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Introducción

En la tesina se presentaron y discutieron los resultados del 
análisis bioarqueológico de los restos humanos recuperados en 
seis sitios de la provincia de Buenos Aires, ubicados en el centro y 
norte del Área Ecotonal Húmeda Seca Pampeana (AEHSP; sensu 
Oliva, 2006). Se expusieron en forma sistemática los resultados 
obtenidos del análisis de un conjunto de variables tafonómicas, 
demográficas (sexo y edad), y paleopatológicas.

El trabajo se enmarcó dentro del Proyecto de investigación 
HUM 363 “Investigaciones arqueológicas en el Área Ecotonal 
Húmeda Seca Pampeana” y HUM 489 “Área Ecotonal Húmeda 
Seca Pampeana: investigaciones arqueológicas comparativas 
entre diferentes sectores”, acreditados por la Universidad 
Nacional de Rosario y dirigidos por el Lic. Fernando Oliva. El 
análisis del registro presentado fue posible gracias a una beca de 
investigación otorgada por la Universidad Nacional de Rosario.

Objetivos

El objetivo general de la tesina fue contribuir, a través de su 
estudio sistemático, a la puesta en valor de los restos humanos 
en tanto componentes del registro bioarqueológico recuperados 
en diferentes sitios localizados en los sectores centro y norte del 
Área Ecotonal Húmeda Seca Pampeana (en adelante AEHSP). 
En cuanto a los objetivos específicos, se propuso:

- Sistematizar la información bioarqueológica publicada por 
otros autores, referida a ambos sectores del área de estudio;

-  Aportar información original a partir del análisis de los restos 
óseos y dentales humanos recuperados en los sitios Pintado 1, 
Laguna Arroyo Venado 1, Península Testón, Laguna Las Tunas 
Grandes 1, localizados en el sector central de la AEHSP y La-
guna Salalé 1 y La Pestaña 1, localizados en el sector norte de 
la mencionada área;

-  Especificar, a partir de la discusión de los resultados derivados 
del cumplimiento de los dos objetivos precedentes, un conjun-
to de problemas, así como las respectivas líneas directrices que 
podrían guiar su investigación en el futuro.

Aspectos teórico-metodológicos

El marco conceptual que guio la investigación deriva de los 
desarrollos ocurridos en la bioarqueología (sensu Buikstra, 1977) 
durante las últimas cuatro décadas, en particular de aquellos 
relacionados con la bioarqueología de cazadores recolectores. 
La bioarqueología —entendida como un campo de estudio de 
carácter inter y, con frecuencia, transdisciplinario (Buikstra, 
1977, 1981, 2006; Larsen, 1987, 1997)— ha comprendido, 
desde su formulación inicial, el estudio de los restos humanos 
procedentes de contextos arqueológicos con el fin de lograr una 
mayor comprensión acerca de los modos de vida, mecanismos 
adaptativos, relaciones biológicas, ecología y evolución de las 
poblaciones humanas del pasado.

En cuanto a los conceptos estructurantes de la tesina, 
destacamos el de registro bioarqueológico. El mismo ha sido 
conceptualizado por Barrientos (1997) como referido a un 
conjunto de enunciados de distinto nivel, que modela las relaciones 
entre (y, en algunos casos, dentro de) referentes empíricos tales 
como: a) restos humanos, b) otros restos materiales o rasgos (i.e. 
marcadores de tumba, mobiliario y ajuar funerario, etc.), y c) 
diversos elementos del paisaje (sensu Forman & Godron, 1986).

Otro concepto a destacar es el de paisajes bioarqueológicos; 
estos pueden ser entendidos como descripciones, en una escala 
apropiada, de la estructura temporal y espacial de distintas 
propiedades de los componentes materiales y relacionales del 
registro bioarqueológico (Barrientos et al., 2013). Tales paisajes 
contienen información, tanto de los fenómenos sociales o 
biológicos del pasado (v.g. Barrientos & Miguez, 2011; Pardoe, 
1994; Zilio et al., 2017), como de los factores que condicionan 
o posibilitan la conservación, recuperación e interpretación 
de sus correlatos materiales (v.g. procesos tafonómicos y 
postdepositacionales, estrategias de muestreo y procedimientos 
analíticos) (Barrientos et al., 2013, 2014). 

El registro analizado forma parte de seis colecciones 
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bioarqueológicas resguardadas en el área de laboratorio del 
CEAR, Facultad de Humanidades y Artes, provenientes de sitios 
(publicados e inéditos) emplazados en ambientes lagunares del 
norte y centro del AEHSP. Todos los sitios analizados se ubican 
en el Holoceno tardío (Oliva & Panizza, 2017). En el sector norte 
se han focalizado las investigaciones en el sitio Laguna Salalé 
1 y la Pestaña 1, ambos ubicados en el partido de Florentino 
Ameghino (Avila, 2002; Gallego, 2002).  En el sector central, 
los materiales estudiados provienen de los partidos de Trenque 
Lauquen (sitio Las Tunas Grande 1, sistema lagunar Hinojo Las 
Tunas) y Guaminí (sitios Península Testón, Pintado 1 y localidad 
arqueológica Laguna Arroyo Venado, sistema lagunar de Las 
Encadenadas) (Barrientos, 1997; Oliva et al., 2012; Oliva et al., 
2015, Tamburini et al., 2004).

En cuanto a la metodología, se siguieron las definiciones 
y los criterios generales proporcionados por diferentes autores 
(Binford, 1981; Buikstra & Ubelaker, 1994; Hillson, 2008; 
Lukacs, 1989; Lyman, 1994; Meindl & Lovejoy, 1985; Mengoni 
Goñalons, 1988; Payne, 1975; Smith, 1984; Ubelaker, 1974; Villa 
& Mahieu, 1991), particularmente de aquellos que han trabajado 
en contextos bioarqueológicos pampeanos o patagónicos (v.g. 
Barrientos, 1999; Barrientos et al., 2002, 2007; Flensborg, 
2012; Galligani, 2013; García Guráieb, 2010; González, 2012; 
Gutiérrez, 2004; L´Heureux, 1998; Luna, 2008; Scabuzzo, 2010; 
entre otros). Los métodos empleados fueron los siguientes:

1- Preparación de las muestras 
2- Análisis cuantitativo: NISP y NMI
3- Determinación de sexo y edad: Sexo: se analizaron regiones 

del cráneo (cresta nucal, proceso mastoideo, bordes supra or-
bitarios, prominencia de la glabela, raíz posterior de la apó-
fisis cigomática del temporal). En forma complementaria, se 
realizaron mediciones del diámetro máximo de la cabeza del 
fémur y del diámetro vertical de la cabeza del húmero. Edad: 
estimada a través de la evaluación del cierre de las suturas 
craneales. 

4- Observaciones de interés tafonómico: se relevaron marcas de 
corte, b) marcas de roedores, c) marcas de raíces, d) dióxido 
de manganeso (MnO2), e) carbonato de calcio (CaCO3), f) 
craquelado; g) disolución química, h) fracturas.

5- Indicadores de estrés metabólico, infeccioso y funcional: se 
registraron y analizaron a) hipoplasias lineales del esmalte 
dental (HLED), b) hiperostosis porótica/criba orbitalia, c) 
periostitis, d) periodontitis, e) caries, f) abscesos, g) pérdida 
de dientes antemortem (PAM), h) alteraciones articulares, i) 
desgaste dental.

6- Métodos estadísticos: análisis de conglomerados jerárquico, 
mapas de densidad kernel, tafograma.

Resultados

En relación con los factores tafonómicos observamos que 
la erosión hídrica parece haber sido el principal causante de la 
exposición de los entierros a agentes de superficie. Sin embargo, 
la información disponible acerca de los factores que, a escala 
regional, poseen el potencial de afectar el grado de preservación 
de los huesos humanos indica que, en el área de estudio, la erosión 
eólica —tanto real como potencial— es el más influyente.

En cuanto a las observaciones tafonómicas, el principal 
agente que afectó la muestra es el carbonato de calcio, el cual es 
muy frecuente en ambientes lagunares de la Región Pampeana 
(Barrientos et al., 2002; Gabrielloni, 2012; Madrid & Barrientos, 
2000). Por otra parte, se registró una elevada frecuencia de 

elementos óseos con improntas de raíces. El conjunto de los 
resultados obtenidos permite afirmar que diversos procesos 
tafonómicos produjeron significativas modificaciones 
superficiales y estructurales en los elementos analizados, con una 
manifestación diferencial a nivel regional.

Con respecto a los indicadores de estrés metabólico, 
infeccioso y funcional, las colecciones estudiadas confirman 
una serie de tendencias observadas para sociedades cazadoras-
recolectoras (Lukacs, 1989): baja prevalencia de hiperostosis, 
periostitis y alteraciones articulares, alta prevalencia de desgaste 
dental y exposición de la cavidad pulpar por dicha causa, baja 
frecuencia de caries y lesión periodontal. No se observaron casos 
positivos de hipoplasias, lo cual contrasta con los resultados 
obtenidos en otras muestras de la Región Pampeana (Barrientos, 
1997; L’Heureux, 2014; entre otros).

Los resultados de la tesina presentados en este trabajo deben 
ser considerados como una primera aproximación al estudio 
sistemático del registro bioarqueológico del área de estudio. 
Mediante la recopilación y ordenamiento de antecedentes y el 
análisis de materiales, se ha aportado a la caracterización inicial 
de dicho registro.
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