30 articulaciones. Es sabido que
las mas sensibles a la presion son las articulaeiones intervertebrales, a cuyo efecto hay que agre
gar la facultad elastica de los meniscos fibro-cartilagineos situados entre una y otra vértebra,
cuyo espesor es considerable, pues forman en total una altura igual a 1/4 de la altura del raquis.

Livi, llmouoz aintrapamerria; Milan 1900; véanse pags. 0-11 y 117.
' A la importancia de tales espesores de mareriales relativamente blandos, as1 como a la

presencia de la curvatura anrero—p0sterior del espinazo en 3 arcos céncavos y 2 eonvexos, es
debida la propiedad que tiene la cstatura de variar con determinada intensidad individual, en las
varias horas del dia y con las varias estaciones del cuerpo, sin hablar de los efectos de la vejez.

Gencralmente se calcula en un cm. el alargamiento de la talla cuando el cuerpo del viviente
pasa de la estacion erecta a la de reposo, acostada en una superficie horizontal, sin contar el
efecto de unreposo duradero, que permite a los meniscos intervertebrales recuperar su altura
rnormal, haerendo que nuesrra cstatura sea mayor a la rnanana, euando nos levantamos, de 2
3 3 cms.Se entiende que la mayor entidad del achatamiento de los discos y la mayor curvatura
'del raquis dependen del estado de cansancio flsico, y éste a su vez del esfucrzo a que nos hemos
sometido durante el dia (transporte de cargas pesadas, marehas, etc.).
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de modo especial entre los recolectores. No pocos cxploradores, viajando
por el Chaco argenuno y el pa.raguay0, han observado que si se rnide a
distancia de u.n0s mcscs cl mismo grupo indigcna, se cncucntran Valores
sensiblemente desiguales, potque durante el periodo de abundancia en la
pcsca y la caza csas ttibus usan alimcntatse con exagcracién, para com
pensar los padecimientos de la escasa dieta vegeral (unas cuanras hierbas
y hojas) que lcs ofrece la cstacién dc penuria, en que su organismo visi
blcmcntc sc empobrece y Contrac. Duranre cl 3.50, pucs, la complexion
de tales pueblos preséntasc en cierta medida inestablc, y por lo tanto su
V2..l.Ol.' III.é(l.'ICO 2bSOl\1IO ZPZICCC POCO COI1Cl\1yC11CC.

Y sin embargo hablamos corrientemente, incluso legalmentc, de la
esrarura individual, con tacira admision de un cierto numero de causas
perturbadoras, mas 0 menos transitorias y compensatorias. Del mismo
modo, y con analogas admisiones, hemos de conrinuar hablando de la
esrarura de lll] Pl1CblO, 1'CP1'CSC[1E3d2 Y2. POI el P1'OI11CCll0, Y2. POI l2 fdbllld
cidii dz frccumciar 0 la narma, con finalidad desctipriva y morfologica, uti
lizable como elemento clasificatoriol

1. Si el lector tiene la amabilidad de llamar a la memoria los concepros que informan
la nota de pag. 206, incluso las comparaciones entre los bosques de abetos A y B, y de éstos con
bosques de robles, pinos, etc., le resultara facil valuar qué significado y efieacia debe atribuirse
1° a la accion kutuxomdtica, cuyo efecro es disminuir la esrarura y en general la corpulencia media

— de un grupo humano 0 de u.na nation, y 2° a la accién opuesta, 0 amuomdrita.
Un engaiio puramente verbal, eonvertido facilmente en error de pensamienro, ha inducido

a mucha genre en la creencia que, de un modo real, el aumento de la cifra media de un grupo
signifique que los individuos que lo componen se hayan estirado en altura mas alla del valor
maximo que la ralla antes renia en ese mismo grupo. De ahi se ba llegado a la idea que la talla
humana aumentase constantemente desde los tiempos antiguos, y siempre mas aumentare en
el futuro. Personas muy serias, y no pocas de alta preparacién cientifica, traen como prueba
del progresivo estiramiento de la humanidad, algunos episodios sacados de la sabiduria popular
0 de las gacetas. Nos dieen, por ej., que en la exhibicién celebrada en la ciudad de Bristol en
1932 para pasar en reseia los trajes de las épocas hisréricas, ninguna de las seiioras presentes
l0gr6 calzar los zapatos femeninos de 1780; que en la eatedral de Canterbury esta. colgada la
runica del llamado Black Prince, de tan diminuras dimensiones que parece la vestidura de u.n
adolescente. Este movimienro de ideas llevaria a admitir como ciertas las narraciones legen
darias basadas en la creencia que nuestros antepasados fueron de esrarura minuscula; de ellas
se ocupa en su curiosa monografia DAs1·m2, A.: Tb: stature of num at variou: cpocbr; traducido del
francés en "Am. Report of Board of Regents, Smiths. Inst.", Wzishington, 1904, pp. S17-532.
Se ve alli que esta presuncién lilipuriense esta abundanremente conrroverrida por la creencia
opuesra (mas generalizada en la lireratura universal), que nuestros antecesores fuesen en cambio
dc c0mplexi6n giganresca. Tal alternativa tiene sus raices en u.na bien conocida bipolaridad
propia de la mas intima psicologia de nuestros semejantes, la que se hace visible en toda Wel
ranxcbauung, y graciosarnente esta refundida en los enanos y los gigantes de Gulliver. Por mi
parte, siempre me he resistido a pensar que dentro de algunos siglos los _h0mbres habran adqui
rid0 una corpulencia enorme, y que en eambio los contemporaneos de Agamenon y Tulo Ostilio
fueron enanos, porque ello esta en contra de todo lo que noslensenan las tumbas, armaduras,
monumenros y esqueletos (véanse los de las grutas deLig‘ur1a).

_I [ Menos sensacional, pero mas conforme eonlel sentido naturalista de la antropologia y el
ctiterio estadistico de la demografia, es la doctrma que enunciamos, es decir, que debemos su
poner para un grupo humano organico la exisrencia de un limite del desarrollo corpéreo indi
vidual, llmire que le es propio a cada grupo, y esta detcrmmado por condiciones hereditarias

2].7



Sostener que no puede hablarse de la estatura tipica de un pueblo, por
el solo hccho que suele exagerarse el significado de sus variaciones en la
talla (que mas propiamente llamaremos fluctuaciones metumméticax), re
sulta ser una conducta de todo punto de vista obcecada, y sobre todo in

genua, si se medita que incluso las modificaciones debidas a una misma
causa externa, lejos de manifestarse con idéntica intensidad en todos los
individuos que las sufren, muestran con la elocuencia mas palmaria estar
supeditadas al factor racial, como lo ha comprobado — muy a pesar de
sus intenciones netamente antihereditarias — Alec Iwanowsky en su me
moria sobre los efectos desiguales que tres a5os de carestia y hambre pro
dujeron en la talla de las distintas razas que componen la poblacion rusa
(véase nuestra nota de pag. 215).

III

DISTRIBUCION DE LA ESTATURA EN AMERICA

Después del examen de los aspectos interpretativos dc la cuestion, al
proponernos ahora considerar la distribucion americana de la estatura,
no seguircmos — naturalmcntc — a aquellos autorcs cu cuyo espiritu ha
prcdominado por una parte una exagerada valuacién teorica de las varia
ciones de la talla en un mismo grupo humano, y por la otra el presupuesto
intransigente de la unidad somatica fundamental de todos los habitantes
indigenas del doble continente, cuyas actuales desemejanzas serian el pro
ducto de adapraciones al ambiente.

que represenran el equilibrio subsiguienre al largo conflicto de los genes raciales, sin excluir
las modifieaciones adquiridas y esrabilizadas a lo largo de la historia de sus adapraciones. Los
individuos que en cada conjunto se suscraen durante su crecimienro a toda clase de influencias
adversas, alcanzan naturalmenre ese canon; los demas, en carnbio, sufren perturbaciones que
facilmente se evidencian en la ralla. Los influjos desfavorables acarrean en mayor numero per
rurbaeiones tendientes a producir las tallas mas bajas de la escala especifica; recordemos que
los médicos militares Dre:. Mnnmn y Houzé han insisrido en el hccho que las estaturas ml
nimas corresponden a inscripros afecrados por vicios corporales evidences; "basta asisti:
—dicen—una aola vez a un consejo de leva, para convenccrse de e110".En el apice opuesto de la
escala, en cambio, la accibn de las influeneias adversas se manifiesta fmicamenre con peculiares
coustrucciones corpéreas de talla sumamenre elevada, las cuales responden a individuos del
upo asténico longisoma, el mismo que Da Grovaum elasificara bajo el rubro de babim: pbtby
xinu. Quando en un pueblo determinado disminuyen diehas causas desfavorables, se enriende
con facilidad que aumenta el numero de individuos los cuales en su desarrollo se acercan al li
mite especlfico, 0 lo alcanzan por completo. Al paso, en cambio, que las influencias desfav0·
rables se mulriplican, crece en cada pueblo el nurnero de los individuos cuyo desarrollo se ale}:
progresivamente del llmire respecrivo. En este ultimo caso es corriente que la media aritmética
de la talla seflale valores siempre mb bajos, mientras que en el primero sus cifras se elevan,
dandonon la ilusion de un estiramienro que sobrepase el optimum peculiar del grupo considcrado.
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Leemos, p. ej., en la monografia de Bean (1931) que las estaturas espe
cializadas (es decir, las mas distantes del supuesto canon comun, que seria
la talla mediana del complejo indio) deben haberse estabilizado por efecto
de causas putamente geograficas, 0, mejor dicl1o, climaticas, como ser el
frio, la altitud, la latitud y el ambiente marino. El bosque tropical, segnln
este autor ‘, disminuye la estatura, y el mismo efecto lo ocasionan el frio
artico y el desierto. En cambio la zona templada produce un aumento de
talla, porque facilita una vida activa y esta provista de un mayor surtido
de alimentos. Los ambientes marinos ejercen por su parte una accion re
ductiva, y asi el alimento proporcionado por el mar. Todas estas formulas
(que no constituyen el resultado de sus estadisticas, sino una especie de
introduccién teorica que ocupa las primeras pziginas) pueden muy bien
lograr la aprobacién de ciertos lectores, porque se dirigen a su common
cmu y le brindan una explicacién sencilla del mapa de estaturas. Pero
cuando de las formulaciones generales pasa el autor a la mencion particular
de los fenémenos de distribucion, se ve costrefiido a afirmar, por ejemplo,
que los pueblos de alta talla de la Argentina austral gozaron de alimentos
abundantes (cuando justamente los mas altos, Tehuelche y Ona, han pa
decido continuamente por la escasez del guanaco), sin poner ahora en la
cuenta que los Bororé, pueblo altisimo del Matto Grosso, viven en plena

_selva tropical (mienrras Bean asevcra que el bosque del trépico achica
la estatura), ni muchas orras incongruencias similares.

No dejaremos de hacer resaltar, por una elemental exigencia de hon
radez, que Kroeber dc ningun modo ha llegado hasta reducir a cero la in
fluencia transmitida por los genes, como lo hacen en general los 'ambien·
talistas' mas empecinados. Representaciones ejemplares de tal corriente
especulativa son los mapas de Wissler, autor que tiene el mérito de haber
dedicado a la explicacion de la distribucién de la talla en América del
Norte un nuttido numero de paginas de su segundo libr0’, verdadero 'tes
tamento' de la mvironmcntolict school (pp. 118-121 y 127-179 de la obra de
1926).

Dibuja este Autor dos mapas parciales, uno ipara el sector Sudoeste
y otro para el Centro de la América del Norte, con el intento de demosrrar
que las estaturas altas se sitxian en el punto medio de dichos sectores, va
riando luego gradualmente en dos zonas periféricas decrecientes propias
de cada ambito, de donde deduce que la talla, asi como los demas carac
teres somaticos y también los patrimoniales (costumbres, fiescas, inven

1. Bmw, Ronnnr Brmurrrz obra citada en la nota de pag. 200.
· 2. Wmum, Cunt: Tb: relation of Narnre to Mon; New York, 1926. — Del mismo autor:

The american Indian; New York, 1922.
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cioncs etnolégicas) sc disponcn a rnanera dc ptovincias gcogrzificas inde
pendicntcs, cuy0 origcn csté intimamcntc ligado a l0s ambicntcs respcctivos.
Ninguna clificultzd tcnemos cn adnaitir, cn lo somético asi como cn 10 cul
tural, que alredcdor dc centtos nctamentc dcfinidos sc fotmcn haloncs

§ QE , 00 0 rx \>

{Q`;

F10. 2. - Distribueién de las cstaturas de 10s indios de la rcgién central de la América del
Norte, segfm Wisslet, 1926, pag. 120

a) tallas de 173 a 175 cms. b) tallu dc 171 a 172 cms. c) tallas de 168 a 170 cms.

concéntricos de irradiacién, l0s cualcs mucsttan cl efecto de la difusién

de dctcrminadas propicdadcs. La irradiacién dc una propiedad somética
0 psiquica alredcdor de un pequcio circul0, en los casos diminutos, 0 a 10
largo dc una faja, cn 10s casos mas amplios, cs el efccto de un p1·0ccs0 que
cn antr0p0l0gia bi0l6gica llamamos memmarfixma y en anttopologia cultural
denominamos acultumcién. L0 que ante t0da 0tra c0sa importaba establecer
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Fm. 3. -Distribuci6n dc las cscaruras dc los indios cu Ia rcgién Sudocsrc dc Noncaméri
cz, scgfm Wisslcr 1925, pig. 119

a) tallas dc 172 z 175 cms. c) tallas dc 168 a 169 cms.
b) tallas dc 170 a 171 cms. d) tzllas dc 163 a 167 cms.
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criticamente, en el desarrollo especulativo y cartogréfico de Wissler, era
la época en que tomo asiento definitivo cada una de las diferentes tribus
que a raiz de la yuxtaposicion territorial integran estos mapas. Si asi lo
hubiese hecho el autor, si por un solo instante se hubiese preocupado del
‘facror tiempo', se habria convencido facilmente de que estas imagenes
cartogréficas representan estados recentisimos y pasajeros de agrupacion
territorial. Hacen pensar en las fotografias instantaneas de una plaza 0
mercado donde hierve una muchedumbre en continuo movimiento. Véase,

por ei., el mapa wissleriano del sector Sudoeste de Norteamérica, y com
paresele con la imagen cartogréfica del mayor Powell: jqué honda diferen
cia! Ahi mismo donde el primero exhibe unas curvas de nivel que indicarian
Ia estabilizacion de una forma aguda de conformation somatica (estatura
elevada) y la respectiva irradiacion por ondas concéntricas, a guisa de los
circulos que vcmos formarse en las aguas de una laguna, el mapa de Powell
nos ofrece el espectaculo de una sucesion incesante de siempre nuevos pue
blos que llegan mas o menos tumultuariamente, desde el Norte y el Nor
oeste, con sus lenguas distintas, sus propias costumbres y, naturalmente,
sus peculiares constituciones organicas, para infiltrarse, y a veces dominar
por entero, en la masa que localmente representaba la ultima capa antigua
(cuyos xubrtrara profundos tuvieron verosimilmente una scdimcntacion no
menos compleja).

En lo que respecta a los Cheyenne y Maricopa, cuyo cspacio Wissler
indica como foco de las altas estaturas, todos saben que nada hay en comun
cn la historia étnica de esas dos agrupaciones, y que cada unalde cllas se
remonta a distintas épocas del proceso migratorio hacia el Suroeste. Los
Maricopa pertenecen a la familia linguistica Yuma, establecida ya antigua
mente entre el Colorado y el Gila, con economia elevada, agricultura in
tensiva y altisimo desarrollo de la alfareria fina. En cambio los Cheyenne
han llegado ultirnos a la region, en época reciente, y pertenecen al `stock’
Algonkin, cuya civilizacion es menos refinada; el Mayor Powell, que tcnia
bien desarrollado el sentido cinético del verdadero etnologo, los define
como "la vanguardia del desplazamiento algonkin en direccion al Sur
oeste

gDe qué manera puede justificarse la elaboracion estadistica de una
masa de datos cuya agrupacion obedece a causas tan dispares? Que en un
mercado puedan formarse — por azar — grupos circulares dc individuos
dispuestos simétricamente alrededor de un centro, con respecto al grado de
un caracter cualquiera (riqueza, vestido, colores, etc.) es cosa no del todo
imposible, pero cs terminantemente excluido que de ello pueda inferirse
algo positivo. Mas ga qué seguir? Decididamente, seria vano intento per
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F10. 4. - Distribucién dc los grupos zborigcncs cn lz zona Occidental y Central dc Norte Amé
rica, scglm cl mzpz del mayor Powell, 1915, publicado por Tb: Gzagrapb. Review, cnero 1911.
Los grupos racialcs cstén indicados por cl rzyzdo: 1, grupo Shoshoni y rcspcctivamcnac

Siux; 2, Szlish; 3, Athabaskz; 4, Algonkin y rcspccrivamcntc Kaddo.
Las flcchas indican las dircccioncs dc marcha dc cada. migracién.
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suadir a los 'ambientalistas'. Quien estudia con atencion semeiotica su
mvdu: opcmndi, pronto se convence de que su raciocinio actoa en un plano
preestablecido. La mas pobre sensibilidad para el factor `historico', 0 de
estratificacion, y una opacidad absoluta para el scntido de `circulacion'
de bienes y hombres en la superficie de la tierra, constituyen sus caracte
risticas 'negativas' mas agudas. Por otro lado, sus afirmaciones 'positivas'
mas vehementes son el concepto de la decantacion de los caractcres dentro
de cercados geograficamente preordenados (suerte de casilleros de pre
destinacion diversiva, dispuestos para alegrar la vida terrestre con el as
pecto de la variedad). Hay algo mas repugnante a la indole biologica que
forma la base de estos problemas, y consiste en la presuncion que cl coefi
cicntc de reactividad autonoma que es propio del organismo humano,
de ningun modo pueda exceder, en medida, el de los cuadrupedos, reptiles,
insectos y vermes, sin excluir las hietbas y criptogamas.

Estoy seguro de que una conciencia menos apriorista, acompaiada
por el habito de cscudriiiar acuciosamente los fenomcnos de estratificacion,
puede conferirnos — en cambio — una claridad de vision realmente salu
dable, en la elaboracion técnica e interpretativa de los datos reunidos en
un determinado ambito de la tierra.

Sin salir del tema de la talla, creo habcr indicado, en mi obra dc 1941,

de qué manera conviene operar en la tarea de ilustrar su distribucion en un
sector tan amplio como la Amazonia, que comprende mas de un tercio de
toda Sudamérica. Vamos a reconstruir el procedimiento empleado y a
resumir las conclusiones alcanzadas en cse trabajol.

Comencé por aislar las areas pequeiias — pero asaz numerosas — de
tribus que actualmente viven en lo mas tupido de la selva brasiliana, ya
en grupos nutridos, ya en hordas aisladas, dirtinguiéndorc por la pobrcza
de su patrimonio cultural con respecto a los grandes pueblos agricultores
que dominan cl espacio amazonico (Tucano, Aruaco, Caribe y Tupi) por
el hecho: 1°, de hablar lenguas aisladas; 2°, de conservar—apartando las
contaminaciones -— un caracter economico arcaico basado en la recolcccion

de bayas, ramas y raices y con exclusion de toda clase de plantaciones;
Y 3°, por la ausencia de la hamaca y la canoa, objetos que para sus vecinos
agricultores forman una verdadera constante etnografica. Tanto el blanco
como el indigena distinguen con instinto infalible esta poblacion inferior.
Para el blancoson Indios sin morada fija y sin habitaciones dignas de tal

1. Iunatrom, josh: Gli Arruzzmiri; constituye el cap. XII del III tomo de la 0bra "Razze
e Popoln della terra", dirigida por R. Biasutti, Turin, 1941, pp. 516-551.- Del mismo autor:
I · papoli rurrnglitari della rcudo brurilinno, della Forum e del Cinco, gli uurtrali ed i marginali del Po
rrfm; cap. XIII de la misma 0 bra, tomo IH, pp. 552-594.
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nombre, esto es, creaturas propias del bosque: Indio: la nano. Para el indi
gena agricultor son el objeto de una persecution implacable, y reciben el
tratamiento propio dc animales salvajes. Siervos en los trabajos de la plan
taci6n y de la casa, carne de mercado en el comercio con los blancos (los
Caribes, en particular, vendieron millares de individuos a los plantadores
de la Guayana y del Brasil), con mucha propiedad P. Ehrenreich los deno
mina 'los Ilotas de la selva'.

No existe dificultad alguna, por parte del anu·op6logo, en reconocer
en estos grupos los residuos de antiguos pueblos, que sobreviven aqui y
alla, en tan amplio teatro, casi para testimoniar la existencia de una capa
de poblacion ciertamente amplisima en cuanto al espacio, mas primitiva
en lo cultural, y anterior, en el tiempo, a la de los Amazonidos actuales.
Esos grupos vestigiales (Macu al Norte del Amazonas, entre el rio Negro y
el Yapura; Mura al Sur del gran rio con centro en el Madeira; Sciriana y
Balcaua en el curso del Uaupés; Huhuten en el del Ajary; Uitoto del alto
Amazonas, hoy en parte regenerados; Trumai del Xingu; luego Sirioné
del lado boliviano, Curungua del ecuatoriano y Guayaki del paraguayo,
etc.) se distinguen no menos netamente por sus caracteres biologicosz por
el color del cutis sensiblemente mas obscuro que el de los vecinos agri
cultores, y u.nas pocas veces mas claro, por los lineamientos mas desagra
dables y rudos, la nariz con aletas carnosas e hinchadas y, sobre todo,
por una sensible diferencia en la estatura, pues sus promedios oscilan alre
dedor de 1.500 mms. y son aun menores en las tribus exentas de contami
naciones.

Después de separada esta poblacién vestigial, sin duda alguna la mas
interesante en la tarea de captar indicios sobre los primeros habitantes de
tan inmenso teatro continental, dirigi mi atencion hacia la capa menos
profunda, la cual ha llenado hasta ayer, y llena adn parcialmente, la super
ficie de la Amazonia, y se compone — ademas que de los Tucano — de las
tres mayores agrupaciones denominadas, en raz6n de la lengua que hablan
Caribe, Aruaco y Tupi, las dos primeras dominantes al Norte del gran
drenaje y la ultima entre el Amazonas y la region del Plata en sentido amplio
(exclusion hecha, naturalmente, del amplio Plzmalto oriental del Brasil
y de su borde maritimo inmediato).

Dc los A.ru‘aco y Caribe se dice generalmente que su talla es propia de
hombres bajos y medianos, porque oscila en los segundos entre 1.560 y
1.610 mms. yen los primeros entre 1.550 y 1.645 mms., con variaciones que
aparentemente se presentan del todo irregulares. Sin embargo, una mas
atenta discriminacion de cada tribu en sus localizaciones territoriales y
gentilicias, me puso en condiciones de demostrar que en esta pretendida
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suadir a los 'ambicntalistas'. Quien estudia con atcncion scmeiotica su
modu: opmmdi, pronto sc convcncc dc que su raciocinio actua cn un plano
prccstablccido. La mas pobrc scnsibilidad para el factor 'historico', 0 dc
cstratificacion, y una opacidad absoluta para cl scntido dc 'circulacion’
de bicncs y hombrcs cn la superficic dc la ticrra, constituycn sus caracrc
risticas “ncgativas' més agudas. Por otro lado, sus afirmacioncs 'positivas°
mas vchcmentcs son el conccpto dc la dccantacion dc los caractcrcs dcntro
dc ccrcados gcogréficamcnte prcordenallos (sucrtc dc casilleros dc pre
dcstinacion diversiva, dispucstos para alcgrar Ia vida tcrrcstrc con cl as
pccto dc la varicdad). Hay algo mos rcpugnantc a la indolc biologica quc
forma la base dc cstos problcmas, y consistc cn la prcsuncion que el c0cfi—
cicntc dc rcactividad autonoma que es propio del organismo humano,
dc ningun modo pucda cxccdcr, cn mcdida, cl dc los cuadrupcdos, rcptilcs,
inscctos y vcrmcs, sin cxcluir las hicrbas y criptogamas.

Estoy scguro dc quc una concicncia mcnos apriorista, acompafiada
por cl hébito dc cscudriiiar acuciosamcntc los fcnomcnos dc cstratificacion,
puede conferirnos — cn cambio — una claridad dc vision realmcnte salu
dablc, cn la claboracion técnica c intcrprctativa dc los datos rcunidos cn
un dcterminado émbito dc la ticrra.

Sin salir del tcma dc la talla, crco habcr indicado, cn mi obra dc 1941,

dc qué manera convicnc opcrar en la tarca dc ilustrar su distribucion cn un
scctor tan amplio como la Amazonia, quc comprcndc mis dc un tcrcio dc
toda Sudamérica. Vamos a reconstruir cl procedimicnto cmplcado y a
rcsumir las conclusioncs alcanzadas cn csc trabajol.

Comcncé por aislar las areas pcqucfias — pero asaz numerosas — dc
tribus que actualmcntc vivcn cn lo mas tupido dc la sclva brasiliana, ya
cn grupos nutridos, ya en hordas aisladas, dirriuguiéndosc por la pobrcza
de su patrimonio cultural con respccto a los grandcs pucblos agricultorcs
quc dominan el cspacio amazonico (Tucano, Aruaco, Caribe y Tupi) por
cl hechos 1°, de hablar lcnguas aisladas; 2°, de conservar—apartando las
contaminacioncs — un carzictcr cconomico arcaico basado cn la recolcccion

dc bayas, ramas y raiccs y con exclusion de toda clasc dc plantacioncs;
Y 3°, por la ausencia dc la hamaca y la canoa, objctos que para sus vecinos
agricultorcs forman una vcrdadera constante ctnografica. Tanto cl blanco
como cl indigena distingucn con instinto infaliblc esta poblacion inferior.
Para el blancoson Indios sin morada fija y sin habitacioncs dignas dc tal

1. Innsuom, José: Gli Arruzzonici; consrituye el cap. XII clel III romo cle la obra "Razzc
e Popoli della rerra", dirigida por R. Biasutri, Turin, 1941, pp. $16-551.- Del mismo autor:
I Ipopoli rurgoglitori dello .r:udo bruriliuno, della Forum e del Cinco, gli nunrnli ed i mcrginali del Ps
ufico; cap. XIII de la misma 0 bra, romo III, pp. 552-594.
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nombre, esto es, creaturas propias del bosquez Indio: do num. Para el indi
gena agricultor son el objeto de una persecucion implacable, y reciben el
tratamiento propio de animales salvajes. Siervos en los trabajos de la plan
tacion y de la casa, carne de mercado en el comercio con los blancos (los
Caribes, en particular, vendieron millares de individuos a los plantadores
de la Guayana y del Brasil), con mucha propiedad P. Ehrenreich los deno
mina 'los Ilotas de la selva'.

No existe dificultad alguna, por parte del antropologo, en reconocer
en estos grupos los residuos de antiguos pucblos, que sobreviven aqui y
alla, en tan amplio teatro, casi para testimoniar la existencia de una capa
de poblacion ciertamente amplisima en cuanto al espacio, mas primitiva
en lo cultural, y anterior, cn el tiempo, a la de los Amazonidos actuales.
Esos grupos vestigiales (Maco al Norte del Amazonas, entre el rio Negro y
el Yapuré; Mura al Sur del gran rio con centro en el Madeira; Sciriana y
Balcaua en el curso del Uaupés; Huhuten en el del Ajary; Uitoto del alto
Amazonas, hoy en parte regenerados; Trumai del Xingo; luego Siriono
del lado boliviano, Curungua del ecuatoriano y Guayaki del paraguayo,
etc.) se distinguen no menos netamente por sus caracteres biologicos: por
el color del cutis sensiblemente mas obscuro que el de los vecinos agri
cultores, y unas pocas veces mas claro, por los lineamientos mas desagra
dables y rudos, la nariz con aletas carnosas e hinchadas y, sobre todo,
por una sensible diferencia en la estatura, pues sus promedios oscilan alre
dedor de 1.500 mms. y son aon menores en las tribus exentas de contami
naciones.

Despuési de separada esta poblacion vestigial, sin duda alguna la mas
interesante en la tarca de captar indicios sobre los primeros habitantes de
tan inmenso teatro continental, dirigi mi atencion hacia la capa menos
profunda, la cual ha llenado hasta ayer, y llena aon parcialmcnte, la super
ficie de la Amazonia, y se compone — ademas que de los Tucano —— de las
tres mayorcs agrupaciones denominadas, en razon de la lengua que hablan
Caribe, Aruaco y Tupi, las dos primeras dominantes al Norte del gran
drenaje y la ultima entre el Amazonas y la region del Plata en sentido amplio
(exclusion hecha, naturalmente, del amplio Planalro oriental del Brasil
y de su borde maritimo inmediato).

De los Aruaco y Caribe se dice generalmente que su talla es propia de
hombres bajos y medianos, porque oscila en los segundos entre 1.560 y
1.610 mms. yen los primeros entre 1.550 y 1.645 mms., con var1ac1ones que
aparentemente se presentan del todo irregulares. Sin embargo, una mas
atenta discriminacion de cada tribu en sus localizaciones territoriales y
gentilicias, me puso en condiciones de demostrar que en esta pretendida
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variabilidad rim leg: existe una gradienre, ya que las estaturas mas redu
cidas son propias de los grupos norreamazonicos, mientras las altas se hacen
siempre mas frecuentes a medida que progresamos hacia el Sud.

En efecro, los Aruaco de la Guayana septentrional miden 1.550 (pro
medio), el grupo del rio Branco (Aruaco centrales) 1.594, Y el grupo del
alto Xingu entre 1.640 y 1.645. Los Caribe, por su parte, que en las Gua
yanas miden de 1.566 a 1.572, alcanzan en el alto Xingo el promedio rela
tivamente elevado de 1.610 mms. La tercera componente, formada por los

Tupi, cuyos promedios mcnorcs son 1.580 y 1.600 mms. (Mundruku) y
1.580 (Aueto), arroja 1.606 entre los Parenrintin y 1.643 entre los Cama
yura del Xingu. En cuanto a una de sus secciones, los Guarani, miden éstos
1.530 en el estado de San Paulo y 1.620 en el Paraguay; se entiende que
hemos excluido de nuestros guarismos a los pueblos 'guaranizados’: tanto
los de mayor talla representados por los Chiriguanos, 1.634, como los de
talla mezquina, representados por los ya nombrados Guayaki y los Cain
gua, de cstatura bajisima, que pertenecen racialmente a orros nocleos y
aprendieron a hablar el Guarani por aculturacion.

Una vcz comprobada la universalidad de esta gradiente en lo que res
pecra a la cuenca del Amazonas, y alejadas todas las circunstancias 'histo
ricamente' explicables que intervienen para dar al fenomcno distributivo
su aspecto caprichoso e irregular, me quedaba por deducir de tal panorama
no solo las causas que lo produjeron, sino — por oltimo — los indicios
capaces de arrojar luz sobre el proceso del poblamiento continental. justo
es decir que no me limjté al simple indicio de la estatura, sino interrogué
la conducta de los principales caracreres morfologicos, crancales y faciales.
Los Aruaco de las Guayanas miden 82,6 de I. ccf. hor.; los Aruaco cen
trales 80; los Aruaco del Xingu 78 (Mehinaco) y 77,5 (Paressi). En cuanto
a los Caribe, que en las Guayanas arrojaban 81, en el Xingu solo miden 79
(Bacairi). Vemos, pues, con suficiente claridad, el transito desde formas
cefalicas de canon braquioide hacia formas dolicoides, y — podriamos
agregar — de narices relativamente breves a otras mas alargadas, y ambas
gradientes acompafnan el climax de la estatura, a medida que del borde
septentrional de la Amazonia descendemos hacia el borde meridional,
ampliado por el sistema del Parana medio e inferior.

gComo explicar estos hechos de observacion, y — mas importante adn
como utilizarlos? No puede negarse que un aparente derecho asistia a quien
se hubiese derenido ante el hecho que el camino recorrido por nosotros
represenra una especie de unidad geografica: la depresion amazonica. 5Qué
ocasion mas brillanre para encarar la unidad de la conforrnacion humana
como funcion dirccta de la unidad del `medio'l jo, en cuanto a la gra
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dicntc obscrvada, para construir un mapa dc curvas dc cstaturas concén
tricas alrcdcdor dc un punto situado cn la Patagonia, quc rcprcscntara
cl fam: dc las cstaturas altas! Por mi cucnta, nunca mc dctuvc cn cstas cs
pcculacioncs. Cultor dc la scvcra antropogcografia quclfué prcpia dcl pc
ri0d0 agudamcntc critico-histérico dc Ratzcl, por nada dcsprccio los in
flujos dcl paisajc y dcl clima, pcro mi cxpcricncia mc ha dispucsto a mirar
los cfcctos gcograficos sobrc la distribucién humana, dc un pumo muy
distinto dcl quc prcficrcn los dctcrministas dcl ambicntc. Los scctorcs
gcograficos dc ningfm m0d0 son los agcntcs quc construycn y condicionan
las culturas y los 'tip0s' dc la humanidad, como cl10s afirman con incfablc
cntusiasmo, sino los quc atracn, limitan 0 prohibcn las migracioncs huma
uas. Sc cnticndc quc, al término dc un ciclo dc cstratificacioncs patrimo
nialcs, Ia cultura y cl 'tip0` dc los quc habitan un ccrcado gcografico qucdan
dctcrminados dc m0d0 cstablc, y cllo llcga a prcscntar la aparicncia dc una
prcdntinacién dc] ambicntc, quc cs conccpto mcramcntc mctafisico. Idénticos
critcrios son validos para cxplicar la fijacién dc caractcrcs biolégicos cn
una zona dctcrminada.

La dcprcsién amazénica, cntcndida cn su cxprcsién gcogréfica mas
gcncral, ha brindado las ccndicioncs prcvias para la dispcrsién casi iii
mitada dc los pucblos agricultorcs dc lcngua Caribc, Aruaco y Tupi, dcsdc
los limitcs mas scptcntrionalcs dc tan inmcnso tcatro hasta 10s mas mcri
dionalcs, com cxtcnsién a la cucnca austral, cn cicrtc m0d0 comuuicantc.

E1 mas importantc, cl fmico mcdio dc circulacién dc csos agricultorcs iufc
riorcs, cs la canoa. Los grandcs rios navcgablcs, las lagunas, y una rcd
complicadisima dc canalcs intcrcomunicantcs, quc son propios dc la dc
prcsién amazénica, han brindado cl mcdio para una circulacién dc hombrcs
y patrimonios cuya vastcdad no ticnc rivalcs cn cl mundo, Ia cual sc ha
rcalizado ninicamcntc por via hidrica. 8610 dc csta mancra sc cxplica la
multiple scric dc subdivisioncs tribalcs y las rcspcctivas marchas aisladas
por dcccnas dc gradcs cn latitud y longitud, quc rcvcla cl mapa gcntilicio
dc Aruaco y Tupi cspccialmcntc; cn cuanto a cstos niltimos véasc la rccons
truccién dc sus ldcsplazamicntos rccicntcs cn la rccomcndablc monografia
dc Métraux, 19271

Pcro csta humanidad, quc cn mi nomcnclatura sc catactcriza por posccr
la cultura amazénim c intcgrar cl conjunto racial dc 10s Amazénidar, no
cncontré vacio cl tcrritorio quc iba ocupando. 3Qué sc hizo dc los mas
antiguos habicantcs? Lcs succdié 10 quc ocurrc a todas las poblacioncs

1. Mérxaux, Amman: Lu migration: lvirtariquu de: Tupi-Guormi; en "journal Société
Américznistcs dc Paris", como XIX, Paris, 1927; pp. 1-116.
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ue sufren una invasion, incluso en los tiempos modernos: incorporarse
on parte en la substancia fisica del recién llegado, mediante la hibridacion,
en parte arrincoriarse, cuando es posible, en sectores de refugio que para
el invasor no ofrecen atractivos, y en tercer lugar dispersarse en minnisculos

grupitos sobrevivientes, a guisa de pequeiias gotas aisladas. Idéntico des
tino tuvieron los mas antiguos habitantes de la Brasilia. Por una parte,
el gran macizo del escudo brasiliano quedo aislado de la activa circulacibn
de la region tropical boscosa que tiene por medio especifico a la canoa, y
se enquistaron alli los pueblos Ges-Tapuya entre las rocas cristalinas del
Plrmalra (gdeterminismo geologico, diria un ambientalistal). Por la otra,
una porcion de areas aisladas y comprimidas de todos sus costados por los
éltimos ocupantes (arrinconamiento fragmentario, continental) preser
vo una cantidad de hordas, numéricamente exiguas, de la antigua ma
sa humana, en que reconocemos tanto a elementos laguidos (de canon
cefalico acro-dolicomorfo intenso) como a Fuéguidos (de canon tapein0·
dolicoide).

No seria completa esta reconstruccién, y ademas no nos explicaria la
enunciada gradiente de caracteres tales como estatura, forma cefalica,
nasal, etc., si no admitiéramos que, prescindiendo de ambas poblaciones
de hombres bajos, Lagoides y Fuegoides, la capa de agricultores tuvo que
encontrar establecido en la Amazonia meridional un tercer grupo humano
cuya caracteristica era una estatura asaz elevada. No he tardado en conven
cerme de que el area de los Pampidos, restringida aparentemente a la lla
nura y estepa argentinas y a la sabana chaquense, se extendia originaria
mente mucho mas al Norte de sus limites actuales, pues comprendia una
no escasa porcion de la selva brasilia. Dificil resulta actualmente con
testar de un modo irrefutable a la pregunta gde qué manera influycn, y
con qué mecanismo operan, en estos casos, la capa subyacente y las su
perpuestas, en la elaboracion morfologica de la resultante, 0 Jupcrstraturn?
Yo no quiero minimamente mostrar a los lectores que pretenda dictaminar
si dicha transformacion se realiza por medio de la intrusion puramente
numérica de tallas distintas, la que altera las medias, 0 por medio de la
hibridacion, que introduce la virulencia de un gene dominante, 0 de otras
acciones reactivas mas inmcdiatas, como ser el tan mentado hybrid vigor,
ni decidir en qué medida reciproca ellas operan, en el caso que sus efectos
resulten acumulativos. S6lo me incumbe contestar aqui que las formu
laciones de tipo te6rico en ningun momento tienen una fuerza comparable
con las observaciones estrictamente concretas, con la existencia, p. ei.,
de un grupo de hombres altisimos y muscularmente bien dotados como
cs el Bororo, en pleno Matto Grosso. Su talla, que del promedio de 1.737
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mms. (Ehrem·eich‘) se eleva al de 1.760 (Colbacchi¤i’), su craneo enor
mementc desarrollado, con longitud max. de 184 a 204 mms. (S¢rgi’),
nos indican claramente que este pueblo representa un rémoin de la antigua
capa amazoma de Pampidos, cuya gravitacion fué ciertamente mas intensa
en su porcion meridional.

En el caso de los B0ror6 estamos fremtc a una yuxtaposicion (que a su
vez represeuta el efecto mecanico de un arriuconamiento periférico); en
el caso de las masas Aruaco, Caribe y Tupi cuyos caracteres hemos visto
aumeutar de Norte a Sud, tenemos las consecuencias de una superposition,
ya sea genotipica, ya puramente estadistica, ya ambas a la vez.

De todos modos, uuestro analisis nos ha puesto en condiciones de tocar
con la mano, por medio de u.¤os pocos caracteres seriales, la existcncia
de las siguieutes capas que en épocas sucesivas han poblado el teatro ama
z6¤ico: I, cl mas profuudo mbxtrutum Fuéguido y Laguido, en parte yuxta
pucsto y en parte hibridado; H, el mbstrorum Pampido que ha atravesado
por la Amazonia, dejando mayor densidad de residuos en la parte meridio
nal y III, el xuparxtratum de Amazénidos que ha cubierto toda la cuenca,
cou excepciéu de los cercados de arrinconamiento. Algunas de estas cir
cuustancias se vislumbrau en el mapa de las estaturas sudamericanas de
Morris Stcggerda 1943*, a pesar del criterio friamente coutable que se ha
scguido en esta compilaciou, desprovista de todo asomo iuterpretativo.

IV

LOS INDICES DE LAS PROPORCIONES CORPORALES, COMO

EXPRESION ANALITICA DE LA ESTATURA

Mas supougamos por un instaute que se hubiese comprobado de modo
definitivo que la estatura 110 ofrecc ventaja alguua en la clasificacién de
los pueblos, asi como lo hemos leido eu las formulacioues de los autores
que sobrevaluan en gran medida la energia de los factores ambieutales y
al mismo tiempo reducer: a cero la propiedad conservativa (memoria} del
plasma germinal, que el geuetista ve coufigurada en la estructura de los
cromosomas.

1. Eunmnmcu, PAUL? Antbropologixcbc Studim dber di: Urbrwobner Braxilimr, vomebmlicb
dor Sraatm Marta Grono, Goyaz und Amazonas; Braunschweig, 1897.

' 2. Couaaccumx, D. A1~rromo:IBoror6 orimrali (0rar:mugudo§¢) del Mano Gro.r.ro; Turin (s/f.).
3. SnotGimnvs: Hominidac: L'Uomo; Turin 1911 (vease pag. 392).
, '_ 4. Monms Srnooimna: Statun of South American Indiaru; eu "Amcricau Journal of Physical

Anthrop.", vol. I (Nueva Serie); Filadelfia, 1943; pp. 5-20.
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Quedarian siempte otrcs medics adecuadcs para seguir apreciandc la
fuerza de la herencia, principalisima la observacion dc las prcpctcicnes
ccrpcrales. Es sabidc que la simple estatura, siendc el resultado bruto
de la suma de muchcs scctcrcs clcl crccimientc, forma asi como una cuun
ciacion cruda e imperfecta del desartollc del individuc. Ya fué anctada,
en las péginas antericres, la opinion de Davenpcrc‘~ al prcpositc de la
independiente aptitud variativa que pcseen las distintas partes del cuerpc,
propiedad que se engendra asu vez del hechc que cada sector del mismc
esta scmetidc a influencias hereditarias distintas.

Una -manera de ccmprcbar algunas de las bases rcales en que rcpcsa
esta opinion, ccnsiste en dejar de lado la apreciacion sintética ccnstituida
por 'la ta1la' dc lcs pucblcs, para ensayar lcs medics analiticcs capaces
de revelarnos las ‘prcpcrcicnes corpotales’. Mientras la talla era u.na sim
ple lcngitud c diémetro — en todo casc una medida absoluta — escs me

1. Este fecundo y agudo autor fué el pri.tnero en formular la idea que la talla no debe ser
ccnsiderada como un todo fmico, sino como la suma de cuatro sectores, constituidos por las
alturas de la cabeza, el cuello, el tronco y los miembros inferiores; demostro, con larga cosecha
de materiales, que entre ellas existen ciertas correlaciones naturales, mas su desarrollo puede
ser modificado por factores que reducen el crecimiento de determinados segmentos. Corolario
directo de estas nuevas concepciones es la existencia de dos clases de influencias; las unas de
carictcr general, que interesan al cuerpo como un todo, y las otras de naturaleza particular,
cuya action se ejerce sobre uno c mis segmentcs por separado. En 1924 sus ideas fueron apo
yadas por A. ]. Hnms, quien se dedico especialmente a describir la relacion numérica que de
sigua la altura relativa de los miembros con respecto a la talla total; confirmo, ademas, la inde
pendencia de los factotes que gobiernan el crecimiento de los diversos segmentos. Pocos aiios
mas tarde les seguia el descriptor de los mestizos de la isla de Kisar, E. Rommw.u.¤·r, quien
insistio en la exigencia de analizar la estatura en sus cuatro oomponentes, a pesar de las difi
cultades que acarrea la posibilidad que cacla sector obedezca a facrores hereditarios particulates,
indepcudientes uno del otro.

Mientras tanto los laboratorics de genética, interesados en la comprcbacion experimental
de esa reoria, venlan producicndo las publicaciones de SBWALD Wmorrr, C. V. Guan y F. B.
Suumu.

El primero encontro que, aunque en conejos y aves predomine la action del factor general,
se deja sentir también la de otros factcres que influyen directamente sobre el desarrollo de la
cabeza, de las piemas (a veces solo de las posteriores) y de las alas en los volatiles. Green por
su parte demostro que en la hibridacion de especies distintas de ratas, la largura del fémur y
de la tibia y la talla se comportabau como efectos asociados, pero la cabeza era independiente.
Sumner, operando con una especie americana de raton, llcg6 a la conclusion que hay que tener
en cuenta tanro los factores generales, como los particulates. A igual resultado acaba de llegar
Sn·n.u~ms:ov recientemente, operando con conejitos de India. De todos estos experimentos brinda
adecuada infomation el utilisimo e informado manual de R. R. Gnu citado en nuestra nots.

Bibl.: DAvm~n>on·r, C. B.: Inheritance of ttature; era “Genetics" vol. II, 1917; pp. 313-398.
Rommw.u.m·, Enrrr: Die Meetizen auf Kirar; Batavia, 1927.- Hmmm, J. An·r¤r.m: On tbe rela
tienrbip between the ttateere and the lenlgtb of the appendage: in enan; en "Amer. Naturalist", vol.
HI, 1918; pp. 254-271. — Wuonr, Snwnr.: On tbe nature of eize fartort; en "Genetics°' vol. III,
1918; pp. 367-374. — Giunm, O. V.; Size inheritance and growth in a rneuee rpecier tran; en "journal
of Exper. Zcclogy", vol. LIX, 1931; pp. 213-245 (ademas, ctras monograflas mas recientes).
Sumrwn, F. B.: The partial genetical independence on eige of the variant part: of the bed]; en "Pro
ccednnlge Nat. Academy of Sciences", vol. X, 1924; pp. 178-180. — Srnwmzov, H. H.: Skeletal
varuteon: in guinea piy and ebeie inbeeieaeeee; en "_]oumal of Msmmalogy", vol. XXIII, 1942;
pp. 65-75.
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dios son. cocientes y relaciones, cs decir, fruto de un juicio comparativo.
Hay indices mtramcmbrales, como el I. tibio-femoral, el I. radio—humera1,
etc., c indices intermembrales, como el I. humero—femora1, etc., luego hay
relaciones entre cada uno de los miembros y el cuerpo total. En lo que
concicrnc al lvivo, la antropometria incluyc dos mcdiciones que prestan
un gran servicio en este sent1do: una es la llamada bruza, 0 `gran envcr
gadura , quc se mide entre las puntas de los dedos medios de ambos brazos
extendidos, y otra es la altura del individuo sentado en un banquito de
u.n0s 40 cms., cifra quc se resta, naturalmente, una vez efectuada la me
dida. De la braza, en comparacién con la talla, se obtiene un simbolo (algo
indirecto) del desarrollo de los miembtos superiores. De la ralla-renmdn
se obtiene una rcpresentacion numérica de la altura relativa de los miem
bros infcriores, suficientemente aproximada.

Esta ultima relacién es el Indice Jkilica, preconizado pot F. von Lus

. chan, que se calcula de modo muy simple tall - t d >< = Index
ta a

y es un auxiliar utilisimo en el tratamiento somatolégico de los grupos
humanos, porque reprcsenta el porcicnto ocupado por el conjunto cabeza
cuello-torso con rcspecto a la estatura total. Cuanto mas alta es la cifra
del indice, tanto mayor cs la altura relativa del torso, y por ende la reduc
ci6n de las piernas, caracter que es denominado braquiskelia. Ha habido un
antropélogo norteamericano quc mucho ha trabajado en Sudamérica y
con éptimo método, William Curtis Farabee 1, quien nunca en sus tablas
de medidas olvidaba registrar la talla-sentado, intuyendo sin duda el alto
valor discriminativo que terminaria por reconocérsele. Ya Krone’ y Ran
ke“ habian medido esta altura en los grupos de indigenas sudamericanos
mas alejados del blanco. Entre los modernos, hay las cifras de Sullivan‘
para los Sioux, cle Starrs y Dee QWilliams° para los Mexicanos actuales
y respectivamentc los Yucatecos. Pero estamos muy lejos de haber explo

'tado convenientemente este utilisimo medio comparativo, que tiene la

1. Fnnmz, Wuuan Cmrns: The central Arawakr; "Anthrop. publ. of the Univ. Museum,
Univ. of Pennsylvania", vol. IX, Filadclfia, 1918.- Del mismo autor: Indseu Tube.: of Euneru
Peru; en "Papers ofthe Peabody Mus. of Am. Arch. a. Ethn."; vol. X, Cambridge, Mass., 1922.

Del mismo autor: The cmrral Caribe; "Anthropol. publications of the Univ. Museum, Univ.
of Pennsylvania", vol. X, Filadelfia, 1924.

_ _ _ _ _ 2. Known, Ricnnm: Die Guarany-Indianer de: Aldmmento do Ria Irutm; cn ‘M1tte1lungen
der Anthrop. Gesellsch. in Wien", tomo XXXVI, Viena, 1906, pp. 130-146.

l U 3. Rants, Kiuu. Enum': Antbrapalogixcbe Beubvclmmgen uu: Zmtrulbranlam; en Abhand
lungcn der K. Baycrischen Akademie der Wissensch.", II Klasse, tomo I, Munchen, 1907. `"

4. Sunuvau, Lms R.: Anrbrupmetry of rbe 5iawn rriber; en Anthr0p. Papers Amer. Mus.
Nat. Hist.", vol. XX.UI, New York, 1920; pp. 89-174.

I _ 5. Sinn, Fnnnmucz: Plvyxieal elmracrer: uf Indmru af Sautbem Mexico; Chicago, 1902.
6. Wumnns, Gannon Du: obra citada en nuestra nota de pag. 241.
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ventaja de asociar la gran facilidad con que se recaba, con su extraordinaria
significacién, Ia que en cierto sentido lo pone muy por encima de la misma
estatura. Listas mas 0 menos amplias, con cifras de todos los continentes,
fueron publicadas en el conocido manual de Martin y luego por R. B. Bean
en su articulo dedicado al Indice skélicol. E1 antropologo que 11am6 con
mayor empeiio la atencién sobre su capacidad clasificadora, fué Giuffrida
Ruggeri; este dltimo propuso la subdivision de los valores del siguiente
modo:

macroxkelfu

muoskclia .

x — 51,0

51,1 — 53.0

braquiskclfa ...... 53,1- x

reservando para los indices inferiores a 48,0 la denominacion de bipcrma
croskolio y para los superiorcs a 55,0 la de bip:rbmqui.rk¢l:'a; reuni6 ademas
los indices de 248 pueblosz. Ya anteriormente (1912) R. Biasutti habia
explicado la utilization del Indice skélico y buscado interpretaciones gene
rales para su distribucién en el espacio. Volviendo mas tarde sobre el mismo
propésito, e1 profesor Biasutti ha presentado en 1938 a la Sociedad de An
tropologia de Florcncia un mapa de la destribucién del I. skélico en todo
el mundo, analogo a sus universalmente apreciados mapas de 1912, los que
pusieron al alcance de todo antropologo la distribucionl mundial de los
caracteres somaticos". Por el brevisimo resumen que pub1ic6 el Arcbioio
de la sociedad florentina, he comprobado que Biasutti — apartando las
proporciones exagcradas de los Esquimales — juzga poco amplia la excur
sion americana: “tanto en el Norte, como en el Sud, América brinda con

mayor frecuencia los valores mas altos de la clase intermedia". Debo acla
rar que, si por una parte la dominante muoxkclfn americana puede scr for
mulada en un trabajo que englobe los demés continentes, cuando nos apar
tamos dc una vision tan amplia, para enfocar solamente a América, vemos
en cambio que existen zonas de aguda macroskoliu y otras de no menos defi

1. Mnrm, Runou: Handbook der Anrbropologie; Jena, 1914; Scgunda edicién en 3 vol.,
1928 (véase vol. I, pag. 412). — Bmw, Ronnnr Bnmnrr: Tb: sitting height; en "Amer. journal
Physical Anrhrop.", vol. V, Filadelfia, 1922; pp. 349-390.

2. Gnurnma Ruoomu, V.: Doc1»·mmri:uIl`Indic¢ xcbelico; en "Rivista di Antropologia",
vol. XX, Roma, 1915-16.

3. Busurrx, Rnmnoz Pruentuzioru di wm curta della dirtribuzione d:lI'Indic¢ Jcbelica; eu
"Archivio p. l'Antropoloia e l'Etn.", vol. LXVIII, Florencia, 1938; pp. 373-5. Del mismoz
L'UmnirJ urruole, i ooromri xomarici; en la obra "Le Razze e i Popoli della terra",Torin0, 1941;
vol. I, cap. 6°. En la pagina 199 y sig. vuelve Biasutti sobre la distribucién mundial del Indice
skélico, y publica una can-ta (mapa N° 8) en que Sudarnérica esta cubierta por el rayado que
indica mesoskelia (fuera de dos diminutas areas peruanas). Las primeras ideas de Biasutti sobre
el fen6me¤o de distribucién figuran ya eu su magnifico trabajo 5`ndi xulla dinribuzioru dai on
mmri e dei tipi nrropologici; cn "Mernorie Geografiche", tomo VI, Florencia, 1912.
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nida brquirlulla. Por lo que concierne a mi experiencia personal, he tenido
la sorpresa de medir a Indios con el indice mas alto y el mas bajo mundial—
mente conocidos (sin alejarnos de la Pampa y el Chaco, he obtenido 55,5
en los Araucanos del lago Lacar que dirige el cacique D. Francisco Curru
huinca y cn varios Araucanos de la Pampa, y 46,0 en individuos del grupo
chaquefio de los Maca).

Antes de considerar las variaciones del I. skélico, sera oporruno regis
trar los valores obtenidos por dos infatigables investigadores del indigena
sudamericano, los cuales emplearon técnicas distintas en la apreciacion
relativa del desarrollo del busto. Ehrenreich calculo la dimension relativa
de las piernas (con respecto a la talla = 100) sirviéndose de la altura del
trocanterl, y es menesrer restar cada una de sus cifras al numero 100, para
couseguir el valor `complementario' que represente el desarrollo relativo
del busto con respecto a la talla (véanse las cifras de la ultima columna a
la derecha de nuestro’ prospecto correspondiente). Lehmann-Nitsche adopté
dos técnicas, consecutivamente’. Para la serie Ona se sirvié de la talla

smrada, de manera que su resultado puede figurar con todo derecho en
nuestra tabla del I. skélico; para las 4 series de Chaquefios, en cambio,
utiliz6 la altura cabeza-cuello-rronco, deduciéndola de la altura del tro

canter mayor, y por lo tanto sus indices son comparables con los valores
`comp1ementarios' de las cifras de Ehrenreich.

Supcrfluo es decir que estas técnicas de ambos autores brindan valores
que no pueden ser objeto de una confrontacién rigurosa con los del I. ské
lico, por la sencilla razon que al medir la talla-sentado se obtienen dimen
siones del busto algo mayores que el 'complemento' de la altura trocan
terlca.

Sin embargo, no renunciamos a insertar las dos tablas que siguen, por
la circunstancia que, haciéndolo, rechazariamos todo medio de avaluar

de modo aproximado —— las proporciones de pueblos como los Bororo,
Botocudos, ctc., de los cuales es dificil actualmente obtener datos métricos
mas satisfactorios.

Pasemos ahora a reu.nir en un prospecto, ordenados por el valor pro
gresivo de cifras, los datos sobre el I. rkilica de los pueblos sudamericanos,
claborados por medio de la crtarura-rcnmda, cuyo conjunto forma un material

1. Emunrnmcu, PAUL! Aruba-apalag. Studien, err., obra citada en nuestra pag. 229 (veasc
pigs. 108-109). — Del mismo autor: Ueber di: Bataruda: brarilianircbm I’rwmz¢n Erpmru Bl18871-46Santa und Minor Garda; en "Zeischrift fur Etlmologie, ctc. , tomo 19, erip, , pp. .

2. Lxrmauu-Nrrscuiz, Romuvro: Ertudiar anrrapalégicar sobre Ia: Omar; cu ' Anales del Mu
sc0 dc La Plata", tomo H, 1927; pp. $7-99. - Del mismo autor: Ertudzurlfnhapalégxcor robr: lu
Cbiriguonor, Cbmm, Maura; y Toby; en "Anales del Museo de La Plata , tomo I, 1907; pp.
53-149.
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vAL01ms 0n·rm~n1>0s pox PAUL EH1zE1~mmcH EN vmuos puznnos DEL umxsu.

a. ¢.rr4tura,‘ b, ultum relativu del tracdnter; C, valor complementario)

1897

1897

1897

1897

1897

1897

1897

1897

1897

1897

1887

1897

10

14

12

20

14

10

j Bacairi .
Cayapé
Camayura .

Nahuqua
Parcssi

Karzyé
Bororé

Yamzmzdi

Auct5

Mchinakni

Botocudos .

Ipuriua .

1.608 mm. 52,1

1.676

1.643

1.687

1.605

1.689

1.737

1.598

1.529

1.629

1.585

1.587

52,1

52,0

51,8

51,8

51,8

51,2

51,1

50,5

50, 5

49,8

49,6

47,9

47,9

48,0

48,2

48,2

48,2

48,8

48,9

49,5

49,5

50,2

50,4

vamxuzs onrzmnos Pon 11. L1zm1ANN—mrscHB BN wuuos Pumanos mu. cuaco

(a, utatura y C altura rclativa del cmjrmta cabeza-cucllo-trance)

— 48,21908 40 d` Chiriguano ..... 1.634 mm.
1.616 »1908 20 » Chorotc 47,8

1.698 » — 47,21908 20 » Toba .

1908 30 » Mataco 1.638 » — 46,6

no indifcrcntc. Acaso fucra dcscablc quc cada una dc las scrics comprcn
dicsc un nfnmcro dc iudividuos mas 0 mcnos igual, pero cstc duiderarum
no pasa dc scr algo ambicioso, porquc no ticnc cn cucnta las condicioncs
dc las varias tribus, alguna dc cllas dc accrcamicnto dificil, y a vcccs 'al
zada' contra cl blanco. No sc olvidc tampoco cl papcl jugado por las rcac
cioncs psic016gicas`dcl Indio, al vcrsc solicitado por cl viajcro armado
dc sus iuscrumcntos dc aurropomccria. Figurau cn cl prospccto unas pocas
scrics formadas por cscaso m’1mcro dc individuos, pcro la gran mayoria
supcra la dcccna. La mas numcrosa cs la dcl pueblo Toba dcl Chaco, cuyos
291 iudividuos varoncs fucron mcdidos por cl cutonccs mi discipulo Os
valdo L. Paulorri durancc cl vcrauo dc 1942*.

eQué uso harcmos dc cstc prospccto? Por cicrto no lo harcmos scrvir

1. Pauwrn, Osv.u..r>o L.: Cmtribucimu a la xonatolagla do Io: indlgmn dal Clnm: I. Ln
Tvh; cn "Ruuz", mmol, Buenos Aires, 1948; cs cl primer trabajo que sc publica cn cstc volumcn.

234



para la construcciéu dc uu aparato cstadistico 1 guisa dc scriacién, que
nos dariz cl I. skélico 50,9 (Aruzco) como valor central dcl sisrcma, y nun
mcnos dcducircmos quc 10s Aruzco fucscn cl modclo uniformc dcl Indio,
cl quc habriz sufrido alccracioncs cn los dcmés sccrorcs, por cfccro del
clima. y los alimcntos (algo parccido, cs decir, lz proccdcncia de rodas
las razas sudamcricmas, cxccptuados los Collas, dc la nimica raiz Aruzca,
lo ha afirmado P0suansky‘, pero no es mis que una solucién amaunre
del problem:). Tampoco lo aprovccharcmos para deliuear, siguicudo cl
cjcmplo de los 'ambicmtalistas', una irradiaciou de valorcs méximos y
miuimos hacia zonas gradualmeute alejadas de un foco central, a guisa
de las ondas dc una laguna, con el fin dcmostrativo de prcsentar a los pue
blos macroskélicos y a los cxccsivamentc braquiskélicos como productos
de `segregaci6n' y 'especia1izaci6n’ cuya existencia fuese dcterminada por
un °uvdyxq biolbgico y matemético. No es propio de nuestro temperamcnto

quicro decir que nuestras cxigencias dc autocritica nos lo impidcn
aceptar que de la forma somatica de un Trumai 0 un Caribe pueda habersc
engendrado ocra forma tan antitética como cl Boror6 y el Macé.

Nos dedicarcmos, sjmplcmente, a considcrar los fenomenos ‘arquitcc
t6n.icos' del cuerpo humano en conexién con la disrribucion territorial
y con la historia de los movimientos étnicos del continente Sud, ya sean
los documentos por Cronistas y viajeros, ya los que se deducen por los
métodos reconstructivos de las ciencias antropolégicas.

vanoxns DB LA TALLA (a) Y nm. imarcn szémco (d)

1939 17

1940 4

1940 3

1942 291

1939

1907

1922

1918

1918

1922

1922

12

10

14

I. Pueblo: dc camtruccién mucruxkélica ,

1.720 mm. 48,4 ImbelloniJ Macé.
Mocovi . 1.703

1.683Chulupi
1.678Toba

Nambicuara ...... 1.629
1.595Trumai

1.620Uitoto

1.615Mapidian .
1.596Taruma

1.568Shipibo .
Orras tribus Pano . 1.596

48,7

49,7

49,6

50,2

50,6

50,7

50,7

50,9

50,9

50,9

Paulotti y Dembo
Paulotti y Dembo
Paulotti

Vellard

Ranke

Farabee

1. Posuamn, An·r¤u1z: Anrropalaglu y Sacialngfa dc lm- razor interaudinu _y do In regime:
•d_1•:•-mtu; La Paz (Bolivia), 1937; 150 pigs. (véase pig. 14).
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1922

1921

1924

1907

1907

1927

1940

1934

1939

1918

1936

1891

1933

18

64

20

11

28

26

1907 104

1933 245

1907 67

1921 79

1922 23

1935 10

1941 10

II. Pueblo: de camrruccidn muaxkilica

J Machcycuga ..... 1.610 mm. 51,1
1.559

Carib: ccncralcs .. 1.574

1.580Auct6

1.618Nzhuqua
1.741Ona

1.628Guarayo
Mataco (Vcjoz) .. 1.652

» (Tcuc0 y
1.666Bcrmcjo)
1.573Vapisiama. .

Barama 1.562

Yémaua. 1.571

50,1

51,5

51,4

51,8

51,8

51,9

51,9

51,8

51,9

51,1

52,7

III. Puebla: do cansrruccién braquixkilim

1-599 mm. 53.1J Aymara
1.601

1.601Qhésjua
1.604

1.584

Piro (Urubamba). . 1.613
Amucaucs (Chile). 1.598

» dc lz Pampa . 1.592

54,0

53,2

52,9

52,5

53,8

53,1

54,2

Farabcc

Ferris

Farabcc

Rankc

Rank:

Lehmann-Nitschc

Paulocri y Dcmbo
Imbclloni

Farabcc

Gillin

Hyadcs

Rouma

Chcrvin

Rouma.

Chcrvin

Ferris

Farabcc

Imbclloni

Quc cstas cifras nos brindan una base disccmitiva aprcciablc, 10 hz dc
ver toda persona que nos acompaiie para considerar el modo c6mo se agru
pan los varios conjuntos raciales a lo largo de la escala progresiva de va
lorcs del I. skélico.

Las construcciones corporales mas esbeltas de Sudamérica pcrtenecen
a cuatro pueblos del Chaco argentino-paraguayo: los Mocovi, Chulupi,
Toba y en modo particular los Macé. Son estos ultimos los hombres de
mas armonica complexion entre los indigenas, y por la estatura s6lo tienen
rivales en los Bororé del Matto Grosso y en los Ona de la Tierra del Fuego,
algo mas corpulentos. Por otta parte, este grupo chaqueio dc elevada
talla y alto dcsarrollo relativo dc los miembros inferiores forma con los
nombrados Boror6 y los Ona una unidad facilmente reconocible: son los
ultimos sobrevivicntes de la gran familia de los Pampidos, que otrora
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cubria la mayor parte del continente a Oriente de la Cordillera, desde la
Fuegia hasta el Brasil. He omitido en el prospecto el indice de otras tribus
chaquciias, por ser poco numerosas las series de individuos medidos, pero
estamos en condiciones de afirmar que también los Pilaga y Vilela se co
locan en el grupo de las complexiones elcvadas y makroskélicas del Chaco
(entre 48 y 49.7).

Procediendo hacia las cifras mayores, merece una atencion seialada el
indice de la tribu Nambicuara, 50,2, que cl doctor jehan Vellard ha visi
tado recientemente — a costa de muchas penurias — en el centro del Matto
Grossol. Ellos son, junto con los Botocudos (hoy en camino de extincion
en el corredor atlantico del Brasil) los vestigios vivientes de las mas anti
guas capas de la poblacién sudamericana. De los Botocudos poseemos
ninicamente la preciosa tabla de mcdidas de P. Ehrenreich, que determina
su altura trocantérica relativa en 49,8, la que tiene por complemento 50,2.
Pertenecen al mismo grupo de poblacioues arcaicas también los Trumai
del Alto Xingu, con I. skélico 50,6 y los Auet6, con 51,4 a pesar de su acul
turacién lingiiistica, pues actualmente hablan un dialecto Tupi. (Instruc
tivo, para averiguar el comportamiento reciproco de ambas técnicas, es
el doble dato de los Aueto, que pone al lado de esta cifra el complemento
de la altura relativa trocantérica de Ehrenreich: 49,5). También los Ma
kushi del Yapura, con su I. skélico 50,7, se colocan en este grupo anticuado;
son mas conocidos por el sobrenombre de Uitoto 'el despreciable enemigo'
con que los apellidaron los Caribe, sus persecutores implacables, que du
rante mucho tiempo usaban venderlos como esclavos a los plantadores
blancos. Todos, en conjunto, se distinguen también por su estatura baja,
que ya por si misma`los diferencia del grupo del Chaco, prescindiendo de
las proporciones corporales. Por su talla y por el indice la tribu de los
Uitoto, fuertemente mestizada, constituye una especie de mai:-d'1mion para
pasar al tercer grupo, el de los pucblos Amazonidos propiamente dichos,
los que se indican generalmente por el nombre de sus cuatro mayores fa
milias lingiiisticas: Pano, Caribe, Tupi-Guarani y Aruaco.

Siguiendo siempre el orden progresivo del I. skélico, encontramos ahora
la masa formada por esos Amazonidos clasicos: su punto de concentracion
es la cifra 51. He aqui en primer lugar a los Aruaco centrales de Farabee,
Mapidian y Taruma, cuya excursion se encuentra comprendida entre 50,7
y 50,9); luego los Aruacoz del Peru oriental: Macheyenga del rio Tambo

1. Vzunn, Jmnuc Cifru gentilmcnte comunicadas al autor de esta memoria, junto
con otros valores métricos de tres grupos Nambicuara (Taganam, grupo del rio Roosevelt,
y Sabané; el niltimo es una fraccién septcntrional).

2. Todos estos valores proceden de la obra. de Fxmamm 1918 y 1922, excepto los que co
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51,1 y del rio San Miguel 50,1*. La familia Pano figura con los Shipibo:
50,9. En cuanto a los Caribe, la tribu Barama de la Guayana britanica
no supcra esas cifras, con su indice 51,1 estimado por Gillinz, mientras
los 64 varones de las tribus Caribe centrales medidas por Farabee dan
el promedio 51,5. No menos interesante resulta ver que los 65 individuos
masculinos de otra tribu Caribe, estudiados por Ranke en las fuentes del

Xingu, le han dado 51,8. Todos los Amazonidos, eu cuanto a la talla, se
mantienen comprendidos entre 1.550 y 1.620.

Ya hemos mencionado a los Ona, niltimos representantes australes dc
la gran masa de Pampidos, la que en el extremo Norte preserva un reducto
conservativo en el Matto Grosso, con los Boror6. En lo que respecta al
amplio trecho intermedio, tenemos el dilatado territorio del Chaco, cuyas
cifras figuran en nuestro prospecto, y el conjunto de los pueblos extin
guidos de la Pampa argentina y mesetas de Patagonia, del que solo cono
cemos la estarura tipicamente pampida. ;Lastima grande es que nos falte
toda medicion de los Tehuelche! Tuvo ima vez el incansable profesor Leh
mann-Nitsche la oportunidad de medir a tres individuos de esta tribu,
el cacique Casimiro y los jévenes Bonifacio y Colojo, pero no bien habia
relevado la talla, la altura del esternén y del ombligo, el gigantesco cacique
"casi se abalanzo sobre mi como toro" — dice la nota de 1916 — y Boni
facio y Colojo a duras penas lograron sosegarlo‘*. Los 20 Ona de este autor
tienen el I. medio 51,8. Ha medido un mayor numero de individuos el P.
Gusinde, pero no he logrado hasta este dia consultar el tomo III de su
gran obra sobre la Tierra del Fuego; probablemenre la cifra de Lehmann
Nitsche sufrira enmendaciones". En cuanto a los Bororo, s6lo disponemos

rrcsponden a los indios Macheyenga del rio San Miguel, que pertenecen a Fmuus (véase nota
siguientc).

1. Fmum, H. B.: Antbrqpalagical xtadier m the Quirbua and Maclviganga Indianr; en "Trau
sactions Connecticut Academy", vol. XXV, New Haven; 1921; pp. 1-92.

2. Guam, jomaz Tb: Barama river Carib: of Bririrb Guyana; en "Papers Peabody Mus.
of Amer. Arch. and Ethn.", vol. XIV, N° 2, Cambridge, Mass.; pp. XIV-274.

3. Lmanarm-Nrncna, Ronarro: Tru india: Tcbrulrbr; en "Revista del Museo dc la Plata",
tomo XXII], La Plata, 1916; pp. 192-195.

4. Gurmms, Maauu: Di: Fuurlaud-Indiavur; vol. III, 2* Parte: Anrlvropalagir; Vic
¤¤. 1939.

He logrado posteriormente consultar el trabajo de Gusinde, por habérmelo enviado en
préstarno el bptimo Prof. Dr. Carlos Henckel, histblogo de la Universidad de Concepcién (Chile).
Infortunadamente, Gusinde adopta una técnica muy distinta para medir la largura del -miem
bro inferior, lo que hace incomparables sus datos (de 24 varones éellcnam). De las cuatro medi
das que se conocen para ese fin; 1' altura del punto ilia-rpinalc, rebajada dc 40 mms.; 2'* altura
del rruarmr major; 3* suma del femur + tibia y 4* diferencia entre la talla total y la talla-sentado,
Gusmde ha preferido la primera, abandonada desde gran tiempo por su elevada incertidumbre.
Por otra parte, Gusinde no ticne mucha fe en la importancia del Indice slcélico, y toma la me
dnda ¤6lo para llenar la planilla métrica. No ignora por cierto que el factor récnica es esencial
en este problema, pues transcribe la aurea maxima de Martin, que "Las diferencias raciales de
Ia altura relativa de la piema deben atribuirse [en gran parte] a la diversidad de las técnicas
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hechas las debidas correcciones — a 50,8 mas 0 menos del I. skélico.
De la comparacion de los indices obtenidos con ambas técnicas, deduzco
que al valor complementario de la cifra de Ehrenreich debcn sumatse 2 a
3,5 unidades para obtener el indice skélico.

El sector del Chaco argentino-paraguayo merece, por su parte, algunas
consideraciones. Ya es bien sabido que por la historia de sus patrimonios
culturales, el Chaco representa un tipico territorio de atraccion y recepcion
de los elementos de varias culturas: las andinas al Oeste, las amazonicas
al Norte y las pampeanas al Sur, omitiendo las especificaciones mas parti
cularizadas. Con palabra expresiva se ha denominado al Chaco un ‘em·
budo' cultural. No es menos evidente que puede llamarselo también una
cspecie de 'embudo' racial, con el aditamento que los grupos humanos del
Chaco han mostrado una energia cinética extraordinaria, y desde épocas
historicamente documentadas han realizado sin cesar desplazamientos de
Norte a Sud y viceve1·sa. Es casi un milagto que se sostengan aim en vida
consociada grupos sobrevivientes de la antigua formacion pampida, con
sus estaturas elevadas y bajo I. skélico, y son las bellas razas makroské
licas chaqueias de que hemos hablado al iniciar esta resefna. A su lado
abundan grupos ampliamente metamorfizados, o simplemente mezclados
(que son conceptos muy distintos) cuya estatura disminuye varios cen
timetros en los promedios, mientras sube el I. skélico, y otros que son
francamente de origen amazonico, llegados en épocas mas o menos recientes
y relativamente aculturados, sin incluir a las mas remotas formaciones,
de caracter arcaico. Dejando de lado a los Caingua; talla 1.587*; y los
Guayaki, talla 1.5452; que solo por efecto de una dominacion lingiiistica
hablan el Guarani, y los ultimos lo estropean, mencionaremos a los Chiri
guano y Guarayo que claramente proceden de la Amazonia. Los Chorote
son una de las tribus mas bajas del Chaco, y los mismos Mataco al lado
de individuos altos y esbeltos presentan otros bajos y rechonchos, con
excesivo desarrollo del torso, y por consiguiente de elevado I. skélico.

La ultima cifra de la II division pertenece a los Yamana; con su indice
mas braquiskélico (52,7) acompaiado por muy exigua ta1la,_ representan
la complexion tipica de los canoeros del Estrecho.

cmpleadas, asunto que adn hoy permancce dificultoso". (Munn, Jfandbucb, arc., 2° Ed., pig.
411-12). Es una verdadera lastima que una obra tan cuidadosa y util como la de Gusindc no
llcve las cifras del Indice skélico correspondientes a la 4* técnica, la {mica que actualmente
brinda pcrspecrivas halagiieiias para la mor-fologia y la comparacion.

_ _' H __ 1. Hmxs, Wnmaz Do: aio: mtr: la: Indio: Caingué; de proxima aparicion en Runa
2. nu Kam, Hiumama: Caracréru plyxiquu du Guayuquix; en "Anales del Museo de La

Plata", como I, La Plata, 1897.

239



Sip embargo, la verdadera braquiskelia, con indices superior-es a 53,
la encontramos — en la III division — como carécter distintivo de otra
agrupacion humana: los Andidos, cuya posicién en la gradiente del cuadro
integral es inconfundible e intergiversable. En primer Iugar los pueblos
historicos de Bolivia y Peru: Aymara y Qhésua. Para los Qhésua, la serie
mas atendible, por el mimero de individuos examinados, (tres veces ma
yor que la serie de Ferrisl y la de Chervinz), es la de Rouma', con
53,2. En el macizo cordillerano del Urubamba, hacia el Oriente, se con
servan indices braquiskélicos en u.na tribu de habla aruaca, seguramente
mestizada con elementos locales andidos‘.

Vienen ultimos los Araucanos, que en Chile se mantienen fieles al canon
general de los Andidos, mientras lo superan en varias unidades en la Pam
pa. No rechazo de antemano que en las proporciones corporales del Arau
cano de la Pampa, haya influido el factor 'segregacién', pero no ya del
tipo conceptual que esta tau en boga entre los 'ambientalistas', porque
no veo de qué manera el paisaje pampeano haya podido influir (ni clima
tica ni economicamente) sobre su organismo; por otra parte la alimen
tacion de los pocos residuos argentinos es sin duda mas abundantc y nutri
ficante que la dieta tradicional que el mismo pueblo tenia en tierra
chilena. Me inclino a reconocer, en cambio, la fuerza de otro factor general
mente descuidado, pero importantisimo, que consiste en la forzada y per
sistente endogamia, que a su vez es efecto de la reduccién numérica de los
escasos grupos supervivientes.

Si a la masa brevisoma y braquiskélica de los Andidos de Sudamérica
queremos eucontrar correspondencias en el resto de América, tendrcmos
que remontarnos a los sobrevivientes de las poblaciones antiguas que han
quedado en Medioamérica: Tzotzil 53,20 y Tzendal 53,30 (ambas series
de Starr). Los Maya, con 51,7 (Starr), muestran un tipo refinado, con
respecto a los demés Istmidos. También en México las poblaciones mas
anti guas, que se vieron sumergidas por los oleajes de pueblos Nal1ua-hab1an
tes, tuvieron una construccion analoga, al limite de la braquiskeliaz Huax
teca 52,8 (Starr); Pima 52,9 (Ten Kate).

En lo que respecta a la doble inmigracién Nahua (la de lengua Nahuat,
llamada generalmente de los Tolteca y la de lengua Nahuatl, o Azteca),
fueron ambas de procedencia Shoshoni. El tipo original Shoshoni esta

1. Fsnms, H. B.: Tb: Indian: af Cuzca and tb: Apurimac; en "Memoirs of the Amer. Anthrop.
Association", vol. III, Lancaster, Pa; pp. 59-148.

2. Cnunvm, Ann-run: Antbrvpolagic bolivimm, 3 tomos; Paris, 1907.
3. Rouwu, Gsonons Quitclwuur at Aymarar; Bruxelles, 1933.
4. Funny, W. Curran: monografia de 1922.



representado hoy por los nucleos que han quedado en el Norte, cuyo indice
es 52,2 (Boas l). Es necesario prevenir al lector — en este delicado asunto
sobre una equivocacion harto curiosa que se encuentra registrada en la
literatura cientifica reciente. Se trata de un especialista modemo, quien
ha reunido varias cifras del I. skélico, extractandolas de Starr, Sullivan,
etc., y especialmente de la tabla del manual de R. Martin, pero sin tomarse
la molestia de consultar a los autores originales. Puede leerse en el pros
pecto de la pagina 60 de la reciente monografia de George Dee Williamsz
sobre los mestizajes yucatecos, que los Nahua tienen el I. skélico 51,80.
Ya a primera vista ese dato me parecio sospechoso, atendiendo al valor
de Shoshoni, Pima, etc. Ademas, no podiamos comprender en qué pueblo
viviente se hubiese medido el caracter del conjunto Nahua que — como
se sabe — comprende a los antiguos pucblos del grupo lingiiistico Nahuat
Nahuatl anteriores a su especializacion. Pude comprobar luego, mediante
la consulta de las fuentes, que el autor transcribio Na/ma en lugar del exacto
nombre Nabaqua que se encuentra registrado en la lista de Rudolf Martin,
II ed., pag. 339 del t. I, porque presumié que se tratase de un error de grafia
del renombrado manual. Es este nombre el gentilicio de una fraccion del
pueblo Caribe establecida en las fuentes mismas del rio Xingu, donde fué
estudiada por Ranke en 1905, quien obtuvo precisamente 51,8 como pro
medio del I. skélico de 65 individuos de sexo masculino. {Esta cifra nada
tiene que ver — por supuesto — con las migraciones Sl1oshoni-Tolteca
Azteca hacia México!

En cuanto a los Indios septentrionales, se destaca a primera vista el
contraste entre las proporciones corpéreas comunes al grupo Athabaska
y a los Indios del Noroeste, de piemas cortisimas, y las del grupo Sioux,
de piernas largas. Arrojan estos ultimos, estudiados por Su1livan’ en
amplias series (540 individuos), el I. skélico 51,4 que es clasico para una
relevante porcién de los Pampidos de Sudamérica. Los Athabaska, en
cambio, arrojan 53,9 en las tribus del Norte medidas por Boileau Grant
(Chippewa)‘. De nada les sirve haberse desplazaclo hacia el Sud, porque
la tribu Athabaska de los Apache‘, en pleno desierto mexicano, conserva

1. Boas, Fnauz: Zur Antbropologic der nordamerikanircbe Indiancr; en "Verhandlungen der
Berliner anthrop. Gesellschaft", t. XXVH, Berlin, 1895, pp. 366-411.

2. WILLIAMS, Gannon Dun: Maya-rpanirb cro.•·.r¢: in Yucatan; en "Papers Peabody Mus.
of Am. Areh. a. Etl1n.",vol. XIIIN°1; Cambridge, Mass., 1931; pp. xv-256 (véanse las pags.
60 y 61).

3. SULLIVAN, Luis R.: obra citada en la nota de pag. 231.
l 4. Bou..¤A¤ Gnnrr, C.: Antbropometric of Cbippewjan and Cm Indian: of the rmgbboarbood

of Lak: Atbabacka; en "Natur. Mus. of Canada", Bull. N° 64; Ottawa, 1930.
5. Himueza, Auf : Physiological and medical oburoarion: among rb: Indtanr of Ioutbwcsrcm

United State: and North Mexico; en "Bull. 34, Bureau of Amer. Ethu.", Washington, 1908.
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el indice 53,2 (Hrdliéka). Es sabido que varios autores estiman la inmi—
gracion Athabaska como la mas reciente hacia el territorio de los EE. UU.,
y orro tanto creemos de los Indios del Noroeste.

En lo que concierne a los Esquimales, los antiguos relevamientos de
Stone publicados por Boas (1901) nos dieron a conocetl -el I. skélico de
los Nunatagmiut (en el rio Noatak, Alaska) en 53,5 Y de los Koukpag
miut (boca del rio Mackenzie) en 52,6. En 1930 una publicacion de Hrdlic
ka nos brindo los resultados de Collins y Stewartz en siete localidades
del borde y las islas occidentales de Alaska, cuyos indices skélicos mas
culinos son 53,55; 53,95; 55,69; 55,70; 55,06; 54,08 y 54,13; éstas son las

cifras mas altas que se conocen en el mundo enteto.
En los Esquimales, ademas, cobra gran interés el conjunto de los indices

intramembrales (I. radio—humeral e I. tibio—femoral), cuyas cifras nos
obli gan a pensar, de acuerdo con la idea de Davenport y Rodenwald, en la
transmisién independicnte dc las propiedades de las porciones proximal y
distal de ambas extremidades. Véase en Hrdlicka el I. radio-humeral de los

ya nombrados grupos masculinos esquimales: 74,5; 75,2; 75,4 y 75,4, cuyo
promedio general es 75,1. Considérense igualmente las cifras del I. t1b1o
femoral en los mismos cuatro grupos masculinos: 79,7; 79,9; 81,7; promedio
general 80,4. Para el fin de establecer un juicio comparativo, pueden con
frontarse estas cifras con la de los Chaqueilosz

Esquimales (Hrdlicka)
Chaqueiios (Lehmann—Nitsche)

I. radio·lmmcrol I. tibiwfcmoral

75,1

79,0

80,4

88,1

Estos valores diferenciales, agregados a los del I. skélico, constituyen
naturalmente—el golpe de gracia para la anticuada teotia del parentesco

de los Esquimales con los Pampidos. N acio esta idea en la mente de Testuta,
y luego encontré eco en las obras de Sollas*, pero ambos habian partido
de un punto de vista unicamente craneologico: les parecio urgente deter
minar a toda costa en el hemisferio americano el protomodelo craneal de
todos los pueblos dolicocraneos de América. Mas tarde la identificacion

1. Boas, Fmmz: Stone': mcarurcmmtr of notiwr of thc N. O. Torritoricr; en "Bull. Ame. Mus.
Nat. Hist.", vol. XIV, New York, 1901; pp. 53-68.

2. Hn.nuEzA, Anne: Anthropological :urw_y in Alaxlu; cn "46° Annual Report Bur. Am.
Ethnol.", Washington, 1928-29; pp. 19-374 (véase pag. 251).

.3. Tsrrur, L.: Rccbcrcbc: untbropologiquu mr lc Jquclcttc quatermsin dc Cbanccladr; en "Bu
llcun dc la Société d'Anrhropologié de Lyon", tomo VIII, Lyon, 1889; pp. 131-246.

4. S0u..n, W. j.; Ancient Huntm and their modem reprmntutiwu 3* eclicion, Londrcs, 1924.
xxxvi-697 pp,
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del Esquimal con el Paragon encontro pleno favor en el cuadro etnogonico
de Sergi'. Lo tragico de la teoria consiste en que el canon somatico esqui
mal indica un desarrollo intenso del craneo y el torso, con pobreza extrema
de los miembros superior e inferior (desarrollo corporal dpica-cmrmlizada}
mientras los Patagones y Chaquefios por una parte y los Algonkin por la
otra indican un desarrollo dirrulizuda.

Ya en la antigua literatura habia intentado Topinard simplificar el
cuadro etnogenético de América imaginando que este hemisferio fuese
habitado por una poblacién dolicocrania mas o menos uniforme, represen
tada por el conjunto que denomina Eskimo-Paragon, con atencién a ambos
nucleos extremos? La continuidad de este conjunto habriase interru.m·
pido por la intrusion, a guisa de cuisia, de la poblacién braquicrania llegada
del Asia. Sin embargo el mismo Topinard sc di6 cuenta de que esta h.ip6
tesis no llegaba a explicar la existencia de los muchos pueblos americanos
de complexion longisoma, y en un instante de clarividencia autocritica
advirti6 1a improbabilidad de que la construccién somatica de los Esqui
males tuviese conexiones estrechas con las de los demés pueblos dolico
cranios de América, cuya arquitectura obedecc a un canon diametralmente
opuesto°.

En realidad de verdad, los pueblos americanos de alta estatura con
desarrollo del miembro inferior relativamente elevado y forma cefalica

alargada y angosta, han constituido en todo momenro el punto algido de
las hipétesis etnogonicas, cuando éstas se creian obligadas a no trans
poner de manera alguna las fronteras de América y el sector Norestc del
Asia continental.

1. Sum G¤u·sm>1>¤: Hominidae, obra citada en la nota de pag. 229 (véase pig. 273).
2. Torniann, Pau].: L'Anrbrap0l0gi¢; Paris, 1879 (véasc pig- "‘ D9! mlsmo autor:

[Dixcvnion mr lu Fuégim;] en "Bull. Soc. Amhrop.",vol. IV (P Serie), Paris, 1881; pp. 774-789
(véa

ii Pam.: Elémenr: J'Am·bmp¤l. gin.; 1885, obra citada en la nota de pag. 200
(véase pag. 469).
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el indicc 53,2 (Hrdliéka). Es sabido que varios autores estiman la inmi
gracion Athabaska como la mas reciente hacia el territorxo de los EE. UU.,
y otro tanto creemos de los Indios del Noroeste.

En lo que concierne a los Esquimales, los antiguos relevamientos de
Stone publicados por Boas (1901) nos dieron a conocerl -el I. skélico de
los Nunatagmiut (en el rio Noatak, Alaska) en 53.5 Y de los Koukpag
miut (boca del rio Mackenzie) en 52,6. En 1930 una publicacién de Hrdlic
ka nos brindo los resulrados de Collins y Stewart? en siete Iocalidades
del borde y las islas occidentales de Alaska, cuyos indices skélicos mas
culinos son 53,55; 53,95; 55,69; 55,70; 55,06; 54,08 y 54,13; éstas son las

cifras mas altas que se conocen en el mundo cntero.
En los Esquimales, ademés, cobra gran interés el conjunto de los indices

inrramembrales (I. radio-humeral e I. tibio—femoral), cuyas cifras nos
obli gan a pensar, de acuerdo con la idea de Davenport y Rodenwald, en la
transmisién independiente de las propiedades de las porciones proximal y
distal de ambas extremidades. Véase en Hrdlicka el I. radio-humcral de los

ya nombrados grupos masculinos esquimalcs: 74,5; 75,2; 75,4 y 75,4, cuyo
promedio general es 75,1. Considérense igualmente las cifras del I. tibio
femoral en los mismos cuatro grupos masculinos: 79,7; 79,9; 81,7; promedio
general 80,4. Para el fin de establecer un juicio comparativo, pueden con
frontarse estas cifras con la de los Chaqueiiosz

Esquimales (Hrdlicka)
Chaqueiios (Lehmann-Nitsche)

I. radio-bumeral I. tibiwfemoral

75,1

79,0

80,4

88,1

Estos valorcs diferenciales, agregados a los del I. skélico, constituyen
naturalmente -—el golpe de gracia para la anticuada teoria del parentesco

de los Esquimales con los Pampidos. Naci6 esta idea en la mente de Tcstut“,
y luego encontr6 eco en las obras de Sol1as‘, pero ambos habian partido
de un punto de vista unicamente craneolégicoz les parecié urgente deter
minar a toda costa en el hemisferio americano el protomodelo craneal de
todos los pueblos clolicocraneos de América. Mas tarde la identificacion

1. Bon, Fmmz: 5`tone': measurement: of notice: of the N. O. Territoriet; cn "Bull. Ame. Mus.
Nar. Hisr.", vol. XIV, New York, 1901; pp. 53-68.

2. HRDLIEKA, A1.¤E: Anthropological nerve] in Alutb; en °'46° Annual Report Bur. Am.
Etl'u10l.°`, Washington, 1928-29; pp. 19-374 (véasc pig. 251).

.3. T¤.rru·r, L.: Recbercbe: untbropologiquer ner le rquelette quaternaire do Cboncelade; en "Bu
llctm dc la Société d'Anrhropologie de Lyon", romo VIII, Lyon, 1889; pp. 131-246.

4. SOLL.u, W. Ancient Hunter: and their modern repretentstiwt; 3* cclicibn, Londres. 1924,
xxxvi-697 pp.
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del Esquimal con el Paragon encontro pleno favor en el cuadro etnogonico
dc Sergi‘. Lo tragico de la tcoria consiste cn que el canon somatico esqui
mal indica un desarrollo intenso del cranco y el torso, con pobrcza cxtrema
de los micmbros superior c inferior (desarrollo corporal épico-centraliuda)
mientras los Patagones y Chaqucios por una parte y los Algonkin por la
otra indican un dcsarrollo dirtalimda.

Ya en la antigua litcratura habia intentado Topinard simplificar el
cuadro ctnogenético de América imaginando que este hemisferio fucse
habitado por una poblacion dolicocrania mas 0 menos uniformc, represen
tada por el conjunto que dcnomina Eskimo-Paragon, con atencion a ambos
nucleos extremos? La continuidad dc este conjunto l1abriase.intcrru.m·
pido por la intrusion, a guisa dc cufia, dc la poblacion braquicrania llegada
del Asia. Sin embargo el mismo Topinard sc dio cuenta dc que esta bipo
tcsis no llcgaba a explicar la existencia de los muchos pucblos amcricanos
de complexion longisoma, y en un instante dc clarividcncia autocritica
advirtio la improbabilidad dc que la construccion somatica dc los Esqui
males tuvicsc concxioncs estrcchas con las de los clcmas pucblos dolico
cranios dc América, cuya arquitcctura obcdccc a un canon diametralmentc
0pucsto".

En rcalidad dc verdad, los pucblos amcricanos dc alta estatura con
desarrollo del micmbro inferior rclativamente clevado y forma cefélica
alargada y angosta, han constituido cn todo momento el punto algido de
las hipotesis etnogonicas, cuando éstas sc crcian obligadas a no trans
poner dc mancra alguna las frontcras dc América y cl sector Norestc del
Asia continental.

1. Sum Gxusnmmz Hminidae, obra cirada en la nota de pig. 229 (véasc pig. 273).
2. Tomninn, Pam.: L'Ar1rbrvpvlagi:; Paris, 1879 Cvézsc pig- _ DCI m*$m° ****0**

[Dirouuiun rur lu Fuégimr] en "Bull. Soc. A.ntl1r0p.",v0l. 1V(3‘ $¢l'i¢), Pifls. 1881; PP- 774-789
(Vez

? Pwr.; Elémum J'Aur/mppl. gin.; 1885, obra citada en la nota de pig. 200
(véase pag. 469).
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