
E tractos v Contribuciones X

ANTROPOLOGIA DEL DEPORTE

Orientacién deportiva, rendimiento dep0rtivo.— El atleta y la mdquina.
La ddversidad fortuita. — Estadlstica del rertdimierlto y fichas perso
nales. — Perfiles grdficos. — Atletas y no atletas. — éEa:iste el atleta
completo? — Deporte y esplritu apollneo. — Pueblos jévenes y pueblos

viejos. — El deporte de la decadencia. — El profesionalismo.

Por su gran interés y el claro juego de las opiniones y comproba
ciones en que se asientan, hemos considerado util resumir algunos
conceptos desarrollados en trabajos relativamente recientes que tienen
por autores a autorizados antropologos. Son éstos ALFREDO N ICEFORO
y D1N0 VAMPA, que han publicado el libro Sport. Studio biometrico
dello sport e degli sportivi, Roma, 1937; y ALFREDO SACCHETTI, quien
lo ha comentado libremente en el articulo A proposito de una parti
colare attivitd humane: lo Sport, Roma, 1938. Naturalmente, para no
salir de las proporciones de un resumen, omitiremos la parte esencial
mente biométrica, que requeriria un espacio mayor.

Alfredo Sacchetti justifica el hecho que la antropologia se interese
por el fenomeno deportivo diciendo que "en la época actual, debido al
enorme desarrollo que en algunos paises ha tenido el deporte, no se
puede prescindir del estudio de esta actividad, de esta pasién, si se
quiere tener una nocién exacta y honda del substratum psicologico y
fisico de las poblaciones modernas. En otras palabras, el antropologo
y el estudioso en general no pueden descuidar una actividad que, di
fundida en las masas, puede también modificarlas profundamente"

En el primer capitulo de su obra, A. N1cEFOR0 expresa la idea que
un modemo y profundo estudio estadistico del deporte, debe intere
sarse por quien practica esta actividad, por el hombre, por el atleta;
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que debe examinar su desarrollo fisico y fisiolégico, su constitucion,
su psicologia, y delinear — en suma — su verdadera personalidad.
Finalmente, mediante delicados estudios estadisticos, debe tratar de
descubrir las atracciones 0 repulsiones que pueden subsistir ent1·e las
diversas categorias deportivas, y determinar una especie de "0rien·
tacién dep0rtiva" similar a la que, en otro campo, se denomina "orie:1
tacién profesional"

Al realizar el estudio de los rendimientos en las competiciones de
portivas, Nicéforo examjna las tareasde una estadistica ideal del de
porte y analiza los graficos que — segfm él — deberian usarse para
tal fin. Trata, asi, varios problemas de notable importancia metodo
légica que a menudo revelan hechos nuevos, algunos de los cuales me
recen ser aqui recordados.

Por medio de graficos de las diversas categorias de deportistas,
construidos en funcion del rendimiento individual de los atletas en

las competiciones, se trataré de descubrir las leyes que gobiernan estas
reparticiones, si es que existen, y examinar, ademas, las diferencias
que se notan entre las varias especialidades, como la de los ciclistas,
motociclistas, automovilistas, corredores, nadadores, terminando con
el examen del "atleta c0mplet0". A este respecto resultara interesante
examinar la forma de las curvas de los rendimientos deportivos, la cual
se presenta muy diferente en el caso de pruebas que requieren la uni6n
del hombre con la méquina (como ciclismo, automovilismo, etc.) y
de pruebas que, en cambio, se basan exclusivamente en el elemento
humano (como carrera, natacion, etc.). Mientras en el primer caso las
curvas son fuertemente asimétricas (en sentido positivo), en el segundo
se observa la curva normal, la misma que fuera considerada por Qué
telet, quiza por primera vez, como expresién de la leyque gobierna
la distribucion de los caracteres de la naturaleza.

A continuacion, NIGEFORO muestra la influencia de las causas acci
dentales en las curvas del rendimiento deportivo y, al mismo tiempo,
aclara que estas curvas no dependen tan s6l0 de la habilidad fisica de
los hombresg sino también de la habilidad psiquica. En l0 que con
cieme a dichas causas accidentales, que a veces interrumpen 0 suspen
den el ejercicio 0 la competicion, el autor se pregunta si las mismas
no se relacionan también con las cualidades 0, mejor dicho, con las
deficiencias personales. Realiza al respecto un examen critico de la in
fluencia que los accidentes de la calle, los infortunios en el trabajo,
las desgracias, el entrelazarse de las causas internas (0 personales) y
de las causas externas (0 ambientales) tienen sobre el éxito de la prue
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ba 0 de la competencia, para llegar finalmente a una sugestiva con
clusion: "Fortuna y adversidad efectivamerlle escistera. y se mdnifiestan
en toda competiciorl, siempre que cou estas palcbras se indiquen también
las cwzlidades persouales del iridividuo que compile, cualidades que todo
hombre recibe —— al nacer —— del azaroso juego de loteria de la Naluraleza
y que durarite su vida podrd mos o meuos perfeccionar, pero nunca crear"

En cuanto a la productividad en el deporte, NICEFORO examina
el rendimiento de lo que llama el grupo de los mejores; examina, esto
es, los records del atletismo y de velocidad. Se ofreceu magnificas re
presentaciones graficas al respecto y citas historicas sobre los maximos
alcanzados, por los autiguos. Como inmediata consecuencia de los
records de velocidad, se observa el empequefiecimiento de la tierra a
través de los afios y de los siglos. Se pasa, por lo tauto, de las distancias
recorridas por Pausanias, J enofonte, Eneas, a las de Marco Polo, Ma
gallanes, James Cook y, finalmente, a las de los rapidisimos trenes y
aeroplanos.

Encara luego el estudio fisico del atleta y se detiene en algunos
temas de metodologia estadistica, en primer término en el "perfil
grafico". Analiza, entre otras cosas, cuando y en qué sentido se puede
hablar de armonia y desarmonia en la estructura del cuerpo, de belleza
fisica en relacién a las proporciones del cuerpo y del rostro, etc. Insiste
en la utilidad de los numeros y de los datos recogidos en las fichas
personales del atleta por la benemérita medicina deportiva de nuestros
dias, cada vez mas importante por su eficacia y por la autoridad de
sus cultores.

En un parrafo especialmente escrito al efecto, se hace mencion de
algunos de los mas recientes estudios efectuados con dicho méto

do biométrico por varios autores (K. SIOJANOWSKI, I. N1c0LsKY,
G.Tc¤1sT1AKOFF, E. Bnmrmcmn, R. MALAFA, J. Mrnumsrcr, etc.),

El ultimo capitulo escrito por NICEFOR0 abre el camino para la
realizacion de una antologia del deporte, mostrando las posibilidades
existentes para resefiar los variados modos con que el deporte y sus
juegos fueron y pueden ser ilustrados y ejemplificados. El autor es
cribe, asi, una serie de paginas intensamente interesantes que se re
fieren al deporte en todos sus aspectos — de arte y de ciencia — y
que merecen ser leidas por todo estudioso de esta rama de la actividad
humana. Enfocado con vivacidad y seriedad cientifica, el capitulo pasa
de la historia del arte y de la literatura a las ciencias mas diversas,
como la etnografia, la medicina deportiva, la psicologia y, finalmente,
toda otra que brinde referencias sobre el deporte y los deportistas,
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Comienza en seguida la segunda parte dc la obra; en ella el prof
. D. VAMPA nos ofrecc preciosas conclusiones basadas cn la directa apli
cacién de los métodos biométricos a los datos del deporte y los depor
tistas. El indice del trabajo nos haré conocer el orden légico segujdo
por el autor:

II.

III.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Edad, lugar de nacimiento y caracteres fisicos de los atletas.
Diferencias antropométrico-constitucionales entre las varias
categorias de atletas.

Atletas y no atletas.

Edad y lugar de origen de los deportistas.
Vencedores y vencidos en las competiciones deportivas.
Las "leyes" del rendimiento deportivo.
j,Existe el atleta completo?
El centro geogréfico de gravedad de un g·rup0 de fuerzas
deportivas.
Medida del progreso deportivo.

En el estudio del individuo y de las varias categorias de atletas,
el autor aplica en vasta escala el método de los "perfiles graficos"
Examina asi varios caracteres antropométricos en subgrupos diversos
de deportistas, como ser saltadores, lanzadores, remeros, etc., para.
llegar de este modo a un "precis0 conocimiento del desarrollo fisico
de los varios biotipos deportivos". Con el mismo método se realiza
el estudio de la constitucion individual.

Estudia luego las relaciones entre la conformacion toracica y la
especialidad deportiva y analiza también la constitucién fisica segfm
otros diversos métodos. Entre otras cosas — siempre con el perfil gré.
fico — se confrontan las clasificaciones morfologicas obtenidas me
diante el uso de diferentes indices constitucionales (de QUETELET, de
L1v1, de BRUGSCH, de VINCI, etc.) llegando asi a intentar establecer
una especie de orden jerérquico de los mismos en base a su eficacia
representativa. De este modo resultarian preferibles todos los métodos
que se relacionan con la escuela constitucionalista italiana, con res
pecto a los basados en las tradicionales medigiones antropométricas.

Resulta asimismo interesante la confrontacion entre atletas y no

atletas realizada por el autor, en la cual se llega a la individualizacion
de fenomenos que merecen la atenci6n del antropologo. Se pueden
examinar, en efecto, varios problemas importantes; asi, por ejemplo,
en lo que respecta a la estructura fisica, el analisis de los diversos ca
racteres antropométricos, el desarrollo del coraz6n y la armonia de la
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constitucion del atleta, mediante el estudio de las correlaciones entre
las medidas corporeas mas significativas. Es interesante observar la
mayor concordancia existente en los deportistas, con respecto a los
que no lo son, entre el volumen del tronco y el largo de las extremidades
inferiores, entre peso y estatura 0, también, entre el largo de las extre
midades superiores e inferiores.

Ademas, el autor analiza la manera como se distribuyen las ener
gias de los atletas en los diversos momentos de una misma competen
cia, con el fin de indagar — dice — cuales son las leyes que gobiernan
el trabajo y la fatiga humanos. Tal indagacion es s6lo posible: 1°, cuan
do se puede repartir en fracciones iguales 0 casi iguales el tiempo 0 el
recorrido de una competicion; 2°, cuando existe posibilidad de conocer
los rendimientos de los participantes en las sucesivas fracciones de
la misma competencia. De este modo se pueden poner en claro las
diferentes maneras de trabajar en los vencedores y en los vencidos y,
ent1·e otras cosas, se evidencian "las caracteristicas del trabajo depor
tivo en comparacion con el no dep0rtivo". Interesantes para la psico
logia y la fisiologia son las conclusiones al respecto de este filtimo pro
blema, y los graficos realizados por VAMPA son de por si suficientes
para convencernos de la enorme diferencia que existe entre el trabajo
deportivo y el del taller. Casi se puede decir que por su rendimiento
siguen leyes de desarrollo opuesto, debidas evidentemente al hecho
que mientras en el caso del obrero éste es dejado en plena libertad,
en el otro el atleta se siente estrechamente vinculado a su propia vo
luntad, la cual en el momento de la competicion le impone un fuerte
deseo de vencer.

Finalmente, en lo que concierne al deportista, el autor, siguiendo
siempre el método de los perfiles graficos, llega a la conclusion de la
inexistencia del "atleta completo", en el sentido que no existe el atleta
campeon en todas las pruebas, pero si atletas que sobresalen en cada
competencia en que toman parte. Del mismo modo, muestra como el
atleta "n0rmal" en todas las competiciones es también rarisimo, tor
nandose cada vez mas raro cuanto mayor es el numero de las pruebas
en que debe intervenir. Todo ello se puede atribuir al hecho que no
existe perfecta concordancia entre los rendimientos de las diversas
competencias deportivas. También este problema. ha interesado al
autor y, mediante el uso de apropiados coeficientes estadisticos, es
tudia las relaciones que se establecen entre las distintas actividades
(tiempo, velocidad, etc.) y analiza los resultados parciales obtenidos
por los mismos individuos en competiciones diversas.
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for su parte el prof. ALFRED0 SAccH.¤:’rr1 afirma que es impres
I emdible considerar al deporte "c0m0 un quid 0 m0d0 de ser que debe
mvestir la mas intima personalidad del individuo ciudadano". Asi co
m0ya algunos autores intentaron trazar un paralelo entre las actuales
.actnvidades deportivas y l0s viejos
juegos helénicos 0 l0s espectaculos
romanos, los cuales, por su parte, es
taban caracterizados por un pr0fun—
do espiritu ético-religioso, Sacchetti
considera que aun aquellas caracte·
risticas que fundamentalmente pa
recen diferenciar al deporte m0der—
no del que se practicaba en otras
épocas son, en cierto sentido, seme
jantes, ya que en todas ellas pue
de hallarse una especie de fondo
comun.

Se detiene lueg0 en el analisis
de las caracteristicas fundamentales
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extericres que definen al deporte. Cabeza de1At1eta deLisip¤(sig1p·\V).
_La mayoria de l0s autores — dice — La
enumera las siguientes: que no es
utilitario; que se basa en condiciones art·£f·1Iciosu,s,· que reposa en el
antagomlsmo y la especiulizacién.

Por 10 tanto no se podria hablar propiamente ide deporte en el caso
de actividades que prescindiesen de tales caracteristicas, como, por
ejemplo, de una carrera sin reglamento ni meta. Evidentemente, la
actividad deportiva requiere para ser tal una serie de limitaciones
fijadas por corivericién, es decir una verdadera artificiosidad. En forma
similar se puede hablar del antagomfsmo, que requiere una finalidad
0 un deseo de rivalizar en toda accién deportiva, y de la especializacién
del individuo en el ejercicio de un determinado juego deportivo y,
finalmente, del carécter no utilitario, que prescinde evidentemente del
llamado profesionalismo deportivo.

En el iustinto combativo -— segfm la 0pini6n de muchos estudio
sos — se puede entrever la fuente originaria de las energias del deporte
y este instinto procede esquematicamente — como sostienen los psico
analistas — de una apropiada fusi6n de los instintos sexuales con los
a gresivos. Es casi innecesario agregar al respecto — continua A. SAC
CHETTI — que la satisfaccién de estos instintos otorga un indudable
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bencficio bi0l6gic0 al individuo. De esta manera el dcporte debe ser
considcrado como una actividad neccsaria que — a la. vez — cs un
indicio de juventud, mic11tras que, si se manifestara dcscnfrenada.
mente de otxas maneras, llegaria a daiar gravementc al individuo y
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a Ia sociedad. En 10 concerniente

a la artificiosidad del deporte, se
puede decir que representa un
verdadero freno para el instinto
combativo, instinto que no puede
subsistir en poblaciones demogré
ficamente decadentes en las cua

les se acusa un continue aumen

to numérico de las edades adultas.

En este caso, el instinto de la.
combatividad se encontraria. en

evidente contraste con el fatal

predominio de las caracteristicas
de las edades avanzadas, como
ser el conservadorismo, la refle

Cabeza del Pugil de Apolonio (siglo I). xifm y un dgggyrgllgdg ingiginto

La estatua se cclgiggfgse; Roma (Museo de Daz Y de tranquilidad.a

Todo ello lleva al autor a la

conclusion que la difusién del esplritu y de la pasién deportiva acom
paia a los pueblos jévenes.

Finaliza SACCHETTI su exposicién con el analisis de una situacion
especial en el deporte. Se pregunta, en efecto, si debe ser considerado
como deporte el profesionalismo llevado al extremo, como el que, desde
los siglos v1—v en adelante, influyo en los magnificos juegos griegos
haciendo disminuir rapidamente el numero de cultores, que, a menudo,
representaban a las clases sociales mas elevadas y cultas.

La respuesta es negativa. Justamente en Grecia — aiirma — el
profesionalismo excesivo destruyo la finalidad del deporte, que fuera
en origen el desarrollo armonioso del cuerpo. N 0 constituyé un deporte
en el verdadero sentido de la palabray no fué ciertamente una expre
si6n de vitalidad ni de juventud. "El profesionalismo llevado al extremo
debe ser considerado como una verdadera degeneracién del deporte que,
aun en la época actual, puede asumir formas alarmantes. j,C6mo no
detestar, por ejemplo, retomando a la antigua Grecia, a esos lucha
dores que trataban de desarrollar su musculatura al extremo, por
todos los medios, y que a tal fin se sometian a ejercicios especiales y
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a especiales regimenes dietéticcs? Tales condiciones no desarrollaban
ciertamente la inteligencia u otros caracteres psiquicos afmes, y jus
tamente en Grecia, estaban acompaiiados por el desprecio hacia los
que cultivaban el saber"

Considera el Prof. SAOOHETPI que la degeneracion del deporte coin
cide en la vida de los pueblos con periodos caracterizados por una
plena decadencia demografica, como ha sucedido en la Greda y en la
Roma antiguas en sus tiempos postreros. Apoyandose en las evidencias
que nos brinda el arte plastico de esas clésicas naciones de la antigiie
dad, asevera Sacchetti que de ningun modo podriase confundir "la
elegancia y la perfeccion de f0rmas" del Atleta Apoxyémenos de Lisipo
0 del Doriforo de Policleto con el "brutal y feroz atletismo" del Pugi
lista en reposo de Apolonio. Los dos primeros (respectivamente del
v y IV siglos a. C.) representan el noble ejercicio gimnastico a que se
dedicaba la sana y numerosa juventud griega del tiempo, el filtimo
(siglo 1 a. C.) representa un deporte ya transformado en oficio que
coincide con el despoblamiento de las ciudades y de los campos, con
la disminucion de los matrimonios y del nfxmero de hijos, en otras
palabras "con el envejecimiento de la poblacion entera"

Afirma luego el autor que el fenomeno de la degeneracion del de
porte esta caracterizado por una contemporanea exageracion de sus
"caracteristicas" fundamentales, y que justamente en los periodos de
decadencia las mismas se ven impulsadas hacia sus consecuencias ex
tremas (si se exceptua el caracter no utilitario), fenomeno que en los
tiempos actuales "es motivo — dice — de evidente preocupacion,
especialmente en algunos paises". Justamente es el factor utilitario
el camino que — segf1n`Sacchetti —— conduce al profesionalismo, can
todas las consecuencias que de él se derivan.

Se refiere a continuacion a los espectadores, de los que no se puede
prescindir habléndose del deporte, puesto que constituyen "un quid
que no puede ser abandonado en el estudio de esta actividad, de esta
pasion, sin perder de vista sus caracteristicas fundamentales". Y con
cluye diciendo que si bien el estudio cientifico del deporte debe pro·
ceder con analisis particularizado y por lo tanto unilateral con res
pecto a las manifestaciones singulares del deporte, no puede sin em
bargo prescindirse en absoluto de la sintesis definitiva.

ANTONIO DI BENEDETTO
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II

EFECTOS F ISIOLOGICOS DEL HAMBRE EN PUE
BLOS EUROPEOS. PRIMERAS NOTICIAS SOBRE LA

POBLACION DE GRECIA

Las inquietudes actuales en lo referente a la alimentacion huma.na
son bien conocidas en todo el mundo a través de la amplia difusion

que de la misma y de los problemas de ella derivados hacen las publi
caciones en general, especializadas o no. Es sin duda alguna un tema,
o mejor dicho, un problema de vital importancia en los dias que vi
vimos, dias de post-guerra, en que se buscan los paliativos a los efectos
desastrosos de la contienda.

Es evidente que las condiciones nutritivas no son las mismas en
todas las regiones, ni que todos los pueblos las sufren con igual inten
sidad, y el conocimiento de las mismas es dificultoso en grado sumo,
en esta época de la reorganizacién de las naciones, por la falta de esta
disticas y documentos fehacientes. Resulta interesante, pues, conocer
las conclusiones parciales a las cuales se va llegando paulatinamente.
Al respecto diremos que V. G. V. VALAORAS acaba de examinar datos
de dos ciudades importantes de la Grecia — Atenas y Pireo — con el
fin de deducir los efectos de la falta de alimentos. A pesar de que los
datos analizados no son uniformes, pues desde Enero de 1943 se basan
en informaciones de una zona menor, que apenas representaba el 72 %
de la poblacion original, y también porque dichas observaciones, desde
Marzo de 1944 a Mayo de 1945 fueron recogidas por el Ministerio
de Higiene y no por el Servicio de Estadistica, como era corriente,
no dejan de reflejar las consecuencias del hambre y de otras fuerzas
negativas sobre la poblacion civil.

Acompaiando a la ocupacién extranjera del territorio, se observé
una marcada disminucién de la natalidad y un notable aumento en
la mortalidad. Comparando las cifras siguientes:

Primer trimestre de 1941

Segundo trimestre de 1941.

Nacimientos Muertes

4.704

2.353

4.019

13.487

es facil observar un exceso de 11.134 muertes, lo que representa una
nmpresionante pérdida de poblacién en un area con poco menos de
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un mill6n de habitantes. Esta mortalidad excesiva no disminuyé hasta
1942, cuando la Cruz Roja Internacional distribuyo provisiones im
portadas, y los indices se igualaron s6lo en Marzo de 1943. Si consi
deramos que las cifras consignadas son en cierta medida ‘aproximadas’
a la realidad, es evidentc que el hambre, y algunas otras condiciones
que la acompaiiaron, fueron las causantes de una gran pérdida de
poblacién, esto es, determinaron tanto el mayor niimero de muertes
como el reducido m'unero de nacimientos.

Es imposible clasificar los numerosos factores que directamente
produjeron la disminucién de los nacimientos. Atribuyese "no s6lo
a los partos y abortos observados durante la ocupacion, sino también
a una suerte de esterilidad fisiolégica, que tal vez afectaba a todos los
habitantes del pais, pero que era mas evidente en las mujeres. En mas
del 70 % de las mujeres adultas la menstruacibn estuvo temporal
mente suspendida". Esta amenorrea fué bastante comentada por los
médicos residentes en las zonas de hambre, durante la guerra. No se
comprobé si la causa provenia de la menor cantidad de calorias ener
géticas recibidas, de la deficiencia de algun principio alimenticio espe
cifico 0 de un fenémeno psicolégico. La posibilidad de que este hecho
tenga origen en trastornos nutritivos es sustentada por las relaciones
verificadas entre ciertas hormonas sexuales y vitaminas. Es chocante
que existan tan pocos datos sobre el efecto de la hiponutricién con
trolada en mujeres adultas, en comparacion con los datos que existen
para el var6n adulto. La necesidad de tales datos esta reforzada por
la observacién de VALAOIEAS de que la mortalidad entre las mujeres
fué mucho menor que entre los hombres. Valdria ciertamente la pena
verificar este poder de adaptacion de la mujer en épocas de hambre.

El hambre ha sido el factor principal de la excesiva mortalidad de
la poblacién griega. Las muertes a consecuencia de enfermedades
parasitarias e infecciosas en la primera mitad de 1940 sumaron 1.764,
en contraste con las 3.205 en el mismo periodo correspondiente a 1942,
y se reconoce como causa principalisima a la tuberculosis. Hubo si
multaneamente un aumento de las muertes debidas a padecimientos

degenerativos. N 0 acontecio lo mismo con las producidas por el cancer.
A pesar de que el registro mayor de mortalidad estaba comprendido
en la rubrica "muertes violentas", que comprendia también inanicién,
los datos ponen de relieve que el hambre, la intemperie y otras condi
ciones que prevalecieron desde 1941 a 1946, contribuyeron ala muerte
de muchos individuos que tenian _tubercu.losis o padecimientos de
generativos.
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Fué relativamente pequeiio el aumento de la mortalidad en los
nifios — los que, sin embargo, presentaban menor estatura y menos
peso que los de igual edad en los afios anteriores, cuando el consumo
de alimentos era normal. Parece que tal efecto sobre la estatura y el
peso se mantuvo durante esos aiios y fué especialmente notable en
1945, en el grupo de 10 a 15 aiios de edad. No fué posible establecer
si tales efectos pueden ser atribuidos a perturbaciones en la adaptacion,
las cuales traerian como consecuencia la disminucién del crecimiento

y el retardo de la madurez, con la consiguiente disminucion de los
impulsos. Un nuevo estudio del mismo grupo de niiios, dentro de algu—
nos aios, podria dar algunas informaciones valiosas sobre los efectos
que en los mismos produce una época de hambre como la que aqui
comentamos.

Son escasos los datos sobre la ingestion calorica real de la pobla
ci6n. Las raciones diarias de pan para los atenienses variaron entre
cero y 256 gr. en el periodo del 1° de Octubre de 1941 al 28 de No
viembre de 1942. Como el pan era el fmico alimcnto que se distribuia
a la poblacién durante ese periodo, se deduce que la maxima racion
s6lo proporcionaba menos de 700 calorias dia.rias.

Este informe resume la influencia global de la desnutricién intensa
sobre la poblacién. Tiene particular interés el hecho que los ninos en
crecimiento y las mujeres adultas parecen sobrevivir al hambre en
mayor numero que los hombres. La desnutricion en el grado indicado
afect6 a la mortalidad debida a tuberculosis, cardiopatias, senilidad
y enfermedades degenerativas similares; no modificé la debida al can

cer y no se acompaiio de ninguna importante epidemia de enferme
dades contagiosas. (Resumen de un articulo de la Revista Arquivos
Brqsileiros de Nutrigdo, tomo 3, numero 1, Enero 1947, p. 22.)

III

SOBRE UN CRANE0 EXHUMAD0 EN LAS PROXI
MIDADES DEL TUYU

Los cultores de la historia argentina y particularmente de sus tra
diciones han tenido noticia, en el mes de Agosto de 1947, de un sensa
cional descubrimiento de restos humanos efectuado en los campos de
la estancia "El Tuyu" (General Lavalle, Aj6), por medio de las publi
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caciones aparecidas en revistas y cotidianos, en las cuales el senor
Bemardez Jacques presentaba los alegatos y comprobaciones que le
dieron la posibilidad de atribuir dichos restos al famoso payador Santos
Vega. Desde largo tiempo el senor ELB1o BERNARDEZ JACQUES, con
vencido de la exactitud de las indicaciones contenjdas en diversos
pasajes de BARTOLOME Mmzn y RAFAEL OBLIGADO, y ademés de las
tradiciones difusas entre los pobladores de la provincia de Buenos
Aires, se habia dedicado a buscar los restos del afamado poeta vernacu
lo en las proximidades de la boca del Tuyu, recordando los versos de
Mitre:

a un rarwho doude se apiaron
cerca de San Borombért.

Ultimamente fué explorado un paraje de la mencionada estancia
donde permanecen enormes ejemplares de talas, en un sitio que co
rresponde al que la tradici6n asigna al lugar donde fuera sepultado
el payador, fuera de todo cementerio, segfm lo refieren los versos que
el poeta Obligado pone en su boca:

Entiérrertme eu campo verde
dortde me pise el ganado.

Los restos humanos encontrados al pie de un tala multisecular
fueron remitidos al Instituto de Antropologia y dieron lugar a un
informe, que reproducimos en estas paginas al solo efecto de prevenir
a los excavadores y estudiosos sobre las graves dificultades que o1·i
gina, para la investigacion de los vestigios 6seos recogidos, la carac
teristica que a menudo poseen, de presentarse coloreados con extrema
variedad de tintes, caracter que con mucha frecuencia induce a for
mular deducciones aparentemente légicas, pero en definitiva enga
fiosas. He aqui el texto del informe:

"Bueuos Aires, 14 de agosto de 1947.

El Director del Instituto de-Arttropologia de la Facultad de Filosofia
y Letras, J. Imbelloui, saluda muy atentamerzte al seftor Elbio Berrtdrdez
Jacques y tierte el agrado de remitirle el iuforme sobre una coleccién de
huesos humanos exhumados eu la playa del Tuyu, que le fuera pedido
persoualmente.
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Numero y calidad de las piezas. — El material presentado por el
seiior Elbio Berndrdez Jacques se comptme de los siguientes huesos cra
neanos y fragmentos:

1) Hueso occipital (falta el manubrio; sin embargo el foramon
magnum es completo).

2) M andibula.
3) Apofisis condiliana izquierda.
4) Hueso temporal derecho (incompleto).
5 ) Hueso temporal izquierdo (incompleto).
6), 7) y 8) Tres trozos del parietal derecho.
9) Fragmento del parietal derecho.

10), 11 ), 12) y 13 } Fragmentos de parietal, posiblemente el izquierdo.
14) Hemi-maxilar derecho (incompleto).

Coloracién. — Urw de los hechos que mas llaman la atencién es la
diversidad de coloracion de estas piezas, la que por el agudo contraste
de los grupos extremos induce a primera vista a afirmar que se trate de
fragmentos pertenecientes a mas de un individuo. Pueden establecerse
cuatro grupos con respecto a la coloracion, que ordenaremos en sentido
progresivo, es decir partiendo del color mas claro y terminando con el
mas oscuro.

Grupo 1°. — Lo componen las cirwo piezas numeros 1, 4, 6, 10 y 13.
Son de color grisdceo.

Grupo 2°. — Lo componen las piezas mimeros 3 y 9. La coloracién
grisacea ha cedido lugar a un tinte crema.

Grupo 3°. — Esta formado por las cuatro piezas numeros 7, 8, 11
y 13. La coloracion es mas intensa.

Grupo 4°. — Lo componen las dos piezas numeros 1 y 5, que estdn
coloreadas mucho mas intensamente, hasta adquirir tonalidad franca
mente marron.

La coloracion de las piezas en los respectivos grupos tiene un cardcter
digno de nota: esto es, que no se limita a una y otra parte de las piezas
mismas, sino que se extiende de manera uniforme, tanto a la lamina ex
terna como a la interna, a las secciones de fractura y a los mdrgenes de
las mismas.

Diagnosis. — Como se ha dicho anteriormente, la primera impresién
del observador es que estas partes debiesen pertenecer no ya. a un solo
crdneo, sino a dos o tres individuos cuyos cuerpos se inhumaron uno
cerca del otro, y que luego de ser exhumados y fracturados por los arma
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dilloa que pululan en esa region de antiguas dunas, fuesen recogidoa por
el autor del hallazgo en la creencia de pertenecer a un solo indioiduo.

Actualmente estoy en coruiiciones de excluir del modo mas terminante
ésta que fué mi primera impresidn. Por suerte, entre los trozos presen
tados, uiste uno de suma importancia para servir de base a las posibles
reconstrucciones, y esta pieza es la escama del occipital. De no mmor
importancia es el trozo del parietal izquierdo que hemos indicado con el
numero 6, porque trae los dos margertes suturales que convergen en el
lambda sin alteracion del contorno. Esto me ha permitido ensayar su
yuxtaposicion con respecto a la escama, la que se obtiene con toda faci
lidad y exactitud, como se comprueba en las fotos numeros 1 y 2. I guales
razonamientos deben hacerse a propésito de la coincidencia perfecta del
fragmento N ° 3 con la rama izquierda de `la mandibula (piezo N ° 2)
y de las piezas numeros 1 y 4, cuyo contraste de coloracidri puede apre
ciarse en las fotografiasl numeros 3 y 4. Por otra parte, el fragmento N ° 6
coincide a la perfeccién con el N ° 8 y ambos con el N ° 7, reconstituyendo,
en su conjunto, casi la mitad del parietal izquierdo (ver fotografias nu
meros 5 y 6). El aspecto de esta porcion csi reconstituida es apto por si
solo para dar la prueba de que la diversidad de coloracién que ya hemos
notado en estas piezas, se deriva de una fractura multiple de la caja cra
neana, muy anterior a la distribucion de los fragmentos en la superficie
o en la capa de arena de las dunas. Del hecho que algunos de tales frag
mentos quedaron semisepultados y otros completamente al descubierto,
y de la diferente absorcién de sales y exposicion solar, se derivan las di
versidades de coloracion que en un prirwipio pudieron dificultar nuestro

Juicio.

En resumen, queda confirmado que del material presentado por el
senor Elbio Berndrdez Jacques, pertenecen a un unioo crdneo las 10
piezas mayores y mas caracterizadas (nilmeros 1 a 9 y 14), de tal modo,
que deben asignarse estos restos éseos a un solo individuo"

· ' "alcuotcxtosul ¥°$‘‘°’s’‘"¥‘2°}‘‘€$3 {3ZZ?l?§LF‘§`iSLse é;,32J§3Ei1l¤$E£§¤¥rémf€.$.?.2 ..s¤ wndow, H.
tivas al parietal y a la maudfbula.

257



IV

IMPORTANCIA ANTROPOLOGICA DE LA PATAGO
NIA OCCIDENTAL: NUEVOS HALLAZGOS EN LA
‘CAVERNA GRANDE° ’ DE ULTIMA ESPERANZA

La Patagonia Occidental 0 chilena, forma ima franja entre la cor
dillera de los Andes y el Océano Pacifico. Desde el Seno de Relon
cavi hasta el Estrecho de Magallanes se extiende un mundo total
mente diferente del de la vertiente opuesta. En efecto, mientras el

oriente patagénico se dilata en amplias mesetas con muy pocos acci
dentes orograficos que terminan en una costa regular con acantilados
y playas, el suelo del occidente andino se presenta arrugado por los
lomos de cerros que se suceden unos a otros hasta fragmentarse en
numerosos archipiélagos y canales laberinticos.

Las diferencias entre la Patagonia Oriental y la Occidental también
tienen su antagonismo en el sentido climatico, botanico y faunistico.
La vertiente austral de Chile es boscosa, casi selvatica, mientras que
la vertiente argentina resulta casi desértica por la falta de precipi
taciones pluviales. La humedad que viene del Pacifico se condensa
cerca de las cumbres andinas donde se encuentran los lagos como
reservorio de las aguas que llegan lentamente hasta el Atlantico me
diante la correspondiente serie de rios efluyentes.

En los mapas de la Patagonia Occidental aparece en diversas zonas
la palabra "Inexplorado". Esta cubre las dilatadas regiones ocupadas
por inmensos campos de hielo y sus montuosas adyacencias. Se re
quirieron varios siglos de exploraciones nauticas para conocer parcial
mente la costa de ese mundo fracturado donde penetran las mareas
del gran Océano Pacifico.

Una serie de navegantes contribuyeron a los estudios antropol6
gicos con sus apuntes alusivos a las razas que poblaban las costas visi
tadas en sus misiones hidrograficas. Otras veces fueron los naufragos
los que tuvieron que convivir con los aborigenes acerca de los cuales
nos legaron valiosas informaciones.

Uno de los primeros descubrimientos de importancia en la Pata
gonia occidental, data del aiio 1553. El capitan y cosmografo FRAN
CISCO CORTES OJEA descubrio una cavema dentro de la cual podian
guarecerse seis mil hombres. La cavema estaba deshabitada y s6lo
contenia momias indigenas. Hace referencia a esa cavema, vecina del
Golfo de Pefias, el guardiamarina JOHN BYRON, naufrago del navio
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"Wager", en el atio 1741. Las momias aparecian colocadas sobre pla
taformas y tarimas. La Oficina Hidrografica de Chile sugirio, en el
afio 1880, que las naves de la Armada podrian fijar la ubicacion de
la caverna en sus continuos viajes a Magallanes. La expediciou que
se dirigio a la peninsula de Taitao a principios de 1946 no pudo loca
lizar esa caverna, cuya entrada es muy estrecha segfm el testimonio
de los que la visitaron hace dos y cuatro siglos. Es indudable que con
viene insistir en la tentativa de redescubrirla, porque ha de brindar
elementos preciosos a la antropologia de América del Sur.

Los estudios preliminares para la fijacion de limites entre Argen
tina y Chile hicieron recorrer sistematicamente algunas regiones to
talmente desconocidas. Tales circunstancias favorecieron los hallazgos
de interés antropologico en la Patagonia Occidental. Durante los aiios
1891 y 1892 el naturalista CARLOS V. BURMEISTER, del Museo de
Buenos Aires, efectuo investigaciones en la Patagonia en la region del
Lago Argentino, llegando hasta el Cerro Castillo. Alli fueron descu
biertos varios tumulos indigenas.

Sobre la cumbre del Cerro Castillo se hallaron tumbas formadas

por circulos de piedra. Cada construccion funeraria tiene cuatro metros
de diametro y un metro y medio de altura. Se asemejan a las que el
autor ha podido ver en Cerro Guido, pero difieren de las que se en
cuentran mas al norte, en Chile Chico, cerca del Iago Buenos Aires.

Mas importantes fueron los hallazgos realizados en la region de
Puerto Consuelo, en Ultima Esperanza. El personal de la estancia del
capitan Hermann Heberhard descubrio varias cavernas en la cuesta
del Cerro Benitez de 550 metros de altura. La mayor de esas cavidades,
conocida entonces como la Caverna Grande, mide 60 metros de an
cho, 32 de alto y 200 metros de profundidad. En el afio 1895 se
encontro dentro de ella nm esqueleto humano y un cuero de gran es
pesor con huesecillos dérmicos y pelos gruesos y largos. No se con
cedio mayor importancia a esos hallazgos hasta que el explorador
ERLAND NORDENSKJCLD visito ese lugar en el aiio 1896. Posterior
mente este invcstigador marco en sus mapas aquel lugar con el nombre
de Cavema del Neomylodon, adoptando- el nombre que Florentino
Ameghino habia sefialado para ese fosil.

Nordenskjold recogio en la caverna una lezna de hueso, varias
piedrecitas transparentes y algunos trozos de cuero cortados como
guasca. El Perito FRANCISCO P. MOREN0 visito esa caverna en el mes
de noviembre de 1897, encontrando un trozo interesante de la piel
del N comylodon que llevo primeramente a La Plata y luego a Londres,
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donde hizo una comunicacion juntamente con el paleoutologo A. Smith
Woodward el 21 de febrero de 1899.

El hallazgo antropologico de Nordenskjold desperto la atencion
del Dr. ROBERTO HAUTHAL, quien paso por la Cavema del Neomy
todon al regresar de sus labores geologicas en la region del Lago A1·
gentino en el mes de abril de 1899. Después de observar las piezas
coleccionadas, Hauthal publico la siguiente apreciacion:

"Cuando vi los hallazgos del doctor E. Nordenskjold, de la cavema
grande, me acordé inmediatamente de estas piedritas; (descubiertas
en los tfimulos funerarios de Cerro Guido); pues en aquéllos observé
también piedritas i guales en material y forma a las que encontré en
la tumba del Cerro Guido.

"Ahora no se en qué capa encontro N ordenskjold esas piedritas;
si fué en la antigua de estiércol, 0 en la mas moderna de escombros
descompuestos. Pero siempre es muy probable que la misma raza que
construyo la tumba del Cerro Guido vivio también en la caverna"
"ReseM de los H allazgos en las Cavemas de Ultima Esperanza", pag. 10.

A su vez, el Dr. Hauthal inicio excavaciones dentro de la misma
cavema en una capa de estiércol de 120 centimetros de espesor. Lleno
varios cajones con fosiles y obtuvo igualmente de esa capa varias
piezas de valor antropologico: un omoplato humano, varios pedazos
de cuero cortados artificialmente, una lamina afilada de asperon, otra
igualmente trabajada de cuarcita y dos leznas de hueso.

El paleontologo SANTLAG0 Rom senalo que las leznas exhumadas
por Hauthal habian sido trabajadas con huesos de un cénido fosil.
Destaco ademas, que los restos fosiles encontrados pertenecian a la
fauna extinguida: Neomylodon Ixistai 0 Grypotherium Reinhardt, Felis
Distai, Onohippidium Saldicwi, Canis avus, etc.

Se desperto tal interés en esas excavaciones de Ultima Esperanza,
que se requirio la prosecucion de las labores de parte del Museo de
La Plata. El Dr. Hauthal retorno a la caverna en el aiio 1900 y el Dr.
ROBERTO LEHMANN-NITSCHE visito ese lugar en el aiio 1902. Durante
esa segunda etapa la excavacion fué mas fructifera en resultados an
tropologicos. En efecto, se extrajeron otros huesos humanos (un meta
carpo III, un metacarpo IV y un metatarso III), ademas de varios
objetos debidos a la industria del hombre. Estas piezas consistian en
los siguientes elementos: tres lonjas de cuero cortadas artificialmente,
una de las cuales aparecia como festoneada por el uso muy habil de
un instrumento cortante; un cuchillo de piedra silex de color rojo
obscuro, rota, de 3 centimetros; un pasacinta hecho con el ciibito de
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un pajaro, de 11,5 centimetros; una lezna de 14,4 centimetros, la
brada en el metacarpo de un équido fosil. Estos objetos fueron hallados
dentro de la capa de coprolitos y fosiles, lo cual es considerado como
una prueba de que el hombre americano fué coetaneo del gmvigrado
Neomylodon y del équido O·n0hippidiu·m.

El etnologo MARTIN GUSINDE, al regresar en 1920 de un viaje
a Tierra del Fuego y Patagonia occidental, propuso al Museo de Etno
grafia y Antropologia de Chile que se efectuara una excavacion sis
tematica de la Caverna del Milodon, que terminaba de visitar. Esa
tarea no se ha realizado hasta la fecha, como pudo comprobarlo el
autor al practicar excavaciones de sondeo. El 25 de febrero de 1947
exhumo cuatro piezas de valor antropologico que fueron extraidas
de la capa subyacente a la de los coprolitos. Tratase de tres objetos
de piedra tallada y de un hueso trabajado que tienen las siguientes
caracteristicas :

Cuchillo rdstico de picdra. Tallado en una piedra de color amari
llento que pudo haber sido un guijarro de forma aovada. Todavia
puede apreciarsela forma primitiva de la piedra que ha sido tallada
en dos grandes cortes que terminan formando un filo irregular. Tra
tase de una pieza rastica que ofrece a la mano la ventaja de un borde
grueso o lomo, pero alisado por el solo hecho de haber form ado parte
de la zona cortical del guijarro. Mide 9 centimetros de longitud y
tiene una anchura de 4,3 cm. Esta pieza fué obsequiada por su des
cubridor al Museo Regional de Punta Arenas, donde se exhibe en
una vitrina, junto con los coprolitos, huesecillos dérmicos y un trozo
de piel con pelos que corresponde al Grypotherium.

Cuchillo de piedm negm. Tiene la forma de una hoja puntiaguda.
La cara menos interesante es lisa y ofrece una protuberan cia casi en
la base. La otra ca.ra tiene una configuracion rugosa con predominio
de un eje longitudinal elevado desde el cual parten las depresiones que
van a dar a los bordes afilados. Una de las depresiones aloja perfecta

mente al pulgar de la mano derecha y al tomar el cuchillo de ese modo,
el filo principal queda orientado hacia la izquierda. La lon gitud de
este cuchillo es de 8 centimetros y la anchura maxima de 6: centi
metros.

Cuchillo grande de piedra. Este instrumento no solamente es el de
mayores dimensiones sino el mejor trabajado de los tres. La cara
principal aparece dividida por dos cortes oblicuos que le confieren un
aspecto inconfundible, pues uno desciende gradualmente hacia el filo,
mientras que el otro lo hace en el sentido opuesto, hacia el lomo. La
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otra cara es totalmente plana. En el borde que permite conocer la
superficie cortical de la piedra primitiva, se nota el alisamiento de las
aristas. Este detalle insinua una vez mas el empleo preponderante de
la mano derecha para los actps que requieren mayor fuerza o destreza.
Este cuchillo tiene un color amarillento-verdoso. Su longitud es de
14 centimetros y su anchura maxima de 8 centimetros.

Estas nuevas piezas documentales confirman una vez mas la coe
taneidad del hombre americano con animales extinguidos, hecho que
fué evidenciado para la Pampa por Carlos Ameghino, en 1915, al pre
sentar un fémur de Toccodou con una flecha de piedra adherida al

tejido 6seo. Probablemente, la Caverna del N eomylodcm abundaré. en
nuevos documentos que iluminen la historia del hombre en la Pa
tagoma.

DAMEL HA.MmEm.Y DUPUY

EL HOMBRE DE TEPEXPAM (VALLE DE MEXICO)

El Dr. HELMUT DE TERRA, realizando investigaciones en el valle
de México por cuenta del Viking Fund de New York en colaboracion
con distintas instituciones mexicanas (Instituto Nacional de Antro
pologia e Historia, Instituto Geologico Nacional, etc.) descubrio el
22 de febrero de 1947 en la localidad de Tepexpam, Estado de México,
junto a la carretera que desde la capital federal conduce a Teotihua
can, los restos de un esqueleto humano fosilizado. Se hallaba en la
capa geologica denominada "Formaci6n Becerra" correspondiente al
Pleistoceno Superior, a la profundidad de 1,12 m., en un barro lodoso;
en ese mismo estrato se habian descubierto anteriormente esqueletos
del denominado "elefante imperial"

DE TERRA afirma, y con su opinion coincide la del geologo A. R. V.
ARELLANO, que no se trata de un enterramiento y menos todavia
que haya sido removido del lugar primitivo, es decir, que se encuentra
in situ. A 30 cms. hacia la superficie del terreno existe una capa de
caliche intacta que seiiala el principio del periodo reciente. La formacion
Becerra parece corresponder al fnltimo periodo pluvial que — siempre
siguiendo a De Terra — se remonta a unos 10.000 a 15.000 aiios. En

la misma capa se encontraron artefactos de piedra y hueso. Sobre el
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estrato de caliche es donde se hallan los distintos horizontes arq ueo
légicos bien determinados ya en el valle de México: desde el teoti
huacano al azteca.

Son restos de un hombre adulto, y por su posicion parece tratarse
de una muerte accidental.

Los estudios preliminares muestran que el sujeto posee caracte·
risticas de Homo sapiens y que es mesocéfalo (79.83); aparecié ademas
parte de la mandibula inferior, dos fragmentos de fémur, dos rotulas,
dos tibias, dos peronés, dos cubitos y dos claviculas incompletas, tres
pedazos de costillas, el atlas, fragmentos de 3 vértebras, dos fragmen
tos de humero, un fragmento del radio izquierdo, cinco metacar—
pianos, 7 huesos del carpo y 13 falanges.

El Prof. JAVIER ROMERO, jefe del Departamento de Antropologia
Fisica del Museo Nacional, fué comisionado para trasladarse a Was
hington donde en colaboracién de los Dres. THOMAS D. STEWART y
MARS!-LAL NEWMAN se procede a la reconstruccién del craneo de Te

pexpam.

Los primeros trabajos publicados acerca del "Hombre de Te
pexpam" son:

HELMUT DE TERRA: Descubrimiento de un fésil humane del Pleis

toceno Superior en Tepexpam, México (El México Antiguo, VI (9-12):
405-407. Marzo 1947).

HELMUT DE TERRA: New Evidence for the Antiquity of Early Man

in Mexico (Rev. Mex. de Est. Antropolégicos: 69-88, 1946).
P. MARTINEZ DEL Rio: El hombre fésil de Tepexpam (Cuadernos

Americanos, aiio 6 (4): 139-150, 1947).
A. R. V. ARELLANO: El elefante fésil de Tepexpam y el hombre pri

mitivo (Rev. Mex. de Estudios Antropolégicos, 8:89-94, 1946).
MANUEL MALDONADO: Antecedentes del descubrimiento del Hom

bre de Tepexpam (Anthropos, 1 (1): 33-36, 1947).
FEDERIC0 K. G. MULLERRIEDZ Acerca det descubrimiento det "Hom

bre de Tepexpam" (Bol. Bibliogr. de Antrop. Amerie., IX: 60-64, 1947).

JUAN Cons
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VI

NOVEDADES DE LA ARQUEOLOGIA CANARIA

De la isla de Tenerife, y mas escactamente de la Universidad de la
Laguna, centro de estudio que representa las tradiciones cullurales del
grupo de las Canarias, acabamos de recibir una serie de publicaciones
arqueolégicas que han despertado inlensamente nuestro inlerés.

9.2%

¤@’·fE~¤

En su mayaria son debidas a la pl·uma del Profesor Elias Serra
Rdfols, al que pertenecen los pdrrafos que reproducimos mas adelante
con la finalidad de poner a nueslros lectores en conlacto con la aclividad
cienlifica que se desarrolla en las Islas Canarias y con interesanles es
trucluras que son peculiares del archipiélago canario, y cuyo caracler
general y lendencia al trazo circular recuerdan las tipicas conslrucciones
del Africa y del M editerrdneo.

La direccién de RUNA ha invitado al Profesor Serra Rdfols a pre
parar para uno de nuestros préximos voldmenes un resumen del estado
act-ual de la arqueologla canaria.

El esctracto que transcribimos hey forma parte de un informe inli
tulado: La Arqueologia canaria en 1944, y tiene por objelo la cam
pana arqueolégica que la cornisarla de Las Palmas realizara en el aiio
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1944. Sc ccntré ella especialmente en la regidn de M ogdn ( Gran Canaria }.
Localizé alli las ruinaa de unas ant·ig·ua.s casas canariaa y estudié do;
poblados, uno de ellos de gran impcrrtancia.

"Los poblados estudiados por Jiménez Sanchez son el de Alto de
los Pasitos y el de Castilletes de Tabaibales de Veneguera. E1 primero,
a un kilémetro escaso de Mogan, ofrece juntas tres casas de piedra
seca bien caracterizada, una de ellas de planta cruciforme, otra cua
drada circular y la tercera cuadra
da con un brazo de cruz, teniendo
delante una especie de pasillo-an
tesala cuya muralla enlaza con la
segunda casa, curiosa disposicién
que se aprecia bien en el dibujo.
Se entra en ellas por rampas des
cendentes de forma. que el nivel in
terior es inferior al de fuera y su
grueso aparejo (70 a 80 cms. por 40
de alto) se halla labrado cuidadosamente aprovechando piedras planas
0 mediante oportunos rebajes. La excavacion di6 fragmentos cera
micos de los tipos conocidos de Gran Canaria, incluso pintados, un
trozo de figurilla al parecer femenina, de barro cocido y molinos de
mano.

"Si interesante es este conjunto de Altos de los Pasitos, lo es mas
el de los Castilletes, situado en la extensa meseta llamada de los Ta

bibales de `Veneguera, entre el barranco de este nombre y el de Mogan,
junto al barranquillo del Perchel que la secciona, a unos dos kilometros
del mar y 350 metros de altitud. Distribuidos a diversas distancias
pero formando un conjunto, Jiménez Sanchez describe los siguientes
elementos: en la parte mas alta, dentro de un fuerte recinto circular,
un grupo de viviendas, de las cuales hay dos casi intactas, de planta
ligeramente oblonga, de 4,40 ms. de diametro interior maximo, con
muros de casi 1,50 de espesor y 1,80 de alto, que sera con corta dife
rencia la que alcanzarian primitivamente. Junto a esas viviendas y
en otros puntos mas alejados hay una numerosa serie de tumulos
tronco-cénicos, de 1 a 1,80 m. de diametro maximo, cuyo interior no
comziene restos humanos conservados. Algo mas lejos un espacio
so recinto (8,30 por 6 ms.) cerca de lajas hincadas verticalmente.
Dentro de él, a un lado, un espacio al que se sube por unos escalones,
provistos de asientos junto al muro; por otros lados lindan con el
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recinto cinco tumulos de la forma conocida de torreoncillo y diametros
de 1 a 2 ms. Se trata de un conjunto muy interesante, comparable
al llamado Palacio de Justicia, de Galdar. Otra particularidad hay
que observar en estas construcciones de los Castilletes: el aparejo de
los fuertes muros no es el de las grandes piedras mas o menos cua
dradas, habitual en lo que conociamos de esta arquitectura ciclopea,
sino que después de una sola hilada de piedra el resto de los muros
es hecho de delgadas lajas, bien combinadas y ajustadas. Estas lajas
son propias de la regi6n, pues la meseta ofrece s6lo este material,
color cobrizo de 50 a 70 cms. de largo por 15 espesor. El ajuar exhu
mado es de piedra toscamente tallada, ceramica y conchas"

VII

LOS "AUSTRALOPITHECINAE", UNA NUEVA FAMI
LIA ANTROPOIDE PROPIA DEL AFRICA DEL SUD

Con el tituloz Estudios sobre el hombre primitive, la British Broad
casting Corporation ha transmitido por onda corta una comunicacién
cientifica dedicada al gran publico, sobre los interesantisimos fésiles
humanoides descubiertos en el Africa del Sud. La comunicacion fué

presentada en forma de 'discusi6n’ entre los profesores LESGUES
TRACK, de Oxford, y SIUMA, de Londres, la que de discusion no tenia
mas que el nombre, dado que los eximios profesores aparentaban,
a pesar de todo, estar perfectamente de acuerdo. La transmisién tuvo
un particular interés porque, ademas de recapitular en forma acce
sible los datos y las opiniones mas importantes acerca de estos enig
maticos seres, nos hizo entrever los resultados de la conferencia pre
historica de Nairobi, de la cual participaron los dos sabios ingleses
y en cuyo curso la cuestién de los Australopithecinae parece haber
sido discutida con particular interés.

Las dimensiones de los llamados ‘monos-hombres’ sudafricanos,
que fueron reunidos en una sola familia bajo los nombres de Austra
lopithecus africanus, Paremthropus robustus y Plesianthropus trans
vaalensis, parecerian haber alcanzado apenas las de los actuales pig
meos. Sus cerebros eran apenas mayores que los de los mayores antro
pomorfos. Sus craneos no tienen caninos prominentes y los molares
son tan parecidos a los humanos que, como afirma el profesor DARTH,
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si hubiesen sido descubiertos aislados habrian sido sin duda atribuidos
a un hombre f6sil.

La conformacion de la base del craneo parece sugerir que la po
sicion del cuerpo de los Australopithecinae era, para decirlo con las
palabras mismas de Lesguestrack, "mas erecta que la de los monos"
Esta diagnosis contiene la repeticion de un viejo absurdo wtatico
basado sobre el equivocado esquema del gradual levantamiento de la
posicion humana a partir de la inclinada hacia adelante que es propia
de los antropomorfos. En realidad, deponen en favor de una estacion
erecta tanto la base del craneo como un fragmento de fémur que mu
chos consideran como perteneciente a los seres en cuestion.

El ambiente en el cual vivian los Austrulopithecinae estaba cons
tituido por una region seca, con pastos y arbustos. Este hecho, junta
mente con el examen de unos restos de extremidades anteriores, pare
cerian demostrar una forma de vida terricola, en vez de arboricola,
lo que estaria también mas de acuerdo con la probable posicion erecta.

_El calco de la superficie endocraneana no muestra indicios sufi
cientes con relacion a la inteligencia de estos seres. Pero en el depésito
donde fué hallado el primer fosil de este tipo, el profesor Darth hallo
muchos craneos de monos cinocéfalos que parecian haber sido rotos
de manera intencional mediante golpes violentos de un arma de espe
ciales propiedades. Por ahora, desgraciadamente, ni este deposito ni
los otros de donde proceden los demas Australopiiheciuae han brindado
a los investigadores un solo instrumento.

Las opiniones emitidas con relaci6n a la posici6n filogenética de
los Australopithecinae concuerdan generalmente en considerarlos muy
cercanos a I0 que tuvo que ser el arquetipo del phylum humano.

Lo que tenemos que observar sobre la charla de los dos sabios in
gleses es la desaparicion de los términos genéricos introducidos por
Bnoom para designar los ultimos fosiles hallados: Parcmthropus y
Plesianthropus. Lo que hace pensar que la creacién de estos dos nuevos
géneros, ya otras veces contestados, no encontré favor en la confe
rencia de Nairobi. Ademas poco o nada se dice de la determinacién
geolégica de estos fosiles, que esta muy lejos de ser realizada; hay
quien los atribuye al terciario y quien al cuaternario medio. Si estos
seres de posicion erecta, dentadura y extremidades humanas o casi,
resultaran ser terciarios, la posibilidad de una influencia directa en el
phylum humano vendria a ser aumentada; si fuesen cuartarios, su
importancia morfolégica no vendria a ser disminuida, pero si la filo
genética.
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Concluyeudo, puede afirmarse que las posibiljdades al respecto
de este grupo, sin duda interesantisimo, que tiene muchos de los ca
racteres que son generalmente atribuidos al hipotético missing link,
pueden reducirse a tres: 1°, que se trate de un verdadero eslabén que
conduce a la forma humana; 2°, de una forma emparentada con ésta;
3°, del producto de un proceso convergente, en el seno del phylum
antropoideo, con respecto a la rama humana. Es de augurarse que el
futuro brinde una contestacion a tales preguntas. Mientras tanto,
el telégrafo ha referido que los descubrimientos se multiplican en el
Africa Austral con un ritmo inusitado, lo que debe amonestarnos a
no sacar conclusiones apresuradas.
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