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Resumen  
La bioarqueología es una disciplina que  toma como objeto de estudio a  los restos 

humanos  como  parte  del  contexto  arqueológico.  Dentro  de  ese  marco,  este    proyecto 
plantea una serie de problemas e hipótesis respecto al estado de salud y enfermedad de las 
sociedades agropastoriles que habitaron dos regiones de  la Puna de Atacama durante  los 
periodos Tardío y Tardío‐Inka: Antofagasta de la Sierra (Puna Meridional, Argentina) y 
el  Sector Oriental  de  la  Puna  de  Jujuy  (Puna  Septentrional, Argentina).  La meta  es 
contribuir  al  conocimiento  de  la  dinámica  de  las  sociedades  agropastoriles  del  pasado 
desde una línea adicional de evidencia. 

Abstract 
Bioarchaeology  is  a  discipline  that  considers  human  remains  as  part  of  the 

archaelogycal context. Within  this  frame,  this project proposes problems and hypotheses 
regarding heath  state  and disease  in  agropastoral  societies  that  lived  in  two  regions  of 
Puna de Atacama during Late and Late‐Inka periods: Antofagasta de la Sierra (Southern 
Puna, Argentina)  and  Jujuy´s Puna Eastern Sector  (Northern Puna, Argentina). Our 
aim is to contribute to the knowledge of the dynamics of past agropastoral societies from 
an additional line of evidence. 
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Especificación del tema   
El presente Plan de Trabajo se  inserta en el marco de  los proyectos: “Uso 

del espacio y ocupación diferencial en la Puna Meridional: el caso Quebrada río 
Miriguaca  (Dep. Antofagasta de  la Sierra)”, bajo  la dirección de  la Dra. Patricia 
Escola  y  dentro  del  “Proyecto Arqueológico Antofagasta  de  la  Sierra  (Pcia  de 
Catamarca, Puna Argentina)” dirigido por el Dr. Daniel E. Olivera. Los mismos 
cuentan  con  financiamiento  de  la  UNCA  (Proyecto  02/A228),  CONICET  (PIP 
6333), ANPCyT (PICT Nº 26023) y UBACyT (F 182). 

La propuesta del primero es profundizar el estudio de  las estrategias del 
uso  del  espacio  y  manejo  de  recursos  a  lo  largo  del  Holoceno  en  la  Puna 
Meridional, específicamente en la Quebrada río Miriguaca (Dep. Antofagasta de 
la  Sierra).  El  lapso  temporal  mencionado  comprende  tanto  los  inicios  de  las 
prácticas  pastoriles  como  el  desarrollo  y  complejización  de  la  economía  de 
producción de alimentos. Al respecto, se intenta en esta propuesta ahondar en el 
conocimiento  de  la  necesaria  complementariedad  de  un  mosaico  ambiental, 
propio  del  desierto  de  altura  puneño,  y  su  relación  con  las  características 
estructurales de los asentamientos de las sociedades arqueológicas de esta región. 

El  objetivo  del  segundo  proyecto  es  estudiar  las  relaciones  entre  las 
sociedades arqueológicas y  la disponibilidad de  los recursos económicos dentro 
de  la  región de  la Puna de Atacama. Uno de  los  objetivos de  este proyecto  es 
establecer  la variabilidad de  la humedad  relativa a  lo  largo del Holoceno en  la 
cuenca de Antofagasta de la Sierra y su potencialidad para el uso agropastoril así 
como  establecer  las  posibles  relaciones  entre  los  modelos  paleoclimáticos 
construidos y el desarrollo de los procesos culturales que se dieron en la región.  

En este contexto, el presente plan de trabajo tiene como objetivo indagar en 
el conocimiento del estilo de vida de  los antiguos pobladores de  las regiones de 
Antofagasta de la Sierra (Puna Meridional, Argentina) y del Sector Oriental de la 
Puna  de  Jujuy  (Puna  Septentrional,  Argentina)  desde  una  perspectiva 
bioarqueológica.  Para  cumplir  este  objetivo  se  implementarán  variados 
procedimientos metodológicos, con el fin de realizar una aproximación al estado 
de salud y enfermedad. La meta es utilizar la información obtenida para generar 
hipótesis sobre la salud de estas poblaciones que puedan discutirse en un marco 
más  amplio  y  así  contribuir  al  conocimiento  de  la  dinámica  de  las  sociedades 
pasadas que habitaron las áreas mencionadas. 
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Descripción del estado de la cuestión 
Antecedentes arqueológicos  
   La Puna de Atacama es una región que presenta condiciones generales de 
extrema aridez (Santoro y Nuñez 1987). En ella se distinguen dos grandes 
sectores con características ambientales diferentes: el Sector Septentrional 
(porción nororiental de Jujuy) que es menos frío y más húmedo y el Sector 
Meridional (abarca la porción suroccidental de Jujuy, porciones de Salta y 
Catamarca) que presenta un clima extremadamente seco y frío (Albeck 2001).  

Para el área de Antofagasta de la Sierra (Puna Meridional) algunos autores 
han  planteado  que  a  partir  de  ca.  1000  años  AP  se  agudizó  un  proceso  de 
complejización  sociopolítica  creciente  que  derivó  en  la  formación  de  centros 
urbanos y de grandes áreas dedicadas a la producción agrícola (Olivera y Vigliani 
2000/02;  Olivera  et  al.  2003/05;  Escola  et  al.  2006).  Paralelamente  a  estas 
formaciones, las actividades de caza y pastoreo no habrían dejado de jugar un rol 
importante en la subsistencia (Olivera et al. 2004 a). Posteriormente, la progresiva 
mayor incidencia del cultivo en las economías puneñas y el aumento poblacional, 
acompañados por la restricción de la movilidad y un aumento del sedentarismo, 
habrían generado una paulatina modificación en la organización social y política 
de los grupos llevando a una creciente concentración y burocratización del poder 
y  a  un  patrón  de  asentamiento  concentrado  como  el  que  se  observa  en  La 
Alumbrera (Olivera y Vigliani 2000/02).   

En  el  área  de  Sector Oriental  de  la  Puna  de  Jujuy  (Puna  Septentrional), 
durante el Período Tardío  la combinación entre  las pautas de vida pastora y el 
énfasis creciente de las prácticas agrícolas habrían dado inicio a una modificación 
de la organización social y política de los grupos que allí habitaron (Krapovickas 
1965; Ottonello  y Krapovickas  1973; Tarragó  2000; Albeck  2001). De  acuerdo  a 
Albeck (2001),  las zonas correspondientes a Doncellas y Casabindo, ubicadas en 
la  cuenca  de Miraflores  – Guayatayoc  y  el  Río Grande  de  San  Juan  y  Yavi  – 
Sansana respectivamente, fueron las áreas de la Puna Septentrional que presentan 
evidencias de un mayor desarrollo de la tecnología agrícola. 

El área de  la cuenca de Miraflores, Guayatayoc  ‐ Salinas Grandes abarca 
una  serie  de  poblados  arqueológicos  relacionados  entre  sí  temporalmente  que 
comparten  elementos  comunes  a  través  de  sus  estilos  cerámicos,  sus 
manifestaciones de arte rupestre, la agricultura y el pastoreo de camélidos (Alfaro 
1988;  Albeck  2001).  Sobre  la  base  de  las  características  de  estos  sitios 

 



214 
 Comechingonia Virtual: año 2010, Vol IV  nº 2:211-226                                                                          
 

arqueológicos,  Alfaro  (1988)  plantea  que  los  mismos  habrían  tenido 
funcionalidad específica y complementaria y que el asentamiento más importante 
en  el  área  habría  sido  el  poblado Agua Caliente  de Rachaite  (Ottonello  1973), 
también  denominado  como  Yacimiento  Doncellas  (Alfaro  1988).  De  acuerdo  a 
algunos autores (Ottonello 1973; Ottonello y Krapovickas 1973; Albeck 2001), en 
este sitio se habría desarrollado una sociedad que  tenia organización social con 
una  jerarquizaron mínima  cuya  base  sería una  economía  agrícola  que  tuvo un 
desarrollo  importante  dentro  del  área  y  que  fue  organizada  sobre  la  base  del 
trabajo comunal.  
 
Antecedentes bioarqueológicos  

Si  bien  las  investigaciones  arqueológicas  realizadas  en  las  zonas 
mencionadas  son  abundantes  (Vignati  1938;  Ottonello  1973;  Ottonello  y 
Krapovickas  1973;  Alfaro  1988;  Pérez  de Micou  1996;  Albeck  2001;  Olivera  y 
Vigliani 2000/02; Olivera  et al. 2003/05; Olivera  et al.  2004 a; Escola  et al. 2006, 
entre otros), hasta el momento son escasos los trabajos referidos al conocimiento 
del estado de salud y enfermedad de  las poblaciones humanas del pasado. Por 
ejemplo,  en  el  área  de  la  Puna  Septentrional,  las  investigaciones  se  enfocaron 
mayormente  en  aproximaciones  referentes  a  la  biología  de  estas  poblaciones 
(Cocilovo  1981; Martínez del  Soler  1988  en Alfaro  1988; Mendonça  et  al.  1991; 
Mendoça et al. 1994; Yacobaccio et al. 2001; Varela et al. 2004). En particular, las 
investigaciones antropológicas dirigidas por el Dr. José Cocilovo, enfocadas en el 
análisis de numerosos elementos óseos procedentes del sitio Doncellas, generaron 
un gran aporte al conocimiento de las relaciones biológicas entre las poblaciones 
del Noroeste Argentino (Cocilovo 1981; Varela et al. 2004). 

En  el  caso  de  la  región  de  Antofagasta  de  la  Sierra,  los  análisis 
bioarqueológicos hasta el momento  también son escasos  (González Baroni et al. 
2007). Es necesario señalar que en  los últimos años se han realizado estudios de 
isótopos  estables  del  carbono  y  nitrógeno  que  permitieron  generar  algunas 
aproximaciones  a  la dieta humana. Estos  trabajos  indican que, para momentos 
Tardíos, se  registran componentes de C3 y C4  los cuales se asocian a una dieta 
rica en maíz con proteínas básicamente de origen animal  (Olivera y Yacobaccio 
2002).                                                                                                                                                               

En general,  la  escasa  cantidad de  trabajos bioarqueológicos  realizados  en  el 
área  de  la  Puna  Argentina  se  debe  a  que  las  investigaciones  han  estado 
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condicionadas por  la cantidad y  la naturaleza de  las muestras disponibles en  la 
región. Por un  lado,  en  la  actualidad  existen dificultades  en  la  localización de 
entierros en la región ya que muchos de ellos fueron excavados en el pasado. La 
expedición más conocida fue  la realizada por el Dr. Casanova, bajo  la tutela del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales, durante los años 1941 y 1943 (Casanova 
1943).  Por otro lado, este tipo de muestras, que en la actualidad forman parte de 
colecciones  depositadas  en  distintas  instituciones  del  país,  ofrecen  poca 
información  cronológica  y  contextual  como  resultados  de  las  prácticas  de 
excavación, recuperación y estudio propias de esa época.  

Considerando los antecedentes mencionados, en este proyecto se propone 
que  a  partir  de  la  utilización  de múltiples  estrategias metodológicas  se  puede 
generar  una  gran  cantidad  de  datos  a  partir  del  análisis  de  las  colecciones 
osteológicas mencionadas. Por lo tanto, si bien en muchos casos las muestras que 
se  analizarán  cuenta  con  poca  información  contextual,  las  estrategias 
metodológicas  a  implementar  permitirán  proponer  hipótesis  y  explicaciones 
acerca de  las  características de  la dinámica  social particular de  los grupos que 
habitaron la Puna Argentina. 
 
Objetivos  
Problema Arqueológico 

Los  resultados  sobre distintas  líneas de  evidencia  trabajadas  en  la Puna 
Argentina  permiten  plantear  que  durante  el  periodo  Tardío  (1000‐1450  D.C.), 
tanto en el área Meridional como Septentrional, se habrían desarrollado similares 
procesos de complejización y modificación de la organización social y política en 
un  contexto  de  sociedades  agrícolas‐pastoriles  sedentarias.  Por  lo  tanto,  los 
antiguos habitantes de  la Puna habrían  enfrentado  estas  situaciones dentro un 
contexto ambiental particular en el que pusieron en práctica distintas estrategias. 
La  problemática  mencionada  puede  evaluarse  a  través  de  una  línea 
independiente  como  la  bioarqueología.  Es  decir,  a  partir  del  modelo 
arqueológico, pueden desprenderse distintas hipótesis posibles de  corroborarse 
por medio del análisis de los restos humanos.   
 
Objetivo general 

A  partir  de  la  información  que  se  desprende  de  los  antecedentes  y  de  las 
problemáticas planteadas por el proyecto marco en el que se inserta este Plan de 

 



216 
 Comechingonia Virtual: año 2010, Vol IV  nº 2:211-226                                                                          
 

Trabajo,  el mismo  tiene  como  objetivo  general  indagar  en  el  conocimiento  del 
estilo de vida de conjuntos bioarqueológicos procedentes de sitios arqueológicos 
de  la  Puna  de Atacama.  Para  cumplir  tal  objetivo,  el  primer  paso  es  generar 
información sobre la composición y estructura demográfica de los individuos que 
conforman las muestras estudiada para poder posteriormente realizar inferencias 
acerca  del  estado  de  salud  y  enfermedad.  Para  ello  se  realizará  un  estudio 
macroscópico de distintos indicadores osteológicos y dentales de salud.  
 
Objetivos específicos 

Considerando  el  objetivo  general  propuesto  en  este  Plan  de  Trabajo,  los 
objetivos específicos derivados se exponen a continuación: 
 

a. Obtener  información  básica  acerca  de  la  estructura  demográfica  de  la 
muestra (estimación de edad, determinación de sexo, MNI) y cuantificar la 
información obtenida. 

b. Identificar, clasificar y cuantificar los indicadores de salud bucal, de estrés 
metabólico‐sistémico, mecánico y funcional. 

c. Identificar  la  presencia  de  patrones  mediante  el  reconocimiento  y 
evaluación de  las prevalencias de  los  indicadores paleopatológicos arriba 
mencionados  de  acuerdo  a  su  ubicación  anatómica,  sexo  y  edad  de  los 
individuos.  

d. Evaluar el rango de variabilidad y naturaleza de  los procesos patológicos 
presentes en la muestra. 

e. Interpretar  la  información  en  forma  conjunta  de  modo  de  generar 
resultados  sobre  aspectos  de  la  salud  y  actividades  físicas  de  los 
individuos que componen la muestra. 

f. Explorar  las  implicancias  de  los  resultados  a  nivel  areal  y  extra‐areal  a 
través  de  la  comparación  de  los  datos  obtenidos  con  la  información 
bioarqueológica publicada para otros conjuntos osteológicos del Noroeste 
Argentino y con  las variaciones ambientales y sociales particulares de  las 
distintas áreas. 

 
Estos objetivos, que apuntan a integrar el conocimiento que se puede obtener de 
diferentes  muestras,  se  complementan  dada  la  escasa  información 

 



217 
 Comechingonia Virtual: año 2010, Vol IV  nº 2:211-226                                                                          
 

bioarqueológica  en  el  área de  investigación  específica donde  se desarrollará  el 
proyecto.  
 
Hipótesis 

Los  antecedentes  sobre  las  formas  de  organización  económica  y  social 
mencionadas  en  ambas  zonas ofrecen un  esquema potencial de  las  actividades 
que podrían haberse desarrollado allí. Las mismas, dada la plasticidad que posee 
el  esqueleto  (Larsen  1987),  se  habrían manifestado  en  el  cuerpo  en  forma  de 
marcadores característicos. Por lo tanto, en base a la información arqueológica se 
pueden generar  expectativas acerca del  estado de  salud de  estas poblaciones y 
utilizar  los  resultados  de  este  proyecto  como  una  línea  de  evidencia  adicional 
hacia  la resolución de problemas generales. En este sentido,  los datos obtenidos 
serán confrontados con la información generada previamente a partir del estudio 
de la evidencia arqueológica del área, e insertos en el marco de los modelos que 
existen para las regiones de Puna Meridional y Septentrional.  

Debido a que la cantidad de antecedentes y de muestras disponibles de los 
distintos sitios correspondientes a  la Puna de Atacama no son homogéneas,  las 
hipótesis  de  trabajo  propuestas  consideran  diferentes  escalas  espaciales  de 
análisis. En las dos primeras, la escala abarca a la región de la Puna de Atacama 
mientras que en la tercera se utiliza una escala menor con el fin de comparar las 
dos subregiones en que se divide la Puna de Atacama (Puna Meridional y Puna 
Septentrional). En las restantes, la escala espacial abarca específicamente al Sector 
Oriental  de  la  Puna  Septentrional.  Teniendo  en  cuenta  lo  mencionado 
proponemos las siguientes hipótesis de trabajo: 

a. Dado que los antecedentes arqueológicos indican que las sociedades de la 
Puna de Atacama  tenían economías agropastoriles  (Tarragó 2000; Albeck 
2001; Olivera y Vigliani 2000/02; Olivera et al. 2003/05; Escola et al. 2006; 
entre otros),  la dieta de  las mismas  estaría  compuesta  en mayor medida 
por alimentos con altos componentes de carbohidratos. 

Esta afirmación se evidenciará en una alta frecuencia de caries y un bajo grado de 
desgaste dental ya que este tipo de tendencias son las esperables en poblaciones 
agropastoriles  de  acuerdo  a  lo  observado  por  distintos  autores  (Larsen  1987; 
Luckacs 1989; Merlo et al. 2005; Gheggi 2005; Seldes 2006, entre otros).   
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b. Las actividades agrícolas realizadas por los individuos adultos de la Puna 
de Atacama  durante  el  Periodo  Tardío  implicaron  un  uso  intensivo  del 
sistema musculo‐esqueletal. 

Esta  afirmación  se  evidenciará  en una  alta  frecuencia de  indicadores de  estrés 
funcional y mecánico  tales  como patologías degenerativas de  las  articulaciones 
(osteoartrosis),  robustez  en  las  zonas de  inserción muscular  (entesoexóstosis) y 
evidencia de  situaciones  traumáticas. Es  necesario  aclarar  que  este  aspecto del 
análisis se verá limitado por el tamaño de las muestras ya que las mismas están 
compuestas en mayor medida por cráneos y mandíbulas. 

c. Dado que en la región de la Puna de Atacama se desarrolló un proceso de 
complejización  socio‐política  con  características  similares,  así  como 
desarrollos tecnológicos y socioculturales con ciertas similitudes es posible 
esperar  que  los  individuos  del  la  subregión  de  la  Puna  Septentrional 
presenten un estilo de vida similar al de los individuos de la subregión de 
la Puna Meridional. 

Esta afirmación se evidenciaría en similares frecuencias de indicadores de estrés 
metabólico,  funcional  y mecánico  en  ambas  subregiones. De  todas  formas,  es 
necesario  aclarar  que  existe  la  posibilidad  de  que  se  manifiesten  aspectos 
diferentes como  resultado de procesos sociales que habrían operado de manera 
específica  en  las  regiones  como,  por  ejemplo,  un mayor  componente  pastoril 
dentro  del  sistema  económico  de  la  Puna  Meridional  o   como  resultado  de 
relaciones biológicas particulares (Daniel Olivera com. pers.).  

d. Los habitantes de  los  sitios del  Sector Oriental de  la Puna  Septentrional 
mantuvieron un adecuado nivel nutricional. 

Partiendo  del  supuesto,  proporcionado  por  las  investigaciones  previas  en  el 
Sector Oriental de la Puna Septentrional (especialmente en el sitio Doncellas), de 
que esta  región  fue ocupado por una población básicamente ganadera  con una 
“economía agrícola de abundancia”  (Ottonello 1973: 63), se puede suponer que sus 
habitantes mantendrían una nutrición adecuada. Esta afirmación se reflejaría en 
una  baja  frecuencia  de  indicadores  de  estrés  metabólico‐sistémico  como 
hiperostósis porótica, criba orbitalia e hipoplasias del esmalte dental.    
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Metodología y Plan de Actividades  
Descripción de la muestra 

Los  elementos óseos y dentales que  se propone analizar  en  este Plan de 
Trabajo se encuentran actualmente alojados en diferentes  instituciones del país: 
en  el  Área  de  Antropología  Biológica  del  Museo  Etnográfico  “Juan  B. 
Ambrosetti” (FFyL, UBA), en la Sección de Bioarqueología del Museo de Ciencias 
Naturales  de  La  Plata  (FCNyM, UNLP)  y  en  el  Instituto  Interdisciplinario  de 
Tilcara  (UBA).  En  este  proyecto  se  pretende  relevar  la  totalidad  de  los  restos 
óseos y dentales depositados en las instituciones mencionadas.  

A  partir  del  ordenamiento  de  los  restos  que  forman  parte  de  las 
colecciones mencionadas es posible desarrollar un procedimiento metodológico 
que permita obtener información sobre la composición y estructura demográfica 
(sexo,  edad, MNI,  etc.),  para  lograr  establecer  un  perfil  de  mortalidad  de  la 
totalidad de  las muestras  analizadas. Este punto ya  se ha  iniciado  a  través del 
análisis  de  un  conjunto  de  restos  osteológicos  procedentes  del  sitio Doncellas 
(Puna  Septentrional)  (Killian  y Miranda  2006),  los  cuales  forman  parte  de  la 
investigación  que  he  realizado  para  mi  Tesis  de  Licenciatura.  Este  conjunto 
constituye  solo  un  porcentaje  acotado  respecto  del  total  a  analizar.  El  actual 
proyecto  propone  continuar  esa  vía  de  investigación,  integrando  la  mayor 
cantidad datos de restos humanos de sitios arqueológicos de la Puna de Atacama 
para obtener la mayor cantidad posible de información. Por otro lado, además de 
los materiales  que  forman  parte  de  las  colecciones  arqueológicas,  se  prevé  la 
recuperación  de  una  mayor  cantidad  de  restos  osteológicos  en  futuras 
excavaciones  en  los  sitios  que  vienen  siendo  trabajados  (por  ejemplo:  La 
Alumbrera y Bajo Coypar en Antofagasta de la Sierra).  
 
Metodología  

Para  llevar a cabo  los objetivos específicos y poner a prueba  las hipótesis 
planteadas  en  este  Plan  de  Trabajo,  se  llevarán  a  cabo  distintos  pasos 
metodológicos:  
a. Caracterización de la muestra en relación con la edad y el sexo. 
Se  analizará  la  composición  y  estructura  de  la  muestra  a  partir  de  la 
determinación del sexo y de la estimación de la edad. Para la estimación del sexo 
se considerarán la morfología de los huesos indicadores de la pelvis (conjunto de 
ambos coxales y sacro) y la morfología general del cráneo (Ferembach et al. 1980; 
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Krogman e Isçan 1986; Acsádi y Nemeskéri 1970). Para la estimación de la edad 
se  tomará  en  consideración  el  grado  de  osificación  y  fusión  de  las  epífisis,  la 
modificación morfológica en  la  sínfisis pubiana  (Todd 1920, McKern y Steward 
1957, Gilbert  y McKern  1973;  Brooks  y  Suchey  1990),  las modificaciones  de  la 
superficie auricular del  ilion  (Lovejoy et al. 1985) y el desarrollo y  calcificación 
dental (Ubelaker 1982). 
b. Caracterización del estado de salud: Se analizaran los grados de 
prevalencias de las siguientes variables 
_Indicadores  de  salud  bucal:  Las  variables  que  se  analizarán  son  las  caries, 
abscesos,  pérdida  antemortem  y  periodontitis  (Brothwell  1993;  Hillson  2000; 
Campillo 2001). También se relevará otro tipo de variables que no corresponden a 
alteraciones patológicas pero que pueden generar lesiones tales como la presencia 
de cálculo (Brothwell 1993) y tanto el grado como la dirección del desgaste de las 
piezas dentales  (Molnar  1971;  Scott  1979;  Smith  1984). Para  el  relevamiento de 
todas estas variables se utilizarán las fichas y gráficos propuestos por Buikstra y 
Ubelaker (1994). 
_Indicadores  de  estrés  metabólico‐sistémico:  Se  evaluarán  los  indicadores 
macroscópicos  craneales derivados de  situaciones de anemia por deficiencia de 
hierro (hiperostosis porótica y cribra orbitalia) y los marcadores dentales de estrés 
(hipoplasias  e  hipocalcificaciones  de  esmalte).  Para  relevar  los  casos  de 
hiperostosis porótica y de criba orbitalia, el relevamiento de las lesiones craneales 
(bóveda y órbitas)  se  realizará macroscópicamente,  atendiendo  a  las  siguientes 
características generales propuestas por Stuart Macadam (1987 a, 1987 b, 1989). Se 
discriminará también entre lesiones activas o no remodeladas y lesiones inactivas 
o remodeladas siguiendo los criterios de Mensforh (1991). Por otro lado, para las 
hipoplasias  e hipocalcificaciones de  esmalte  se  evaluará  los  elementos dentales 
buscando  defectos  en  el  grosor  del  esmalte  que  afectan  el  contorno  de  la 
superficie de la corona y que ocurren durante el proceso de secreción de la matriz 
del esmalte  (Hillson 1996). Para este  trabajo  la detección y cuantificación de  los 
casos  de  hipoplasias  e  hipocalcificaciones  de  esmalte  se  realizará  de  forma 
macroscópica y con una lupa de hasta 4 x con iluminación oblicua.  
_Indicadores de estrés mecánico: Se relevarán los indicadores relacionados al uso 
del  cuerpo  y  traumáticos.  Respecto  a  los  primeros,  se  considerarán  la 
osteoartritis,  para  lo  cual  se  relevará  y  evaluará  sobre  los  elementos  óseos 
postcraneales  las  manifestaciones  osteofíticas  y  poróticas  de  acuerdo  a  las 
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categorías propuestas por Luna  (2008). También  se  considerará  la presencia de 
casos de entesoexóstosis, para lo cual se analizarán los grados de prevalencia de 
esta manifestación  en  cada  elemento  óseo,  de manera  de  obtener  información 
acerca de  que  grupos musculares  fueron más  recurrentemente utilizados. Para 
este punto  se  tendrán  en  cuenta  los  criterios propuestos por Hawkey y Merbs 
(1995)  y  Weiss  (2004).  En  el  caso  de  los  segundos  tipos  de  indicadores,  se 
relevarán  las  alteraciones  correspondientes  a  lesiones  de  tipo  traumáticas 
(fracturas, dislocaciones y deformaciones postraumáticas). 

Para relevar la presencia de los indicadores mencionados se evaluará cada 
elemento  recurriendo a manuales de  identificación y a bibliografía  con  soporte 
visual (Buikstra y Ubelaker 1994; Ortner 2003) buscando marcas que puedan dar 
cuenta  de  los  indicadores  mencionados.  Se  evaluarán  y  compararán  las 
frecuencias  de  las  variables  consideradas.  Asimismo,  en  el  caso  de  que  estén 
presentes, se relevará su condición al momento de la muerte así como su estado 
de  gravedad.  Para  el  relevamiento  de  estos  indicadores  se  usarán  las  fichas 
proporcionadas por  los Standard  for Data Collection  from Human Skeletal Remains 
(Buikstra y Ubelaker 1994). 
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