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Resumen 

Se evalúan los efectos que los cambios demográficos, políticos y económi-
cos propuestos para el Noroeste Argentino ca. 1000-1550 A.D. habrían tenido 
sobre el modo de vida las poblaciones que lo habitaban a partir del estudio 
de condiciones patológicas del cráneo y de la dentición en una muestra ósea 
humana procedente de la Quebrada de Humahuaca, del Valle Calchaquí y de 
la Quebrada del Toro (n= 268). La baja frecuencia de patologías poróticas e 
infecciones en la muestra sugiere que la mayoría de los individuos analizados 
no sufrieron importantes eventos de estrés nutricional-metabólico e infeccio-
so. Sin embargo, se registraron diferencias estadísticamente significativas en 
la prevalencia de patologías poróticas para ciertos sitios del Valle Calchaquí 
central. Estos resultados son interpretados a la luz de un enfoque biocultural 
que enfatiza el componente político-económico de las relaciones sociales del 
pasado. 

Approach to Health and Disease in Northwest Argentina`s 
Communities from Valleys and Ravines from a Biocultural 
Viewpoint (ca. 1000-1550 AD).

Abstract

The effects that demographic, political and economic changes proposed for 
Northwest Argentina ca. 1000-1550 A.D. would have had on lifestyle of popu-
lations who inhabited it are evaluated from the study of pathological condi-
tions of the skull and dentition in a human bone sample from the Quebrada 
de Humahuaca, Calchaquí Valley and Quebrada del Toro (n= 268). The low 
frequency of porotic diseases and infections in the sample suggests that most 
individuals suffered no significant events of nutritional-metabolic and infec-
tious stress. However, statistically significant differences were recorded in the 
prevalence of porotic diseases for certain sites from middle Calchaquí Valley. 
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These results are interpreted in light of a biocultural approach that emphasizes 
the political - economic component of the social relations of the past.

Uma abordagem à saúde e à doença em comunidades do 
vales e desfiladeiros do Noroeste Argentino a partir de uma 
aproximação biocultural (ca. 1000-1550 AD).

Resumo

Os efeitos que as mudanças demográficas, políticas e econômicas propostas 
para Noroeste da Argentina ca. 1000-1550 AD no modo de vida das pessoas são 
avaliados a partir do estudo das condições patológicas do crânio e dentes em 
uma amostra de osso humano da Quebrada de Humahuaca, Valle Calchaquí 
e Quebrada del Toro (n = 268). A baixa freqüência de doenças e infecções 
poróticas amostra inteira sugere que a maioria dos indivíduos estudados não 
sofreu significativos eventos de estresse metabolico-nutricional e infeccioso. 
No entanto, diferenças estatisticamente significativas foram registradas na 
prevalência de doenças poróticas em certas locais do Valle Calchaquí central. 
Estes resultados são interpretados à luz de uma abordagem biocultural que 
enfatiza a componente política - económica das relações sociais do passado.

Introducción

Hacia aproximadamente el 900-1000 AD en el Noroeste Argentino (NOA) se 
evidencian, a partir de la información arqueológica, una serie de cambios en 
el modo de vida de las poblaciones que lo habitaron. Estos cambios incluye-
ron una concentración poblacional en asentamientos conglomerados, inten-
sificación económica y regionalización estilística asociada con una falta de 
integración política y con un marcado conflicto entre comunidades (Tarragó, 
2000; Nielsen 2001, 2003). 

Asimismo, el lapso considerado abarca el período de anexión de ciertos sec-
tores de Noroeste Argentino al Imperio Incaico (ca. 1430- 1550 A.D.), impli-
cando una serie de nuevos y vertiginosos cambios que han sido ampliamente 
trabajados en la arqueología de la región (De Lorenzi y Díaz, 1976; D’Altroy 
y otros, 2000; Williams, 2009). Esta trayectoria histórica seguramente afectó la 
vida cotidiana de las poblaciones locales, aspecto que nos interesa explorar 
desde una perspectiva biocultural. Con este fin, se relevaron restos óseos huma-
nos de la Quebrada de Humahuaca (sitios Juella y Pukará de Volcán), del Valle 
Calchaquí (localidades de La Poma, Payogasta, Tacuil y Luracatao y sitios La 
Paya y Fuerte Alto) y de la Quebrada del Toro (sitio Incahuasi) (Figura 1) 
alojados en el Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti” de Buenos Aires 
(FFyL, UBA) y en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata (FCNyM, 
UNLP).1

Enfoque biocultural

La perspectiva biocultural en bioarqueología con énfasis en el componente 
político-económico de las relaciones sociales del pasado tiene el potencial de 

1.  ME para el Museo Enográfico y 
MLP para el Museo de La Plata.
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entender las experiencias que afectan a la biología humana en el marco de 
relaciones de poder que estructuran el acceso a los recursos materiales y, de 
esta forma, “desnaturalizar” la noción de que las diferencias en la salud sean 
dadas, inevitables y experimentadas de igual manera por todos los miembros 
de una sociedad. En cambio, las distribuciones desiguales de enfermedad, des-
nutrición y trauma son entendidas desde esta perspectiva como resultado de 
los productos de la acción humana (Leatherman y Goodman, 1997; Zuckerman 
y Armelagos, 2011). 

Daniel Hruschka y otros (2005) argumentaron desde un enfoque psicologista 
que cualquier enfoque biocultural que se focalizara solamente en los aspectos 
políticos y económicos sería incompleto al no considerar el rol de los factores 
psicológicos en el intento de ligar el contexto sociocultural con la biología 
individual. Tal como señala William Dressler (2005), para que la distribución 
desigual de los recursos tenga una implicancia en el estado de salud de una 
población, la diferencia en la distribución debe ser culturalmente significativa 
y formar parte de la cultura compartida por una población.

Figura 1. Sitios arqueológicos 
mencionados en el texto. Los 
nombres que figuran en cursiva 
corresponden al nivel de proce-
dencia localidad. 
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Por lo tanto, la perspectiva político-económica aplicada a la antropología bio-
cultural podría resumirse como el estudio de la variación biológica en términos 
de relaciones sociales a través de las cuales los individuos acceden a recursos 
básicos y al trabajo, dando forma al ambiente próximo (i.e., determinan qué 
alimentos se consumen, a que patógenos se encuentran expuestos, la tempe-
ratura corporal, etcétera) (Goodman y Leatherman, 1998). 

Sin embargo, este enfoque entiende también que los humanos somos agentes 
activos en la construcción del ambiente a través de procesos tales como resis-
tencia y revolución o ajuste y acomodación. A su vez, el ambiente próximo que 
recursivamente da forma y a la vez es formado por los seres humanos debe ser 
considerado en el marco de las trayectorias locales o contingencias históricas 
locales que también deben ser ligados a los procesos globales (regionales o 
internacionales) que se intersectan con las condiciones locales para actuar sobre 
los ambientes próximos y que en muchos casos plantean tanto beneficios como 
amenazas a la salud (Goodman y Leatherman, 1998). 

Preguntas de investigación

Teniendo en cuenta los procesos sociales que las poblaciones del NOA atrave-
saron en el lapso temporal en cuestión, planteamos una serie de interrogantes 
que pueden ser respondidos desde una perspectiva biocultural. En primer 
lugar, es dable pensar que la agregación poblacional en asentamientos con-
glomerados con condiciones sanitarias deficientes podría conducir a la expan-
sión de agentes patógenos y los indicadores de estrés nutricional-metabólico 
e infección de una muestra osteológica pueden informar en esta dirección 
(Huss-Ashmore y otros, 1982; Cohen y Armelagos, 1984;; Stuart-Macadam y 
Kent, 1992; Ubelaker, 1992; Larsen, 1997).

Por otra parte, si las poblaciones antes independientes fueron agregadas en 
unidades políticas mayores, tradicionalmente reconocidas como “señoríos”, 
esto podría haber afectado negativamente a su estado de salud, ya que podría 
implicar que el manejo de los medios de producción o de los recursos ali-
menticios no estuvieran en manos de los miembros de la unidad doméstica 
sino en la de “jefes”, “señores” o “curacas”. Éste es, sin embargo, un aspecto 
a discutir y este estudio pretende aportar a tal discusión. En particular, los 
recursos pudieron haber sido distribuidos igualitariamente a pesar de existir 
mecanismos de diferenciación social. Si bien numerosas investigaciones han 
demostrado una relación directa entre estatus social y acceso a mejores recur-
sos alimenticios (Nelson y otros, 1994; Welch y Scarry, 1995; Ambrose y otros, 
2003), también hay datos que indican o bien lo contrario o bien la existencia 
de situaciones intermedias (Powell 1991, 1992). 

Particularmente para el sector central del Valle Calchaquí, las investigaciones 
realizadas por Elizabeth DeMarrais (1997) señalan que pudo existir algún 
tipo de integración política entre las comunidades del Período de Desarrollos 
Regionales (PDR), aunque se desconoce su naturaleza. Tanto los indicadores 
de estrés esqueletal (criba orbital e hiperostosis porótica) como las patologías 
orales (caries, desgaste dental, enfermedad periodontal, abscesos y pérdida 
dental antemortem) fueron consideradas para establecer el estado de salud de 
los individuos que componen la muestra así como para evaluar la posibilidad 
de diferencias dietarias entre sitios y/o localidades que pudieran dar cuenta 
de una distribución desigual en los recursos.
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Materiales y metodología

Selección de la muestra de restos óseos humanos 
Se consultaron los catálogos disponibles en el ME y en el MLP y se realizó una 
selección sobre la base de los siguientes criterios:

1. Niveles de procedencia: existen al menos cuatro niveles que son la provincia, la región, 
el valle y/o el sitio arqueológico. Se seleccionaron en primer lugar aquellos restos óseos 
con nivel de procedencia de sitio arqueológico. En una segunda etapa se incorporaron 
restos óseos humanos con procedencia de localidad (i.e. Luracatao, Tacuil, La Poma) 
con el objetivo de ampliar la muestra numéricamente y en función de las preguntas de 
investigación. 

2. Cronología: se consideraron solamente los restos óseos humanos que proceden de si-
tios o regiones arqueológicas con datos cronológicos (absolutos o relativos) que ubican 
su ocupación desde el 1000 A.D. en adelante.

De esta forma, la muestra considerada para el presente estudio quedó confor-
mada tal como se aprecia en la siguiente tabla (Tabla 1). 

Procedencia Sexo 1 Edad 2 Cronología 3 Depositado 
en

Juella Fem. 5 Infante 0 Fechado A.P. (Código 

laboratorio)

Cal. A.D. (2 

sigmas) 4

Referencia ME

Masc. 5 niño 2 1320±90(IVIC- FRA.36)

630±120 (M-FRA.41) 

556-938 ** 

1053-1616** 

Cigliano (1967)

indet. 2 Juvenil 0 590±30 (GRn-540) 1298-1413* Pelissero (1969, 

citado en Nielsen 

2001) 

Subadulto 

Ad. joven

0

1

635±140 (A-7733) 

655±49 (AA-16237) 

1182-1636 * 

1288-1424 * 

nielsen (1997)

Ad. 

maduro

0

Ad. mayor 1

Ad. indet. 8

Total cráneos 12

Volcán Fem. 6 Infante 0 Fechado A.P. (Código 

laboratorio)

Cal. A.D. (2 

sigmas)

Referencia ME

Masc 3 niño 0 860±70 (LA.T.Y.R 801) 1.031-1.270 ** Garay de 

Fumagalli (1998)

indet. 1 Juvenil 0 670±60 (

Beta 85493)

1.252-1.411 ** 

Subadulto

Ad. joven

0

2

530±70 

(Beta 80122 )

1.285-1.480 ** 

Ad. 

maduro

1 560±160 

(Beta 80121)

1.294-1.440 

** 

Ad. mayor 1 450±60 

(Beta 80119)

1.324-1.634 ** 

Ad. indet. 6 440±60 (LA.T.Y.R 808)

430±50 (LA.T.Y.R 972)

1.332-1.635 ** 

1.410-1.632 ** 
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Procedencia Sexo 1 Edad 2 Cronología 3 Depositado 
en

Total 10

Incahuasi Fem. 7 Infante 0 PDR e Inca (restos arquitectónicos y 

cerámica)

Vitry et al. (2007) ME/MLP

Masc 5 niño 4

indet. 4 Juvenil 0

Subadulto 

Ad. joven

0

2

Ad. 

maduro

4

Ad. mayor 0

Ad. indet. 6

Total cráneos 16

La Poma Fem. 69 Infante 2 PDR en adelante (restos 

arquitectónicos y cerámica)

Tarragó y Díaz 

(1972) 

Tarragó (1978)

De Marrais (2001)

Gifford (2003)

ME/ MLP

Masc. 46 niño 6

indet. 16 Juvenil 0

Subadulto

Ad. joven

3

5

Ad. mayor 1

Ad. 

maduro

2

Ad. indet. 112

Total cráneos 131

La Paya Fem. 13 Infante 0 Fechado A.P. (Código 

laboratorio)

Cal. A.D. (2 

sigmas)

Referencia ME

Masc 19 niño 2 985±80 (AC-272) 892-1217** Baldini (1980)

indet 9 Juvenil 1 830 ±95 (AC-0273) 1016-1384** 

Subadulto

Ad. joven

1

11

780±80 (AC-271) 1116-1314** 

Ad. 

maduro

10 620±100 (AC-0270) 1208-1465** 

Ad. mayor 1 Inca (restos 

arquitectónicos y 

cerámica)

Ambrosetti (1907) 

Ad. indet 15

Total cráneos 41

Kipón/Payogasta Fem. 9 Infante 0 PDR (restos arquitectónicos y 

cerámica)

Tarragó y Díaz 

(1972: 55) 

ME

Masc. 7 niño 0

indet. 0 Juvenil

Subadulto

0

0

Ad. joven 4

Ad. 

maduro

2

Ad. mayor 3

Ad. indet. 7

Total cráneos 16
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Procedencia Sexo 1 Edad 2 Cronología 3 Depositado 
en

Payogasta Fem. 1 Infante 0 PDR (restos arquitectónicos y 

cerámica)

Tarragó y Díaz 

(1972: 55)

ME

Masc. 2 niño 0

indet. 0 Juvenil

Subadulto

0

0

Ad. joven 1

Ad. mayor 2

Ad. 

maduro

0

Ad. indet 0

Total esqueletos 

completos

3

Fuerte Alto Fem. 4 Infante 0 PDR (cerámica) Tarragó y Díaz 

(1972: 55) 

ME

Masc 7 niño 0

indet. 0 Juvenil 0

Subadulto 0

Ad. joven 3

Ad. mayor 0

Ad. 
maduro
Ad. indet

2
6

Total cráneos 11

Luracatao Fem. 4 Infante 0 PDR (restos arquitectónicos y 

cerámica) 

Baldini y De Feo 

(2000) 

ME

Masc 7 niño 1

indet. 1 Juvenil 0

Subadulto

Ad. joven

0

1

Ad. 

maduro

4

Ad. mayor 0

Ad. indet. 6

Total cráneos 12

Tacuil Fem. 7 Infante 0 Fechado A.P. (Código 

laboratorio)

Fuerte Tacuil: 630±25 

(UGA 5939)

Cal. A.D. (2 

sigmas)

1288-1397 ** 

Referencia

Williams et al. 

(2010)

ME

Masc 7 niño 2

indet 2 Juvenil 0

Subadulto 0

Ad. joven

Ad. mayor

0

1

Ad. 

maduro

3

Ad. indet 10

Total cráneos 16

Tabla 1. Muestra considerada para el presente análisis. En cursiva se indica la procedencia a nivel de “localidad”. 1. Fem.: femenino, Masc.: 
masculino, Indet.: indeterminado. 2. Ad. joven: adulto joven, Ad. maduro: adulto maduro, Ad. mayor: adulto mayor, Ad. indet.: adulto 
indeterminado. 3. Se indican los fechados absolutos para aquellos sitios/localidades que los posean, de lo contrario se indica la cronología 
relativa a partir de información contextual y las referencias sobre las que se basó la asignación cronológica. 4. Las calibraciones señaladas 
con un asterisco (*) han sido realizadas con el programa de Stuiver y Reimer (1993) según lo informado por los autores correspondientes. En 
caso de no contar con datos de calibración hemos optado por calibrarlos con el programa Oxcal 4.1 (Bronk Ramsey, 2009) correspondiendo 
a los datos marcados con doble asterisco (**).
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Breve descripción de los sitios de procedencia

Quebrada de Humahuaca

Los sitios seleccionados para la Quebrada de Humahuaca fueron Juella y el 
Pukará de Volcán. El primero es un asentamiento residencial localizado sobre 
una meseta de 500 metros de longitud y 100 metros de amplitud ubicada en 
forma transversal al río Grande. Los restos fueron recuperados por Casanova, 
aunque no hay ninguna publicación que refiera a su hallazgo y descripción. 
Hacia el sur de este sitio se encuentra el Pukará de Volcán, poblado que cuen-
ta con sectores agrícolas, funerarios y residenciales diferenciados (Garay de 
Fumagalli, 1998). Los restos óseos analizados corresponden a los recuperados 
por Santiago Gatto (1946), pero no pudieron ser asociados con ninguna unidad 
funeraria en particular. En la Tabla 1 se presenta la información cronológica que 
permite asignar la ocupación de ambos sitios de la Quebrada de Humahuaca 
al PDR.

Quebrada de Incamayo

En esta quebrada, afluente de la Quebrada del Toro, se localiza el sitio 
Incahuasi, asentamiento de 8 hectáreas con restos arquitectónicos de dife-
rentes momentos temporales. El camino incaico (Qhapac Ñam) atraviesa este 
sitio, que probablemente fue de importancia en la conexión entre la puna y los 
valles cercanos (Vitry y otros, 2007). Los restos óseos fueron recolectados por 
Burmeister en su expedición de 1890 pero carecen de información contextual. 
Christian Vitry y otros mencionan la existencia de dos sectores elevados que 
poseen estructuras redondas de piedra que podrían corresponder a unida-
des funerarias y la presencia de restos arquitectónicos asignables al PDR y al 
momento Inca en el sector A del sitio (Tabla 1).

Valle Calchaquí

Los restos de La Poma, Tacuil y Luracatao fueron obtenidos hacia el final del 
siglo xix por Manuel Zavaleta, según consta en su catálogo (Zavaleta, 1906). 
La Poma corresponde a una localidad ubicada en el sector norte del Valle 
Calchaquí y posee una temprana, aunque poco conocida, historia ocupacional 
(Tarragó y Díaz, 1972; Tarragó, 1980; Lema, 2009). Tacuil es tanto el nombre 
de un sitio arqueológico como de un importante valle que corre transversal al 
valle principal y que ha servido de conexión con la puna. Las ilustraciones que 
acompañan al catálogo de Zavaleta sugieren que los restos podrían pertenecer 
al Fuerte Tacuil, un pequeño fuerte localizado a 3.500 metros sobre el nivel del 
mar y datado hacia el PDR (Williams y otros, 2010). Luracatao es un fértil valle 
transversal donde se han localizado varios sitios arqueológicos. Las fotografías 
del catálogo de Zavaleta muestran que las excavaciones fueron llevadas a cabo 
en asentamientos, pero no hay más información al respecto. Las investigaciones 
llevadas a cabo por Baldini y colaboradores en este sector han demostrado la 
existencia de muchos sitios, algunos con ostensibles ubicaciones defensivas 
(por ejemplo La Loma de Luracatao o San Lucas i) que vigilan importantes 
campos agrícolas (por ejemplo La Puerta o Patapampa) (Baldini y De Feo 2000; 
Baldini y Villamayor 2007). A pesar de que la cronología absoluta de estos sitios 
es desconocida al momento, es posible que correspondan a asentamientos 
defensivos del PDR. En la Tabla 1 se detalla la información cronológica (relativa 
o absoluta) disponible para los sitios y localidades mencionados. 
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Los restos óseos de La Paya, Fuerte Alto y Kipón-Payogasta2 fueron recupe-
rados por Juan Ambrosetti (1907) y Salvador Debenedetti (1908). La Paya 
corresponde a un denso asentamiento rodeado por una muralla perimetral de 
aproximadamente 6 hectáreas que posiblemente fue ocupado desde el 900 
A.D. en adelante (ver fechados en Tabla 1). Ambrosetti (1907) excavó más de 
doscientas tumbas pero no pudo establecerse ningún vínculo entre los restos 
óseos y su unidad funeraria. Kipón fue un pequeño poblado que no presenta 
arquitectura defensiva tal como menciona Debenedetti (1908) y que se encuen-
tra en una quebrada transversal al río principal. Los restos arquitectónicos 
consisten de recintos dobles rellenos y las unidades funerarias son variadas 
en sus características y ubicación tal como fueron descriptas por Debenedetti. 
Fuerte Alto es un sitio residencial, con restos arquitectónicos localizados en 
una terraza sobre el río Calchaquí, a aproximadamente un kilómetro y medio 
del actual pueblo de Cachi. Ardissone (1942) menciona que las tumbas se 
ubicaban entre las unidades residenciales. En la tabla 1 se detalla la información 
cronológica disponible para Fuerte Alto y Kipón. 

Metodología
La determinación sexual se realizó macroscópicamente, utilizando los rasgos 
sintetizados por Jane Buikstra y Douglas Ubelaker (1994), que para el cráneo 
son la presencia de glabela, el grosor del margen supraorbital, la presencia 
y morfología de la eminencia mentoniana cuando fue posible, la morfología 
y tamaño del proceso mastoides y la cresta nucal. Sólo se llevó a cabo en los 
restos de adultos debido a la ausencia de las estructuras más confiables para 
la determinación en subadultos como son la mandíbula y el coxal (González y 
otros, 2005). Cada cráneo fue asignado posteriormente a una de las siguientes 
categorías: femenino, masculino e indeterminado. 

Con respecto a la edad se establecieron las siguientes amplias categorías: suba-
dulto (menor a 19 años), adulto joven (19–34 años), adulto maduro (35–49 
años), adulto mayor (+50 años) y adulto indeterminado (mayor a 19 años) 
y se asignó a cada individuo sobre la base de la obliteración de las suturas 
craneanas (Meindl y Lovejoy, 1985) y palatinas (Mann y otros, 1987). La oblite-
ración completa de la sutura esfenobasilar fue considerada como un indicador 
de edad para incorporar a un individuo en el grupo adulto, mientras que su 
cierre parcial o su apertura completa indicó la pertenencia al grupo subadulto. 
Para los subadultos se consideró la secuencia de erupción dental tal como fue 
descripta por Ubelaker (1989) y se dividió a los individuos en las categorías 
infante (0-3 años), niño (4-14 años) o juvenil (15-18 años).

Indicadores patológicos de estrés nutricional-metabólico

Dentro de esta categoría se encuentran las lesiones comúnmente identificadas 
como criba orbital (CO), que hace referencia a la presencia de porosidad en 
el techo de la órbita ocular y la hiperostosis porótica (HP), denominación que 
reciben las osteoporosis en el cráneo (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998). 
Existen varias enfermedades infecciosas y metabólicas que pueden estar invo-
lucradas en la producción de estas lesiones, sin embargo la anemia ha recibido 
mucha más atención en la literatura como posible causa. Aunque la mayor inci-
dencia de estas patologías parece estar relacionada con las B-talasemias, otras 
etiologías han sido definidas por otros autores: avitaminosis C, B y A, procesos 
tóxicos, inflamaciones inespecíficas, helmintiasis, amebiasis, tripanosomiasis, 

2.  Para este trabajo asociamos en 
una misma muestra los restos de 
Kipón con los de Payogasta, dado 
que en muchos casos aparecían en 
la base de datos o registros de ME 
como Kipión, cráneos que tenían la 
leyenda “Payogasta” escrita sobre 
ellos, o en otros casos aparecía bo-
rroso “Kipión” en los cráneos y en-
cima escrito “Payogasta”. Además, 
Romualdo Ardissone (1942) men-
ciona que “Debenedetti el 17 de 
enero de 1906 abandona las ruinas 
de Payogasta, es decir El Kipón” 
(Ardissone, 1942: 33), lo que brinda 
apoyo a nuestra hipótesis de que 
los restos pertenecen al sitio Kipón, 
localizado en el Dto. (¿Distrito? 
¿Departamento?) Payogasta. Los 
esqueletos completos analiza-
dos con procedencia Payogasta 
corresponden a restos depositados 
en el Museo Etnográfico en cajas 
de madera que no habían sido 
abiertas hasta esta investigación. 
Se desconocen mayores datos, 
por lo que preferimos dejarlos con 
el nivel de procedencia de “loca-
lidad” y, siguiendo la hipótesis 
más parsimoniosa, atribuirles la 
misma cronología que Kipón. 
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leishmaniasis, lepra, algunas hipoproteinimias, hiposideremia y fabismo 
(Campillo, 2001). 

La prevalencia de las lesiones poróticas fue cuantificada considerando el total 
de los individuos que exhibían lesiones sobre el total de los individuos cuyos 
cráneos presentaban una adecuada conservación de las estructuras óseas per-
tinentes para su observación (i.e. conservación superior al 75% en órbitas, 
frontal y ambos parietales).

Indicadores de salud y adecuación fisiológica oral

Estos indicadores incluyen caries, desgaste dental, enfermedad periodontal, 
abscesos, y pérdida dental antemortem (PDA).3 Las caries se registraron en 
relación con su ubicación en los diferentes sectores de la pieza dental: oclusal, 
interproximal, de cuello y de raíz. También se registró la cantidad en aquellos 
casos con más de un punto cariogénico (Buikstra y Ubelaker, 1994). 

Para el registro del desgaste dental se realizaron observaciones macroscópicas 
de la superficie oclusal y se cuantificó su presencia siguiendo a Holly Smith 
(1984) para incisivos, premolares y caninos, mientras que para molares se 
utilizó el método propuesto por Eugenie Scott (1979) pero en este trabajo no 
se utiliza la cuantificación del desgaste sino su presencia/ausencia. Para el 
cálculo de la prevalencia de caries y de desgaste dental se consideraron sólo 
aquellos casos que presentaron al menos el 50% de la dentición en oclusión. 

Para el registro de periodontitis se consideró si la diferencia existente entre el 
hueso cortical y la unión entre el esmalte y el cemento del diente era igual o 
mayor a 4 milímetros. Adicionalmente, ciertos rasgos diagnósticos de infla-
mación y alteración del hueso tales como la presencia de microporosidad, 
reabsorción alveolar leve y modificación del contorno normal de la cresta 
alveolar fueron considerados para la computación de esta condición. Otra 
de las condiciones observadas fueron los abscesos, para los que se registró 
la orientación de su canal de drenaje (i.e. labial o lingual) así como la pieza 
o piezas dentales que afectaba. La pérdida de piezas dentales antemortem se 
consideró positiva si el alvéolo correspondiente se hallaba obliterado (Buikstra 
y Ubelaker, 1994; Langsjoen, 1998). Tanto para el cálculo de la prevalencia 
de periodontitis como de pérdida antemortem y de abscesos se consideraron 
sólo aquellos individuos que presentaban una adecuada conservación de las 
estructuras óseas pertinentes para la observación de las patologías en cuestión.

La correspondencia entre distribuciones se evaluó mediante el uso del test 
exacto de Fisher sólo en aquellos casos en los que una tabla de contingencia 
presentó al menos una celda con un valor menor o igual a 5. Para todos los 
otros casos se realizó una prueba de chi cuadrado. La hipótesis nula postula 
que no existe relación entre las variables analizadas y el nivel de significancia 
seleccionada para rechazarla fue un valor de p<0,05. Las pruebas estadísticas 
fueron llevadas a cabo utilizando el paquete PAST versión 2,12 (Hammer y 
otros, 2001).

3.  No se consideró el registro de 
hipoplasias del esmalte dental 

debido a que en una primera 
aproximación al estudio de la 

dentición de la muestra analizada 
se observó el elevado porcentaje 

de pérdida dental antemortem, 
especialmente de los dientes 

anteriores (incisivos y caninos), aun 
a sabiendas de que este indicador 

es altamente sensible a eventos de 
estrés general ocurridos durante 

la niñez (Cohen y Armelagos, 1984; 
Aufderheide y Rodríguez-Martín, 

1998; entre muchos otros).
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Resultados

Lesiones poróticas en el cráneo
Se encontraron un total de 44 individuos con lesiones poróticas en el cráneo 
señalando una prevalencia de 19,64% (44/224). Se hallaron 16 individuos con 
criba orbital (CO), lo que indica una prevalencia de 7,14% (16/224) (Figura 2). 
Entre estos, 3 individuos presentan coexistencia con hiperostosis porótica 
(HP) y un caso presenta la lesión de forma unilateral en la órbita derecha. La 
distribución de la CO en los casos de individuos cuyo sexo pudo ser deter-
minado con confianza indica que 4 son masculinos y 9 son femeninos, pero 
la diferencia en las frecuencias no resultó estadísticamente significativa (X2 
1,32; gl 3; pP=0,7244).

31 casos presentan lesiones poróticas en la bóveda craneana asociadas con dife-
rentes grados de manifestación ósea de HP (13,83%; 31/224) (Figura 2). De los 
individuos adultos con HP cuyo sexo pudo ser determinado con precisión, 13 
son masculinos y 13 femeninos, indicando que ambos sexos se vieron afectados 
por esta condición con la misma frecuencia. A su vez, esto permite suponer 
que el sexo de un individuo sería independiente con respecto a la aparición 
de esa patología, resultado apoyado estadísticamente (X2=0,18; gl 3; P=0,9808). 

Se evaluó la distribución diferencial de las frecuencias de HP y CO en adultos, 
siendo el resultado estadísticamente significativo (X2=8,17; gl 3; P= 0,00426), 
lo que indicaría que la HP afectó en mayor medida a los individuos que com-
ponen la muestra. Sin embargo, al comparar la distribución diferencial de las 
frecuencias de HP y CO en la muestra completa (i.e. adultos y subadultos), el 
resultado no fue estadísticamente significativo (X2= 7,1; gl 3; P= 0,0688). 

Posteriormente, se evaluó la presencia de ambas lesiones en cada localidad o 
sitio arqueológico, teniendo en cuenta la cantidad de casos con conservación 
adecuada de las estructuras pertinente (N observados) de forma tal de contar 
con una medida que guardara relación con el N de cada muestra (Tabla 2). 

Figura 2. Lesiones poróticas en las órbitas (A) y en la bóveda (B).
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Procedencia N Afectados/ N observados Prevalencia por 

edad

Edad Fem. Masc. indet.

Juella Infante

niño 0/2 0%

Juvenil

Subadulto

Ad. joven 1/1 100%

Ad. maduro

Ad. mayor

Ad. Indet. 0/4 0/3 0%

Prevalencia por sexo 20% 0% 0%

Prevalencia total 10%

Procedencia N Afectados/ N observados Prevalencia por 

edad

Edad Fem. Masc. indet.

Volcán Infante

niño

Juvenil

Subadulto

Ad. joven 1/2 50%

Ad. maduro 0/1 0%

Ad. mayor

Ad. Indet. 0/3 0/2 0%

Prevalencia por sexo 17% 0%

Prevalencia total 12%

Procedencia N Afectados/ N observados Prevalencia por 

edad

Edad Fem. Masc. indet.

Incahuasi Infante

niño 1/3 33%

Juvenil

Subadulto

Ad. joven 0/1 0%

Ad. maduro 0/1 0/2 0%

Ad. mayor

Ad. Indet. 0/4 0/2 0%

Prevalencia por sexo 0% 0% 33%

Total 8%



issn 1851-9628 (en línea) / issn 0325-1217 (impresa)

 Runa /36.2 (2015) 123122 Un acercamiento al estado de salud y enfermedad en las comunidades... [111-135] 

Procedencia N Afectados/ N observados Prevalencia por 

edad

Edad Fem. Masc. indet.

La Poma Infante

niño 1/10 10%

Juvenil

Subadulto

Ad. joven 1/2 1/3 40%

Ad. maduro 0/1 0%

Ad. mayor 0/2

Ad. Indet. 8/58 7/41 2/2 17%

Prevalencia por sexo 14% 18% 25%

Prevalencia total 17%

Procedencia N Afectados/ N observados Prevalencia por 

edad

Edad Fem. Masc. indet.

La Paya Infante

niño ¼ 25%

Juvenil

Subadulto

Ad. joven 0/3 1/5 12,5%

Ad. maduro 0/2 0/6 0%

Ad. mayor 0/1 0%

Ad. Indet. 0/3 0/5 1/1 11%

Prevalencia por sexo 0% 0% 40%

Prevalencia Total 10%

Procedencia N Afectados/ N observados Prevalencia por 

edad

Edad Fem. Masc. indet.

Fuerte Alto Infante

niño

Juvenil

Subadulto

Ad. joven 0/1 1/1 50%

Ad. maduro 1/2 50%

Ad. mayor

Ad. Indet. 1/3 1/1 50%

Total 1/4 3/4 4/8 50%
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Procedencia N Afectados/ N observados Prevalencia por 

edad

Edad Fem. Masc. indet.

Kipón/Payogasta Infante

niño

Juvenil

Subadulto

Ad. joven 1/1 2/3 75%

Ad. maduro 1/2 1/1 66%

Ad. mayor 2/2 0/1 66%

Ad. Indet. 2/2 1/2 75%

Prevalencia por sexo 86% 57%

Prevalencia total 71%

Procedencia N Afectados/ N observados Prevalencia por 

edad

Edad Fem. Masc. indet.

Luracatao Infante

niño 0/1 0%

Juvenil

Subadulto

Ad. joven 0/1 0%

Ad. maduro 1/2 0/2 25%

Ad. mayor 0/4 0%

Ad. Indet. 0/2 0%

Prevalencia por sexo 25% 0% 0%

Prevalencia total 8%

Procedencia N Afectados/ N observados Prevalencia por 

edad

Edad Fem. Masc. indet.

Tacuil Infante

niño 1/1 100%

Juvenil

Subadulto

Ad. joven

Ad. maduro 1/2 50%

Ad. mayor 1/1 100%

Ad. Indet. 1/4 1/4 25%

Prevalencia por sexo 40% 33% 100%

Prevalencia total 41%

Tabla 2. Frecuencia de HP y CO por sitio arqueológico y/o localidad.

Se compararon las frecuencias de lesiones poróticas en los sitios y localida-
des del Valle Calchaquí central que, de acuerdo con investigaciones previas 
(DeMarrais, 1997), pudieron tener algún tipo de integración política y que se 
encuentran muy próximos entre sí. En la tabla 3 se observa que una mayor 
cantidad de individuos de Kipón/Pagoyasta y Fuerte Alto sufrieron de HP y 
CO cuando se comparan sus frecuencias con las de La Paya. Adicionalmente, 
se obtuvieron resultados estadísticamente significativos para las compara-
ciones de las frecuencias entre La Paya y Kipón/Payogasta así como de La 
Paya y Fuerte Alto mientras que no resultó estadísticamente significativa la 
comparación entre Kipón/Payogasta y Fuerte Alto (Tabla 3).
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Comparación P Prueba realizada

La Paya vs. Kipón/Payogasta y Fuerte Alto  <.0001  X2= 19,72

 La Paya vs. Kipón/Payogasta  <.0001  Prueba exacta de Fisher 

 La Paya vs. Fuerte Alto  0,0026  Prueba exacta de Fisher 

Kipón/Payogasta vs. Fuerte Alto 1  Prueba exacta de Fisher 

Tabla 3. Comparación estadística de las frecuencias de HP y CO en los sitios del Valle Calchaquí central.

Indicadores de salud y adecuación fisiológica oral
Se hallaron 11 individuos con caries, siendo la prevalencia para esta patología 
en la muestra de 11% (11/98). 3 individuos son de sexo masculino (27%, 3/11) 
y 8 son femeninos (73%, 8/11), aunque la comparación de estas frecuencias 
con el total de la población de individuos con dentición conservada y sexo 
determinado no resulta estadísticamente significativa (p=0,3588, Prueba Exacta 
de Fisher) (Figura 3A).

33 individuos presentan distintos grados de desgaste dental, lo que indica 
una prevalencia de 33% (33/98). La distribución por sexo mostró que, de los 
individuos con desgaste dental cuyo sexo pudo ser determinado, 21 (66%) son 
masculinos y 11 (34%) son femeninos. La comparación de las frecuencias por 
sexo indica que la diferencia no es estadísticamente significativa (X2= 3,01; gl 
3; P=0,3901) (Figura 3B). 

En tanto, los indicadores de periodontitis fueron hallados en 32 individuos, 
resultando en un 14% (32/226). De los individuos con periodontitis cuyo sexo 
pudo ser determinado con confianza (n= 31), el 55% son hombres (17/31) y el 
45% (14/31) son mujeres, resultando estas diferencias no significativas esta-
dísticamente (X2= 0,67845; 3gl; p= 0,87826) (Figura 3C).

Se registraron abscesos dentales en 35 individuos, de los cuales uno presen-
ta una osteitis, dos casos presentan quistes radiculares evidenciados por la 
presencia de una inflamación del tejido alveolar a nivel de la raíz, un caso 
que se encuentra asociado con osteolisis del paladar y un absceso de grandes 
dimensiones. La prevalencia de estas lesiones sobre la muestra es del 16% 
(36/226) y la distribución de esta condición por sexo indica que 23 son mascu-
linos y 12 son femeninos. La comparación estadística de las diferencias en las 
frecuencias de abscesos por sexo indica que no son significativas (X2= 5,29; 3 
gl; p= 0,1518) (Figura 3A).

Por último, en cuanto a la pérdida dental antemortem, se hallaron 100 indivi-
duos con esta condición, lo que representa una prevalencia de 45% (100/224) de 
los que 46 son masculinos y 51 son femeninos. Casi no se observan diferencias 
en las frecuencias, que no resultan estadísticamente significativas (X2=0,31; 3 
gl; p= 0,9581) (Figura 3D). 

En la siguiente tabla se presentan los resultados absolutos obtenidos en cuanto 
a las condiciones de salud oral para cada sitio y/o localidad que componen 
la muestra, así como su prevalencia considerando solamente aquellos casos 
que cumplieran con los requisitos de conservación explicitados anteriormente 
(Tabla 4). 
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Figura 3A. Condiciones patoló-
gicas y de adecuación fisiológi-

ca de la dentición. A) Absceso 
lingual (flecha 1) y caries oclusal 
(flecha 2) e interproximal (flecha 
3), B) Desgaste, C) Periodontitis, 
D) Pérdida dental antemortem.
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Procendencia Caries % Desgaste 
dental

% Perio. % Abs. % PDA %

Juella 1/4 25 2/4 50 4/11 36 3/11 27 2/11 18

Volcán 0/5 0 2/5 40 4/9 44 0/9 0 4/9 44

Incahuasi 0/3 0 3/3 100 4/12 33 3/12 25 7/12 58

La Poma 7/64 11 17/64 27 9/116 8 15/116 13 51/116 44

La Paya 0/9 0 2/9 22 4/31 13 7/31 23 10/31 32

Kipón/

Payogasta

1/4 25 3/4 75 2/14 14 0/14 0 8/14 57

Fuerte Alto 1/5 20 3/5 60 0/7 0 0/7 0 5/7 71

Luracatao 1/4 25 2/4 50 3/11 27 3/11 27 7/11 64

Tacuil 0/0 0 0/0 0 2/13 15 4/13 31 6/13 46

Total 11/98 11 33/98 33 32/224 14 37/224 17 100/224 45

Tabla 4. Resultados obtenidos para la presencia de condiciones patológicas de salud oral por sitio y/o 
localidad que componen la muestra. El numerador indica los casos afectados, mientras que el denominador 
indica los casos observados. El % indica prevalencia. Perio= periodontitis, Abs.= abscesos, PDA= pérdida 
dental antemortem.

Se realizó la comparación de las frecuencias halladas para cada indicador de 
salud y adecuación fisiológica oral entre cada sitio y/o localidad arqueológica 
analizada. En la tabla 5 se indican solamente los casos que resultaron estadís-
ticamente significativos y en la tabla 6 se presenta en detalle la comparación 
estadística para el caso de las caries, debido a que discute con mayor profun-
didad en la siguiente sección.

Indicador Comparación Valor de P  (Prueba exacta de Fisher)

Desgaste dental Incahuasi vs. La Poma 0,023

Incahuasi vs. La Paya 0,045

Periodontitis Juella vs. La Poma 0,014

Pukara de Volcán vs. La Poma 0,006

Pukará de Volcán vs. Incahuasi 0,020

Pérdida antemortem Juella vs. Fuerte Alto 0,049

Abscesos Kipón/Payogasta vs. Tacuil 0,040

Tabla 5. Resultados estadísticamente significativos para la comparación de frecuencias de patologías orales por sitio y/o 
localidad arqueológica. 

CARIES Juella Volcán Incahuasi La Poma La Paya Fte. Alto Kipón/Payogasta Luracatao Tacuil

Juella

Volcán 1

Incahuasi 1 1

La Poma 0,4012 1 1

La Paya 0,3076 1 1 0,5858

Fuerte Alto 1 0,9999 1 0,9999 0,3571

Kipón/ Payogasta 1 0,4444 1 0,4012 0,3076 1

Luracatao 1 0,4444 1 0,4012 0,3076 1 1

Tacuil 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabla 6. Resultados de la comparación estadística de la prevalencia de caries entre los sitios y/o localidades que componen la muestra
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Discusión
Las condiciones que pueden ser relacionadas con el estado de salud general, 
como son las patologías poróticas, fueron halladas en baja frecuencia en la 
muestra completa, sugiriendo que los individuos que componen la muestra 
bajo estudio no sufrieron importantes eventos de estrés nutricional, infeccioso 
o diarreas crónicas que hayan deteriorado su estado de salud. 

Sin embargo, sí se hallaron importantes diferencias en la prevalencia de lesio-
nes poróticas en las submuestras del Valle Calchaquí central (i.e. La Paya, 
Fuerte Alto y Kipón/Payogasta) (Tabla 3). Siguiendo el enfoque biocultural, 
podríamos buscar una explicación a este patrón en la economía política de 
los grupos involucrados y en la vinculación entre ellos. Para el caso de las 
comunidades más pequeñas como Kipón/Payogasta y Fuerte Alto, es posible 
que se encontraran en una posición vulnerable dentro del sistema político 
del Valle Calchaquí. Considerando que las comunidades del Valle Calchaquí 
central pudieron tener algún tipo de integración política aunque de natura-
leza desconocida (DeMarrais, 1997), esto podría implicar que los sitios más 
pequeños como Kipón/ Payogasta y Fuerte Alto fueran periféricos respecto 
de un asentamiento central como La Paya, que funcionaría como cabecera 
política y económica. 

Si aceptamos la contemporaneidad entre estos sitios, es posible, en este esce-
nario, que las poblaciones periféricas estuvieran sometidas a la central, que 
aportaran, por ejemplo, mano de obra y que no recibieran el suficiente alimento 
a cambio. Ejemplos de este tipo de relaciones se han postulado para el sudeste 
de los Estados Unidos (Goodman y otros, 1984; Goodman, 1998), para los 
Andes (Tung, 2003; Andrusko, 2007) y para los reinos medievales de Sudán 
(van Gerven y otros, 1981, 1995), entre otros. 

La baja prevalencia de patologías poróticas en las muestras de Luracatao, 
Incahuasi y La Poma podría interpretarse en relación con su patrón de asenta-
miento. Por ejemplo, las poblaciones más dispersas como Luracatao o Incahuasi 
pudieron tener mejores condiciones de vida, en ausencia de aglomeración, o 
pudieron disfrutar de un mejor acceso a recursos alimenticios. El caso de La 
Poma es difícil de interpretar debido a la ausencia de procedencia precisa 
de la muestra ósea (i.e. sitio arqueológico), pero es posible inferir, a partir 
de los datos osteológicos, que la población no se vio sometida a importantes 
eventos de estrés. La zona de Trigal, en La Poma, cuenta con el beneficio de 
agua permanente y es la sección más septentrional del Valle Calchaquí en 
donde puede practicarse la agricultura a gran escala, además de contar con 
acceso a áreas de pastura (Gifford, 2003) y sectores donde pudo practicarse la 
caza (DeMarrais, 1997). Además, los sitios residenciales más importantes de 
la zona como Fuerte Alto y Esquina Azul se encuentran ubicados al borde de 
los campos agrícolas de Trigal; la evidencia faunística sugiere que los sitios de 
La Poma poseían casi el doble de restos óseos animales que el valle principal, 
Cachi Adentro y el valle del Río Potrero (Gifford, 2003). Adicionalmente, la 
baja prevalencia de caries en la muestra de La Poma, en relación con el resto 
de las submuestras, podría sugerir la ingesta de una dieta rica en proteínas y 
baja en carbohidratos. Sin embargo, no hallamos diferencias estadísticamente 
significativas al evaluar la prevalencia de este indicador de salud oral entre 
sitios y/o localidades. 

En relación con los indicadores de salud oral, en la muestra revisada no halla-
mos una prevalencia importante de caries pero sí altos grados de desgaste y 
PDA (Tabla 4). Es posible que la presencia de caries co-varíe positivamente 
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con una dieta rica en carbohidratos e inversamente con altos grados de des-
gaste y PDA, debido a que las caries podrían ser una de sus causantes. De esta 
forma, la presencia de caries en una muestra podría estar subvalorada (Lukacs, 
1995). Esta misma observación fue realizada por María Constanzó, a manera 
de conclusión, con respecto a los cráneos de La Poma de la colección Zavaleta, 
al decir que “el desgaste es notable, pero son escasos los dientes enfermos” 
(Constanzó, 1942: 250). 

Según Elvira Baffi, la presencia de lesiones poróticas halladas en las muestras 
por ella estudiadas se relacionan con la presencia de anemia ferropénica aso-
ciada con una dieta con elevado consumo de maíz, causante de una alta pre-
valencia de caries e infecciones asociadas (valores no reportados en el trabajo). 
A su vez, “esto ocasionó un incremento de la pérdida de dientes en edades 
adultas y madura, lo que tuvo una incidencia en ciertas variables métricas 
mencionadas con el aparato bucal” (Baffi, 1992: 181). 

Aunque diversos factores entran en juego en la formación de las caries, tales 
como los ambientales (v.gr. elementos químicos en el agua), los patogénicos 
(v.gr. diferentes bacterias que causan la enfermedad), los exógenos (v.gr. dieta, 
higiene) y los endógenos (v.gr. forma y estructura del diente) (Powell, 1995); 
la proporción de carbohidratos presentes en la dieta (almidones y azúcares) 
ha sido el aspecto que más atención ha recibido en la literatura, debido a 
que brinda la posibilidad de realizar inferencias paleodietarias y, junto con 
otros indicadores, evaluar el impacto de la dieta en el estado de salud (Huss-
Ashmore y otros, 1982; Larsen, 1987; Lukacs, 1989; Hillson, 1996, 2000). 

En la serie osteológica aquí analizada, la baja prevalencia de caries registrada 
en la muestra con dentición conservada (al menos el 50% de los dientes en 
oclusión) (11%, 11/98) puede ser interpretada como resultado de una dieta con 
bajo consumo de carbohidratos, aunque esto es poco probable a la luz de los 
antecedentes sobre los alimentos consumidos en las regiones bajo estudio. Tal 
como se desprende de las investigaciones arqueológicas y de los documentos 
históricos, los pueblos del Valle Calchaquí incluyeron en su dieta variados 
recursos cultivados como el maíz, la papa, el zapallo, la quinoa y leguminosas; 
productos silvestres estacionales como la algarroba y el chañar; recursos cár-
nicos de camélidos y micromamíferos, entre otros (Torreblanca, 1984 [1696] 
D’Altroy y otros, 2000; Gifford, 2003; Baldini y Villamayor, 2007; Mengoni 
Goñalons, 2011). Estos mismos recursos junto con ají, maní, cayote, nogal y 
achira aparecen en el registro de la Quebrada de Humahuaca (Fernández 
Distel, 1974; Albeck, 2000; Würschmidt, 2003; Nielsen y Boschi, 2007).4

Aunque también debemos considerar que la prevalencia de caries co-varíe 
positivamente con una dieta rica en carbohidratos e inversamente con altos 
grados de desgaste y PDA, debido a que las caries podrían ser una de sus 
causantes. De esta forma, la presencia de caries en una muestra podría estar 
subvalorada cuando ésta presenta altos valores de PDA o desgaste dental 
(Lukacs, 1995). Teniendo en cuenta que la comparación estadística de la pre-
valencia de caries en cada sitio y/o localidad no resultó significativa (Tabla 6) 
es posible postular, aunque a manera de hipótesis, que posiblemente existió 
una relativa homogeneidad en los alimentos que compusieron la dieta de 
los individuos analizados y una adecuada nutrición si consideramos la baja 
prevalencia de patologías poróticas en la muestra completa (19,64%, 44/224), 
aunque esta afirmación debería ser contrastada con datos de isótopos estables 
que no existen al momento. 

4.  Existen restos de maíz en La 
Paya, El Churcal, Molinos i, Valdez, 
Potrero de Payogasta y Cortaderas 
Bajo, así como zapallo, calabaza 
y poroto en los dos primeros. 
También se hallaron restos de Che-
nopodium, tubérculos, legumbres y 
ajíes en los sitios Valdez, Potrero de 
Payogasta y Cortaderas Bajo (Ra-
ffino, 1984; D’Altroy y otros, 2000; 
Baldini, 2010). Para la Quebrada 
de Humahuaca se mencionan 
restos de cucúrbita, maíz, maní, 
ají, cayote, nogal y achira en Los 
Amarillos (Würschmidt, 2003; Niel-
sen y Boschi, 2007), maní, maíz, 
calabaza y algarrobo en Huachi-
chocana (Fernández Distel, 1974). 
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Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar los posibles efectos que tuvie-
ron los cambios demográficos, políticos y económicos propuestos para el NOA 
durante el lapso 1000-1550 A.D. aproximadamente, sobre el modo de vida las 
comunidades que habitaron el Valle Calchaquí, la Quebrada de Humahuaca y 
la Quebrada del Toro a través del examen de restos óseos humanos de colec-
ciones de museos. Con respecto a este último punto, el reconocimiento del 
valor de las colecciones depositadas en museos ha sido recientemente puesto 
de manifiesto en nuestro país (Aranda y Del Papa 2009; Aranda y otros, 2009; 
Castro y otros, 2009) y nuestra investigación ha aportado en este sentido, per-
mitiendo generar no sólo nueva información sobre los restos depositados en 
las mismas, sino proponer nuevas preguntas de investigación potencialmente 
abarcables a partir de su estudio. 

Uno de los cambios postulados para el PDR en el NOA es la intensificación 
de la producción agrícola, que podría impactar negativamente sobre la salud 
al generar dietas restrictivas que podrían llevar a un estado de malnutrición 
(Cohen y Armelagos, 1984; Larsen, 1997). Los resultados hallados en esta inves-
tigación podrían sugerir que el impacto de la intensificación agrícola sobre la 
salud no parece haber actuado sobre la muestra completa. Las bajas prevalen-
cias de patologías poróticas en el cráneo indicarían una dieta balanceada que 
posiblemente se dio, o bien a partir de la existencia de mecanismos adecuados 
de distribución del alimento entre los miembros de distintas comunidades 
especializadas, o bien a partir de una producción diversificada en cada comu-
nidad, que pudo ser lograda ya sea por producción propia o por intercambio. 

Sin embargo, una mirada más cercana a la prevalencia de patologías por sitio 
y/o localidad arqueológica indica que algunos sufrieron de una elevada fre-
cuencia de patologías poróticas posiblemente relacionadas con déficit nutri-
cional y escasas condiciones sanitarias. Es notable, además, que este escenario 
se observe en sitios con escasa nucleación poblacional, tal es el caso de Kipón/
Payogasta, Fuerte Alto y Tacuil. 

Tal como discutimos previamente, este patrón puede ser interpretado a la luz 
de un enfoque biocultural que priorice la economía política de las comuni-
dades pasadas, entendiendo que los individuos acceden a recursos básicos y 
al trabajo a través de relaciones sociales que dan forma al ambiente próximo 
en el cual su vida social se desarrolla. Sin embargo, esta perspectiva también 
señala que las trayectorias locales deben ser ligadas a los procesos globales 
(regionales o internacionales) que se intersectan con las condiciones locales 
para actuar sobre los ambientes próximos y que, en muchos casos, plantean 
tanto beneficios como amenazas a la salud. 

Nuestra investigación apunta a que en ciertas comunidades los recursos ali-
menticios no estuvieron restringidos sino que se obtuvo un adecuado mane-
jo y distribución alimenticia. Esto podría indicar que, ya sea que existieron 
diferencias jerárquicas al interior de cada grupo, tal como postula el modelo 
neoevolucionista de las jefaturas o señoríos aplicado al NOA (Núñez Regueiro, 
1974; Raffino, 1988; Tarragó, 2000), éstas no fueron reflejadas en el consumo de 
alimentos, al menos según se desprende del análisis osteológico aquí encarado. 
De forma similar, Gifford (2003) señala la existencia de lugares públicos con 
acceso no restringido en los sitios del PDR del Valle Calchaquí norte en los 
cuales se habrían llevado a cabo actividades de consumo de comida, tal como 
se aprecia a partir de las formas cerámicas halladas (i.e. formas abiertas) lo 
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que apuntaría a que sus habitantes tuvieron un acceso más igualitario a estos 
festines comunales mediados por el consumo de alimentos. Por otra parte, 
esta evidencia puede brindar mayor sustento a las posturas que consideran 
que para el PDR en el NOA habrían tenido lugar formaciones sociales de tipo 
corporativas o integradas (Nielsen, 2006, 2007; Acuto, 2007). 
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