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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es evaluar la condición nutricional en dos poblaciones de la Puna argenti-
na: Susques (provincia de Jujuy) y Antofagasta de la Sierra (provincia de Catamarca). Se analizaron
491 individuos entre 5 y 18 años de edad. Se obtuvieron el peso, la talla y el índice de masa corporal
(IMC) y se calcularon los indicadores peso/edad, talla/edad e IMC/edad en relación a los estándares
de Frisancho (1990) y Cole et al. (2000). La mayor parte de la población se encuentra concentrada por
debajo del percentil 50. Los resultados muestran porcentajes relativamente altos de desnutrición aguda
y crónica en función de las medidas directas, y más bajos al comparar el IMC. Los chicos y chicas de
Susques muestran una situación nutricional algo mejor que Antofagasta, lo que se interpreta como
consecuencia de mejores condiciones socioeconómicas.
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Nutritional condition in the argentinian puna

ABSTRACT

The purpose of the present study is to assess the nutritional status of two populations of the Argenti-
nean Puna that hold different socioeconomic conditions: Susques (Jujuy province) and Antofagasta de
la Sierra (Catamarca province). The sample consisted of 491 children aged 5 to 18 years old. It was
measured weight, height and body mass index (BMI). The weight/age, height/age and BMI/age inde-
xes were estimated and compared with the Frisancho´s (1990) and Cole´s et al. (2000) standard growth
tables. Most of the subjects fell below the 50

th

percentile. The results of the direct anthropometric mea-
surement showed high frequencies of underweight and stunting amongst both populations. Lower per-
centages of underweight and stunting were obtained when comparing the BMI. Boys and girls of Sus-
ques have a better nutritional condition than those from Antofagasta. These results could be explained
for disparities in the socioeconomic conditions of both communities.
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RÉSUMÉ

L’objectif de ce travail est évaluer l`état nutritionnel de deux populations de l`Argentine: Susques (pro-
vince de Jujuy) et Antofagasta de la Sierra (province de Catamarca). Cette étude analyse 491 individuels
entre 5 et 18 ans. On obtenu le poids, la taille et le IMC (indice de masse corporelle) et on calculé:
poids/âge, taille/âge, et IMC/âge avec les standards de Frisancho (1990) et Cole et al. (2000). La plus
grande part de la population est au dessous du P50. Les résultats indiquent pourcentages relativement
grandes de malnutrition aigu et chronique en fonction de les mesures directes, et plus petit quand on
compare le IMC. Les enfants de Susques ont une situation nutritionnel un peu plus meilleur que les
enfants d`Antofagasta. Ça a été interprété comme le résultat de meilleures conditions socioécomiques.

Mot clés: Puna, haut montagne, Argentine, condition nutritionnel

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Material y métodos. 3. Resultados. 4. Discusión. 5. Agradecimientos. 6.
Referencias bibliográficas.

1. INTRODUCCIÓN

En el mundo existen ciertas regiones ubicadas a elevadas altitudes geográficas,
cuyas poblaciones debieron adaptarse a las condiciones extremas que caracterizan
estos ecosistemas. Escasa humedad relativa y precipitaciones, gran amplitud térmi-
ca diaria, alta radiación solar y la hipoxia debida a la baja presión atmosférica son,
entre otros, factores estresantes que influyen en la biología de los grupos humanos.
La respuesta a tales factores abarca aspectos tanto morfofisiológicos como aquellos
relativos a la reproducción o el crecimiento y desarrollo (Baker 1978).

En las poblaciones andinas de alturas superiores a 3000 metros sobre el nivel del
mar, a las condiciones geoclimáticas impuestas por el entorno físico se añaden
situaciones socioeconómicas restrictivas, que limitan el acceso a una buena alimen-
tación y a un adecuado control higiénico sanitario. La suma de todos estos elemen-
tos dificulta la identificación de la importancia relativa de cada uno de ellos sobre
los estados malnutritivos que frecuentemente se observan en dichas comunidades de
altura (Frisancho y Baker 1970; Stinson 1980; Leonard et al 1995; Dipierri et al
1998; Lomaglio et al 2003a).

Estudios llevados a cabo previamente han puesto de manifiesto que el creci-
miento se ve afectado desde la etapa prenatal. Así el peso al nacimiento es menor
en comparación al que presentan los recién nacidos en zonas de altitudes más pró-
ximas al nivel del mar (Dipierri et al 1992; Ocampo et al 1993; Lomaglio et al
2003b; Moreno Romero et al 2003). Este hecho puede condicionar el crecimiento
postnatal que de acuerdo a la literatura sería más lento y prolongado en relación al
modelo general y abocaría a un menor tamaño corporal adulto (Frisancho 1978; Uli-
jaszek et al 1998).

El objetivo de este trabajo es evaluar el crecimiento y estado nutricional de los
niños y jóvenes naturales de la Puna de dos provincias del noroeste de Argentina en
base a indicadores antropométricos y su contraste con estándares de referencia. Asi-
mismo se pretende relacionar los resultados obtenidos con el contexto socio-
ambiental propio de cada comunidad.

S. Moreno et al. Condición nutricional en la puna argentina

112 Observatorio Medioambiental
2005, núm. 8  111-125



2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO

Las poblaciones analizadas proceden de las áreas puneñas de las provincias de
Catamarca y Jujuy, ubicadas en la región noroeste de la Argentina (fig.1). Dicha
región, una de las más deprimidas socio-económicamente, integra las provincias de
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Jujuy, cubriendo una
superficie de más de 500.000 km2.

Figura 1. Ubicación de Susques (Jujuy) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca) en el Nor-
oeste Argentino.
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La Puna es un área extensa, que en la Argentina, comprende el oeste de las pro-
vincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Las localidades estudiadas corres-
ponden a la denominada puna desértica (Buitrago 2000), caracterizada por las más
áridas condiciones climáticas de las tierras altoandinas, con gran amplitud térmica
diaria y temperaturas invernales de hasta -20º C, escasa humedad relativa y precipi-
taciones entre 20 y 100 mm anuales (Argerich 1976, Navarro 2004; Buitrago 2000).

Las muestras de la puna catamarqueña y jujeña proceden de los departamentos
Antofagasta de la Sierra y Susques, correspondientes a Catamarca y Jujuy. En los
dos casos se trata de localidades con baja densidad de población, concretamente
entre 0,03 y 0,4 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente. Las altitudes
oscilan entre 3000 y 3600 metros sobre el nivel del mar.

La villa de Antofagasta de la Sierra, cabecera del departamento homónimo, se
encuentra distante a 605 kilómetros de la capital de la provincia de Catamarca. La
población actual es escasísima, para una superficie de 28.097 km2, sólo cuenta con
1282 habitantes, de los cuales aproximadamente la mitad residen en la villa y el
resto en poblaciones dispersas dentro del departamento. Las condiciones de vida
son las propias de ambientes muy extremos, la cantidad de hogares con necesidades
básicas insatisfechas es del orden del 41,5% (DPEC 2002). Un alto porcentaje de
los habitantes (38,7%) no alcanzan el nivel primario de instrucción y sólo el 5,3%
tiene nivel terciario o universitario. Los servicios de salud se limitan a la existencia
de una posta sanitaria con un médico y un enfermero.

El medio de subsistencia es básicamente pastoril, de ganado ovino, caprino y de
camélidos americanos, de los cuales se obtiene la carne y la leche y sus derivados
para el consumo interno, la lana para hilados y tejidos que abastecen las necesida-
des del departamento y la elaboración de productos artesanales, como ponchos,
mantas y prendas de vestir que comercian principalmente con la capital provincial.

La localidad de Susques, capital del departamento del mismo nombre, ubicada
en el noroeste de la provincia de Jujuy, cuenta con 1070 individuos, lo que consti-
tuye aproximadamente un tercio de la población total del departamento. Cerca del
30% no alcanzan el nivel primario de instrucción y únicamente el 1,5% completa-
ron el nivel terciario o universitario. Por lo que respecta a la atención sanitaria exis-
te un solo puesto de salud para atender a todo el departamento que abarca una super-
ficie de 9199 km2. La economía de subsistencia se basa principalmente en la
explotación ganadera de camélidos, caprinos y ovinos. También es relevante la ocu-
pación masculina en el sector minero y de la construcción así como el empleo deri-
vado de los servicios aduaneros a partir de la apertura del paso fronterizo de Jama
hacia Chile.

A pesar de las condiciones climáticas adversas los asentamientos humanos en
ambos departamentos se remontan hasta hace unos 10.000 años (Aschero et al.
1991; Boman 1991; Olivera 1991, 1994). El grupo étnico propio de estas zonas fue-
ron los denominados atacamas (Boman 1992). Estos territorios han permanecido
prácticamente aislados, con un alto grado de endogamia hasta avanzado el siglo
XX. Tal situación se ve confirmada por trabajos llevados a cabo sobre consangui-
neidad por isonimia (Costa Junqueira et al. 2000). Las comunicaciones con otros
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centros poblados son escasas, se reducen a caminos de tierra y con baja frecuencia
de transporte público. Tanto en Antofagasta de la Sierra como en Susques hay sólo
una carretera que une las localidades con las respectivas capitales provinciales.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Se evaluaron 491 niños y jóvenes de ambos sexos comprendidos entre 5 y 18
años de edad correspondientes a Villa de Antofagasta de la Sierra y Susques. Dicho
efectivo muestral constituye alrededor del 34% y 95% de la población escolar en
cada caso.

2.3. MÉTODOS

Previa autorización de los padres se obtuvieron las medidas de peso y talla en los
establecimientos escolares correspondientes. Las dimensiones antropométricas se
tomaron de acuerdo a los protocolos recomendados por el Programa Internacional
de Biología (Weiner y Lourie 1981) y utilizando para ello material homologado
habitual en este tipo de estudio.

A partir de las medidas directas se calculó el índice de masa corporal (IMC)
según la fórmula: peso(Kg)/estatura(m)2. Cada individuo fue clasificado en cate-
gorías percentilares respecto de los estándares de Frisancho (1990) para el
peso/edad, la talla/edad y el IMC/edad. Asimismo cada sujeto fue situado de acuer-
do a los puntos de corte para el IMC propuestos por Cole et al (2000) para sobre-
peso y obesidad.

La muestra se agrupó según localidad, sexo y dos categorías etáreas (5-12 y 13-
18 años) establecidas por años cumplidos. En cada caso se obtuvo la frecuencia
para las distintas categorías de estado nutricional, basadas en los indicadores antro-
pométricos citados y finalmente fueron comparados los resultados de ambas loca-
lidades.

3. RESULTADOS

Las tablas 1, 2 y 3 muestran las frecuencias de peso/edad, talla/edad e IMC/edad
para cada grupo respecto a los estándares de Frisancho (1990). Cabe resaltar que
para todos los indicadores mencionados los escolares analizados en ambas pobla-
ciones se sitúan en su mayor parte por debajo del percentil 50 de los patrones inter-
nacionales. De hecho por lo que respecta al peso/edad en la localidad de Susques
sólo el 10,6% se ubican por encima del percentil 50, mientras que para Antofagas-
ta de la Sierra la proporción alcanza el 21,5%. Por debajo del percentil 5 se encuen-
tra el 22,6% para Susques y 25,4 % para Antofagasta de la Sierra.
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Tabla 1. Frecuencias por categorías percentilares de peso para la edad respecto a los están-
dares de Frisancho (1990). S: Susques; A: Antofagasta de la Sierra.

Tabla 2. Frecuencias por categorías percentilares de talla para la edad respecto a los están-
dares de Frisancho (1990). S: Susques; A: Antofagasta de la Sierra.

Ni en los chicos ni en las chicas de Susques se observan grandes diferencias
entre grupos de edad. Por el contrario, en Antofagasta, entre los 5 y 12 años la pro-
porción de chicos y chicas bajo el percentil inferior es algo superior que la obser-
vada en el intervalo de edad de 13 a 18 años. En ambas poblaciones el porcentaje
por encima del percentil 50 para el peso es mayor en mujeres que en varones. Res-
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 Edad Localidad P<5 

 

P5-10 P10-15 P 15-50 P50-85 P85-90 P90-95 P>95 

S 21,2 24,1 13,1 33,6 8,0 - - -  

5-12 A 35,7 28,6 7,1 14,3 14,3 - - - 

S 28,6 20,9 14,3 29,7 6,5 - - -  

13-18 A 14,3 28,5 - 42,9 14,3 - - - 

S 24,9 22,5 13,7 31,6 7,3 - - - 

V
a

ro
n

es
 

 

Total  A 25,0 28,6 3,5 28,6 14,3 - - - 

S 22,8 10,2 14,2 42,5 9,5 - - 0,8  

5-12 A 31,6 5,3 10,5 42,1 10,5 - - - 

S 17,7 16,5 13,9 34,2 16,4 1,3 - -  

13-18 A 20,0 13,3 6,7 13,3 46,7 - - - 

S 20,3 13,4 14,0 38,3 13,0 0,6 - 0,4 

M
u

je
re

s 

 

 

Total  A 25,8 9,3 8,6 27,7 28,6 - - - 

S 22,6 17,9 13,9 35,0 10,1 0,3 - 0,2  

Total A 25,4 18,9 6,1 28,1 21,5 - - - 

 Edad Localidad P<5 

 

P5-10 P10-15 P15-50 P50-85 P85-90 P90-95 P>95 

S 34,3 20,4 7,3 32,2 5,8 - - -  

5-12 A 20,0 13,3 6,7 46,7 13,3 - - - 

S 39,1 7,6 14,1 34,9 4,3 - - -  

13-18 A 42,9  - - 57,1 - - - - 

S 36,2 15,3 10,0 33,3 5,2 - - - V
a

ro
n

es
 

 

Total  A 27,3 9,1 4,5 50,0 9,1 - - - 

S 23,8 17,5 15,9 37,2 4,8 0,8 - -  

5-12 A 31,6 15,8 10,5 31,6 10,5 - - - 

S 48,8 23,8 7,5 18,6 1,3 - - -  

13-18 A 33,3 13,3 20,0 26,7 6,7 - - - 

S 33,5 19,9 12,6 30,1 3,4 0,5 - - M
u

je
re

s 

 

 

Total  A 32,4 14,7 14,7 29,4 8,8 - - - 

S 34,9 17,5 11,3 31,7 4,4 0,2 - - 
Total 

A 30,4 12,5 10,7 37,5 8,9 - - - 
 



pecto a la proporción por debajo del percentil 5, aunque las diferencias sexuales son
mínimas, éstas se inclinan a favor de los varones en Susques y de las mujeres en
Antofagasta de la Sierra (figs. 2 y 3).

Tabla 3. Frecuencias por categorías percentilares de IMC para la edad respecto a los están-
dares de Frisancho (1990). S: Susques; A: Antofagasta de la Sierra.

Figura 2. Frecuencias por categorías percentilares de peso para la edad respecto a los están-
dares de Frisancho (1990). Varones entre 5 y 18 años.
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 Edad Localidad P<5 

 

P5-10 P10-15 P 15-50 P50-85 P85-90 P90-95 P>95 

S 4,1 4,8 10,2 40,8 37,4 0,7 2,0 -  

5-12 A 40,0 6,7 - 33,3 13,3 6,7 - - 

S 7,7 16,5 9,9 48,3 17,6 - - -  

13-18 A 12,5 12,5 12,5 37,5 12,5 12,5 - - 

S 5,5 9,2 10,1 43,7 29,8 0,4 1,3 - 

V
a

ro
n

es
 

 

Total  A 26,2 9,6 6,2 35,5 12,9 9,6 - - 

S 9,3 6,2 8,5 47,2 26,4 - 1,6 0,8  

5-12 A 21,1 5,3 10,5 36,7 21,1 - 5,3 - 

S 5,1 7,6 5,1 37,9 32,9 7,6 3,8 -  

13-18 A 6,7 6,7 6,7 39,9 33,3 6,7 - - 

S 7,7 6,7 7,2 43,8 28,8 2,9 2,4 0,5 

M
u

je
re

s 

 

 

Total  A 13,9 6,0 8,6 38,4 27,2 3,3 2,6 - 

S 6,5 8,1 8,7 43,7 29,4 1,6 1,8 0,2  

Total A 20,0 7,8 7,4 36,9 20,1 6,5 1,3 - 
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Figura 3. Frecuencias por categorías percentilares de peso para la edad respecto a los están-
dares de Frisancho (1990). Mujeres entre 5 y 18 años.

Figura 4. Frecuencias por categorías percentilares de talla para la edad respecto a los están-
dares de Frisancho (1990). Varones entre 5 y 18 años.
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En cuanto a la talla/edad, el porcentaje de escolares por encima del percentil 50
es mayor en Antofagasta de la Sierra (8,9 %) que en Susques (4,6%). En la prime-
ra categoría (valores inferiores al percentil 5) se ubican el 34,9% de la muestra sus-
queña y el 30,4 % de la de Antofagasta. En ambos sexos, la proporción por debajo
del percentil 5 es mayor entre los 13 y 18 años. En las dos localidades el indicador
talla/edad apenas presenta diferencias sexuales en la frecuencia con la que los esco-
lares se sitúan por encima del percentil 50. En la categoría percentilar más baja en
Susques se da una ligera prevalencia de los varones con relación a las mujeres,
mientras sucede lo contrario en Antofagasta (figs. 4 y 5).

Figura 5. Frecuencias por categorías percentilares de talla para la edad respecto a los están-
dares de Frisancho (1990). Mujeres entre 5 y 18 años.

Atendiendo al IMC, el 33% de los individuos analizados en Susques se sitúan por
encima del percentil 50 y el 27,9 % en Antofagasta de la Sierra. Por el contrario, la
proporción por debajo del percentil 5 es menor en Susques (6,5%) que en Antofa-
gasta (20 %). Mientras en Susques las diferencias entre grupos de edad son inapre-
ciables, en Antofagasta de la Sierra la proporción de sujetos en el percentil inferior
es mucho mayor entre los individuos más jóvenes.

Para el IMC el porcentaje por encima del percentil 50 es, en las dos muestras,
mayor en el sexo femenino. Bajo el percentil 5 las frecuencias en ambos sexos son
similares en Susques y con una marcada diferencia a favor de los varones en la Puna
catamarqueña (figs. 6 y 7).

En la tabla 4 se muestra la distribución de los escolares de acuerdo a los puntos
de corte establecidos por Cole et al. (2000). Entre el 94,6 y el 96,4% de la pobla-
ción, para Antofagasta y Susques respectivamente, se encuentra por debajo de los
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valores equivalentes a un IMC de 25kg/m2. Un único individuo de la localidad de
Susques se encuadra en la categoría de obesidad (IMC>30 kg/m2). En Susques el
porcentaje de mujeres con sobrepeso (equivalente a un IMC comprendido entre 25
y 30kg/m2) es mayor en el grupo de 13 a 18 años. En Antofagasta la tendencia es
similar aunque las diferencias entre grupos de edad son mínimas. Por lo que res-
pecta a las series masculinas no se registraron casos de sobrepeso entre los 13 y 18
años en ninguna de las dos localidades. Sin embargo, entre los 5 y 12 años, la fre-
cuencia de sobrepeso es algo superior en los varones.

Figura 6. Frecuencias por categorías percentilares de IMC para la edad respecto a los están-
dares de Frisancho (1990). Varones entre 5 y 18 años.

Tabla 4. Frecuencias de acuerdo a los puntos de corte para el IMC de los estándares inter-
nacionales definidos por Cole et al. (2000).
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 SUSQUES 

 

ANTOFAGASTA 

Edad   <25 25-30 >30 <25 25-30 >30 

Varones  97,0 3,0 - 93,3 6,7 -  

5-12 Mujeres  97,6 1,6 0,8 94,7 5,3 - 
Varones  100 - - 100 - -  

13-18 Mujeres  89,0 11,0 - 93,3 6,7 - 

 

Total 95,9 3,9 0,2 95,3 4,7 0 



Figura 7. Frecuencias por categorías percentilares de IMC para la edad respecto a los están-
dares de Frisancho (1990). Mujeres entre 5 y 18 años.

4. DISCUSIÓN

La evaluación del crecimiento y la condición nutricional se realiza habitualmen-
te utilizando como referencia los estándares elaborados por Frisancho (1990) tal
como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (1995). Dichos patrones,
considerados internacionales, fueron construidos a partir de las muestras NHANES
I y II (National Health and Nutrition Examination Surveys) obtenidas, en concreto,
de población estadounidense en la década de los 70. En función de la distribución
percentilar de dicha muestra para el peso y la talla, el autor establece 5 categorías
para la clasificación del estado físico y nutricional. De este modo, la primera cate-
goría (hasta el percentil 5) respecto del peso para la edad, se considera indicativa de
desnutrición aguda, mientras que en el caso de la talla dicha categoría se relaciona
con desnutrición crónica.

Atendiendo a los criterios mencionados, para las medidas directas, una impor-
tante proporción de la población objeto de estudio en este trabajo, podría clasificar-
se en ambos grados de desnutrición. Sin embargo, cuando se calculó el IMC, que
relaciona peso y talla proporcionando una estimación global del tamaño corporal,
observamos que la frecuencia de sujetos que se encuadran en valores inferiores al
percentil 5, se reduce notablemente en los chicos y chicas de Susques así como en
la serie femenina de Antofagasta. Aún así las frecuencias promedio detectadas
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siguen siendo algo elevadas (entre el 6% y 20 % de escolares con IMC < P5) aun-
que éstas no parecen corresponderse con la observación clínica llevada a cabo para-
lelamente al registro antropométrico.

En este sentido, la constitución genética particular de los grupos estudiados, en
la que han podido participar tanto factores relativos a su aislamiento secular como
la selección de un reducido tamaño corporal, podrían explicar en parte estos resul-
tados. Esta característica proporcionaría una mejor adaptación a las condiciones
ambientales de los ecosistemas andinos a los que pertenecen y en los que los recur-
sos nutricionales han sido tradicionalmente escasos. Si esto es así, aún sin descartar
que un sector de la población infantil y juvenil analizada pueda padecer algún grado
de desnutrición, es posible que la prevalencia de la misma, esté sobreestimada a
consecuencia de la utilización de estándares «internacionales» que no contemplan
la variabilidad étnica o regional de los grupos humanos.

Aunque el uso de tales estándares es muy apropiado para comparar poblaciones
entre sí, tal y como se plantea en este trabajo, parece no ser tan conveniente a la hora
de definir la fracción de individuos en riesgo nutricional de grupos minoritarios con
características étnicas particulares. Con este propósito sería de mayor utilidad con-
tar con patrones regionales actualizados que tengan en cuenta la diversidad biológi-
ca y ambiental de las poblaciones involucradas. En trabajos precedentes, de dife-
rentes regiones argentinas, esta circunstancia se ha puesto de manifiesto
reiteradamente cuando se estudiaron no sólo poblaciones altoandinas (Bejarano et
al. 1999; Bejarano et al. 2001) sino procedentes de diversos hábitats o ambientes
(Lomaglio 1997). Al mismo tiempo, sería conveniente analizar la condición nutri-
cional en base a diferentes indicadores mas relacionados con la composición cor-
poral que han demostrado ser mucho mas precisos en la identificación del riesgo
malnutritivo (Mesa et al. 1996, 1999, Marrodán et al. 1999, Moreno-Romero et al.
2000, Rivas et al. 2003).

En relación a la malnutrición por exceso, cabe destacar como se expresó en el
apartado precedente, que los porcentajes encontrados son muy bajos, con un ligero
aumento en las mujeres de Susques de mayor edad. En comparación con otras
poblaciones americanas estudiadas recientemente, la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en el presente estudio, es netamente inferior (Pajuelo et al. 1999, Martínez
et al. 2001, Nuñez-Rivas et al. 2003, Simeon et al. 2003, Gaskin y Walker 2003).

Con independencia de la posible sobrevaloración del déficit nutricional, al con-
trastar las poblaciones de Susques y Antofagasta frente a los estándares de Frisan-
cho, se pone de manifiesto que la distribución para los indicadores analizados resul-
ta semejante en términos generales. Sin embargo, atendiendo a los resultados
obtenidos para el IMC se advierte una mayor proporción de varones en situación de
riesgo nutricional en Antofagasta de la Sierra, especialmente en los niños más
pequeños. Dado que el ambiente físico es el mismo en ambos casos, cabe especular
que las diferencias encontradas se deban a factores de tipo socioeconómico, idea
que se refuerza con la constatada mayor sensibilidad ambiental del sexo masculino
(Volkova 1988). Sin lugar a dudas, la apertura del paso fronterizo de Jama que
comunica Argentina con Chile y que es una de las vías comerciales del MERCO-
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SUR debió beneficiar a Susques. En este municipio, se estableció la Aduana en
1991 lo que supone un factor de dinamismo comercial y la oportunidad de mejores
condiciones económicas para los habitantes. Quizá esta circunstancia haya sido, al
menos en parte, la responsable de las pequeñas diferencias entre Susques y Antofa-
gasta de la Sierra que permanece en una situación económicamente mas deprimida. 
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