
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS
BIOLOGICAS DE LA POBLACION PREHISTORICA DE PUERTA
DE LA PAYA (SAL'l`A)‘

José A. C0cil0v0’ y Elvira I Bafji’

[NTRODUCCION

El sitio Puerta de La Paya fue llarnado asi por Tarrago (1972) para distinguirlo del
caserio actual (Hgura 1) y de otros yacimientos emplazados en la zona. Se encuentra
ubicado en el departamento de Cachi (provincia de Salta), al sur del Angosto de Ranca
gua, en la "puerta" 0 confluencia de la quebrada homonima con la margen derecha del
Valle Calchaqui. Esta integrado por construcciones localizadas sobre una terraza a 25
m sobre el nivel del rio Calchaqui (Ambrosetti, 1907; Tarrago, 1972). Segun la hoja
2566 del Instituto Geograiico Militar su localizacion aproximada seria 250 10’ latitud
Sur y 669 12’ longitud Oeste.

La prirnera noticia que registra la literatura antropologica fue producida por Ten
Kate en 1893. Este autor menciona la existencia de pircas y de pinturas rupestres, y la
realizacion de una excavacion en la cual se hallo una uma conteniendo un parvulo (Ten
Kate, 1893). En 1902, Ambrosetti describe el ajuar funebre procedente de un enterra
torio de este sitio que habfa sido obtenido por dos buscadores de minas. En esta opor
tunidad se encontraron objetos de oro, madera y ceramica en el interior de una cons
truccion funeraria, junto con los restos de dos individuos que no fueron recuperados a
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Figura 1 : Ubicacion del sitio Puerta de La Paya.

causa del aparente mal estado de conservacion. Los materiales citados son asignados al
grupo ca]chaqu1'(Ambrosetti, 1902: 147-148).

Boman, cn su obra de 1908, ofrece referencias sobre La Paya mencionando una
construccion especial y proporcionando la descripcion de piezas de oro, cobre, madera, e
hueso y cerémica, una gran parte de las cuales son atribuidas a grupos peruanos. Resul
ta interesante la critica que este autor realiza con insistencia sobre el enterratorio pu
blicado por Ambrosetti ( 1902), negando su existencia (Boman, 1908).
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A partir del primer contacto, el interés de Ambrosetti se incrementa y comisiona a
Holmberg con el objeto de obtener informacion para poder practicar una visita a la lo
calidad de La Paya. Se desarrollan asf las campanas de enero y febrero de 1906 y 1907,
auspiciadas por la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
cuyos resultados fueron publicados en 1907.

Seguin Ambrosetti (1907), cubriendo un area poligonal se dispone un conjunto de
recintos rodeados por una muralla de piedras rodadas y lajas. Las habitaciones son de
planta rectangular 0 cuadrangular y en su interior se realizaron pocas excavaciones. Se
cita una estructura particular —Casa Morada— en la cual los objetos hallados parecen
ser diferentes del resto recuperado en el yacimiento. En la "ciudad" propiamente dicha
se excavaron 72 tumbas que contenian 156 cadaveres de individuos adultos. Lamenta

blemente no hemos podido recuperar la cantidad de restos realmente extraidos segun
la informacion proporcionada por el citado autor. Los entierros se efectuaban en pozos
circulares con paredes de piedra, con o sin seiial exterior, dispuestos algunos en los an
gulos externos de las viviendas, otros en las "ca1les" (que a modo de franjas dispuestas

sen sentido cardinal se dirigen hacia la Casa Morada) y, un tercer grupo, el mas numero
so, fue hallado cerca de la muralla oeste en el lugar denominado "necr6po1is". La posi
cion de los cuerpos era variable. Se registraron inhumaciones en decubito dorsal y en
decubito ventral, generalmente flexionados y orientados hacia el este. Las tumbras pa
recen haber sido reutilizadas y probablemente constituyeron sepulcros familiares.

Ambrosetti, en el citado trabajo, avanza proporcionando una i.nteresa.nte explica
cion al correlacionar el sexo de los ejemplares, con rasgos arqueologicos presentes en
el ajuar recuperado de las tumbas. En efecto, la presencia de torteros, vasos asirnétricos
y restos de pintura roja parecen indicar individuos femeninos, en cambio la existencia
de placas pectorales de cobre identiiicarfa a los esqueletos masculinos. En consecuen
cia se iniiere la inhumacion conjunta de hombres y mujeres, al lado de jovenes y vie
jos, sin aclarar para ello el criterio biologico empleado para el diagnostico sexual y eta
rio. Se menciona ademas, el entierro de parvulos en umas asociados a los angulos de las
habitaciones y a los entierros de adultos. Tarnbién resulta interesante la observacion de
que en la "ciudad" se enterraron mas varones que mujeres (Ambrosetti, 1907).

Continuando con la obra citada, anotamos la explicacion sobre la accion de agentes
edéiicos en la conservacion del material osteologico. Ambrosetti (1907) menciona que
la lI`IFl.lU’3Ci6fI de agua de lluvia cargada con sulfatos y nitratos habrfa impregnado los
huesos y contribuido a la descomposicion de los mismos. Esta observacion resulta su
mamente irnportante para justiiicar el escaso numero de ejemplares esqueletarios recu
perados por arnbas expediciones, si partimos de una cantidad esperada cercana a los
seiscientos individuos, como se podrfa derivar de los datos proporcionados por el pro
pio autor, con una cifra de 202 tumbas excavadas y un promedio de tres individuos
por cada una. Durante la segunda campafla, Debenedetti, discipulo de Ambrosetti,
quien lo acompano en las mencionadas expediciones, explorando la banda izquierda de
la quebrada (sitio Puerta de La Paya 2, segun Tarrago, 1972), no encontro restos de vi
vindas pero sf algunos sepulcros, varios de los cuales estaban destruidos por infxltracio
nes del rio. Los tipos de alfareria son sirnilares a los hallados en la otra banda.
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Si bien Ambrosetti descriae minuciosamente el inventario de cada tumba con la nu

meracion correspondiente a cada pieza arqueologica, nada aclara con respecto a los res
tos oseos humanos ni proporciona el numero de catalogo correspondiente. Por esta ra
zon, lamentablemente, se perdio la asociacion biocultural.

Bennett, Bleiler y Sommer (1948), considerando 72 contextos de tumbas, logran
distinguir tres grupos: uno incaico, otro transicional y un tercero sin filiacion incaica.
En este trabajo se estima que La Paya fue ocupada durante un periodo considerable y
que las evidencias reflejan ciertos cambios ocurridos por factores internos e influencias
extemas.

Gonzalez y Pérez, reconocen la existencia en este yacimiento, de una fase cultural
mixta formada por elementos calchaquies (santarnarianos) con rasgos incaicos y espe
cialmente punefnos, susceptible de ser integrada en la llamada "cultura de transici6n"
que se habrfa desarrollado ". . .en la cabecera del valle Calchaqui, la Puna oriental, An
tofagasta de la Sierra, Kipon y La Paya" (Gonzalez y1Pérez, 1972: 89). Actualmente se
postula que La Paya es una ciudad de origen santamariano que fue ocupada posterior
mente por los incas (Gonzalez, 1977:321). Madrazzo et als. (1966), la consideran un
conglomerado. Casa Morada seria una unidad arqueologica incaica, intrusiva sobre un
patron santamariano (Tarrago y De Lorenzi, 1976). De acuerdo con Tarrago (1975 y
1976), este asentamiento prehispanico se habria desarrollado al 1`mal del periodo tar
dio y contendria una fase Inca—Paya, formada durante el momento incaico. La exten
sion de la ocupacion habria sido de 200 afios segun Gonzalez (comunicacion personal),
pero Tarrago admite una mayor amplitud al aceptar que la cronologia estimada iria
desde el 1200 dC. hasta aproximadamente el 1530 dC. (Tarrago, comunicacion perso
nal).

Existen escasas referencias bibliograiicas sobre las caracteristicas biologicas del gru
po de La Paya. En 1910 Dillenius analiza 16 ejemplares craneanos, con el objeto de
obtener informacion sobre los efectos de la deformacion artificial en el desarrollo del

hueso parietal. las observaciones son derivadas sin tener en cuenta el sexo de las pie
zas. La autora infiere un modelo biologico dolicocraneo basico por determinados ele
mentos de juicio encontrados en el hueso parietal y a partir de ello deduce UI'13 presion
deformatoria de alta intensidad para provocar la transformacion de los craneos en ul
trabraquicéfalos. Entre sus conclusiones se destaca también el grado elevado de plagio
cefalia presente en la muestra analizada que también incluye ejemplares de La Poma y
Fuerte Alto (Dillenius, 1910). Dembo en su trabajo junto con lmbelloni, critica el mo
delo dolicocraneo propuesto por esta autora, afirmando que es "insostenib1e pues se
trata de una raza andina tipicamente braquimorfa" (Dembo e 1mbelloni,,1938). Thi
bon (1907) analiza un ejemplar de este sitio, el numero 417, en su estudio sobre la
ap6t`isis mastoides. lmbelloni (1925 y 1933) utiliza el craneo 3121 como ejemplo de
deformacion tabular erecta.

E1 objetivo del presente trabaj o esla recuperacién de informacion sobre las principales
caracterfsticas biologicas del grupo humano asociado con el yacimiento de La Paya, tarea
que incluye su descripcion morfologica, el estudio de la variacion intramuestral y la
inferencia sobre sus posibles relaciones de parentesco con poblaciones vecinas. Lamen
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tablcmcntc, la fragmentaricdad dcl material actualmcntc disponible limita nuestra ta
rea coniriéndole el caracter de temporaria, hasta que cl progreso de las investigacioncs
en la zona, permitan disponer de una coleccién osteolégica mas completa. La actual
contribucién fue realizada en el marco del proyecto "Genética y Micr0ev01uci6n de
Poblaciones Aborfgenes Sudamericanas" desarrollado con el apoyo de CONICET (PID
25 6), CONICYT (Chile) y CNPq (Brasil).

MATERIAL Y METODOS

La muestra empleada para la realizacién de este trabajo c0nsisti6 en 55 craneos pro
cedentes de la localjdad de La Paya, derivados de las expediciones antes citadas que se
realizaron bqo la direccion de Ambrosetti. El material se encuentra actualmente depo
sitado en el Museo Etnograiico de Buenos Aires y su procedencia consta én los catalo
gos. En estos documentos Ggura una serie mayor que alcanza a los 83 ejemplares, la
cual no pudo ser localizada en su totalidad. Ademas se consignan ocho piezas destrui
das y una salida por carije. La coleccion ingresada incluye tres sacros, un humero, una
tibia y dos fémures que tampoco fueron encontrados. La escasa infonnacion suminis
trada por Ambrosetti (1907) indica la sola extraccion de craneos y algunos mcros y
coxales; careciendo estos ultimos de asiento en la mencionada documentacion.

las piezas fueron estudidas desde el punto de vista morfoscopico (55 observacio
nes) y métrico (52 ejemplares). La determinacion de la edad y del sexo se realizo si
guiendo las indicaciones de Genovés (1962), Brothwell (1981), Bass (1971) y Keen
(1950). Para el diagiostico de la deformacion artificial tuvimos en cuenta la clasiiica
cion de Imbelloni (1925). En la tabla 1, que se expone a continuacion, se explica la
composicion de la muestra disponible en la actualidad.

Tabla 1. Composicién dc M muestra osreolégim de La Paya.

Scxo

Masculinos

Fem eni.no s

lndetermi

nado

Deformwién lnfantil Juvenil Adulto Maduro Senil lndeterrninado

1 12Tab. erecta

Tab. oblicua

No defonnado

Indeterrninado

2 1 2 7Tab. erecta

3 2Tab. oblicua

No deformado

Indetenninado

Tab. erecta 1 1

Tab. oblicua

No deformado

lndetenninado

10TOTAL l 3 18 23
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Los restos designados como indeterminados se presentan en muy mal estado de
conservacion, lo cual impidio un diagnostico mas preciso. No se determino el sexo de
un ejemplar infantil (8 - 11 anos) ni de unjuvenil (12 - 14 anos).

Lamentablemente, Ambrosetti no indico la procedencia por tumba de las piezas
(Ambrosetti, 1907), ni nos fue posible localizar sus libretas de campo 0 cualquier otra
documentacion museografica de aquellos anos que nos pudiese ayudar en esta direc
cion. Solo conocemos que el craneo Nro. 415 se extrajo del sepulcro Il de la necropo
lis, el cual no pudo ser hallado en los depositos del Museo. Sobre el particular, recorda
mos que tampoco Dillenius (1910) lo emplea en su trabqo, posiblemente por su defi
ciente estado de conservacion. El nro. 417, incluido en nuestro estudio procede del
sepulcro XXXI ubicado en la zona oeste de la "ciudad", el cual se encuentra asociado
con materiales que Bennett, et als. (1948) asignan al grupo C correspondiente a la cul
tura calchaqui.

El escaso numero de observaciones que componen la serie actual nos dificulto la re
cuperacion de informacion sobre la biologia del grupo. Luego de la seleccion y depura
cion de los datos obtenidos la muestra quedo constituida por tres conjuntos én las cla
ses de edad adulto y maduro: masculinos y femeninos deformados tabulares erectos y
femeninos tabulares oblicuos. Hemos empleado un diseno experimental basado en la
comparacion estadistica entre los dos primeros para estudiar el dimorfismo sexual y
entre los dos ultimos para observar el efecto del tipo de practica cultural. Para cada
uno de ellos se calcularon las estadisticas de posicion y de dispersion y las pruebas de
distribucion para cada variable métrica del craneo. Las docimas de hipotesis vinculadas
con esta ultima caracteristica se realizaron aplicando los valores w de la técnica pro
puesta por Schapiro y Wilk (1965) y yp del procedirniento estudiado por David et als.
(1954), correlacionados con la asimetrfa y la curtosis de la distribucién muestral res
pectivarnente. A continuacion se empleo el criterio F —como cociente entre varianzas
(Sokal, 1969:206)- para la prueba de homocedasticidad. La docima de las diferencias
entre valores medios, considerando los grupos de a pares, fue realizada con la estadisti
ca { teniendo en cuenta aplicar expresiones de calculo diferentes segun se cumpliera
0 no el supuesto de homogeneidad de varianzas, de acuerdo con lo recomendado por
Ostle (1954).

El desarrollo de las tareas anteriormente relatadas nos pemiitio establecer la parte
principal de la variacion intramuestral de los caracteres morfologicos del grupo de La
Paya, en lo que se refiere al dimorfismo sexual y a la deforrnacion artificial. En este
caso solamente pudimos acceder al conocimiento de las diferencias entre tabulares
erectos y oblicuos. Incorporando las aproximaciones logradas por experiencias anterio
res en esta misma direccion (Cocilovo, 1973, 1975, 1978 y Cocilovo et als., 1982),10
gramos obtener un conjunto de variables del esplacnocraneo apropiado para investigar
las relaciones de parentesco entre este grupo y los restantes del noroeste argentinoz dia- \
metro frontal minirno, anchura bicigomatica, diametro alveolo basilar, altura nasio al
veolar, altura y anchura de la nariz, anchura y altura de la orbita, longitud y anchura
del paladar, longitud y anchura del foramen magnum y la curva horizontal. Para la rea
lizacion de esta experiencia hemos procedido a comparar los vectores medios calcula
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dos para las series de: Juella (Chavez de Azcona, 1967), La Isla y el Pucara de Tilcara
(Dillenius, 1913), Santa Rosa de Tasti1(Marcelli.no y Ringuelet, 1969), Belén (Paulo
tti, Molina y Visuara, 1949), La Poma, Cachi, Molinos-Tacuil y Molinos-Luracatao
(Constanzo, 1942), incluyendo el correspondiente a La Paya. En esta etapa debimos
estimar una matriz de distancias interpoblacionales por medio de la estadistica D2 de
Mahalanobis. Bajo los supuestos de similar distribucion normal multivariada e igualdad
de matrices de dispersion, la docirna de las diferencias entre los vectores medios de los
distintos grupos puede ser realizada mediante una adecuada transformacion de la D2

(Rao, 1956:246-247 y 257-258). A los efectos del presente informe solo presentamos
las interdistancias entre La Paya y los demzis grupos mencionados (tabla 8).

El procesamiento de la informacion, siguiendo los pasos antes senalados fue posible
mediante el empleo de dos programas de computacion. Uno de ellos designado con el
nombre de permite trabajar con matrices de datos incompletos y proporciona
valores medios, desviaciones estandard, coeiicientes de variacion y las pruebas de nor
malidad. El otro llarnado TEST? permite realizar las pruebas de homogeneidad entre
varianzas y las de diferencias entre promedios. Las técnicas de analisis estadfstico mul
tivariado fueron aplicadas empleando el programa DCUAD que nos permitio calcular
las distancias entre los grupos y efectuar las docimas de las diferencias entre los vecto
res medios. Esta tarea fue cumplida en parte en el Centro de Computos de la Universi
dad Nacional de Rio Cuarto y en parte en el Iaboratorio de Calculo y Diseno Experi
mental, Departamento de Ciencias Naturales, Fac. Cs. Exactas, Fisico-Quimicas y Na
turales de la misma unidad académica.

RESULTADOS

Desde el punto de vista numéri;0 se destacan'algunos hechos que deben ser conside
rados (tabla 1). Por un lado, observamos la ausencia casi total de individuos no defor
mados asf como la carencia de representacion en la categorfa masculinos tabulares obli
cuos, y por el otro, se comprueba la mayor cantidad de ejemplares femeninos (28)
frente a la de masculinos (16) y la falta de piezas seniles. La distribucion por edades in
dica una mayor concentracion en las clases post-reproductivas y una escasa frecuencia
en los niveles infantil y juvenil. Los individuos masculinos se concentran mas en la
edad madura y presentan una baja frecuencia de adultos, en carnbio los femeninos ocu
rren con mayor probabilidad entre los adultos, aunque también poseen representacion
entre los ejemplares maduros de la serie.

Una primera aproximacion a la caracterizacion biologica de los antiguos habitantes
de La Paya fue obtenida a partir de un clasico exarnen morfoscopico, realizado me
cliante el relevamiento de rasgos estandard y en forma sistemaitica sobre el total de la
serie dispom`ble en la actualidad. En general, su estado de conservacion no es bueno.
Casi la mitad de los ejemplares se encuentran deteriorados por su deficiente conserva
cion. In mayorfa de los craneos presentan un tarnafio entre mediano y pequeno. Los
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relieves oseos se manifiestan en forma suave en el 54% de los casos, entre los cuales
predominan las piezas femeninas.

Observando la coleccion por la norma frontal comprobamos la presencia de meto
pismo en el 8% de los casos. La cara tiende hacia formas anchas (51 %) aunque es preci
so senalar que tal caracterfstica no pudo ser observada en el 38% de las piezas estudia
das. La morfologia de la glabela es suave en 44 craneos (80%), y en el 16% se. constata
la categon'a marcada, entre los cuales predominan los ejemplares masculinos. En gene
ral los arcos superciliares son poco pronunciados (71%). La mitad de la serie muestra el
nasion en posicion alta, coincidiendo los casos de la categoria baja con glabelas salien
tes. El tamafio de las fosas nasales es mediano en el 45% de la muestra, aunque la mala
conservacion irnpidio el relevarniento de este rasgo en el 36% de las observaciones. El
tamafio de los huesos malares es variable con una proporcion dominante en los grados
mediano y pequeflo.

Si ahora consideramos la norma lateral, observamos que el surco retroglabelar se
presenta suave en la mayorfa de los casos (72%), siendo este caracter marcado solo en
el 20%, coincidiendo con los individuos que poseen una glabela saliente. El frontal se
presenta muy inclinado en el 27% de la serie, entre los cuales se comprobo también
una iniluencia mayor de la deforrnacion artificial de tipo tabular; la mayoria (72%) se
ubica en las categorfas intermedia y vertical. El vertex alcanza un desarrollo escaso y
mediano en el 82%, restando un 16% en donde esta caracteristica se manifiesta en for

ma pronunciada. Continuando por el perfil hacia la parte posterior del craneo, com
probamos un occipucio bien marcado solo en el 14% de los casos, mientras que la ma
yor parte se presenta entre suave y medianamente saliente (67%), debido al efecto de
la deformacion; en el 18% no pudo ser relevado. La prominencia de los huesos nasales
solo se evaluo en la mitad de la serie, en donde se comprobo una proporcion semejante
de craneos en los estados leve y marcados. La arcada cigomatica se encuentra destruida
en el 40% de las piezas. En aquellos casos en los cuales se pudo obtener informacion se
constato la mayor incidencia en las categorias gracil y media, restando un 16% con for
mas robustas. En general la cresta supramastoidea es pronunciada en el 51% de las ob
servaciones, mediana en el 34% y poco notable ‘en el 13%. El tamaho de las apofisis
mastoideas es variable entre pequenas (34%), coincidentes con piezas femeninas, me
dianas (30%) y grandes (31%) asociadas en estos casos con ejemplares masculinos.

Continuando nuestra descripcion por la nonna posterior, observamos que la altura
de la boveda craneal es pronunciada en el 31% de los ejemplares, mientras que el 38%
se clasifico en las categorfas mediana a baja, debiendo consignarse que este rasgo no
fue relevado en el 31% de la serie. El plano nucal presenta una mayor incidencia de re
lieves suaves y medianos (77%) que de marcados, quedando 10 ejemplares sin posibili
dad de observacion. Correlativamente el inion adopta un aspecto similar —entre suave
y medio— en el 67% de las piezas y apareciendo bien marcado en un 16%. Hay una ma
yor proporcion de bovedas craneanas regulares (60%) que de perfil anguloso (31%). En
el 72% se comprobo la presencia de un plano lambdico seguramente artificial, coinci
diendo con la alta ocurrencia de tabulares erectos; en un 20% el rasgo no pudo ser ob
servado y se constato la presencia de un plano iniaco en el 8% de los ejemplares.
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Con respecto al pert`rl, en nonna superior, comprobamos la predominancia de la for
ma esfenoides (47%) y ausencia de pentagonoides; un caso de ovoide, uno de elipsoide,
tres esferoides, seis romboides y seis brisoides. En el 22% no pudo relevarse este rasgo
por el mal estado de conservacion de los ejemplares. Se establecio una proporcion rela
tivamente alta de fenocigia (40%) aunque en una cantidad casi igual no pudo observar
se esta variable por la rotura de los arcos cigomaticos. Hay tantos casos de presencia
como de ausencia de plagiocefalia.

En la norma basal, anotamos un foramen magnum circular en el 18% de los casos y
poligonal en el 38%, apareciendo roto en una proporcion elevada de la muestra (44%).
La depresion del esfenoides es leve a mediana en el 42% y muy prommciada en el
16%, faltando esta porcion en el 42% de las piezas. Las fosas glenoideas se presentan
con tamanos medianos en el 51% y grandes en el 36% La sutura lamboidea es muy
complicada y se observaron huesos wormianos en 15 casos. Hay presencia de tubércu
lo cigomaxilar (por lo menos en un lado) en 13 casos. El tubérculo marginal puede es
tar en uno 0 en ambos lados, habiéndose comprobado su presencia en 24 casos (44%).

El desgaste dentario es marcado en un 20% de la serie, coincidiendo con la propor
cion de individuos masculinos asignados como maduros. Lamentablemente, esta carac
terfstica no pudo ser relevada en el 58% de los ejemplares tanto por la deficiente con
servacion como por la pérdida post mortem de las piezas dentarias. En muchos casos
se comprobo la cafda de piezas durante la vida de los sujetos con cierre de los alvéolos.
Son frecuentesilos abscesos dentarios que comprometen todoel alvéolo y también la
ra1’z. Verificamos en una alta proporcion el deposito de tartaro, y la acumulacion de
formaciones calcareas, estas ultimas explicables por la referencia de Ambrosetti (1907)
sobre la accion del agua de percolacion. Hemos observado un caso de tres incisivos en
una hemiarcada maxilar superior. Existen ademas, cuatro casos de permanencia del
canino superior derecho en el alvéolo durante la edad adulta.

El ejemplar 17944 presenta dos oriticios (solucion de continuidad de la tabla ex
tema, diploe y tabla interna) en el parietal derecho en la proximidad del lambda. R0
deando ambos oriiicios, se observa una neoformacion 6sea reactiva de origen periosti
co. Podrfa corresponder a una lesion de tipo inflamatoria cronica (osteomielitis cr6ni
ca —espcc1'Hca ?—) 0 a una metastasis de carcinoma de tipo osteoblastico. La pdmera
altemativa podria ser mas probable (Santini Araujo, comunicacion personal).

En la tabla 2 se oonsignan los estadfsticos de posicion y de dispersion correspon
dientes a cada una de las variables métricas del neurocraneo para los grupos de mascu
linos tabulares erectos, femeninos tabulares erectos y femeninos tabulares oblicuos. En
la tabla 3 se ofrecen cifras similares para el esplacnocréneo. Las pruebas de norrnalidad
Gguran para cada una de las porciones craneales citadas en las tablas 4 y 5 respectiva
mente. Las docimas de homogeneidad entre varianzas y diferencias entre valores me
dios se exponen en las tablas 6 y 7, en las cuales se especiiican entre qué grupos fue
realizada la comparacion estadfstica (masculinos / femeninos con deformacion tabular
erecta y femeninos tabulares erectos / femenirnos tabulares oblicuos).

Observando las tablas relacionadas con las pruebas de distribucion encontramos pro
blemas de curtosis mas frecuentes en el grupo integrado por ejemplares femeninos de
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formados tabularcs crcctos, pero los rcchazos de la hipétcsis nula sc produccn s6l0 al

primer nivel de significacién. Esto sucede en el caso de las longitudes mayores del neu
rocréneo, el diémetro alveolo basilar, la longitud del foramen magnum y la anchura de
la érbita. Algo similar se comprueba entre los masculinos deformados tabulares erectos
en la anchura del forémen magnum, y en los femeninos tabulares oblicuos cn la longi
tud maxima glabela opistocraneo. En este ultimo grupo se observaron problemas de
asimetria mas graves, con un rechazo a dos niveles de siguiicacion de la hipotesis de
nulidad en las alturas del pomulo y de la orbita.

Las docimas de homogeneidad entre varianzas (tablas 6 y 7) no ofrecen pruebas su
ficientes para el rechazo de la hipotesis nula en ninguna variable al confrontar los gru
pos 1 y 2 (masculinos y femeninos), pero al comparar femeninos tabulares erectos con
femeninos tabulares oblicuos (2 y 3) se comprobo heterogeneidad (al nivel del 0,05 de
probabilidad) en el caso de la longitud maxima glabela opistocraneo, la anchura bimas
toidea, la curva horizontal y la altura del pomulo.

Las diferencias entre los valores medios, evaluadas por la estadfstica t (tablas 6 y 7),
indican variaciones de la morfologfa provocadas por el dimori`1smo sexual y escasas
pruebas sobre el efecto de la practica cultural. Se carcce de evidencias sobre el efecto
sexo en el neurocraneo, en el caso de las anchums bimastoidea maxima y biastérica,
longitud y anchura del foramen magnum, curvas sagitales bregrna-lambda y lambda

opistion. lgual comprobacion se puede realizar en _el esplacnocraneo con relacion al
diametro nasion-sphenobasion, la anchura de la nariz, las dimensiones de la orbita y la
anchura del paladar. Las restantes variables estudiadas muestran rechazos de hipétesis a
uno y dos niveles tanto en una como en otra porcion craneana. Con el material disponi
ble, los iinicos efectos diferenchles debidos al tipo de defonnacion parecen residir a nivel
de la longitud maxima glabela·opistocraneo, diametro alveolo sphenobasion y altura
del pomulo.

Tabla 8 Valores D2 y estadfsticos F pan la docima de hipétesis referida a las
diferencias de los veetores medics entre La Paya y los gupos que se indican

Valores DGrupos

4.4088Juella

3.1 317la Isla

7.7022El Pucara

2.0500Santa Rosa de Tastil

3.4561La Poma

4.6977Molinos-Tacuil

6.4035Molinos-Luracatao

4.5880Cachi

7.9549Belén

168

0.5426 13 y 6
0.9414 13 y 15
4.4304** 13 y 44
0.6487 13 y 16
1.5622 13 y 27
0.8888 13 y 9
0.7881 13 y 6
0.3529 13 y 4
3.5169** 13 y 26



En la tabla 8 se proporcionan los resultados del estudio estadistico multivariado rea
lizado para comparar los materiales de La Paya con los obtenidos en varios yacimientos
proximos del noroeste argentino. Los valores D2 entre pares de grupos, en este caso
entre La Paya y los restantes considerados indican las distancias intermuestrales, de las
cuales solamente dos —con El Pucara y con Belen- poseen signiiicacion destacando
que existen diferencias entre sus respectivos vectores medios. Las otras interdistancias
no ofrecen pruebas suticientes para demostrar diferencias morfologicas apreciables a
nivel de las variables tomadas en cuenta.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la presente contribucion deben ser analizados critica
mente teniendo en cuenta la naturaleza de la infomiacion manejada y su dependencia
del estado de conservacion de la serie osteologica disponble. Nuestro trabajo constitu
ye una primera aproximacion y como tal debe ser tenido hasta que en el futuro se inte
gre una coleccion mayor asociada con datos arqueologicos mas precis0s.·

Las observaciones realizadas con respecto a la integracion de las clases de edad de
ben ser tomadas con precaucion, pues las proporciones pueden ser el resultado de los
distintos avatares que sufrio esta muestra, desde su extraccion hasta nuestros dfas. La
mntidad de ejemplares pertenencientes a las etapas prerreproductivas es escasa y tal
circunstancia parece ser un artefacto derivado de la excavacion y de la falta de una ade
cuada conservacion posterior. Las clases adulto y maduro parecen estar bien represen
tadas y sorprende verdaderamente la ausencia de ejemplares seniles. Hay un porcentaje
mayor de individuos femeninos en la etapa adulta y mayor de masculinos en la madu
ra. Si esta comprobacion fuese independjente de los factores antropicos vinculados con
la conservacion de los restos, se podfia pensar en una mortalidad diferencial depen
diente del sexo y de la edad que conducirfa a la hipotesis de una esperanza de vida me
nor en las mujeres con respecto a los varones.

La comparacién estadfstica realizada entre ejemplares masculinos y femeninos (ver
tablas 6 y 7) con el mismo tipo deformatorio nos brinda una primera oportunidad para
el estudio del dimorfisrno sexual en la poblacion de I.aPaya. Las docimas de hipotesis
asociadas con la evaluacion de las diferencias entre los valores medios de uno y otro

sexo no parecen poseer problemas graves vinculados con los supuestos que las condi
cionan. No existen pruebas sulicientes para sospechar una distribucion diferente de la
normal en la mayoria de las variables analimdas. Los problemas de curtosis no parecen
ser de envergadura como para invalidar las pruebas siguientes. Tampoco se observaron
casos de heterogeneidad entre varianzas.

Los individuos masculinos superan a los femeninos en la longitud maxima glabela
opistocraneo y antero posterior al inion, en la anchura maxima, altura basilo bregmau
ca y auriculo bregmatica, en la anchura birnastoidea maxima y en la biauricular. Los
diametros nasio basilar y alveolo basilar son tarnbién mayores en aquéllos, igual que la
curva sagital nasion bregma, la curva transversal, la curva horizontal y la capacidad cra
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neana. No existen pruebas suiicientes para demostrar el efecto sexo a nivel de las an
churas birnastoides m1'nima y biastérica, longitud y anchura del foramen magnum,
curvas bregma lambda y lambda opistion. Las presentes observaciones serian mas soli
das si hubiésemos dispuesto para comparar ejemplares sin deforrnar de ambos sexos.
Con ello podriamos haber tenido en cuenta un posible efecto perturbador de la practi
ca deformatoria en la expresion del dimorfismo sexual. A partir de las comprobaciones
aqui logradas, la diferenciacion sexual en el grupo de La Paya se maniiiesta en el neu
rocraneo porquc los individuos masculinos alcanzan un tamafno mayor en sus dimensio
nes cardinales y en su volumen, en la longitud sagital del frontal y en los perimetros
horizontal y transversal. En cambio parecen haber logrado un mismo desarrollo a nivel
de las anchuras birnastoidea minima y biastérica, de las dimensiones del foramen mag
num y de las longitudes sagitales de los parietales y del occipital. Un hecho interesante
desde el punto de vista morfogenético es que algunas dimensiones alcanzan valores me
dios similares tanto en uno como en otro sexo. Tal es el caso, en masculinos, de la altu

ra porio bregmatica (125,4) con la anchura biauricular (124,6), la anchura bimastoidea
minima (109,2) y 1a biastérica(109,2) y en femenin0s(117,9 y 117,2; 105,3 y 106,8)
para las mismas variables dentro del grupo de tabulares erectos.

También en el esplacnocrneo se observan influencias significativas del dimorfismo
sexual en la mayoria de las caracteristicas estudiadas. Los individuos masculinos po
seen valores medios mayores en los diametros del frontal, en las dimensiones de la cara
superior y hueso malar. Dicho efecto parece estar atenuado en la distancia nasion sphe
nobasion, anchura de la nariz, dimensiones de la orbita y anchura del paladar.

Nuestra experiencia no fue particularmente eficiente para presentar conclusiones
solidas en cuanto a la influencia de distintas practicas defomiatorias. En efecto, la
comparacion entre ejemplares tabulares erectos y tabulares oblicuos del sexo femeni
no, solo indico una variacion esperada en la longitud maxima glabela opistocraneo y en
el diametro alveolo sphenobasion, vinculada con valores medios mayores en la ultima
forma cultural. Aunque las docimas de hipotesis realizadas no ofrezcan pruebas sufi
cientes, creemos que en el futuro se podrian obtener si se dispone de mayor numero de
observaciones. Los resultados observados con respecto a la altura del pomulo no deben
ser tenidos en cuenta por la fuerte asimetria que manifiesta su distribucion en el grupo
de los tabulares oblicuos. Si realizamos una inspeccion mas detallada de la ultima co
lumna dc la tabla 6, correspondiente al neurocrzineo, veremos que en muchas variables
la diferencia es tan pequefia que seria necesario un incremento considerable de los gra
dos de libertad para alcanzar signiiicacion estadistica. En el esplacnocraneo sucede algo
similar (tabla 7), lo cual sumado a la semejanza en la capacidad craneana entre femeni
nos de uno y otro tipo deformatorio permitirfa pensar en su pertenencia a una misma
entidad biologica.

La coexistencia en un mismo yacirniento de distintas practicas deformatorias es
sicmpre un problema dificil de explicar, al menos cuando no se dispone de asociacio
nes culturales concretas que permitan su vinculacion con diferentes clases sociales o la
discriminacion dc momentos sucesivos de ocupacion. Lamentablemente, aun no dispo
nemos en nuestro territorio de un registro arqueologico suticientemente prolijo como
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para hacer inferencias de alguna validez en cuanto al origen y dispersion de los distin
tos tipos deformatorios. Esto limita seriamente nuestra capacidad interpretativa sobre
el hallazgo en La Paya de ejemplares tabulares erectos de ambos sexos con tabulares
oblicuos femeninos. Este es un hecho que se repite en varios yacimientos proximos.
Recordemos someramente, los casos de La Poma con una predominancia de formas
erectas y cuatro oblicuos, Cachi con una distribucion semejante solo registra dos tabu
lares oblicuos, igual que Molinos-Tacuil y Molinos-Luracatao con tres oblicuos respecti
vamente, todos dentro de poblaciones netamente tabulares erectas; en Fuerte Quema
do se observaron formas erectas, y considerando materiales sin procedencia especiiica
solo asignados a Valles Ca1chaqufes(Salta y Catamarca) la mayoria corresponde a erec
tos y ocho a oblicuos (Constanzo, 1942). En Belén (Paulotti, et als., 1949) se describen
solamente ejemplares tabulares erectos. En Santa Rosa de Tastil se mencionan craneos
(masculinos y femeninos) tabulares oblicuos y ejemplares masculinos tabulares erectos
(Marcellino y Ringuelet, 1969). En Juella se cita la deformacion tabular oblicua como
exclusiva (Chavez de Azcona, 1967). En La Isla y en el Pucara de Tilcara, de acuerdo
con Imbelloni (1932 y 1938) se encuentran solo tabulares oblicuos, pero los resultados
de experiencias mas recientes indican también la presencia de fonnas erectas en menor
proporcion (Bordach, comunicaciorn personal). Estos datos parecen confirmar la idea
de un desarrollo tardio de areas con predominio de formas tabulares oblicuas como Pu
na y Quebrada de Humahuaca diferenciables de otras como la Valliserrana con mayor
ocurrencia de formas tabulares erectas. La presencia de ambas, simultaneamente en un
mismo yacimiento reflejaria la interaccion biosocial entre areas geogratico-culturales
contiguas. Si tomarnos en cuenta el trabajo de lmbelloni de 1942, en donde se actuali
zan sus ideas con los aportes de Uhle y de Latcham, estar1'amos tentados de admitir
que la presencia de ejemplares con deformacion tabular erecta habria sido el resultado
de la difusion de influencias provenientes del area Chincha (costa sur peruana) entre el
1100 y el 1435 dC., mientras que las fonnas tabulares oblicuas podrian haberse difun
dido por obra de la expansion imperial incaica, si bien el mencionado autor, debe acep
tar también la atinada observacion de Latcham sobre su preexistencia en el area ataca
mefna-indigena como un rasgo cultural propio de estos pueblos (Imbelloni, 1942). A
este nivel, debemos reconocer que el tema ofrece muchas posibilidades para la especu
lacion, pero escasas vertientes para la fundamentacion cientftica por su desactualiza
cion y su disociacion de registros arqueologicos modemos estructurados con datacio·
nes precisas. Si el grupo humano de La Paya constituye um sola entidad biologica, tal
como los resultados del presente estudio parccen indicarlo, la presencia de dos modali
iades deformatorias se deberia a la aceptacion de pautas culturales distintas en el seno
le una misma sociedad involucradas en un proceso de transfonnacion. Si, por otra par
ie, el hecho comentado se vincula con momentos sucesivos de su historia cultural es

lificil saberlo por la carencia de una asociacion contextual por tumba de los restos
oseos humanos recuperados.

El estudio de las interdistancias entre La Paya y varios grupos locales nos permite
aproximamos en el establecimiento de sus relaciones de parentesco. De acuerdo con
los resultados presentados en la tabla 8 se descubre su diferenciacion de Belén y de
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El Pucara de Tilcara y su integracion con Juella, La Isla, Santa Rosa de Tastil, La Po
ma, Molinos-Tacuil, Molinos-Luracatao y Cachi, conforrnando una misma entidad bio
logica. En 1981, empleando un conjunto de nueve variables esplacnocrancanas se esta
blecio la existencia de un conglomerado de poblaciones andinas, dentro del cual po
dian diferenciarse grupos formados por La Isla y El Pucara por un lado y Santa Rosa
de Tastil y San Pedro de Atacama asociados a Valles Calchaquies por el otro (Cocilo
vo, 1981). En 1984, utilizando una serie menor de caracteristicas morfologicas se es
tudian las relaciones entre un conjunto mas amplio de grupos a nivel sudamericano, en
tre los que se incluyen los antes mencionados, y se proponen, sumando la informacion
genética disponible sobre poblaciones actuales, las rutas de poblamicnto mais probables
(Rothhammer et als., 1984). Posteriormente, con motivo de una revaloracibn de la
informacion bioantropologica disponible para nuestro territorio, las estrechas relacio
nes de parentesco halladas, permitieron postular la existencia de un grupo noroccxden
tal con los materiales de Juella, Valles Calchaqufes, la Isla, El Pucara y Santa Rosa de
Tastil, susceptible de ser diferenciado de otros conjuntos hun anos del pafs (Cocilovo,
1985). Pero la consideracion de los materiales de Valles Calchaqufes como un solo blo
que, tal como habfa sido descripto por Contanzo (1942) a partir de la Coleccion Zava
leta, nos impedfa progresar en el conocirniento detallado de las relaciones entre los dis
tintos grupos locales incluidos en ella y sus vinculaciones con otras subareas del noro
este argentino. Hoy, con la experiencia aqui' realizada, desagregando la antigua colec
cion Zavaleta e incorporando nuevos materiales depositados en el Museo Etnograiico
de Buenos Aires, hemos avanzado en el estudio de las poblaciones del area valliserrana
estableciendo las caracterfsticas biologicas mas sobresalientes del grupo de La Paya y
su conexion con entidades vecinas. El progreso de la investigacién sobre la biologia de
las poblaciones prehistoricas, continuara en el futuro por un sendero semejante, incor
porando estudios sucesivos de grupos localizados, analizando sus semejanzas y diferen
cias, su variacion intramuestral y sus relaciones de parentesco mas probables.

A modo de sfntesis final es posible concluir provisoriamente hasta disponer de ma
yores datos que alrededor del ano 1200 de nuestra era en el sitio de La Paya se confor
mo una poblacion de tipo santamariano estrechamente emparentada con grupos locales
vecinos como La Poma, Cachi, Molinos-Luracatao, Molinos-Tacuil, como resultado de
un activo intercambio genético. Los grupos de La Isla, Juella y Santa Rosa de Tastil
tienen que haber jugado un rol importante en su origen y desarrollo posterior hasta el
momento del impacto incaico. Como en otras poblaciones locales proximas sus miem
bros posefan la costumbre dc practicar la deformacion artifichl del craneo segun los
modelos tabular erecto y tabular oblicuo. Este ultimo podrfa estar senalando su inte
raccibn con el area de la Puna y de la Quebrada de Humahuaca, mientras que el ante
rior podrfa corresponder al nucleo fundacional. El registro actualmente disponible
permite reconocer individuos de ambos sexos en las fases adulto y maduro, con espe-_
ranza de vida diferente. Los entierros femeninos son mas frecuentes en la etapa adulta
y los masculinos en la madura. La carencia de ejemplares seniles y la escasa frecuencia
de individuos en las edades prerreproductivas son hechos diffciles de explicar. El di
morfismo sexual fue perfectamente establecido. El mayor desarrollo del craneo mascu
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lino cn cuanto a su capacidad y dimensiones generales posee una comprobacion esta
dfstica concreta. La variacion de la morfologia provocada por el uso de distintas practi
cas culturales —sea tabular erecta 0 tabular oblicua— parece residir unicamente en la
longitud maxima del craneo y en el diametro alveolo sphenobasion. No se conocen los
reales efectos en la morfogénesis por la carencia de ejemplares normales de la misma
poblacion. Se registro un solo caso de patologia destacable. Se desconocen las restantes
caracteristicas morfologicas del grupo —como por ejemplo la talla que no pudo ser
estimada- por la carencia de restos del esqueleto postcraneal.
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APENDICE

CATALOGO DE LA COLECCION PUERTA DE LA PAYA (19%)
lla y llla EXPEDICION DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETR.AS

MUSE0 ETNOGRAFICO JUAN B. AMBROSEFH, BUENOS AIRES

N. Catélogo Sexo

4|4

416

417

2488

2489

2490

2491

2492

2494

2495

2499

3120

312I

3122

3124

3125

3126

3127

3128

3130

3132

3131

3134

3135

3137

3l38

3142

3185

3187

3188

3189

3839

3840

3843

3844

3847

3848

3858

3859

3870

3871

3872

3145

9594

17944

18269

18270

18271

18272

18275

dnl

dn2

dn}

dn4

Jn 5

fem cnino

fem cninc

femcninc

masculine

fcmcninc

fcmenino

femcnino

femcnino

indctcrm.

fcmcninc

masculino

masculine

femzninc

masculino

masculino

femenino

masculinc

fcmcnino

masculino

masculinc

fcmenino

femenino

funcnino

masculine

femenino

fcmcnino

1`emeni.n0

femenino

masculino

masculino

masculine

femenine

femcnine

fcrnmine

Edad

madure

adu1t0

adulte 3

madure

adulte 3

adulte 3

adulte 3

adulte

madure

madure

madure

madure

juvcnil
madure

adulte 1

adulte 3

madure 3

juvcnil
madure

madure

adulte

adulte

madure 3

madure

adulte 3

madure 2

madure

adulte 3

madure 1

madure

madure

madure 1

adulte

adulte 2

Defermacien Censervacién

tabular crccta

tabular crm ta

tabular crwxa

tabular crccta

tabular eblkua

tabular crccta

tabular crecta

tabular crecta

indcterminade

tabular erccta

indctenninada

tabular erccta

tabular crccta

tabular erccta

sin dcfermacién

tabular eblicua

tabular crecta

tabular crccta

tabular crccta

tabular erccta

tabular erccta

tabular crecta

tabular crecta

tabular crmta

tabular crecta

tabular eblicua

tabular erxta

indetcrminade

tabular crccta

tabular ere: ta

indctenninade

tabular crccta

tabular erecta

tabular erccta

lndetcrm. lndctcnnlnade tabular crccta

mdetenn. indctcnn inade tabular crxta

masculine

masculine

indctcnn.

femutlne

indctcrm.

fcmutlne

f¤·n¤tine

htdctum.

htdctenn.

mmuline

fcmatine

mxculine

fcmmine

funmine

i1dctcmL

indctam.

f¤·n mite

indctcnn.

indctcrm.

dulte 1

madure

indcterm.

htdeterm.

indctcrm.

adulte 2

madure

mdctcrm.

indctcrrn.

madure 1

madure

madure

adulte Z

adulte 2

juvcnil
hlfantil

madure

idctum.

hdztum.

mbular crec ta

tabular crxta

indctcrminade

indctcn·n1.nade

tabular crecta

mbular eblicua

tabular eblicua

indctcrminade

tabular erccta

tabular erxta

tabular crxta

tabular crxta

tabular cmcta

tabular crccta

tabular erecta

tabular crxta

tabular uxta

tabular crxta

tabular er: ta

mah

wguhr
buena

buena

buena

buena

regular
regular

mala

mala

regular
mab

buena

buena

buena

buena

buena

buena

buena

buena

buena

regular
buena

buena

buena

buena

buena

regular
regular
buena

regular
buena

mah

buena

ntda

mala

mguhr
ntda

mah

mah

mah

buena

regular
regular

mah

buena

buena

buena

buena

buena

buena

buena

regular
mala

mah
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