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Resumen

Se ha propuesto que en el Sudeste de la Región Pampeana durante el Holoceno, se habrían
producido al menos dos probables procesos de reemplazo poblacional ocurridos durante la fase
final del Óptimo Climático en el Holoceno medio (ca. 6000 a 4000 años 14C AP) y la última fase del
Holoceno tardío (ca. 1000 a 500 años AP) respectivamente, así como la formación de una
metapoblación, durante este último período, con un rango de distribución espacial que
comprendería al SE de la Región Pampeana, Pampa Seca, N de Patagonia y S de Cuyo. Se
discute en base a evidencia morfológica (métrica y no métrica) a nivel craneofacial y postcraneal,
el proceso de reemplazo poblacional ocurrido en momentos prehispánicos tardíos.

Palabras clave: Sudeste de la Region Pampeana, cazadores-recolectores, metapoblación,
poblamiento

Abstract

At least two population replacement proceses have been proposed to ocurred in Southeast
Pampean Region, during the  Optimum Climatic final phase in the middle Holocene (ca. 6000 to
4000 years 14C BP), and last phase of  the Late Holocene (ca. 1000 to 500 years BP), respec-
tively, as though metapopulation formation during the later period, with a spacial distribution
range including the following areas: Southeast Pampean Region, Dry Pampa, North Patagonia
and South Cuyo. Based on facial-skull and postcranial morphologic evidence (metric and non-
metric), the population replacement process ocurred in late prehispanic moments, is discussed.

Key words: Southeast Pampean Region, hunter-gatherers, metapopulation, peopling

Introducción

Barrientos (1997, 2001) y Barrientos

y Perez (2002) propusieron, en base a

distintas líneas de evidencia un modelo

acerca de la dinámica poblacional en el

Sudeste de la Región Pampeana durante

el Holoceno. En este se propone la

existencia de al menos dos probables

procesos de reemplazo poblacional

ocurridos en el Sudeste de la Región

Pampeana durante la fase final del

Óptimo Climático en el Holoceno medio

(ca. 6000 a 4000 años 14C AP) y la última

fase del Holoceno tardío (ca. 1000 a 500

años AP) respectivamente, así como la

formación de una metapoblación

geográficamente extendida (Levins 1969;

Hanski 1999) durante este último

período, con un rango de distribución

espacial que comprendería al SE de la

Región Pampeana, Pampa Seca, N de

Patagonia y S de Cuyo. En trabajos

previos, en base a evidencia morfométrica

craneofacial y a la distribución de
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fechados radiocarbónicos, se ha

discutido el primer proceso mencionado

(Barrientos y Perez 2004a; Barrientos et

al. 2004b). El objetivo de este trabajo es

aportar evidencia morfológica (métrica y

no métrica) a nivel craneofacial y

postcraneal, que permita discutir el

segundo proceso de reemplazo

poblacional, ocurrido en momentos

prehispánicos tardíos (Barrientos 1997;

Barrientos y Perez 2002; 2004a).

Presupuestos teórico-metodológicos

En el presente estudio partimos del

supuesto básico de que la morfología

del esqueleto craneal y postcraneal,

descripta en términos métricos, revela

relaciones filogenéticas significativas a

nivel poblacional (Howells 1973, 1989,

1995; Van Vark y Howells 1984). Esto no

implica sostener que la dimensión

morfológica del fenotipo depende

exclusivamente de factores genéticos

(i.e. heredables), ya que numerosas

investigaciones han demostrado que,

independientemente de las causas de

los patrones de cambio a diferentes

escalas espaciales y temporales, existen

factores adaptativo-funcionales y de

desarrollo (Enlow 1990) que afectan,

parcial y diferencialmente, a la

morfología esqueletal a través de la

interacción genético-ambiental (Crawford

1998). Sin embargo, recientes avances

han permitido mejorar significativamente

nuestra comprensión acerca del control

genético de rasgos morfológicos

complejos (Sjøvold 1984; Richman 1995;

Weiss 1993). Asimismo, nuevas

aproximaciones teórico-metodológicas han

permitido aplicar métodos de la genética

cuantitativa a los datos de variación

continua y discontinua (Konigsberg y

Blangero 1993; Relethford 1994). Estos

desarrollos permiten sostener que los

análisis morfométricos poseen el

potencial de proveer importante

información acerca de la historia (i.e.

cambios genéticos atribuibles a eventos

históricos no recurrentes talescomo

expansión o contracción geográfico-

demográfica y reemplazo poblacional) y

de la estructura (i.e. distribución de la

variación genética entre poblaciones

locales o demes debido a procesos tales

como flujo y deriva génica) (Templeton et

al. 1995) de las poblaciones humanas

del pasado (Powell y Neves 1999). Esto

es particularmente cierto cuando la

aproximación es multivariada (Van Vark y

Schaafsma 1992; Pietrusewsky 2000),

aplicada a conjuntos de variables

seleccionadas, sobre las cuales existe

algún conocimiento acerca de sus

fuentes principales de variación (i.e.

ambiental, cultural o postdepositacional).

A nivel operativo, resulta necesario

tener en cuenta que el grado en que las

relaciones filogenéticas poblacionales

pueden ser inferidas partiendo de la
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escala muestral, depende de una serie

de factores tales como la

representatividad y el tamaño de la

muestra. La representatividad constituye

un factor desconocido en la mayoría o

en la totalidad de los estudios basados

en muestras arqueológicas, debido al

carácter complejo y aleatorio del conjunto

de los procesos que contribuyen a su

formación (Waldron 1994). El tamaño de

las muestras, asimismo, representa un

factor crítico que, si bien controlable, no

siempre resulta de fácil tratamiento

cuando nos enfrentamos al registro

bioarqueológico generado por

poblaciones cazadoras-recolectoras, como

en el presente caso de estudio. Las

poblaciones de cazadores-recolectores

son, en la gran mayoría de los casos, de

pequeño tamaño. La estructura etárea y

sexual y los patrones de morbi-

mortalidad de poblaciones pequeñas se

hallan sujetos a procesos de variación

de naturaleza estocástica, cuyo impacto

resulta inversamente proporcional al

tamaño de la población (Paine y

Harpending 1996). Debido a la

dispersión espacial y temporal de los

restos de cazadores recolectores con un

grado moderado a alto de movilidad

residencial y a los sesgos tafonómicos y

de muestreo, las muestras disponibles

para análisis son con frecuencia

pequeñas. A menudo también, éstas se

hallan compuestas por restos

provenientes de un conjunto de sitios

cuya interrelación posee, en la mayoría

de los casos, un alto grado de

incertidumbre. Puede decirse que todas

las muestras óseas, pero especialmente

las de cazadores-recolectores,

manifiestan el llamado efecto de «linaje»

(Cadien et al., 1976). Esto es

consecuencia de la acumulación, en

sitios o regiones particulares, de

individuos a través de varias

generaciones bajo regímenes

demográficos variables y con tasas de

depositación igualmente variables pero,

por lo general, bajas. Las muestras de

poblaciones prehistóricas pueden ser

consideradas, pues, unidades

alocrónicas conformadas por individuos

miembros de linajes en evolución (Hull

1992), cuyos límites temporales y

espaciales son, en general, difusos

(Barrientos y Perez 2002).

Se ha argumentado que, en períodos

suficientemente largos de tiempo, tales

muestras pueden promediarse para pro-

ducir el efecto de poblaciones estables,

especialmente en ausencia de eviden-

cia independiente acerca de la posible

expansión o declinación poblacional

(Sattenspiel y Harpending 1983; Trinkaus

1995). Sin embargo, resulta aún incierto

el efecto producido por esta

promediación sobre los perfiles de mor-

talidad resultantes, durante los períodos

de expansión, declinación u ocasional
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catástrofe poblacional (Paine 1996;

Paine y Harpending 1996). Todos estos

factores hacen que resulte extremada-

mente difícil establecer el grado en que

una muestra es representativa de la o

las poblaciones de las cuales deriva y

establecer, de un modo confiable, medi-

das de impacto poblacional de distintos

estados patológicos, estimar

parámetros demográficos y analizar re-

laciones biológicas con significado

filogenético. Esta situación hace que, en

el estado actual de nuestro conocimien-

to, no se espere que los resultados de

cada análisis en particular sean extre-

madamente robustos en términos de

inferencia estadística. Lo que en reali-

dad se espera es que, en conjunto, los

mismos muestren un grado de consis-

tencia tal en términos de tendencias ge-

nerales con significado biológico y ar-

queológico, que permitan tomar decisio-

nes respecto de la aceptación o rechazo

de las hipótesis consideradas.

Materiales y métodos

Las muestras incluidas en el presen-

te estudio fueron seleccionadas y

estratificadas tomando en consideración

los siguientes factores de variación

intramuestral: edad, sexo, presencia/au-

sencia de deformación craneana artificial y

postdepositacional y cronología. Esta última

fue estimada mediante la información

radiocarbónica existente asociada a los en-

tierros. En los casos en que no se disponía

de dataciones radiocarbónicas, como en

el caso de las colecciones pertenecien-

tes al Museo de La Plata, las muestras

fueron seriadas teniendo en cuenta el

tipo de deformación craneana artificial,

un eficiente rasgo de discriminación tem-

poral relativa, con anclajes en cronolo-

gías absolutas en las provincias de Santa

Cruz, Chubut y Buenos Aires (Bórmida

1953/1954; Barrientos 2001; Barrientos

y Perez 2002; Gómez Otero y Dahinten

1997/1998; Goñi et al. 2000/2002).

En total, se analizaron 373 cráneos

(236 masculinos y 137 femeninos) de

21 muestras procedentes de 9 regiones

del país (Tabla Nº 1) y elementos del es-

queleto postcraneal correspondientes a

62 individuos articulados, además de

512 elementos aislados, pertenecientes a

11 muestras procedentes de 5 diferen-

tes regiones de la República Argentina

(Tablas Nº 2 y 3).

Las técnicas de análisis empleadas

fueron las de la denominada morfometría

tradicional, basada en el análisis de

distancias (lineales, perimetrales)

(Martin y Saller 1957; Howells 1973;

Buikstra y Ubelaker 1994) y proporciones

(Darroch y Mosimann 1985). En forma

complementaria, se analizaron rasgos

no-métricos de variación discreta o

discontinua (Buikstra y Ubelaker 1994).

Las variables métricas (craneofaciales y

del esqueleto postcraneal) y no-métricas
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Referencias: (*) Barrientos y Perez 2002a; (**) Colecciones pertenecientes a la División Antro-
pología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP; (***) Perez et al. 2002; (****)
Novellino 2001; (*****) Colección perteneciente al Museo de Ciencias Naturales de Villa Cañás
(pcia. de Santa Fe); (******) Berón y Baffi 1992; Berón et al. 2000;  (ª) Si bien la mayor parte de
los casos analizados proviene del valle inferior del Río Chubut (Gaiman y Trelew), debe tenerse
en cuenta que una pequeña fracción de las muestras provienen de otras localizaciones distri-
buidas en el territorio de la provincia del Chubut (v.g. Pla. Valdéz, Lago Musters, Río Genna, etc.).

Tabla Nº 1.  Variación craneofacial. Muestras analizadas (individuos adultos)

 Región     Muestra                        Masculinos  Femeninos
                                                                               n                   n

Pampeana Holoceno tardío inicial
(SERPHtai)*

9 5

Holoceno tardío final
(SERPHtaf)*

6 2

NE de la
Región
Pampeana

Delta del Río Paraná (DRP)** 8 0

S0 Santa Fe (SOSF)***** 1 1

Pampa
Seca

Tapera Moreira****** 0 1

Chenque 1 Lihue Calel****** 2 0

NE de
Patagonia

San Blas (deformación
planolámbdica) (SBPL)**

10 11

Isla Gama (deformación
planolámbdica) (IGPL)**

6 6

Río Negro (deformación
planolámbdica) (RNPL)**

21 11

Río Negro (deformación planofrontal)
(RNPF)**

25 19

Río Negro (deformación circular/
pseudocircular) (RNC/PC)**

11 12

Río Chubut (deformación
planolámbdica) (RCHPL)** ª

37 15

Río Chubut (deformación planofrontal)
(RCHPF)** ª

16 6

Río Chubut (sin deformación)
(RCHSD)** ª

18 7

SO de
Patagonia

NO de Santa Cruz (NOSC)*** 10 9

NOA NE de Catamarca (NEC)** 10 5

Gran
Chaco

Tobas del Chaco (TCH)** 8 0

N Cuyo San Juan (SJ)** 10 7

S Cuyo Mendoza Holoceno tardío inicial
(MNZHtai)****

18 9

Mendoza Holoceno tardío final
(MNZHtaf)****

10 11

Total 236 137
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analizadas están consignadas en las

Tablas Nº 4, 5 y 6.

Las variables métricas de distancia

fueron relevadas, según los casos,

mediante el uso de calibres analógicos

de corredera y de ramas curvas, cinta

métrica y tabla osteométrica. Las

variables no-métricas o discretas fueron

relevadas a ojo desnudo mediante la

inspección escópica de cada cráneo.

Antes de iniciar la recolección de los

datos, para cada una de las técnicas de

registro se realizaron análisis de la

variación o error intraobservador

(Barrientos y Beguelin 2001; Del Papa

2004; Perez 2002).

Debido al interés primario en analizar

la forma de las estructuras, mas que el
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Tabla Nº 2.  Variación postcraneal. Muestras analizadas (individuos adultos)

Región Muestra n

SE de la Región
Pampeana

Holoceno tardío inicial (SERPHtai)*** 9

Holoceno tardío final (SERPHtaf)***

Indet. **

5

3

NE de la Región
Pampeana

SO de Santa Fe (SOSF)*** 3

NE de Patagonia Río Negro (RN)** 1

Chubut (CH)** 20

S de Patagonia
Continental

Santa Cruz (SC)**

NO de Santa Cruz (NOSC)*

2

15

Tierra del Fuego Interior (TFI)**

Canales (TFC)**

2

2

Total 62

Referencias: (*) Excavaciones recientes; (**) Colecciones pertenecientes a la División
Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP; (***) Colección
perteneciente al Museo de Ciencias Naturales de Villa Cañás (pcia. de Santa Fe).

Referencias: (*) Excavaciones recientes; (**) Colecciones pertenecientes a la División An-
tropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.

Tabla Nº 3.  Variación postcraneal. Muestras analizadas (huesos sueltos)

Región Muestra n

SE de la Región
Pampeana

Holoceno tardío final (SERPHtaf)**

Indet. **

10

279

NE de Patagonia Río Negro (RN)** 39

Chubut (CH)** 134

S de Patagonia
Continental

Santa Cruz (SC)**

NO de Santa Cruz (NOSC)*

19

31

Total 512
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tamaño, en los estudios orientados a

establecer relaciones biológicas entre

muestras bioarqueológicas (Powell y

Neves 1999), las variables métricas

analizadas con las técnicas

morfométricas tradicionales fueron

transformadas en proporciones

calculando, para cada individuo o unidad

anatómica aislada, el cociente entre

cada variable y su media geométrica

(Darroh y Mosimann 1985). En todo los

casos, se comprobó el carácter normal

de las distribuciones (test W de Shapiro-

Wik, p> 0,05).

Asimismo, se evaluó la homogenei-

dad de la varianza-covarianza (test de

Levene, p> 0,05 y Sen & Puri, p> 0,05) y

Tabla Nº 4.  Variables métricas
craneofaciales registradas

Variables

Altura orbitaria†

Anchura orbitaria†

Anchura interorbitaria†

Anchura bifrontal†

Altura nasal†

Anchura nasal†

Altura nasio-prostion†

Altura del pomulo†

Anchura bizigomaxilar†

Anchura bizigomática†

Anchura del paladar†

Longitud del paladar#

Referencias: # Buisktra y Ubelaker
(1994); † Howells (1973).

U.A. VARIABLE

1 Longitud máxima

2 Longitud Fisiológica

3 Ancho Epicóndilar

4 Diámetro vertical de la cabeza

5 Diámetro máximo en el medio (de la diáfisis)

6 Diámetro mínimo en el medio (de la diáfisis)

7 Perímetro Mínimo

HÚMERO

8 Longitud máxima

9 Longitud bicondilar

10 Ancho epicondilar

11 Diámetro máx. de la cabeza

12 Diámetro antero-posterior (sagital) subtrocantérico

13 Diámetro medio-lateral (tranversal) subtrocantérico

14 Diámetro sagital al medio

15 Diámetro transversal al medio

16 Perímetro medio de la diáfisis

FÉMUR

Tabla Nº 5.  Unidades anatómicas postcraneales y variables métricas
registradas
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se verificó la ausencia de singularidad y

multicolinealidad (Hair et al. 1999).

El análisis consistió en el cálculo de

diferentes medidas de distancia

(euclidianas y D2 de Mahalanobis) con

las cuales se realizaron análisis de

escalamiento multidimensional con el

fin de reducir la dimensionalidad de los

datos.

Resultados

Variables métricas craneofaciales:

Las Figuras Nº 1 y 2 representan las dos

primeras dimensiones del análisis de

escalamiento multidimensional efectua-

do sobre las distancias D2 de

Mahalanobis promedio para cada mues-

tra de cráneos masculinos y femeninos,

respectivamente. Ambas figuras mues-

tran que las series correspondientes al

Holoceno tardío final (ca. 1300 a 250

años AP, con deformación planolámbdica;

ver Barrientos y Perez 2003) del NE de

Patagonia, SE de la Región Pampeana y

S de Cuyo se encuentran muy cercanas

en el espacio multivariado. En la Figura

1 puede observarse la considerable dis-

tancia existente entre los cráneos mas-

culinos correspondientes al Holoceno

tardío inicial (SERPHtai) del Suedeste de

la Región Pampeana con el resto de las

muestras. Tal relación no puede analizar-

se en el caso de las muestras femeni-

nas, debido a la no disponibilidad de ca-

sos asignables al Holoceno tardío inicial.

Variables métricas postcraneales:

Las Figuras Nº 3 a 6 representan las

dos primeras dimensiones del análisis

de escalamiento multidimensional

efectuado sobre las distancias D2 de

Mahalanobis promedio para cada

muestra de fémures y húmeros

masculinos y femeninos. El patrón

general que emerge es el de una relativa
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Puptes

Tabla Nº 6. Variables no-métricas
analizadas

Variables Abreviatura

Escotadura supra orbital Escsup

Foramen supra orbital Forsup

Sutura infra orbital Sutinf

Foramen parietal Forpa

Hueso epiptérico Hueep

Huesecillo lambdoide Huelam

Huesecillo asteriónico Hueast

Huesecillo occipito-mastoide Hueocc

Canal condilar Cancon

Canal hipogloso doble Canhipd

Foramen espinoso incompleto Foresi

Puente pterigo espinoso

Puente pterigo alar Puptal

Puente Milohioideo Pumil

Exostosis auditiva Exosau

Foramen mastoideo Formas

Protuberancia mandibular Proman

Foramen infraorbital múltiple Forinfm

Huesecillo sagital Huesag

Huesecillo apical Huesap
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cercanía de la muestra del Holoceno

tardío final del SE de la Región

Pampeana respecto del conjunto de las

muestras tardías del NE de Patagonia.

Las muestras correspondientes

Holoceno tardío inicial (SERPHtai)

exhiben mayores distancias, excepto en

el caso de los fémures masculinos. La

Figura Nº 2.  Dos primeras dimensiones del análisis de escalamiento
multidimensional efectuado sobre las distancias D2 de Mahalanobis
promedio. Cráneos femeninos

Figura Nº 1 . Dos primeras dimensiones del análisis de escalamiento
multidimensional efectuado sobre las distancias D2 de Mahalanobis
promedio. Cráneos masculinos
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muestra del NO de Santa Cruz se

encuentra uniformemente distante de

las demás series, lo cual puede estar

en relación tanto con el aislamiento

genético de las poblaciones de las

cuales derivan, como con la adaptación
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ambiental (climática) diferencial de las

mismas en función de factores tales

como la temperatura promedio anual

(Katzmarzyk y Leonard 1998). En el caso

de las muestras diacrónicas del SE de

la Región Pampeana, la disimilitud de

Figura Nº 3.  Dos primeras dimensiones del análisis de escalamiento
multidimensional efectuado sobre las distancias D2 de Mahalanobis
promedio. Fémures masculinos

Figura Nº 4.  Dos primeras dimensiones del análisis de escalamiento
multidimensional efectuado sobre las distancias D2 de Mahalanobis
promedio. Fémures femeninos
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forma existente en estos huesos del

esqueleto postcraneal no puede ser

totalmente explicada por factores

climáticos, a pesar de las fluctuaciones

ocurridas a lo largo del Holoceno

(Barrientos y Perez 2004), ni por patrones

de actividad diferenciales (Ruff 2000),

sino que pueden estar reflejando, con

mayor probabilidad, problemas de

muestreo y/o diferencias genéticas

Figura Nº 5.  Dos primeras dimensiones del análisis de escalamiento
multidimensional efectuado sobre las distancias D2 de Mahalanobis pro-
medio. Húmeros masculinos

Figura Nº 6. Dos primeras dimensiones del análisis de escalamiento
multidimensional efectuado sobre las distancias D2 de Mahalanobis
promedio. Húmeros femeninos
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interpoblacionales.
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