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LA POBLACION PREHISPANICA TARDIA DEL SECTOR

SEPTENTRIONAL DEL VALLE CALCHAQUI

Ewira 1. Baffi"" y Iosé A. Cocilovo

INTRODUCCION

""*

El Noroeste argentino comprende parte de las provincias de ]ujuy, Salta,
Tucuman, La Rioja, Catamarca y norte de San ]uan, y desde el punto de vista
cultural se encuentra integrado en el Area Andina Meridional (Gonzalez y
Pérez 1966). Para su mejor estudio, tomando en cuenta criterios de indole
ecologica y cultural, se ha propuesto su division en varias regiones, entre
las cuales se destaca la designada con el nombre de Valliserrana. Esta com
prende un conjunto de valles y quebradas situadas entre los 1.500 y los
3.000 metros sobre el nivel del mar, que se desarrollan en una gran parte
de Catamarca, La Rioja, norte de San ]uan, oeste de Tucuman y el occidente
de Salta a lo largo del Valle Calchaqui (Gonzalez 1977).

La region Valliserrana se encuentra limitada al norte y al oeste por la
Puna y la Quebrada de Humahuaca, al sudeste por la llanura pampeana y
al sur por los valles subandinos de Cuyo. Su topografia es intermedia entre la
alta Puna y las llanuras bajas y semitropicales de este. El clima es mediterraneo,
aridc y semiérido, fresco a fresco suave en el norte, y moderado a arido templado
en el sur. La vegetacion adquiere una fisonomia de estepa arbustiva con
predominio de plantas espinosas y suculentas en el norte y frotices achapa
rrados en el sur. Comprende las provincias fitogeograficas Prepuneia y del
Monte (Cabrera 1958). Entre los componentes faunisticos se registran ca
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melidos, comadrejas, quirquinchos, patos, etc. integrantes del llamado sub
distrito Jujerio-Tucumano, incluido en el distrito Subandino (Gollan 1958).
Esta region, aunque puede ser individualizada desde el punto de vista eco
logico y cultural, en el aspecto bioantropologico sin duda no se desarrollo
en forma aislada. En efecto, la circulacion a través de los valles y quebradas
fue intensa. El acceso pudo hacerse desde el norte por los caminos de la
Puna, por el oeste a través de las abras entre los altos cerros y desde el
este por las numerosas quebradas donde corren los principales rios (Gon
zalez v Pérez 1972; Gonzalez 1977).

Como resultado de los trabajos realizados desde la década del ’50, la
historia cultural de la region Valliserrana es interpretada a partir de un
modelo de desarrollo que contempla distintos momentos cronologicos, validos
para todo el Noroeste argentino. En efecto, el poblamiento inicial se iden
tifica con una etapa Preceramica (Paleoindio) entre el 6000 y el 200 aC.
Luego, entre el 500-200 aC. se habrian instalado grupos con Agricultura In
cipiente (Protoformativo). Con la introduccion de la ceramica y un patron
de subsistencia basado en la produccion de alimentos, aparecen las culturas del
Periodo Temprano (Formativo Regional Surandino), entre el 200 aC. y el
700 dC.; posteriormente se identifican un periodo Medio (Primer Periodo
Estatal Expansivo o Tiahuanaco-Wari), durante el 700 y el 1000 dC., y
el Trzrdio (Intermedio) del 1000 al 1450 dC. El periodo Inca (Segundo
Periodo de Expansion Imperial o Incaica) se extendio desde el 1450 al 1550 dC.,
seguido por una etapa Hispano-Indigena entre el 1536 y el 1640 dC. y Colonial
desde 1640 en adelante (Gonzalez y Pérez, 1966 y 1972). El proceso de
evolucion cultural del Noroeste argentino se explica como el resultado de
factores endogenos y exogenos vinculados con la propia dinamica de la
adaptacion de sus poblaciones y de las interacciones que se establecieron
en distintos momentos con otros grupos de la zona andina y de las selvas
del este (Gonzalez 1979).

Los primeros datos publicados sobre antropologia biologica de la region
Valliserrana datan del siglo pasado, con aportes de Quatrefages y Hamy
(1882), Virchow (1884), y Cbervin (1908). Ten Kate (1896) publica el
,primer estudio exhaustivo de los indigenas de la zona. Posteriormente se
realizan nuevos aportes focalizando la problematica en la relacion de estos
grupos con los peruanos y en la discriminacion de distintas entidades bio
logicas; abundan ademas los trabajos descriptivos, pero siempre admitiendo
la unidad biologica de los pueblos de la region (Thibon 1907; Dillenius
1910; Bruch 1911; Kunike 1911; Marelli 1915).

En la década del veinte comienzan a aparecer los trabajos de Imbelloni.
Su bibliografia es muy amplia y claramente estructurada en el marco de
la escuela historico-cultural; su interés en la antropologia biologica se refine
en torno de dos problematicas: la descendencia del hombre y la clasifica
cion racial, viendo a esta inltima com.o paso previo e indispensable para
analizar los problemas que plantea aquélla (Imbelloni 1949). A este autor
se le deben el concepto de homogeneidad racial en la region Valliserrana
(a pesar de lo observado por Ten Kate en 1896). Sus aportes son moltiples:
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sistematica racial, melodologia de practicas deformatorias cefalicas y esque
mas de poblamiento para América. Sus conceptos son seguidos hasta la ac
tualidad (Constanzo 1942; Kosameh 1977; Marcellino 1969 y 1981; etc,).

Las colecciones de La Playa, Payogasta, Fuerte Alto y La Poma (la
adquirida por el Museo Etnografico) no habian sido estudiadas totalmente
con auterioridad. Algunos ejemplares de ellas fueron analizados en aspectos
parciales (hueso parietal, apofisis mastoides) por Thibon (1907) y Dille
nius (1910). Imbelloni (1924-25 y 1933) utilizo algunos ejemplares para
realizar sus trabajos donde define los distintos tipos deformatorios. Constanzo
(1942) analiza un conjunto de restos oseos procedentes del valle Calchaqui
y conocidos como Coleccion Zavaleta (parcialmente incorporados en este
trabajo). Dichos materiales son clasificados como andidos, de acuerdo con
los criterios propuestos por Imbelloni (1938).

A partir de 1973, se pone en duda la supuesta homogeneidad racial an
dida (Cocilovo y Marcellino 1973), y se comienzan a profundizar los estu
dios sobre las relaciones entre los distintos grupos que vivieron en el Nor
oeste argentino. En 1981, Cocilovo, empleando un conjunto de 9 variables
métricas, establecio para el Noroeste argentino la existencia de dos con
glomerados de poblaciones andinas: La Isla y Pucara de Tilcara por una
parte, y Santa Rosa de Tastil — Valle Calchaqui, por otra. Los datos utiliza
dos para el valle Calchaqui son los aportados por Constanzo (1942). a los
cuales se les anexo la coleccion de Belén. Posteriormente Cocilovo y Di
Rienzo (1984-85) identifican para el pais un grupo nordoccidental de po
blacionega compuesto por ]uella, Valle Calchaqui, La Isla, Pucaré de Tilcara
y Santa Rosa de Tastil, diferenciado de otros grupos del territorio argentino.
En 1985, se encaro una nueva aproximacion a la problemética biologica de
una region tan importante desde el punto de vista de la arqueologia como
es la Valliserrana. En esta experiencia se compararon las series de ]uella,
La Isla y Santa Rosa de Tastil, con las del Valle Calchaqui (coleccion Za
valeta) pero desagregada por sitiosz La Poma, Tacuil, Luracatao, a los que
se agregan los datos inéditos de La Paya. El resultado fue la integracion
de todas las muestras del valle Calchaqui con las de ]uella, Santa Rosa de
Tastil y La Isla, y su difercnciacion con respecto a las de Belén y Pucara
de Tilcara (Cocilovo y Baffi 1985).

De acuerdo con los antecedentes anteriormente citados,` hemos plantea
do la presente experiencia, a fin de indagar, a través de un estudio de distan
cias biologicas, sobre la unidad o diversidad de diferentes grupos de la region
Valliserrana; varios asentados en el valle Calchaqui (La Paya, La Poma,
Fuerte Alto, Payogasta, Tacuil, Luracatao), y de otras zonas de la misma
region (Belén y Santa Rosa de Tastil). Para realizarla, ‘hemos buscado co
lecciones que, en lo posible, tuvieran una ubicacion espacial precisa y ade
mas poseyeran una cronologia al memos aproximada. Asi, Santa Rosa de
Tastil posee fechados radiocarbonicos que la ubican entre el 1336 y el 1449
dC. (Cigliano 1973). La Paya, por su contexto cultural, se extendio desde
el 1200 dC. en adelante, con ocupacion incaica efectiva (Cocilovo y Baf1§
1985). Payogasta y Fuerte Alto también estén asociadas con contextos Tar
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dios. Los sitios de donde provienen los materiales de la coleccion denomi
nada Belén poseen dos componentes: uno ubicado en el Temprano-Medio,
con ceramica Ciénaga y Aguada, y otro Tardio; pero falta la asociacion que
permita detectar qué restos oseos se asignan a cada uno de los distintos
momcntos culturales.

MATERIAL Y METODOS

Hemos empleado un conjunto de siete muestras de distintos lugares del
Noroeste argentino. F ueron seleccionados ejemplares de edad adulta y ma
dura, se igualaron los numeros de cada sexo dentro de las muestras y se
tomaron aquellas caracteristicas menos influidas por la practica deformato
ria. Dichas variables son: 1) diametro frontal minimo; 2) anchura bicigo
matica; 3) diametro nasion-basion; 4) diametro alvéolo-basilar; 5) altura
nasio-alveolar; 6) altura de la nariz; 7) anchura de la nariz; 8) anchura de
la érbita; 9) altura de la orbita; 10) longitud del paladar; 11) anchura del
paladar; 12) longitud del foramen magnum; 13) anchura del foramen mag
num; 14) anchura maxilo-alveolar.

En la -figura 1 presentamos la ubicacion espacial de cada coleccién,
y en el cuadro 1 se consignan cada una de ellas con el numero de ejemplares
y el origen de la informacion édita e inédita obtenida. Gran parte de los ma
riales fueron relevados por uno de nosotros (E.I.B.) en el Museo Etnografico
de Buenos Aires. Corresponden a los sitios de La Poma, Payogasta, Fuerte
Alto, Cachi, La Paya y Luracatao-Tacuil. A pa1·tir de la bibliografia hemos
incorporado los datos de Santa Rosa de Tastil (Marcellino y Ringuelet 1968)
y de Belén (Paulotti, Molina y Visuara 1949; Paulotti y Martinez de Pau
lotti 1950-51).

A continuacion ofrecemos breves referencias de las colecciones osteolo

gicas de las cuales tomamos la informacion empleada en el presente trabajo.

1) Santa Rosa de Tastil:

Se utilizaron datos métricos de 39 craneos relevados por Marcellino y
Ringuelet (en Cigliano 1973). Este es un sitio habitacional ubicado en la
quebrada de Las Cuevas (Salta). De acuerdo con los fechados radiocar
bénicos, la cronologia del asentamiento se extiende entre 1336 y 1439 dC.,
y es por lo tanto asignable al periodo Agroalfarero Tardio, pero sin ocupa
cién incaica. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por la Division An
tropologia del Museo de La Plata, encabezada por Cigliano, entre 1967
y 1970 (Cigliano 1973).

2) La Poma:

Un conjunto de 90 craneos traidos por la Segunda y Tercera Expedicién
de la Facultad de Filosofia y Letras, figuran consignados en los catalogos
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del Museo Etnografico como procedentes de la localidad de La Poma. Por
referencias extraidas de Debenedetti (1908) y Ambrosetti (1908 y 1912),
estas dos expediciones no pasaron por La Poma. Con esta misma proceden
cia se encuentran en el Museo objetos de alfareria que fueron estudiados
por Dillenius (1909). Segun esta autora, mientras la tercera expedicion perma
necia en Cachi, Ambrosetti, director de la misma, compro a un coleccionista,
para el Museo Etnografico, una serie de objetos de alfareria funeraria proceden
tes de La Poma. En este trabajo se menciona también la falta total de datos
de esta coleccion y no existe referencia alguna sobre la adquisicion de restos
oseos humanos. Aunque no contamos con mayores evidencias, hemos supues
to la asociacion entre ambos tipos de materiales, porque de tal manera apa
recen registrados en los catalogos del Museo Etnografico. Su consignacion
en forma simultanea, con igual fecha y con similares referencias, nos per
mite inferir la obtencion conjunta de los mismos. A esta coleccion se agregé
una serie de 55 créneos provenientes del Departamento de La Poma. Estos
son parte de la coleccion Zavaleta, sin informacion sobre las condiciones
de hallazgo, al igual que los demas materiales que la integran.

3) Payogasta:

Sequin consta en los citados catélogos, existen como procedentes de este
sitio 16 craneos v 3 esqueletos completos, traidos por la Segunda y la Ter
cera Expedicion de la F acultad de Filosofia y Letras. Lamentablemente, con
este nombre no se consigna ningfm sitio en los listados existentes para el
valle Calchaqui (Tarrago 1972 y 1977; Diaz 1983; Raffino y Baldini 1983).
En el Departamento de Cachi hay un poblado actual homonimo, y en sus
cercanias dos sitios SSalCac10 (Ruiz de los Llanos) y SSalCac11 (Cana)
asignados al periodo agroalfarero Tardio (Tarrago 1972). En el primero
de ellos existen vestigios de antiguas excavaciones de donde podrian prove
nir estos restos (Diaz, com. pers.), pero debemos reconocer que no poseemos
evidencias mas solidas.

4) Fuerte Alto-Cachi:

El sitio Fuerte Alto fue identificado por Tarrago (1972) con las siglas
SSaICac4. Esta ubicado segun esta autora en una posicion estratégica sobre
una terraza alta en la margen izquierda del rio Cacbi a 1,5 Km al NE del
pueblo homonimo. Se trata de algunos recintos dispersos limitados por un
muro de contencion en los bordes de la ladera. Posee una filiacion cultural

Santa Maria, correspondiente al periodo Agroalfarero Tardio. Debenedetti
(1908) menciona que reconocié estas ruinas; Ardissone (1940 y 1942), ci

tando libretas de campo de este autor, confirma sus excavaciones en este
sitio.

A estos materiales les hemos agregado 16 craneos procedentes de Cachi,
pertenecientes a la coleccion Zavaleta. Podemos suponer que proceden del
sitio Fuerte Alto, ya que en un manusc1·ito atribuido a Ambrosetti, que acom
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'pafia el 1egaj5 de E6`nip’H de Ea E*o1&bi6n (Legajd N'? 31 déposiigdo as Id
Subdireccion del Museo Etnografico), se menciona que la Segunda Expc
dicion de la Facultad de Filosofia y Letras encontro en este sitio piezas
ceramicas rotas dejadas por los peones cle Zavaleta; Debenedetti (citado
por Ardissone 1942), confirma este hecho, mencionando 1a existencia de
tumbas vacias recientemente excavadas. Por esta razon, tal vez algunos 0
todos los materiales de la coleccion Zavaleta que figuran con procedencia
Cachi (sin mayores precisiones) provengan de Fuerte Alto. A estos ejem
plares se agregaron cuatro donados al Museo de Ciencias Naturales que
fueron consignados como procedentes de Cachi.

5) La Paya:

Este material fue obtenido en las excavaciones realizadas por Ambro
setti en este sitio, durante las campafnas de 1906 y 1907 organizadas por la
F acultad de Filosofia y Letras (Ambrosetti 1907). De acuerdo con la infor
macion disponible (Tarrago 1972; Gonzalez 1977) es asignable al periodo
Tardio con ocupacion incaica. En un trabajo anterior se realizo un anélisis
de las caracteristicas biologicas de este grupo (Cocilovo y Baffi 1985).

6) Luracatao-Tacuil;

Los restos con esta procedencia forman parte de la mentada coleccion
arqueolégica reunida entre fines del siglo pasado y principios del actual por
Manuel Zavaleta. Una parte de la misma fue adquirida por el Museo Na
cional de Buenos Aires y el resto por el Museo de Berlin. Aquélla con pos
terioridad fue transferida al Museo Etnografico. Lamentablemente, no po
seemos mayor informacién sobre esta muestra.

7) Belén;

Es una serie de 34 craneos de adultos, que se conservan en el Instituto
de Antropologia de la Universidad Nacional de Tucuman. Los lugares de
hallazgo mas caracterizados se conocen con los nombres de Loma de la
Florida, La Puerta, Hualfin, Villavil y Campo del Cerro Colorado, todos del
Departamento de Belén (Catamarca), producto de las excavaciones realizadas
entre 1934 y 1937 por Schreiter y Peirano. Los restos proceden de enterra
torios con ceramica °'Barrea1es”, nombre dado anteriormente a la ceramica
Ciénaga y Aguada, de los periodos Temprano y Medio respectivamente,
y de tumbas en cistas. tipicas del periodo Tardio. Los datos métricos de
esta coleccion fueron extraidos de Paulotti, Molina y Visuara (1949) y
Paulotti y Martinez de Paulotti (1951). No nos fue posible discriminar cro
nolégicamente el material oseo.

Para proceder a la integracion de los materiales de La Poma debimos
hacerlo de acuerdo con el grado de similitud de las dos muestras disponibles.
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Para ello, Ediplégm el EH °t” de SPRLE pga compa'E· v-Eiable por va
riable en ambas series, comprobando la total homogeneidad de ambas.

La informacion fue procesada obteniéndose los vectores medios para
cada serie. y la matriz de varianzas y covarianzas dentro de grupos. Luego
se procedio al célculo de distancias D2 de Mahalanobis entre cada par de
muestras y la forma generalizada de esta estadistica de acuerdo con Rao
(1952). Efectuamos las docimas de hipotesis vinculadas con las diferencias
entre todos los vectores medios y para cada par de ellos en particular. Las
relaciones de semejanzas y de diferencias fueron analizadas desde el punto
de vista estadistico por los resultados de las pruebas citadas. Posteriormente
la matriz de valores D2 fue evaluada por medio de una técnica de analisis
do conglomerado (UPG). Estos resultados se representaron en un dendro
grama, siguiendo los procedimientos recomendados por Spath (1980).

Se emplearon varios programas de computacion, DCUAD, HIERCL,
DENDRO, MDISC, y los servicios del Laboratorio de Calculo del Departa
mento de Ciencias Naturales de la F acultad de Ciencias Exactas, Fisico-Ouimi
cas v Naturales de la Universidad Nacional de Rio Cuarto. Ademas se conto

con la colaboracion del Centro de Tecnologia y Ciencia de Sistemas de la
Universidad de Buenos Aires.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos deben ser analizados criticamente a la luz de

10s supuestos estadisticos que condicionan las docimas de hipotesis referidas
a las diferencias entre los vectores medios, y con relacion a la naturaleza
de la informacion disponible sobre la region en estudio. Con respecto a lo
primero, se supone la asimilacion de cada grupo a una distribucion normal
inultivariada con iguales matrices de dispersion. Ello habilita el calculo de
una matriz de covarianzas comun dentro de grupos y determina la eficien
cia de las docimas de hipotesis realizadas.

En el cuadro 2, figuran los vectores medios para cada una de las va
riables consideradas. En el cuadro 3, se consignan los vailores de la D2 de
Mahalanobis para cada par de grupos en la hemimatriz superior derecha,
y en la inferior izquierda las docimas de hipotesis correspondientes,
acompanados por los grados de libertad del denominador, siendo 14 los del
numerador para todos los casos. Los subindices 1 y 2 indican el rechazo
de la hipotesis nula (que postula la igualdad de los vectores medios) al
nivel del 0,05 y 0,01 de probabilidad respectivamente.

Desde el punto de vista estadistico hemos obtenido un valor de D2
generalizado de 462.799380 (semejante a x2 con 84 grados de libertad) que po
see una probabilidad menor de 0,01. Este hecho indica diferencias significativas
entre todos los vectores medios en forma global. Observando los valores F
de] cuadro 3, se destacan las diferencias significativas entre las series de Santa
Rosa de Tastil y de Belen con relacion a las muestras del propio valle Cal
chaqui. En cambio, entre éstas no se comprobaron variaciones morfologicas
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suficicntes como para ser atribuidas a poblaciones distintas. Tampoco seuobtuvo
un rechazo de la hipotesis nula referida a las diferencias entre Santa Rosa
de Tastil v Fuerte Alto-Cachi.

En la figura 2, se muestra el dendrograma resultante del anélisis de con
glomerados. Por este proceso se detectan tres grupos claramente definidos:
ei valle Calchaqui, Belén y Santa Rosa de Tastil.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba F, podemos acep
tar la hipotesis nula que postula la igualdad entre los vectores medios entre
cada par de grupos, para las cinco colecciones procedentes del valle Calcha
qui: La Poma, Payogasta, Fuerte Alto-Cachi, La Paya y Luracatao-Tacuil.
Esta hipotesis se rechaza a dos niveles (0,01 de probabilidad) entre Santa
Hosa de Tastil y La Poma; a un nivel (0,05 de probabilidad) entre Tastil
y Payogasta, lo mismo que para el primero con La Paya. Se rechaza ademas
entre Santa Rosa de Tastil y Luracatao-Tacuil y Belén. Se acepta la hipotesis
nula entre el grupo Fuerte Alto-Cachi y Tastil indicando una estrecha re
lacion entre ambas muestras. Ambas poblaciones vivieron durante el periodo
Tardio. Cigljano (1973) acepta la existencia de relaciones culturales entre
el valle Calchaqui y Santa Rosa de Tastil, aunque no especifica su intensidad
ni su duracion. La muestra Fuerte Alto, luego de la depuracion antes men
cionada, resulto muy reducida, con solo diez ejemplares, lo que hace tomar
necesarias orecauciones en cuanto a los resultados obtenidos.

El dendrograma construido a partir de la matriz de valores D2 eva
luada por medio del anélisis de conglomerados, muestra tres grupos clara
mente diferenciados, las cinco muestras pertenecientes al valle Calchaqui,
la de Belén y la de Santa Rosa de Tastil. Resultado este que concuerda con
el analisis estadistico y con las hipotesis elaboradas en base a la informacion
que aporta principalmente la arqueologia.

Los trabajos de Tarrago (1974, 1975, 1978 y 1980), Tarrago y De Lo
renzi (1976), Noiez Regueiro (1974) y Gonzalez (1977), hablan de una
unidad cultural a lo largo de la historia del valle Calchaqui, pero mucho
mas acentuada durante el periodo Tardio, visible principalmente a través
de la difusion del estilo ceramico Santamariano, patron de poblamiento de
extensos conglomerados y amplios campos de cultivo. Tarrago (com. pers.)
propone una unidad politica a través de una confederacion tribal. Los re
sultados obtenidos en el presente trabajo, a partir de la evaluacion de las
interdistancias D2, parecen confirmar esta unidad con respecto a otros
sitios de la region, y al propio tiem.po demuestran la diferenciacion biolo
gica de una entidad Tardia.

Los autores que trataron anteriormente la antropologia fisica del valle
Calchaqui, como Constanzo (1942), hablaban de una unidad biologica, in
ferida a partir de semejanzas morfoscopicas y de criterios de unidad racial
y cultural andida que primaban en la época (Imbelloni 1938; Marquez Mi
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randa 1949), pero hasta el momento no habia pruebas concretas a partir de
una evaluacion estadistica empleando los datos métricos.

En trabajos anteriores, con un conjunto de nueve variables métricas, se
establecio la existencia de un conglomerado de poblaciones Andinas, con
dos grupos diferenciados: La Isla y Pucara de Tilcara por un lado, y Santa
Rosa de Tastil — Valles Calchaquies por el otro. La coleccion de los valles
Calchaquies es la obtenida por Zavaleta, considerada en su conjunto a partir
de los datos publicados por Constanzo (1942), a la cual se le anexo la
serie Belén (Cocilovo 1981). Posteriormente, se identifica. para el pais, un
grupo nordoccidental de poblaciones compuesto por ]uella, Valles Calcha
quies, La Isla, Pucaré y Santa Rosa de Tastil, diferenciado de otros grupos
argentinos (Cocilovo y Di Rienzo 1984-85). En un trabajo posterior se rea
liza el primer intento de desagregar la coleccion Zavaleta por sitios identifi
cados geograficamente, eliminando los ejemplares de los cuales no pudiera
precisarse su procedencia, pero utilizando aun los datos métricos de Cons
tanzo, ademés de incorporar la coleccion inédita de La Playa. En esta ex
periencia sc integran las muestras del valle Calchaqui (La Toma, Tacuil,
Luracatao, Cachi, La Paya) con ]uella, La Isla y Santa Rosa de Tastil,
diferenciandose de Belén y de Pucara de Tilcara (Cocilovo y Baffi, 1985).
En el presente trabajo, ademas de incrementarse el numero de variables,
se reanalizo métricamente la coleccién Zavaleta a partir de datos originales
y se incorporaron muestras inéditas, obteniéndose resultados mas confiables.

Belén se presenta como una unidad aislada del valle Calchaqui. Re
cordemos que en esta coleccion existen materiales de dos momentos temporales:
Temprano—Medio y Tardio, sin posibilidad por el momento de individuali
zarlos por contexto. Pero la zona de Belén, si bien culturalmente integra
la misma region, posee una problematica diferente al valle, pues se registra
la presencia de Tiahuanaco-Wari, a partir de la existencia de la cultura
Aguada. Santa Rosa de Tastil se manifiesta diferente de Belén y de las po
blaciones del valle Calchaqui. De igual forma se expresa su contexto cul
tural, donde aparece ceramica Santamariana, pero muy poco representada
como para hablar de fuertes contactos. Sin embargo, advertimos una estre
cha relacion entre Santa Rosa de Tastil y Fuerte Alto-Cachi, tal vez de
pendiente de un origen comun, o de un incremento de la interaccion social
en momentos tardios.

En el valle Calchaqui, por lo menos para el periodo Tardio, puede
pistularse la existencia de una unidad biologica. De las cinco muestras que
hoy disponemos para la zona, tres (La Paya, Fuerte Alto, Payogasta) sabe
mos que provienen de sitios que por su contexto cultural pertenecen a este
periodo. Las restantes (La Poma y Lurcatao-Tacuil), de acuerdo con los
datos aportados por la prueba F, y con su cercania geogréfica, pueden ser
incorporadas a la misma poblacion, sin bien —de acuerdo con lo esperad0——
la D2 aumenta ligeramente a medida que se incrementa la distancia geogra
fica.

La informacion obtenida ahora nos permite proponer la existencia ·de
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una unidad biologica humana en el valle Calchaqui durante el periodo
Tardio, seguramente consolidada por una misma estructura sociopolitica y
cultural, y resultante de una historia biologica comfm que reconoce la activi
dad de antiguas poblaciones emparentadas tanto en el borde de la Puna
(Salta) como en la zona de Catamarca, pero que con el correr del tiempo
se segregan por la accion de factores microevolutivos que operaron diferen
cialmente. Lamentablemente, con los datos actualmente disponibles no pode
mos detectar la participacion efectiva de poblaciones de otras regiones, ni el
actual disefio experimental fue planeado con esa intencion. Pero podemos
aceptar que durante una parte de la historia del valle Calchaqui tuvieron
importancia los acontecimientos que sucedieron en la formacion del conglo
merado urbano de Santa Rosa de Tastil.

Creemos que esta experiencia nos permitio incorporar datos inéditos
ampliando el conocimiento que se tenia sobre la region. Se logro probar
la unidad biologica para las poblaciones tardias de la parte septentrional del
valle Calchaqui (hecho postulado por la arqueologia e intuido por la an
tropologia fisica pero no comprobado efectivamente) con respecto a otras
poblaciones tardias de la misma region, como Santa Rosa de Tastil y Cata
marca (Belén).

La busqueda de nuevos materiales, tanto del mism.o periodo como de
anteriores, la incorporacion de mas variables métricas en el analisis, Ia inda
gacion de la variabilidad intrapoblacional y las relaciones con regiones ve
cinas que pudieron tener influencia en el poblamiento de la zona (como las
propuestas en Gonzalez 1979 y Nunez Regueiro 1975), son temas por tratar
que esperamos den lugar a nuevas investigaciones que ayuden a explicar la
historia biologica de nuestra region en estudio.
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PITAIWRO 1. COMPOSICION DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS

Caleccién Eiempldfe.9 POT SEXO

Sra. Rosa de Tastil

L2 Poma

Payogasta

Fuerte Alto - Cachi

La Payu

Tacuil - Luracntao

Eelén

25

70

1 0

25

16

10

36

66

27

22

1 8

17

11

Heferencias bibliogrdficas

Marccllino y Ringuclet (1973)

Este trabajo; Constanzé (1942)

Este trabajo

Este trabajo; Constanzé (1942)

C0cil0v0 y Baffi (1985)

Este trabajo; Constzmzé (1942)

Puulotti et al. (1949)

Puulotti y de Paulotti (1951)

CUADRO 2. VECTORES MEDIOS PARA CADA GRUPO

Sitios 1 2 3 4 5 6 7

Variables

1 94.833 85.875 90.900 89.600 90.214 92.000 93.531

2 135.444 132.875 130.000 129.900 131.571 131 .625 134.406

10

11

12

13

14

91.778

89.778

69.667

50.500

23.389

37.056

36.556

44.222

36.111

31.722

27.667

57.056

91.625

90.550

67.425

53.625

24.525

37.000

37.000

43.275

35.675

33.825

29.375

61.950

89.800

79.500

67.200

53.500

23.600

38.000

36.500

41.500

33.800

33.200

29.500

59.700

93.500

91.000

65.800

51.300

24.300

36.800

37.200

43.300

34.400

32.900

29.300

59.800

91.429

90.500

67.500

53.000

24.571

37.286

36.643

42.500

34.500

33.429

28.357

61.571

92.375

86.563

68.000

53.750

25.063

37.313

36.750

42.063

35.813

33.938

29.625

61.438

94.281

91.969

66.344

48.969

24.750

40.406

36.500

46.344

41.375

33.406

28.719

59.406

Sitios: 1 — Santa Rosa de Tastil; 2 - La Poma; 3 — Payogasta; 4 — Fuerte Alto-Cachi; 5 — La

Paya; 6 — Luracata0—Tacui1; 7 — Belén; Variables: 1 — diémetro frontal minimo; 2 — anchura

bicigomzitica; 3 — dizimetro nasion-bnsion; 4 — a1ve010-basilar; 5 - altura nasio-alveolar; 6 -— a1·
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tura dc la nariz; 7-anchura dc la nariz; 8—anchura de la érbita; 9—altu1·a dc Ia érbita;

10—l0ngitud del paladar; 11-anchura del paladar; 12—10ngitud del foramen magnum;

13 —- anchura del foramen magnum; 14-anchura maxilo-alve0lar_

CUADRO 3. MATRIZ DE VALORES D2 ENTRE PARES DE GRUPOS

Y ESTADISTICA F

1 2

10.6173 11.65509 8.84185 9 .42746 9.68408 9.89369

7.229 (2)

2.676 (1) 1.290

13

2.030 0.861

13 35

3.005 (1) 0.241

17 39

3.479 (2) 0.891

19 41

3.09627 2.06581 0. 43355 1.43720 12.00973

5. 58604 2 .89596 2 .63219 17.12627

1.97058 2.31526 11.212630.554

1.21163 12.875790.494 0.336

13.388350.530 0.466 0.346

11 1511

5.936 (2) 12.418 (2) 6.291 (2) 4.119 (2) 6.311 (2) 7.318 (2)
3327 3157 27

En la hemimatriz superior derecha valor D2 entre pares de grupos, y en Ia hemimatriz

inferior izquierda valores F correspondientes a las décimas de hipétesis referidas a la
igualdad de los valores medics. Solo se consignan grados de libertad para. el denominador,
para el numerador 14 grados de Iibertad.

(1) rechazo de hipétesis al 0.05 de probabilidad.

(2) rechazo de hipétesis al 0.01 de probabilidad.
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E. l. Bal`!} y J. A. Cocilovo. "La pcblacién prehispénica Iarclia del sector septentrional del valle Calchaqui'.
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FIGURA 1. UBICACION GEOGRAFICA DE LAS COLECCIONES.

1 Santa Rasa de Taslil, 2 —lA Poma, 3 -Pay0guta, 4 -Fuer1e Alto-Cachi, 5 -La Paya, 6 -Luracata0
Tscuil, 7 -BeIén.



E. l. Bafli y J. A. Liocilovo. "Lz pobladén prchispénica tardia del sedor septcntrional del vallc Calchaqui".
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