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En 1984, Rothhammer y col. proponen, como una aproximacion meto
dologica para interpretar la evolucion de las poblaciones humanas de Sud
américa, la construccién de modelos de poblamiento en el nivel macro y
rnicrogeografico (Rothhammer y col. 1984). Siguiendo estos lineamientos, el
presente trabajo intenta realizar una contribucién al conocimiento sobre el
origen y la composicion de los grupos humanos que habitaron en el extremo
austral de nuestro continente.

La caracterizacion de la variabilidad ambiental de la Patagonia meridio
na] y Tierra del Fuego nos permitira reconocer, a grandes rasgos, la dispo
nibilidad de un medio ambiente para ser habitado, las vias de ingreso alter
nativas y los factores potenciales de estructuracion de las poblaciones que
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otuparon la region. En primer lugar, la ocupacion humana puede ser con
siderada posterior a la deglaciacion que de acuerdo con el modelo planteado
por Raedeke y la fecha aportada por Uribe podria ser anterior a los 12000
anos antes del presente (Uribe 1982 y Raedeke 1978). Bondel (1984) re
eonoce tres areas geogréficamente diferenciables: la Cordillerana, la Estepa
Fueguina y el Parque Fueguino. Desde una perspectiva ecologica, Tierra
del Fuego presenta una variedad de ambientes distintos a los existentes en
la Patagonia continental. Por el momento, escapa al objetivo de nuestro tra
bajo avanzar en la evaluacion del significado evolutivo que esta diversidad
ambiental pudiera haber tenido en diferentes momentos para las poblaciones
dc la region. Sin embargo, es de destacar la presencia en el continente del
macizo andino como una potencial barrera reproductiva de mayor importancia
que en la Isla y, por otra parte, la disponibilidad diferencial de recursos en
la costa atlantica continental e insular.

Desde una perspectiva migratoria, la via de ingreso mas logica es la
maritima; sin embargo, no debemos descartar la posibilidad de un puente
terrestre en la region de la Primera y Segunda Angostura del estrecho de
Magallanes teniendo en cuenta la variacion del nivel dal mar en los nltimos
10.000 afios. (Craig 1963 en Borrero 1980: 119; en Derrotero de la Costa
Chilena, 1943: 368 y 377; y en Carta 50 de la Direccion General de Nave
gacion e Hidrografia del Ministerio de Marina, Argentina, C. 5, 1985).

La evidencia arqueologica surgida de los hallazgos de Mylodon en Ultima
Esperanza (Saxon 1979) y el fechado obtenido por Massone (1983) para el
sitio Tres Arroyos (a 10 km al sur de la localidad de San Sebastian, Tierra
del Fuego, (Chile) corroborarian el retroceso glacial en la region para la
misma época sugerida por la evidencia ambiental. Sin embargo, probable
mente esto corresponda a un primer momento exploratorio; solo a partir del
7000 antes del presente encontramos evidencias de ocupaciones que corres
ponderian a la etapa de colonizacion efectiva de los territorios (Borrero,
comunicacion personal ).

Desde los primeros momentos del contacto europeo contamos con in
form-acion de diferente calidad sobre el origen y el desarrollo de las pobla
ciones aborigenes del extremo austral sudamericano. En 1890, Deniker fue
uno de los primeros en sostener que los fueguinos representanel tipo o va
riedad mas antigua de raza americana (Brinton 1946: 302). En 1891, Hyades
Y Deniker completan estas primeras ideas planteando que los yaghanes, los
botocudos del Brasil y algunas tribus del Amazonas se encontrarian muy em
parentadas con la raza que primitivamente poblo toda América del Sur y
que habria desaparecido (Hyades y Deniker 1891). Estas ideas son retoma
das hasta nuestros dias por gran parte de la literatura antropologica de la
region.

Uno de los problemas interpretativos mas importantes que se han dis
cutido en la bibliografia se refiere al grado de relacion biologica entre los
diferentes grupos humanos que poblaron Tierra del Fuego. Martin, Hultrantz,
y Hyades y Deniker piensan que existe un cierto parentesco biologico entre
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ona, yamana y alacaluf (Dabbene 1911: 95). Latcham plantea que los ala
caluf y los yamana pese a presentar costumbres y modos de existencia simi
lares. no pertenecen a la misma raza. Por otra parte expresa, adelantandose
en mucho a su época, sus reservas en lo que se refiere a deducir identidad
de raza partiendo de analogias en costumbres religiosas 0 en estado de cul
tura entre dos 0 mas pueblos (Latcham 1909: 257-282).

En 1938, Imbelloni reconoce la existencia de dos grupos en el extremo
sui- del continente: los pémpidos (relacionados con los tehuelches) y 10s
fuéguidos, separados por el eje lago Fagnano-Seno del Almirantazgo, aso
ciado con los antiguos pobladores de América (Imbelloni 1938). Cusinde,
por su parte, plantea que la {mica diferencia que salta a la vista entre los
tres grupos en el tamafio corporal: yamana y alakaluf : pigmoide y ona ;
gigantoide. Para el autor en los restantes aspectos los tres grupos coinciden
en gran medida (Gusinde 1939: 199). En cambio Menghin considera que
los tres se diferencian entre si y sugiere que las divergencias entre los dos
oltimos son producto de que los yamanas vivieron separados de los alacalufes
durante largo tiempo (Menghin 1952: 22). Poco después, Canals Frau (1953)
diferencia tres grandes grupos para Tierra del Fuego, que habrian ingresado
en distintos momentos en la region: primero un grupo similar a los alacalufes,
y posteriormente los yamanas y los onas, respresentados estos inltimos por dos
subgruposa los haush 0 menékenkn y los selk’nam. De acuerdo con Bormida
(1953/54), las razas que poblaron e interactuaron en el extremo‘sur de la
Patagonia serian: 1) la pampida, caracterizada en Tierra del Fuego por el
tipo craneano platistegoides onensis y en la Patagonia Continental al norte
del rio Deseado por el elipsoides patagonicus y 2) la fuéguida representada
por el tipo ooides fueguinus, bien representado en el sur de la Isla Grande.

Estos problemas son retomados muchos aiios después, con otro marco
teorico y metodologico, por Cocilovo (1981), quien compara doce poblacio
nes extinguidas desde Pern hasta Tierra del Fuego. Para nuestra region con
sidero dos entidades como resultado de haber reunido a yémanas y alaca
lufes de Cusinde (1939) en un solo grupo El autor sugiere, sobre la base de
la informacion disponible, la existencia de un desarrollo biologico indepen
diente en la region, serialando la homogeneidad biologica de la entidad
yamana-alacaluf.

Intimamente emparentada con el problema antes planteado se encuentra
la determinacion de las primeras vias de ingreso. Dabbene (1911) y Lothrop
(1928) priorizan una migracion occidental a través de los archipiélagos del
sur de Chile. Cusinde, pese a considerar que faltan datos confiables para
resolver este problema, sugiere la presencia en las poblaciones de Tierra
del Fuego de caracteristicas similares a las primeras migraciones que ocu
paron América (Gusinde 1939). Por su parte Menghin plantea un ingreso de
las primeras ocupaciones humanas a través de la Patagonia Occidental, sobre
la base de la evidencia de Bird (Menghin 1952).

Cocilovo y Di Rienzo (1984-85) a partir de diecinueve muestras osteo
logicas para nuestro pais, analizan separadamente las tres entidades sugeri
das por Cusinde (1939). Los autores proponen para Tierra del Fuego el.
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origen de los alacalufes como resultado de la intervencion de una pobla
cion similar a la de Rio Negro y el de los onas y yamanas a partir de
los primeros. Posteriormente, Cocilovo y Guichon (1985/6), considerando
cinco muestras de una region mas reducida comprendida, aproximadamente,
entre el rio Deseado al norte y el Cabo de Homos al sur, corroboran la
existencia de un gran intercambio biologico entre las poblaciones del Canal
de Beagle y las de la region de Ultima Esperanza-Magallanes.

Para explicar el poblamiento de Tierra del Fuego las investigaciones
realizadas a partir de la década del ochenta contaron con materiales del nor
te de Patagonia. Con el trabajo de Cocilovo y Guichon (1985-86) se pudo
avanzar sobre este aspecto incorporando informacion del Estrecho de Ma
gallanes y de la region del Rio Deseado. Sin embargo hasta la fecha no
disponiamos de materiales del Stock Pacifico (al sur del archipiélago de
Chiloé) que nos permitieran corroborar la utilizacion de una o dos vias de
ingreso por las poblaciones de Tierra del Fuego.

A partir de los problemas hasta aqui planteados, formulamos las siguien—
tes hipotesis:

a) que los grupos de Tierra del Fuego integraron una onica entidad
biologica que habria ingresado en distintas épocas por el este, por el oeste
o empleando ambas vias migratorias.

b) que dichos grupos constituyen poblaciones distintas ingresadas en
diferentes épocas o no, por cualquiera de las vias antes mencionadas. Con
el tiempo y fruto de un activo proceso de miscegenacion, secundariamente
se podria haber configurado una poblacion {mica.

Las implicaciones contrastadoras para decidir entre las dos hipotesis
aqui propuestas requieren informacion disponible de pobllaciones del extremo
austral del continente, tanto de la vertiente oriental (Provincia de Santa Cruz,
Argentina) como de la vertiente occidental (Region XII, Chile), y también
de Tierra del Fuego. Cabe mencionar que Gusinde (1939) considera que
los materiales empleados por él (que conforman la coleccion mas impor
tante disponible hasta la fecha) corresponden a los iiltimos 150 axios.

A continuacion nos referiremos a los materiales y los métodos emplea
dos para tomar una decision sobre las dos hipotesis propuestas.

MATERIAL Y METODOS

Como en experiencias anteriores, hemos tratado de seguir un criterio
estrictamente geografico en la organizacion de los datos y en la preparacion
del diseno experimental. Sin embargo debcmos reconocer que no hemos po
dido prescindir absolutamente de las concepciones culturales previas asociadas
con los materiales.
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con la incorporacion de dos series inéditas estudiadas por dos de nosotros
(R.C. e I.M.). De esta manera, el material que utilizaremos se encuentra
constituido por seis colecciones segun se detalla a continuacion; (ver Tabla
1 y mapa de la Figura 1).

1) Coleccion Canal de Beagle: esta serie fue formada con 42 ejemplares
(21 masculinos y 21 femeninos). En parte fue descripta por Gusinde (1939)
como perteneciente a indigenas yamanas. En 1984 y 1986 uno de nosotros
(Guichén) realizo el relevamiento en el Museo Territorial de Ushuaia (Ar
gentina), en el Instituto de la Patagonia (Chile) y en el Museo Nacional
de Historia Natural de Santiago estudiando materiales provenientes de Puer
to Williams (Isla Navarino) y de los alrededores de Ushuaia.

2) Coleccion Isla Grande: fue formada con piezas descriptas por Gu
sinde (1939) atribuidas a los indios onas y con materiales relevados por
Guichon en los Museos Salesiano de Rio Grande, Borgatello de Punta Are
nas, Territorial de Ushuaia, Etnografico de Buenos Aires y Nacional de His
toria Natural de Santiago, Chile. Una parte de éstos fueron obtenidos en
las campaias arqueologicas realizadas en Peninsula Mitre por Chapman
en 1970, Vidal en 1984 y Lanata y Guichon en 1985. Se incluyen también
ejemplares de Bahia de la Gente Grande y Campo de la Mision (norte de
Tierra del Fuego). Asi se pudo reunir un efectivo de 26 individuos, 13
masculinos y 13 femeninos.

3) Coleccién San Gregorio: el total de materiales disponibles en este
grupo alcanzo a 14 ejemplares (7 masculinos y 7 femeninos). Fue integrada
con 12 piezas provenientes de Campo Manantial, Punta Delgada, Brazo
Norte, Daniel y alrededores de Punta Arenas, relevadas por nosotros en el
Museo Borgatello y en el Instituto de la Patagonia, a las cuales les hemos
agregado dos créneos medidos por Bormida, uno de Rio Gallegos y otro
de Cabo Virgenes (Bormida, 1953/54).

4) Coleccion Ultima Esperanza Magallanes: esta serie fue organizada
con ejemplares provenientes de las provincias de Ultima Esperanza y Maga
llanes (Chile). Once de ellos fueron relevados por Gusinde (1939) y atri
buidos al grupo alacaluf. Hemos contribuido con un craneo estudiado por
nosotros en el Instituto de la Patagonia que fue recolectado en 1985 en
Puerto Hambre. En total, comprende 12 piezas -6 masculinas y 6 femeninas

5) Coleccion Rio Deseado: esta muestra esta integrada por 18 ejem
plares relevados por Bérmida (1953/54), provenientes de varios sitios pro
ximos al curso del rio Deseado. Incluye 9 masculinos y 9 femeninos.

6) Coleccion Archipiélago Guaitecas: en 1985, Ocampo y uno de nosotros
(Aspillaga) excavaron dos cavernas situadas a unos 30 metros de distancia
entre si en Puerto Repollav, Isla Grande Guaiteca en el archipiélago homo
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nimo, Region XII, Chile, descubriendo restos oseos humanos. Estos sitios co
rresponden a osarios que habrian sido saqueados. Fueron rescatados de la
caverna 1 siete craneos y cinco mandibulas, y tres craneos y dos mandibulas
de la cavcrna 2. De acuerdo con la informacion suministrada por los arqueo
logos que trabajaron en el sitio, se trataria probablemente de ocupaciones
contemporaneas. Esta muestra esta constituida por 8 ejemplares (4 masculinos
y 4 femeninos que fueron relevados por uno de nosotros (I.M.).

La etapa de compatibilizacién de la informacion involucro una ardua
tarea de seleccion de variables y de observaciones para tomarla comparable.
Como resultado de la misma se obtuvo un conjunto de caracteristicas métri
cas representadas en el mayor ndmero de ejemplares posibles. Se trata dc
un sets de 8 variables del esplacnocraneo: Diametro Frontal Minimo, Dia
metro Bicigomatico, Diémetro Alveolo-Basilar, Diametro Nasion-Alveolar, Al
tura de la Nariz, Anchura de la Nariz, Anchura Biorbitaria y Altura de la
Orbita.

Hemos tratado de disminuir los efectos de la deformacion artificial no

incluyendo variables del neurocraneo en las estimaciones de las distancias
biolégicas .entre los distintos grupos. Asimismo, consideramos para cada re
gion un mimero igual de ejemplares masculinos y femeninos.

La informacion fue procesada y se obtuvieron los vectores medios para
cada grupo y la matriz de varianzas y covarianzas comfm dentro de nrrupos
(Tabla 2). Luego se procedio al calculo de las distancias D2 de Mahalano
bis entre pares de muestras y la forma generalizada de este estadistico de
acuerdo con Rao (1952). Se efectuo la décima de hipotesis vinculada con
la diferencia entre- todos los vectores medios y para cada par de ellos en
pa1·ticular (Tabla 3). Las relaciones de semejanzas y de diferencias fueron
analizadas desde el punto de vista estadistico por los resultados de las prue
bas citadas y por la aplicacién de las funciones discriminantes, a partir de
las cuales pudimos también estudiar la composicién y la estructura de cada
gmP°

Posteriormente, la matriz de valores D2 fue evaluada por medio de
una técnica de analisis de conglomerados (UPGM), y estos resultados se
representaron en un dendrograrna (Figura 2) siguiendo los procedimientos
racomendados por Spath (1980).

Se emplearon varios programas de computacionz DCUAD, HIERCL,
DENDRO, MDISC y EASY WRITER y los servicios del Laboratorio de
Célculo y Disefio Experimental del Departamento de Ciencias Naturales de
la Facultad de Ciencias Exactas, Fisico-Quimicas y Naturales de la Univer
sidad Nacional de Rio Cuarto. La informacion fue grabada en el Centro de
Cémputos del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas y
se conté ademas con la colaboracion del Centro de Tecnologia y Ciencia
do Sistemas de la Universidad de Buenos Aires.
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Los presentes resultados deben analizarse criticamente a la luz de los
supuestos cstadisticos que condicicnan las docimas de hipotesis referidas a
las diferencias entre los vectcres medics, con relacicn a la naturaleza de
la informacion disponible sobre la region de estudio. Respecto de lo prime
rc, se supone la asimilacion de cada grupo a una distribucion normal mul
tivariada con iguales matrices de dispersion. Ello habilita el célculo de una
matriz de varianzas y covarianzas comun dentrc de grupos y determina la
eiiciencia de las docimas de hipotesis realizadas. La calidad de los datos
no es optima y por esta razon hemos adoptado una actitud prudente en
el disefio experimental y en la integracion de los grupos, desechando ejem
plares ascciados con informacion dudosa 0 faltante.

En la Tabla 2 se consignan los vectcres medics para cada grupo. En la
Tabla 3 figuran las matrices de distancias D2 y los valcres F para las do
cimas de hipctesis acerca de la igualdad entre lcs vectcres medics de cada
par de grupos. Los resultados de la reclasificacion de las observaciones pcr
las funciones discriminantes se exhiben en la Tabla 4, en la cual cada fila mues
tra las observaciones que fueron asignadas a cada uno de los grupos con
siderados, incluido el original. Hemos agregado el dendrcgrama de la Fig. 2
para representar los resultados del analisis de conglomerados.

Se cbtuvc un valor D2 generalizado de 157,995 (Chi2 con 40 g.l.,
p<0,01) que indica diferencias significativas entre los vectcres medics de
todos los grupos. Esta variacion puede ser explicada si ccmparamcs las mues
tras tcmadas de a pares. Este ensayc permitio comprobar diferencias signi
ficativas en dos niveles, entre 1 (Canal de Beagle) y 2 (Isla Grande), 1 y 3
(San Gregorio), 1 y 5 (Rio Deseado), como asi también entre 2 y 6 (Archi
piélago Guaitecas) y entre 5 y 6. Salvo el grupo 4 (Ultima Esperanza
Magallanes) que no presenta pruebas suficientes para rechazar la hipctesis
do nulidad, en relacién con los demas grupos el resto presenta diferencias
significativas a un nivel. Empleando los valcres D2 corregidos de acuerdo
con lc recomendado por Rao (1952), hemos expresado las relaciones de
parentesco mas probables entre los grupos por medic del analisis de con
glomerados y la representacion dendriforme de la F igura, 2. En ésta se
observa que las muestras 1 y 4 (Canal de Beagle y Ultima Esperanza-Maga
llanes) parecen pertenecer a una misma entidad biologica, vinculada al
grupo 6 (Archipiélago Guaitecas). Isla Grande (grupo 2) parece reflejar un
parentesco mas préximc con el grupo 5 (Rio Deseado) y ambos conjunta
mente con el grupo 3 (San Gregorio). Estos tres ultimos parecen presentar
una interaccion mas lejana con los conglomerados insulares.

Al aplicar la técnica de las funciones discriminantes (Tabla 4) cbtu
vimos la reclasificacion de las observaciones de cada grupo. En todas las
muestras el mayor numero de ejemplares fue asignado al grupo original,



pero una porcion variable de cada uno se distribuyé en algunos de los
restantes conjuntos.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Dadas las caracteristicas de la informacion disponible nos propusimos
formular hipotesis abarcativas de caracter exploratorio. En este sentido la
bibliografia nos brindo sustento para planteamos tanto la existencia de
similitudes como de diferencias biolégicas entre las poblaciones aborigenes
de Tierra del Fuego. La existencia de una unica unidad biolégica que ingresa
en distintas épocas por el este y/o por el oeste a Tierra del Fuego es for
mulada sobre la base de las ideas de Martin, Hultrantz (en Dabbene 1911),
Hyades y Deniker (1891), y principalmente Gusinde (1939), de acuerdo con
lo detallado en la introduccién. Asimismo, la hipotesis altemativa fue ela
borada a partir de un conjunto de formulaciones que como comfin denomi
nador proponian la existencia de diferencias entre algunos 0 todos los gru
pos indigenas que ocuparon el extremo austral (cf. Menghin 1952, Canals
Frau 1953, Imbelloni 1938).

Coincidiendo con experiencias anteriores, la variacion intermuestral pa
rece haber quedado confirmada, para la mayoria de los grupos, teniendo en
cuenta las caracteristicas morfolégicas del esplacnocraneo. Aqui suponemos
que el esquema de interdistancias obtenido es mas confiable, pues se origina
en la estimacion mas eficiente de los valores D2 entre grupos con un escaso
o nulo efecto de la deformacion artificial.

Desde el punto de vista estadistico se destacan las diferencias entre el
grupo 1 (Canal de Beagle) y los grupos 2, 3 y 5 (Isla Grande, San Gregorio
y Rio Deseado, respectivamente), como asi también las del grupo 6 (Archi
piélago Guaitecas) respecto del 2 y del 5. El grupo 4 (Ultima Esperanza
Magallanes) parece haber interactuado con todos los demés grupos y no
presenta diferencias significativas con ninguno de ellos. Las restantes in
terdistancias reilejan, en cambio, diferencias significativas.

En la Tabla 4 se observa que en todos los casos el numero mayor de
reasignaciones se dirigio hacia sus unidades de origen. El grupo 6 (Archi
piélago Guaitecas) y el 5 (Rio Deseado) son, de toda la muestra disponible
los que reflejan el menor grado de interaccion. Esta situacién probablemen
te puede ser explicada en parte por la distancia geografica y por la presencia
del macizo andino entre ambos grupos.

En el grupo I se observa un elevado numero de reasignaciones al grupo
4 (Ultima Esperanza-Magallanes) y, siguiendo en orden decreciente en mu
cha menor medida con los grupos 6 (Archipiélago Guaitecas), 2 - 5 (Isla Gran
de, Rio Deseado) y 3 (Estrecho de Magallanes). En el grupo 2 las reasig
naciones observadas parecerian indicar un mayor intercambio con los grupos
3 (Estrecho de Magallanes) y 5 (Rio Deseado) que con el resto de las
muestras. El grupo 3 presenta reasignaciones similares con los grupos 2, 4
y 5 (Isla Grande, Ultima Esperanza-Magallanes y Rio Deseado respectiva
mente). En la muestra 4 (Ultima Esperanza-Magallanes) las reasignaciones



observadas parecerian indicar un mayor intercambio con los grupos 2 (Isla
Grande) y 6 (Archipiélago Guaitecas) que con el resto de los grupos. En el
grupo 5, un numero pequeiio de reasignaciones se registra en los grupos 2,
1 y 3 (Isla Grande, Canal de Beagle y San Gregorio). La muestra 6 repre
senta un caso similar al anterior y mantiene un escaso numero de reasigna
ciones con los grupos 1 y 4 (Canal de Beagle y Ultima Esperanza-Magallanes).

Tomando en cuenta solamente el valor numérico de las distancias cal

culada, como estimadores de una cierta distancia biologica interpoblacional,
podemos continuar el analisis tal y como lo presentamos en la Figura 2. En
este dendrograma se destaca la union entre los materiales del Canal de
Beagle y el de las provincias chilenas de Ultima Esperanza-Magallanes y de
éstas con las poblaciones del Archipiélago Guaitecas. Por otro lado, los ejem
plares de la Isla Grande se vinculan con los ubicados en la region del Rio
Deseado (Provincia de Santa Cruz) y con San Gregorio. Este modelo no
presenta demasiadas contradicciones con los resultados de las docimas de
hipotesis estadisticas, y tal vez refleje una buena aproximacion a la realidad.

Desde el punto de vista geografico se observa la influencia de las dis
tancias espaciales en la diferenciacion morfologica estimada por los valores
D2, salvo en el caso de los grupos 6 y 5, pero que puede ser producto —como
ya mencionamos anteriormente— de la barrera geografica existente entre és
tos (la Cordillera de los Andes).

Si el esquema de interdistancias aqui presentado refleja las reales rela
ciones de parentesco enue los grupos del extremo austral de Sudamérica,
entonces las escasas diferencias halladas entre el grupo 6 respecto del 4 y
del 1, por una parte, y del gmpo 5 respecto del 2, indicarian la influencia
de dos stocks biologicos independientes en el poblamiento de Tierra del
Fuego. Uno de ellos, a partir del cual se origino con el tiempo el grupo 5
(Rio Deseado) y otro anterior al grupo 6 (Archipiélago Guaitecas) en la
region XII de Chile meridional. Estas dos poblaciones parecen haber tenido
un escaso intercambio biologico. Bajo el supuesto de migracion norte-sur
hacia el area, podemos concluir que de las dos hipotesis planteadas en la
introduccion, debemos descartar, por el momento, la primera y aceptar la
segunda que expresa: “Los grupos de Tierra del Fuego se formaron por el
aporte de poblaciones diferentes originadas en regiones ubicadas al este y
al oeste de la cordillera andina”.

Agradecimientos

A la Prof. Silvia Valdano por su inapreciable colaboracion en el procesamiento de
datos, al Dr. Luis Borrero por sus comentarios y a la Prof. C. Romero por la traducciéi
del trabajo de Cusinde (1939) y correccion del manuscrito.

NOTA: Véanse las figuras correspondientes en el apéndice, al final de este volumen.

35



TABLA 1; COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA MUESTRA

Grupo Coleccidn Ubicacién Relevamiento Masculinos Femeninos Total

Isla Scott, Isla Na- Gusindc 1939

17varino, Ushuaia, Est.

Canal Murray, Isla S. Inés
de

1 Beagle Allred. P. Williams Guichén 1985 4
(Chile) y Ushuaia

21

Cal. ]0se{·ina, Altos
Boquerén, Bahia

Infitil, C. Domingo,
Alreded. Rio Grande,
Est. Punta Delgada,

Isla Isla Dawson Gusinde 1939 4

2 Grande La Picota-R. Grande

M. Salesiana Guichén 1985

Caleta Falsa, Bahia
Valentin Guichén 1984

13

P. Virgenes-Rio Ga
Bérmida 1953llegos

3 San Alreded. P. Arenas

Guichén 1985Gregorio (Chile)
Br. Norte·Daniel

C. Manantial

P. Delgada

P. Muniz Camero,
4 Ultima Punta Arenas, Sur

Esperanza de T. del Fuego Gusinde 1939
Magallanes Puerto Hambre-P.

Zenteno (Chile) Guichén 1985

18

21

13

42

26

14

12



Grupo Coleccién Ubicacién Relevamiento Masculinos Femeninos Total

Fitz Roy (Colfo
BérmidaSan ]0rgc)

Est. La Flora-B.
Tablada-Zona R.

BérmidaPinturas

Lago Buenos Aires Bérmida
5 Rio Nac. R. Deseado Bérmida

Dcscado Bahia Uruguay
Est. El Pingiiino
Sur R. Deseado
Las Heras
Punta Medanosa
Costa del Rio
Deseado
Dcseado

Puerto Repollcv,

6 Archipiélago Isla Grande
Guaitecas Guaiteca

Bérmida

Bormida
Bérmida
Bérmida

Bérmida
Bérmida

1953

1953
1953
1953
1953

1953
1953
1953

1953
1953 9

18

Martinez 1986 4 4 8

Total 120

TABLA 2: VECTORES MEDIOS PARA CADA GRUPO

ESPLACNOCRANEO

1 2VARIABLES

Diém. Front. Min. 93.976].9 91.80769

Anch. Bicigomé. 137.38095 141.96153

GRUPOS

Diam. Alv. Basil. 100.54762

Diam. Nasio Alv. 69.95238

Altura Nariz 52.33333

Anchura Nariz 24.02381

Anchura Biorbita. 98.07143

Altura Orbita 34.92857

99.50000

75.38461

55.92308

24.73077

99.88461

35.42308

5 63 4

97.14286 94.08334 94.22222 91.50000

1 47.3571 5 133.33333 143.33333 129.87500

100.71429

72.14286

57.35714

25.35714

100.14286

34.57143

99.41666 97.33334

69.25000 74.61111

53.08333 52.72222

24.58333 25.66667

98.83334 101.94444

34.75000 34.77778

98.00000

64.25000

50.00000

24.50000

97.00000

35.62500
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TABLA 3; MATHIZ DE DISTANCIAS D2 Y VALOHES F PARA LA DOCIMA DE

HIPOTESIS REFERIDA A LA IGUALDAD ENTRE LOS VALORES

MEDIOS DE LOS GRUPOS

ESPLACNOCRANEO

4.612°°

8 y 59
4.193°°

8 y 47
0.398

8 y 45
5.419°°

8 y 51
2.400°

8 y 41

2.57028 3.67024 0.39464

3.42374 2.38180

3.177° 3.05194

8 y 31
1.969 1.746

8 y 29 8 y 17
2.413° 3.034" 2.207

8 y 35 8 y 23 8 y 21
4.872° ° 4.304 ° 1.025

8 y 25 8 y 13 8 y 11

3.91284 3.34433

2.17777 8.15511

4.02065 10.40583

3.26965 2.79545

9.32699

4.574* *

8 y 17

NOTA: Los valorcs D2 cstén reprcscntados en la parte triangular superior, Los valorcs

F correspondicntcs figuran cn la parte inferior.

TABLA 4: RESULTADOS DE LA RECLASIFICACION DE LAS OBSERVACIONES

PARA LAS FUNCIONES DISCHIMINANTES

ESPLACNOCRANEO

GRUPOS 1 2 3

1 16 4 3 10
1 15 4

1 2 6

1 3 1
132 2 1
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FIGURA 1. MAPA CON LA UBICACION DE [AS DIFERENTES COLECCIONB

LU.

L5.

50

1 - Canal de Beagle, 2 - Isla Grande, 3 - San Gregorio, 4 - Ultima Esperanza - Magallanes, 5 - Rio
do, 6 - Archipiélago Guaiteus.
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FIGURA 2. DENDROGRAMA PARA REPRESENTAR LOS RB ULTADOS DEL ANAl..lSlS DE CON

GLOMERA]X)S

1 - Canal de Beagle, 2 - lsla Grande, 3 - San Gregorio, 4 - Ultima Eapenmu - Magallans, 5 - Riu
ado, 6 - Archipiélago Guaiteus.


