
Una contribución a la determinación taxonómica ele la familia 
CaJne lidae en sitios formativo s del Loa Medio 

RESUl\IEN 

1:1 pn:s~ nt~ tri1 hajo~s una contrihuci<ín a la discusi(Hl 
m~ t txlo l <'lg i ca acerca de la d~ t ~ rrni n ~ t c iúntaxon (Jmic t 

d~ camélidos. 1 ~ n él s~ ~ ntrega n los r~sullados obt e
nidos ~n r~c i ~ n tes in ves ti gaciones ' en torno :1 la 
dc t ~rm inaci (m de ~spcc i es si 1 vest r~s y domést ic: ts ~ n 
conjuntos mi xtos. con el fin d ~ dil"cr~nc i a r ~sp~ ci ~s 
que poseen grandes afinidad~s morlú lóg in ts. ~spe
cialm ~nte ~ nunid <t des d ~ poco va lordiagn(>sti co. 1 .a 
determinación la.xon(>mica se <thord (J por umt part~. 
a través de la contrastile ión d~ indicadores morfoló
gicos. y pnr otra. medi:tnte la utili ·t.aci(m d~ métodos 
os l ~omé t ri cos. d~ t ~ rm in{tnd os~ l<t pr~se nci a d ~ Lo J/!11 
gu11nicoe. Lo111 11 g !amo. Vicugnu 1•icugna y proha
hleme nt~ Lullla ¡¡ocos. l .os res tos arqueofaunísticos 
provienen de los eem e nt~ rios formati vos de Topa t ~ r 
y Chiu-Chiu 2n (reg iún del 1 .oa M edio). donde 
fu~rnn dispuestos como o frendas . 

ABSTRA C r 

Thi sstmly makcsa contr ibutionto the methodological 
di sc uss ion abo ut taxonomic detcrmin ati on or 
cam~ lid s. Result s ahout dillcrentim ion h~ l w~~n wi Id 
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p~ rro rm e d in tw o steps. Firstl y , co ntras tin g 
morpholog ical indicalors. s~cond ly using ostcometric 
tn~ tll ods . W~ found th~ pn:s~ nce Lamo Guon icoe. 
Co111u Glo111o. Vicugna Vicugna ami prohahl y Lallla 
Pocos. TIH.: arcll :lenfmmistica l remains bclong from 
tll ~ lú rmati ve siles Topaler ami Chiu-Ciliu 273 
(Middlc Loa) :111d wcre pl <tc~d as ollering in holll 
cemc t e ri ~s. 

lntrod tu.:dfÍn 

1\ partir d~ la década d~ los 70. los lri1 hajos referidos 
:ti estudio de los camélidos andinos ~ n r~g i s tros 

: trqu ~o l úg icos han ido cobrando ~sp~c i a l rel eva nc ia. 
l ·:stos han sido desarrollados por dikrent~s in ves li 
gadon:s tanto para el úrea andina central , como 
st:pt t:ntrional y meridi onal. l ::n la mayoría de los 
t rél h;¡ jos se han utili zado métodos oslcométricos para 
léi dc l~ rminac ión taxonómica de camélidos (llcrre 
I 1J52. W ing 1072, 1075: Hesse y 1 lcsse 1070, 1-l esse 
11>82: M iller 1979, Miller y Gill 1990: Kenl 19X2, 
~ nlre otros) y en menor esca la, el uso de cmac t e r~s 

morl 'o lúgicos (Whee l~ r e l al 1 lJ77. 1 984). No obstan
te. a pesar que se consid~ ra qu ~ las cuatro espec ies de 
carnélidos poseen pocos rasgos de va lor diagnósti co, 
a tra vés de la morfología d~ los incisivos. Whceler 
( 1 1JX~ : 74) logra idenl iricar algunos especímenes del 
" ti1x1 ;tlpéica" en yacimi~ ntos arcaicos de la Puna 
( :entr:tl de l>erít (.Junín ). lo que le permite postular el 
comienzo de la domes! icéiciún entre los 4.000-3.500 
<t. C. 1\ p~sm que se reconocc ~ 1 /\ rea Circumpuncíia 
como un c~nlrn de domcs licac ión independiente. In 
alpaca no aparece representada hasta la rcch<t en los 
reg istros arca icos (Núiícl. 19X2, H~ssc 1 9X2. Aschcro 
el al. 190 1, Yacobaccio 1 <J9 l. Y acobacc io cl al. 
1002, 1 <J LJ4. Ge nav~nle 1992, Cartajcna 1904, 1 995). 

In vesti gac iones rec ientes s~ centraron cn el aná
lisis de r~s los óseos de ca mélidos ~ n dos sitios del 
l ·'ormati vo ubicados en la reg ión del Loa M edio. En 
ambos el materi al arqueoraunístico se encontraba 

rvidal
Máquina de escribir
DOI: 10.22199/S07181043.1997.0014.00006

http://dx.doi.org/10.22199/S07181043.1997.0014.00006


depositado como orrenda. Las unidades se encon
traban en buenas cond iciones de conscrvaciún. en stt 

mayoría ctllcras. incluso en muchos de los casos las 
falan ges se encon tr<lh<lll <l rti c ulada~. lo :lllte. rior l'ac i 
li tú la obtención de las medidas (13oessneck y von 
den l)riesch 1 07X, Menegar. el al. 1088). La ralla de 
caractércs de va lor ta xonómico en las cxtremid:1dcs. 
nos llevó a la utili zación de métodos osteométricos. 
Los resultados obtenidos a través de esta metodolo
gía nos lle varon a postular la presencia de tres espe
cies. guanaco. llama y alpaca (Cartaj ena el al. M s). 
Sin embargo. las excavac iones real ir.adas durante la 
ültima temporada nos permitieron recuperar nuevos 
materiales con el fin de cot llmstar los resul1:1clos 
ant es seiia lados. 

En el siguiente trabajo se comparan los resuil <1-

dos obtenidos a partir del anúlisis de rasgos morro
lóg icos con los alcances y limitaciones que presen
tan lns es tudios ostcométricos, en relación a la posi
bilid:ld de poder direrenciar especies en reg istros 
mi x tos. L11 el marco del T;tller de Interacc ión entre e 1 
Noroeste Argentino y el Norte de Chile, pensamos 

que el presente trabajo es una contribuc ión a l:t 
discusión metodo lóg ica en el C<unpode la /.ooarqueo
logía. L,as líue:ts metodológicas fu eron un aspec to 
importante de diclto taller pues to que en un futuro 
permitirún re ;tlizar estudios compar:11ivos entre <1111 -

has \'ert ientes. 

Matel'iales 

Sitio Chiu-Chiu 273 

1.::1 Sitio Chiu-Ciliu 27<. se enc uentra en la terraza 

oeste del río Loa . :ti norte del poblado de Chiu-Chiu . 
Este yac imiento había sido descrit o por 1\JII:tnl 
( 1 1J70). quien lo e<1ré1cterizú como un " piuhouse

village· ·. Sin cmhargo, a través de exut vaciones 
sistcm;'i ticas ( p;1rte del proyec to 1 :ondecy t 10:10346). 

se delimitaron un total de 7 1 es tructuras. que en 
superrici e corresponden a grandes depresiones ova
les o circulares (con un diámetro que varía entre los 
4.2 - I.R m) y que corresponden a entierros. 1 ~ 1 

perímetro de es tas est rucluras se encuentra el el imita
do por grandes corridas de lajas sohrepuesléls. a la 
ve;. que las depresiones mayores presen1w1 también 
subd ivisiones internas compues ta s por lajas. U ma
terial recuperado proviene de la excavaciún de dos 
de ellas. compuestas por en ti erros mültiples incom

pletos. con mi embros <lrticulados y dcsmticulmlos 
acomp;t iiados de ofrendas. 1 ~ntre ellas se encuentran 
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ex tremidades inferiores del ~1nt era s y trasera s de 
ca mélidos. mandíbulas y colas (vértebr:ls cnxígcnas 
<trticulad;¡s). conchas. cestos. cuentas. puntas líticas, 
artcl':tctns ele hueso. tex til es. calabar.a y escasa cerá

mica (13enavente el <11. 1 ()07ms. Thomas el al. 
1 1J08m s) . 

Pma este u·abajo scconsideranínlos restos prove
nientes de las estructuras 2/\ y 4/\ y un crítneo com
pleto proveniente de la estructura 6A (ver tabla 1 ). 
l ~n la estructura 2/\ las extremidades inl'criorcs co
rresponden al menos a 15 patas complet<ls dcsarti
cul<ld<~s a p:u·tir de la 1" ral ange . La prese ncia de 
sesamoídeos in situ seiíala que las p<1tas no fueron 
clisturh<1das. Además se rccu perú un rragmento de 
mandíhttlél cortado intenciomtlmente y di spues to co
mo orrcnd a. Las colas de cwnélidos también se ut.il i 

l .aron corno ofrendas las que fu eron depositadas en 
conch;1s de ostiones. En la estructura 4/\ los restos 
correspomlcn al menos a 9 ex tremidades completas, 
las que se enco11trahan ~1rticuladas . muchas de ellas 
también con los sesamoídeos in situ y una mandíbu
la. 1 ,:t es tructura 6/\ .>igue el mi smo patrón pero a su 
ve;, prese nta cráneos completos. El perri 1 etario del 
conj tinto est:í compucsl o mayori tariament.c por adu l
tos (1J).)L!(, ), tanto para especies domés ticas como 
sil vestres. Todos los individuos _j óvenes (4.5%) son 
mc11ores de 2 aiios y !) meses. observándose cl ara

mente 11n patrón de nianzfl liCiulto (ver tabla 1 ). 1 .as 
mod ificaciones presentes en los restos se traducen 
húsicamente en la utili z.aeiún del hueso como mate
ria prima pant la confección ele artefactos y adornos. 
Se recupení una cabeza de camélido tallada en una 
epífisis proximal humeral y una gran cantidad de 
cuen tas de hueso. L a mayoría de los artef;¡c tos co

rresponden cspátul ;1s y cucharas. 

Sitio Topatt•r 

Ll si 1 i(l de Topa ter se encuen tra cercano a la local i
d<H I de ( ~; tl é llllél y ruc CXCéiVéldO tltJI'<Wie varias tcm po
r:tdas pm G. Serracinn ( l t)X J. 1084 y 1085) . l ~s t e 

yaci111 iento corresponde :t un cementerio. compues
to por cnt ierros en ronna de grandes fardos runera
rios . 1 .os individuos contenidos en los fardos están 
provistos de diferentes tocados. turbantes de hilos y 
plutn <ls y i!ran cantidad de tex til es. l ~ ntre las ofren
das se encuentran res tos de ca mélidos correspon
dientes;¡ ex tremidades inl'criores. delanteras y pos
teriores. rr:~ g mcntos de pel vis. bolsas de cuero y red, 
ces tos. semillas, conchas, instrumentos musictlcs y 

csc;1s:1 cer{unicacntrc otros. Ll yac imiento tiene una 
J'cch:1 de 1 ()0 a.C. - 60tl .(' (Thomas el al. 1 ~)l))). 



El conjunto es tcí contpucs to por cspccímcncs 

corresponclicntes a camél idos (ver tabla 2 ). Es intere
san te observar que en la lll ~tynrí;¡ de los c; ¡sos I;1 

ex tremidad dclanterél csuí lh.:s<~ rti c ulada a ni ve l del 

mct<lcarpo proximal y só lo en algunos Glsos conser

va parte de los huesos cmpi<IIJOs. Lo mismo sucede 

wnla ex tremidad trasera, la cual incluye en :il gunos 

casos los metatarsos y mu y pocos conservan parte de 
los huesos tars ianos. El to tal de unidades articu ladas 
correspondería a menos a 12 palas completa s (arti 
cul<idas en laboratorio ). /\1 igual que en el sitio 

anterior. el patrón de crianza es adul to (939; ). con 

sólo un 7% de _jóvenes que corresponden a in di vi

duos menor de 2 afíos y() meses (ver tab la 2). Las 
modiricac iones prese ntes en los huesos se traducen 

en huellas de corte resull<lllle de ac ti vidades relacio
nadas con la des;¡rticui<1ción de las partes. Por un 

lado. en con tramos m1uellas proven ientes de la remo

ción de cuno y li gwncnt os p¡¡r¡¡ dejar expues ta la ar
ticulacití n. l)oro tr:tl :tdtl . hut.:ll ;¡s pro fundas producto 
de ladesa rticulaci(mde l;¡sex tn:mid:ldes. l)osde los 
rragmentos ue pelvis l<illlhién presentan huell :is de 
des ta1.am ien t <J. 

Metodología 

1 .os res tos pert enec ientes a la r<~milia Calllelidue 
rueron determinados taxonómicamelltc mediante el 
método de COIII ras te de patrones óseos di l'crenci<ilcs 

intercsr ccí l'icos. obtenidos por 13enavcnte ct al. 
( 191)3 ). basados c11 la comparación de la morrologü1 

ósea cx tcn lél de las cuatro espec ies de Céllné lidos y 
sobre todo el estudio comp;¡ r;1t i vo de los incisivos. 
Para Whcell:r ( 1 ~X4: 7'8.- 7<J) los inci si vos del;¡ : ilp:~n1 

son de una rorma intcrmcdi<1 entre los del gu¡¡naco

llama y l;¡ vieufía , los cuales son identiricables por las 

carac terísti cas de su secciún. la distribución del 
esmalte y la lü nn<tc ión y se llamiento ele la n1íz que 

tienden a ocurrir en la alpaca :1 edades más avanza

das. 

No obstante. la mayorí¡¡ de los restos recuperados 

no posee n GlniCteres ta xonúmicos di agn(Js ti eos. Ln 

vista de lo cual se u ti li zaro11 medidas osteométri cas. 

l'ar¡¡ la discrimi11ación entre grupos de medias se 
utilizaron los patrones actuales obtenidos por Kcn t 
( 1 <J82). 1 .os valores es tablecidos por Kenl (op. C it.: 
/\pendi x !VA y IY . .'i) par:1 aq uellas variab les que 

res ultaron ser sig11il'icativas para la discrirnillélci(Hl 

taxonómica, rucron incorpor<tdos en una macro de 

Exccl. U programa entrega los resultados de !:1 
cs tim:lci(m del vec tor de variab les multiplicado por 

los parámetros y se escoge como espec ie aquella que 

retí nc el mayor puntaje de la cv: iluacióll. 
1-:I primer paso rue la contmstac ión de dichos 

cst;índ;¡ res con medidas de :1nimalcs de especie, edad 

y ~ex o conocido, puesto que los est:índares métricos 
éic lua les son discul ibl es (1:1 k in el éil. 1 <)<) 1 ), ya que los 

:111 imalcs de los cua les se obtuvieron las med idas 

prov ienen l<lltlo del alt i p l(l tt o ci re u m pune fío como de 

la reg i(Jn maga llá11ica. 1 .os :1n i m:1 lcs aetua les ul iliza
dos por nosotros p<t ra la cont rastac i(m de las med idas 
provienen de la 1 y lll~ egi(m de l país. S(J io se éiplicó 

;¡ llamas y Ull luwri::o que presentaban di rerencias ele 
t:llll :liíO por los l'aclores antes descritos: 

1, 1 : IJ<iilla macho adulto 
1.2: IJ;11na hcmbm :1dulta 

1 J : 11 Uéll'il.o macho adulto 
1 A: IJam:1 111acho (c;¡p(m) suhaduiLo 

L6: U:11n a hembra ad ul w 

l ·:n pritncr lug:1r. se examinaron los gráricos de 
corrc l:tci(ln pan1 ver cómo se ubicah:lll nuestras 
es pecies conocidas en relación a las mcdid:~s es t<Í II
dmcs ohtc nid :~s por Kcnt (op.cit.: A pcndi x IY.3). 

l'<tra el c:1so de l<1 J" ralange tor:íc ica resultó m{¡s 

represe11tati vo el cruce de las variahles FP I V 1 con 
1 :p 1 Y3 que I :P 1 Y2 con FP 1 Y4. este ültimo no pudo 

discriminar en el caso de la hem bra ll<1ma ( 1 ,6) y el 

lll<ichn capó11. los re~ l<lntcs especímenes pudieron 

~e r discrimin;1dns a través dt:: lns grMic.os. 

IJ CISO de la 2" r;¡ l;¡ngc talllO los gráfiCOS de 

correlac ión que lOIIlilhan c 11 cuenta las v;¡riables 
1)2Y6 con 1''2Y7 y 1'2Y6 con P2YX coinciden en los 
result;1dos obtenidos. permitiendo una buena dctcr
mi rwci(Jn laxon(mlica . 

l>m;¡ lal' rala nge los result ados obtenidos no son 

definitorios y todos los espccímcnes conoc idos ca

yeron dentro de los rangos establecidos para el 

guanaco. 

l .uego se compararon los va lores obtenidos para 

cada variable wn las medias de los valores es túndarcs 

prese ntados por Kcnt ( op.cit.: A pend ix 1 Y .2) para 

c<1d<l espec ie. 1 .os rcsult:tdos ob tenidos perm itieron 

discrimin:1r entre especies, sin embargo. en algunos 
CéiSOS SC traslapa n I<IS medidas . 1 :s tC paso l'ue illlpOr
lilnte para la 1 a li ilangc pél vica para la cual no exis te 
un gr:írico de correlación y presentando gran dificul
tad pma la asign:~ción a un:1 laxa conocid:l. No 

ohst<~ nte los est:'111dares que tuvieron el mayor grado 

de reso lución rueron aq uell os es tab lec idos para 

131' 1YI 77. I31' 1YI 78 y 131'1Yl79. 

Por último, se aplicó el progr<una de meclidas 

ostenrné tri cas <1 los especímcnes conocidos. Los 



n:sul!lldos presentan cicrtas inconsistencias (con un 

pnrccntajc de crror de un ..¡s_::: c!t r los que nos llc v(J 

a descartar los cstánd<~res proplll.:s tos para las terce

ras l";d:lll);!CS y los mctatmSllS y mcUtcarpos di stll les. 

l .os resultados rucron sa tisf<tc tnrins para las prime

ms fa langcs, segunda fal :tnge. metaC<trpo y mt:líttarso 

proximal. En rel<tci(m a los <tnim;lles actuales con

trastados es necesario eonsider:tr los siguientes as

pcctos: 

l . Elm:tcllo llama cap(m (1 A) se traslapa en algunos 

casos ClHllosest{llldarcs deli nidos para el guéutaco. 

producto de su m;tyor tamaiio. 

2. l .a llama hembra (1 .6) se trasl<tpa en algunas 

medidas con los est::índarcs definidos p<tr<t l;t 

alpaca. por ser m;ís pequeii;t. 

3. J ~ n el caso del híbrido ( 1 J) ;dgunas va ri <thlcs 

permiten idcntil"icw·Jo como alpaca y otnts como 

llama. 

Rcsulhulos 

l .os res ult :tclos obtenidos JXtrét la dcterminaci(m 

taxonúmica mcdi :u\le el usn de indicadores mm

folúgicos permitió determinar la prcsencia de espe

cies cloméstie<t.' <llama y alpaca) como sil\'estres 

(guanaco y vicuiia) ( \ 'C r tabla 3 y 4 ). 

En el sitio Chiu-C :hiu 273, un l'nt);!lllt:nto de 

matHJíhula en mal estado de conserv;tción se cncon

traha di spuestos como ofrenda. cortado transversal

mente a la altura de los alvéolos caninos y ctthierto 

por pi gmento rojo . Se cstudiú la sección transversa l 

dc los incisi vos. los que presentaban semejanza con 

la alpaca pucsto quc el margen labia l se prcscntaha 

mrts ancho quc cl lingwtl . Por otra parte, la car;¡ 

ventra l de la sínfisis m:tndihular se observa m{ts 

con vexa que para l:t vicuiia . ascmejcíndosc m{ts a la 

alpaca . l .a cmcrgencia dc los caninos pn:setll i tba una 

inclinaci(Ht m{!s vertical. difen:nciándnse de los de 

,·icuii;t. Nooilstantc, deilido ;tl corte intencion;tlde l;t 

mandíbula no se apreci ;t elt énninode la extremidad 

caudal de lo:-- incisi,·os. Por cnnsiguicnte . no es 

posiille establece r la longitud total de la:-- pi e1.as 

dentari :ts y por t;tnto ~;, distribución dd esmalte 

dental dentro del al véolo. U esmalte s(Jio se concen-

2 1 ~ 1 error rue c; dcut ;1do de l;1 siguienlc 11l aner;1: 

l ~ tTor=( N ti mero de 1·eces que IH > fueron co inc iden 

les la detennin~ci<Í il de t;1 1" cun 1~ 2" i';d~ngc/ 

Número de , ·ccl'S t¡liL' se ejecUIIÍ eiiJrlll·edimiento) 
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tr:th;t en la cma l:1hial. Si hien los indicadores son 

difu sos, este fragmento mostraba mayores similitu

des con l:t alpaca. 

1 ·:nl:t t'1ltirna temporada clcexn1vación se recupc 

r(J un c r;íneo y una mwtdíhulacw;i compktos.loquc 

perm it iú stt comparación con crrtneos de rcl'erencia 

actttélles tk vicuiia y alpaca. Se consideraron los 

siguientes indicadores: 

l . 1 :ront<ll : surco supraorhit:trio (porción arlloral) 

converge hacia la sutura rronto-nasa l. 

l~ cg i (lll fronto-p;trieta l: {trea tri ;tngular tiende él 

scr eq u i lá te ra . 

. i . Nasal: presenta grado de curva tura convexo (ver 

foto 1). 

~- l\llax ilar: la <l bertura en relación con la tuberosidad 

ma xil ;t r se present <t a manera de surco (ver foto 

2). 

l . P;tlatinos: l:t arcad;t palatina se presenta redon

de; td<t (ve r foto 2). 

'1 lncisi ,·os: el csm:tltc se encucntr;t súlo e11 la cara 

l:thial y cubre la tota lid<ld de la superficie (ver 

foto .i). 
;\ tra n:s de las comparaciones morlúlógieas an

tes dcscri t<ts, se puede establecer que el crúneo 

pertcnccc a una vicuña. 

1 '<tr<t el caso de Topa ter l:t dcterminaci(mlétxonó

mica se centnícnlos fr:tgmentosde pelvis. utilizado 

el l"or<tmen preacctahular como indicador. establc

ciéndnsc l;t presencia de ll ;nnas y una alpaca (ver 

tahl: t ~). 

1\ partir de estos result;tdns, nueslro interés se 

centr(, enl;t posibilidad de detenninar si las extremi

dades de Jos restos mqueofaunísticos también co

rrespondí:tn a las especies idcntil"icadas. Con eslc 

fin , se llevaron algunas medid;ts a un gráfico dl! 

dispcrsi(m pma ver si l:ts extremidades prcsentahan 

difcrcntcs <tgrupaciones. l .os grMicos obLenidos dc

mostr;tnm que hahí:t diferencias en cuan toalt;¡maiío 

de los especímem:s represe ntados (ver gráficos 1, 2 
y l). 

:-ie <tplic(l el progn111ta de medidas osteométricas 

al reg istro arqucofaunístico. teniendo en cuenta las 

restricciones antes mencionadas: 

l ~ n el si tio Chiu-Chiu 271. la mayor p<trte del 

conjunto pudo ser determinado taxonc'mlicamentc, 

advirtiéndose la presencia de tres especies: guanaco, 

ll ;umt y ;tlp:tct (ver tabla 3). l .os resultados se sinte

ti7.all en cl siguicntc gr(tfico (grMico 4). 

J·: tl el grúfico sc presentan las unid;tdes anatómi

c:ts dctenni nadas para cad< t especie. 1 ~ n cl caso de la 

:tlp; tcc t ll;t y una correspondencia cntre las primeras 

falwtges y las segund<ts: va le decir l;t suma de las 



Sitio 273 

20 

s 
e e 15 

"' " u: .. , 
o 
~ 10 

·::> 
z 

Llarrn Lla-Gua Guaraca 

Especies 

Alpaca No Del 

1 El1'fa torácica •1'fa péMca D2'falarge o Metatarso •Metacarpo 1 

Determinación taxonómica a partir de las medidas osteométricas para el sitio Chiu-Chiu 273. 

primeras falanges torácicas con las pélvicas coincide 
con el total de segundas falanges. Para el caso del 
guanaco se repite Jo mismo y en menor escala para la 
llama. De acuerdo a los resultados se puede observar 
que al aplicar los estándares de Kent (op.cit.) para 
cada unidad anatómica en forma independiente el 
método parece ser discriminante. 

No obstante, al correr el programa para los espe
címenes arqueológicos, considerado la 1 • y 2" falan
ge de una misma pata, los resultados entregados por 
el programa aparecen con un grado de inconsisten
cia. Para e l caso de las extremidades torácicas esta 
inconsistencia alcanza una magnitud de 42.1 % (i .e. 
existe una coincidencia de especie de un 57.9% entre 
las primeras y segundas falanges de una misma pata). 
Para el caso de las pélvicas, este en·or aumenta 
considerablemente a un 68.4%, por lo que el error 
total para ambas extremidades es de un 55,3%. 

Adicionalmente existe un conjunto donde se 
traslapan las medias (las que son representadas como 
(Lla-Gua) , sin embargo, de este grupo el 14.4% 
presenta medidas más simi lar a la ll ama y un 16.3% 
se parece más al guanaco. 

En el sitio de Topater, la mayoría de las unidades 
anatómicas pudieron ser determinadas taxonómi-

75 

camente. La 1" falange torácica alcanzó un alto gra
do de resolución taxonómica, al igual que el metatarso 
proximal. A través de estas unidades se pudo estable
cer la presencia may01itaria de llamas y en mucho 
menor cantidad dos posibles híbridos o huarizos 
(llama/alpaca). Los resultados se sintetizan en el 
siguiente gráfico (ver gráfico 5). 

Al igual como en el caso anterior, para el caso de 
la llama se pudieron identificar diferentes unidades 
anatómicas, tanto falanges como metacarpos y 
metatarsos. En una menor escala, para el caso de la 
alpaca, se encuentran tanto falanges torácicas como 
metacarpos. 

En algunos casos se pudo trabajar con la extremi
dad inferior casi completa (vale decir, 1" y 2" falan
ge) , obteniéndose diversos grados de concordancia 
en los resultados para cada unidad. En el caso de la 
extremidad torácica el porcentaje de error es de un 
8% y para la extremidad trasera aumenta conside
rablemente a un 48% (porcentaje de error total 
38.7%). 

Tanto en el caso de la l • falange pélvica como del 
metacarpo, las medidas se traslapan entre llamas y 
guanacos (se simbolizaron como Lla-Gua); no obs
tante las medidas tienden más hacia la llama. 
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Discusión y Conclusiones 

La disposición de restos de camélidos como ofren
das, especialmente extremidades inferiores se en
cuentra documentada no sólo para la región del Loa 
Medio, sino que también en otros yacimientos del 
extremo norte durante este período y posteriores, sin 
embargo, los restos no han sido detemtinados taxonó
micamente (Núnez 1992, Santoro 1980). En este 
sentido, los estudios realizados en ambos cemente
rios constituyen una primera aproximación al cono
cimiento de esta problematica. A través de una 
metodología basada en la utilización conjunta de 
estándares métricos y estudios basados en la compa
ración morfológica, se determinó con seguridad la 
presencia de al menos tres especies que componen la 
familia Camelidae. 

La fuerte presencia de animales tanto domésti
cos (llama) como silvestres (guanaco y vicuña) fue 
registrada en un sitio ocupacional del formativo 
temprano, tanto a través del estudio de fanéreos y 
restos óseos (Benavente 1992, Arias e t. al 1991, 
Cartajena 1993). Este patrón continúa durante el 
formativo, quedando incluso a través de la utiliza
ción de diferentes especies silvestres y domésticas 
como ofrendas con un alto valor ritual. 
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Sin embargo, la presencia de alpaca en los regis
tros de esta época no es concluyente. Las unidades 
adscritas por métodos métricos a esta especie son 
escasas, al igual que aquellas con caracteres 
morfológicos. En el caso del sitio Chiu-Chiu 273, las 
extremidades pequeñas determinadas como alpaca, 
por una parte podrían sugerir la presencia de ésta, 
pero por otra, podrían estar traslapándose con las 
medidas de vicuña. En el caso de Topater, si bien una 
pelvis puede ser adscrita a una alpaca, las medidas 
sólo delimitan un grupo donde se traslapan la llama 
y la alpaca. Análisis realizados en restos de fanéreos 
en el sitio de Topater tampoco son concluyentes a 
este respecto, determinándose la presencia de llama 
y de especies silvestres (Benavente, com. pers.). 

En cuanto a la utilización de estándares, éstos 
suponen que las características de los especímenes 
actuales se repiten para aquellos arqueofaunísticos. 
El traslape de llamas con las de guanaco podría estar 
indicando la presencia de un morfotipo de llama de 
mayor tamaño que el promedio registrado de medi
das actuales; lo mismo podría estar sucediendo entre 
la vicuña y la alpaca. Por consiguiente, los paráme
tros deberán ser definidos en un futuro tomando en 
cuenta las características de los especímemes actua
les en la región en estudio y áreas aledañas, donde se 



han observado difcrcnLcs morfoLi[X)S para l a~ espe
cies domésticas (Lunas 1994). Lo anterior, penniti
rá un mayor ni vcl de confianza y ca lidad de los 
resullados para el es tudio taxonómico de los restos 
w·qucofaunísticos de ésta zona. 
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TaiJia 1 : Unidades anatómicas del siüo Chiu-Chiu 273 cumHiricadas en términos de MNE. 

Estntcturn 2A Estructura 4A 

Unidad MNE MNE MN E MNE MNE . MNE Total 

An ató mica Adu lto Joven Total Adulto Joven Tota l 

Metacarpo 1 1 1 1 2 

Metatarso 1 1 2 2 3 

1" ralange 37 37 17 2 19 55 

2" Falange 36 36 17 2 19 55 

3" Falange 3 1 31 16 2 18 49 

Sesamoícleos 15 15 21 4 25 40 

Mandíbul a 1 1 2 2 3 

Esdpu la 1 1 1 

V. Coxígenas 22 22 22 

Axis 1 1 1 

Central del carpo 1 l 1 

Tahla 2 : Unidades anatómicas del sitio Topater cuantificadas en términos de MNE. 

Unidad Anatómica MNE MNE Total 

Adulto Joven Total 

Metacarpo 13 13 

Metatarso 11 1 12 

Meta podios 3 2 5 

1' Fa lange 41 5 46 

2" Falange 4 1 3 44 

3' Falange 22 22 

Pelvis 4 4 

Tabla 3: Determinación taxonómica de los restos clel siüo Chiu-Chiu 273 a parür ele rasgos morfológicos. 

Unidad NISP NISP NISP 

Anatómica Guanaco Vicuña Alpaca 

Mandíbula 1 ( ?) 

Mandíbula 1 

Mandíbula 1 

Cráneo 1 

Axis 1 

Total 2 2 1 (?) 
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Tabla 4: Determinación taxonómica de los restos del sitio Topater a partir de rasgos morfológicos: 

Unidad 

Anatómica 

Pelvis 

Pelvis 

Pelvis 

Total 

N 

> 
~ 
u.. 

"' o 
..... 

1.15 

1.4 

1.35 

1.3 

1.25 

1.2 

1.15 

1.75 

• • 

1.8 

NISP NISP 

Guanaco Vicuña 

1 

1 
1 

2 1 
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Representación de las variables FP JVJ/FP JV2 para la primera fa lange torácica. 
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BP1 V177/BP1 V178 
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Representación de las variables BP 1 V 177/BP 1 V 178 para la primera falange pélvica. 

GRÁFIC03 
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Representación de las variables P2V6/P2V7 para la segunda falange. 
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Foto 2: Comparación morfológica de los cráneos, 
vista basal. A la izquierda: cráneo actual de 

vicuña, al centro: cráneo proveniente del sitio 
Chiu-Chiu 273, derecha: cráneo actual de alpaca. 
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Foto 1: Comparación morfológica de los cráneos, 

vista dorsal. A la izquierda: cráneo actual 
de vicuña, al centro: cráneo proveniente 
del sitio Chiu-Chiu 273, 
derecha: cráneo actual de alpaca. 



Foto 3: Comparación morfológica de las mandíbulas, 
vista dorsal. A la izquierda: cráneo actual de vicuña, al 

centro: cráneo proveniente del sitio Chiu-Chiu 273, 
derecha: cráneo actual de alpaca. 

Foto 4: Comparación de las primeras falanges 
medidas del sitio Chiu-Chiu 273. A la izquierda : 
medidas correspondientes a guanacos, al centro : 
medidas correspondientes a llama, derecha : medidas 
correspondientes a alpacas. 
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