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Se presenta una aproximación regional y temporalmente delimitada en el sur de Sudamérica 
(31º a 54º Lat. Sur) a la variación postcraneal durante el Holoceno tardío (ca. 4000 a 350 años 
AP). El objetivo es abordar los patrones de variación morfológica de las poblaciones de Pampa 
y Patagonia Continental a partir de las magnitudes de los huesos largos de los miembros para 
dar cuenta del tamaño y la forma del esqueleto postcraneal, con el fin de discutir los procesos 
evolutivos que habrían modelado los patrones observados. La hipótesis nula formulada indica 
que los procesos evolutivos aleatorios (v.g. deriva génica) serían responsables de la variación 
en el esqueleto postcraneal en la región de estudio. Como hipótesis alternativa se planteó la 
acción de procesos no aleatorios, como la selección direccional o fenómenos de plasticidad 
fenotípica relacionados con la temperatura, que explicarían una parte significativa de la 
variación encontrada. Se empleó una aproximación analítica basada en la combinación de 
métodos comparativos espaciales (análisis de correlación simple y análisis de la partición de la 
variación) con aquellos derivados de la genética cuantitativa (prueba de la tasa de 
divergencia). Los primeros fueron empleados para establecer la asociación de las variables 
morfométricas con la temperatura media anual (i.e. ambiente) y la latitud (i.e. relaciones 
evolutivas). Los segundos, para evaluar la contribución potencial de factores aleatorios y no 
aleatorios comparando la magnitud de cambio observado entre poblaciones con modelos que 
asumen cambio aleatorio. Los resultados sugieren una importante complejidad en las 
respuestas de distintos aspectos de la morfología con respecto a la temperatura. En particular, 
las medidas del miembro superior y el índice crural no presentan asociación con esta variable 
climática. Por el contrario, el miembro inferior, y las variables derivadas, i.e. masa corporal y 
estatura, se ajustan a un gradiente norte-sur que se acopla al gradiente climático en el mismo 
sentido: a medida que aumenta la latitud, disminuye la temperatura media anual y aumenta el 
tamaño. Asimismo, mediante el análisis de partición de la variación se sugiere que las 
diferencias en estatura y masa corporal son explicadas principalmente por la interacción entre 
ambiente y espacio, sugiriendo que en general los fenómenos ambientales y espaciales no 
actuaron de manera independiente para modelar la divergencia morfológica entre las 
poblaciones estudiadas, sino que existe un efecto común entre la temperatura y el espacio. La 
importancia de los factores ecológicos sobre la divergencia en la estatura y la masa corporal es 
sustentada por los resultados obtenidos del análisis de las tasas de divergencia para el 
miembro inferior. Estos análisis sugieren que la variación en el mismo sería explicada en parte 
por la acción de procesos no aleatorios que modelaron la divergencia inter-poblacional en 
Pampa y Patagonia. Esta prueba también sugiere la importancia de los procesos aleatorios 
para modelar la divergencia en el miembro superior. 
 




