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Resumen

 El objetivo de este trabajo es presentar los primeros 

resultados del relevamiento de osteoartrosis en muestras 

osteológicas del sur de la región noreste (Argentina). Se realiza 

un estudio comparativo entre conjuntos procedentes del 

Delta Superior del río Paraná (sitio Los Tres Cerros 1) y de la 

cuenca inferior del río Uruguay (sitio Cerro Lorenzo 2), y se 

consideran variables como el sexo y la edad de los individuos. 



98

Dadas las particularidades de estas muestras (gran cantidad 

de esqueletos incompletos y huesos aislados), en este trabajo 

se mencionan algunas de las limitaciones que surgieron en el 

análisis y las decisiones adoptadas. Se analizaron un total de 33 

individuos adultos de ambos sexos. Tomando en conjunto ambas 

muestras, los resultados indican que el 45,4% de los individuos 

presenta lesiones osteoartrósicas. Diferencias estadísticamente 

significativas se observaron  entre la edad de los individuos y la 

presencia de la patología. Con estos análisis, se da continuidad 

y se  complementan los estudios patológicos que el equipo de 

trabajo viene desarrollando en el Noreste Argentino.

Palabras clave: Bioarqueología; Entre Ríos; Holoceno tardío

Abstract

In this paper, we present the first results of the analysis 

and recording of osteoarthrosis in osteological series from south 

of the Argentine northeast region. We carried out a comparative 

study between samples from the Upper Delta of the Paraná River 

(Los Tres Cerros 1 site) and the lower basin of the Uruguay River 

(Cerro Lorenzo 2 site) and we consider variables such as sex and 

age of individuals. Due to the characteristics of these samples (a 

large number of incomplete skeletons and isolated bones), in this 

work we will mention some of the problems and limitations that 

emerged during the analysis, and the methodological decisions 

we adopted. We analyzed 33 adults of both sexes. Results show 

that 45.4% of the individuals exhibit osteoarthrosis. Significant 

differences were observed between the age of the individuals 

and the presence of the pathology. These analyses complement 

the pathological studies that are being carried out by the research 

team in the Northeast of Argentina.
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En los últimos años aumentaron de manera significativa 

los estudios patológicos y de lesiones óseas con el fin de aportar 

a diferentes tópicos sobre los modos de vida de las poblaciones 

prehispánicas de Argentina (Arrieta, 2012; Fabra, González y 

Robin, 2015; Flensborg, 2012; García Guraieb, 2010; Gheggi y 

Seldes, 2014; Gómez Otero y Novellino, 2011; Gordón, 2011; 

Lamenza y Plischuk, 2015; Mazza, 2015; Ramos van Raap, 2018a; 

Scabuzzo, 2012; Suby, 2014, entre otros). Sin duda la enfermedad 

degenerativa de las articulaciones u osteoartrosis está entre las 

lesiones patológicas más relevadas debido a su alta frecuencia en 

las series esqueletales y a su potencial como indicador del uso del 

cuerpo (Ortner, 2003; Waldron, 2009). Este incremento en las 

investigaciones se vió reflejado en una mayor cantidad de trabajos 

sobre el tema en distintas regiones del país (Arrieta y Mendonca, 

2011; Flensborg, 2012; Luna, 2008; Peralta, 2015; Salega, 2017;  

Scabuzzo, 2010, entre otros). Sin embargo, el desarrollo en cada 

región de los estudios de patologías óseas, en general, y de 

osteoartrosis, en particular, fue desparejo. 

Particularmente en el sur del Noreste Argentino (NEA), 

en los tramos inferiores de los ríos Paraná y Uruguay, distintos 

proyectos arqueológicos se encuentran en desarrollo desde las 

últimas décadas (Bonomo, Politis y Gianotti, 2011; Castro, 2017; 

Loponte, 2008; entre otros). A partir del abundante registro 

osteológico humano, procedente de los actuales trabajos de 

campo y de investigaciones previas, se están realizando estudios 

bioarqueológicos focalizados en distintos aspectos: caracterización 

sexo-etaria de los conjuntos óseos, deformaciones artificiales del 

cráneo, estudios de marcadores músculo-esqueletales, prácticas 

mortuorias y variaciones morfológicas y morfométricas (Béguelin, 

Lotto y González, 2011; Castro y Del Papa, 2015; Del Papa, Pennini 



100

y Bonilla, 2018; Mazza, 2015; Ramos van Raap, 2018b; Ramos 

van Raap y Bonomo, 2016; Ramos van Raap y Scabuzzo, 2018a; 

Scabuzzo, Ramos van Raap, Bonomo y Politis, 2015; Scabuzzo 

y Ramos van Raap, 2017). Otro de los temas de análisis, está 

relacionado con el relevamiento de diversas patologías óseas y 

dentales con el fin de conocer la salud y la dieta de las poblaciones 

que habitaron esta región (Kozameh y Brunás, 2011; Ramos van 

Raap, 2018a; Ramos van Raap y Scabuzzo, 2018b). No obstante, el 

análisis de la osteoartosis ha sido poco desarrollado en los estudios 

patológicos llevados a cabo en el sur del Noreste Argentino.  

La osteoartrosis es una de las patologías óseas más 

frecuentes en las series bioarqueológicas (Ortner, 2003; Waldron, 

2012). Se caracteriza por ser una enfermedad no inflamatoria y 

crónica que afecta a las articulaciones sinoviales (Aufderheide y 

Rodríguez Martín, 1998; Campillo, 2001). Uno de los cambios 

más importantes que se produce es la degeneración del cartílago 

articular que conduce a modificaciones en el hueso subcondral 

y que son reparativos (Dieppe, 2011; Jurmain, 1977; Ponce, 2010; 

Waldron, 2012). En los restos esqueletizados, las modificaciones 

óseas mayormente se observan en la superficie del hueso 

subcondral y en el margen de las áreas articulares. Las mismas se 

manifiestan en la forma de destrucción o formación de nuevo hueso 

(Waldron, 2012). La destrucción se expresa como porosidades y 

eburnación (Ortner, 2003). Por su parte, la formación de hueso 

(osteofitos) se observa principalmente en las márgenes articulares 

y es la característica principal de esta patología (Waldron, 2012).

Distintos factores contribuyen en la aparición y desarrollo 

de la patología, como por ejemplo la edad, el sexo, la predisposición 

genética, la masa corporal, la biomecánica y la actividad física 

(Ponce, 2010; Rojas-Sepúlveda, Ardagna y Dutour, 2008; Weiss 

y Jurmain, 2007). Si bien la relación entre la osteoartrosis y los 

distintos factores es tema de debate dentro de la bioarqueología, 
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existe cierto consenso de que el estrés mecánico y la edad son las 

variables que más contribuyen en su formación (Ortner, 2003; 

Ponce, 2010). Sin embargo, no todas las articulaciones reaccionan 

de la misma manera y mientras algunas se encuentran más 

influidas por el estrés mecánico (rodilla y cadera), otras reaccionan 

menos a este factor y son más susceptibles a factores sistémicos 

como la edad (manos) (Jurmain, 1977; Ponce, 2010; Waldron, 

2012). En relación con esto último, investigaciones clínicas 

actuales muestran que la osteoartrosis es la enfermedad de las 

articulaciones más común, encontrándose cambios articulares 

vinculados con la patología en todos los individuos mayores a 

65 años (Chen et al., 2017). Su presencia se manifiesta a través 

del dolor, la inestabilidad articular, la rigidez y por una reducción 

en el espacio articular (Aufderheide y Rodríguez Martín, 1998; 

Campillo, 2001; Chen et al., 2017).

Desde el año 2010 estamos analizando este tipo de lesiones 

en conjuntos óseos de cazadores y recolectores procedentes de 

dos sitios de la región pampeana; específicamente en el sitio 

Arroyo Seco 2, correspondiente al Holoceno temprano y medio, 

y en el sitio Paso Mayor Y1S2, con fechados del Holoceno tardío 

(Scabuzzo, 2010). En estos trabajos, la metodología empleada 

consistió en el relevamiento, en cada área articular, de distintos 

rasgos: porosidad, osteofitos y eburnado. Cuando alguno de estos 

rasgos estaba presente, a excepción de la porosidad, se consideró 

que el área articular estaba afectada. Por otro lado, cada área 

articular fue clasificada en cuatro grados de severidad siguiendo 

la propuesta de Rodrigues Carvalho (2004).

 A partir del 2014, se incorporaron a este estudio nuevas 

muestras osteológicas del sur del NEA. Estas se conforman por 

los entierros humanos excavados recientemente por el equipo de 

trabajo (Los Tres Cerros 1); y de aquellos recuperados en trabajos 

de campo previos y que actualmente integran la colección del 
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Museo Arqueológico Manuel Almeida. Debido a los diversos 

tipos de inhumación (paquetes funerarios y huesos aislados) y a las 

historias particulares de cada muestra, el registro bioarqueológico 

de estos sitios se caracteriza por una gran cantidad de individuos 

en los cuales no fue posible realizar determinaciones de sexo y de 

edad precisas (Ramos van Raap, 2018a). Esta situación, al realizar 

el análisis de osteoartrosis, dejó en evidencia algunas limitantes de 

la metodología utilizada inicialmente en los conjuntos óseos de la 

región pampeana y generaron la necesidad de buscar alternativas 

para la observación, la identificación y el análisis de estas lesiones. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es presentar los 

primeros resultados obtenidos del relevamiento de osteoartrosis 

en dos muestras osteológicas del sur del NEA. Específicamente, el 

análisis se realiza comparativamente entre conjuntos procedentes 

del Delta Superior del río Paraná y de la cuenca inferior del río 

Uruguay, con el fin de aportar al conocimiento del estado de 

salud de las poblaciones que habitaron estas dos áreas. Dadas las 

particularidades de estas muestras, en este trabajo se presentarán 

algunas de las dificultades que surgieron en el análisis y las 

decisiones adoptadas. 

Materiales y métodos

El estudio se realizó en 33 individuos procedentes de 

dos sitios, Los Tres Cerros 1 y Cerro Lorenzo 2 (Figura 1). Los 

Tres Cerros 1 (LTC1; departamento Victoria, Entre Ríos), ubicado 

en el Delta Superior del Paraná, es una estructura monticular 

que funcionó como una aldea de ocupación semipermanente 

por grupos cazadores, recolectores, pescadores y horticultores, 

asignados a la entidad arqueológica Goya-Malabrigo (Politis y 

Bonomo, 2012). Los estudios arqueológicos indican que, en este 
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cerrito, se llevaron a cabo actividades domésticas y rituales de 

entierro entre 1227 y 560 años AP (Bonomo et al., 2011; Scabuzzo 

et al., 2015). En el sitio se hallaron varios entierros humanos, que 

corresponden al menos a 35 individuos de ambos sexos y distintas 

categorías etarias. Las modalidades de inhumación son variadas e 

incluyen entierros primarios simples y paquetes funerarios simples 

y múltiples. A éstos se suma el hallazgo de una acumulación ósea, 

integrada principalmente por huesos largos de tres individuos, y 

de numerosos huesos aislados en el área inhumatoria (Scabuzzo 

y Ramos van Raap, 2017). Para este trabajo, se seleccionaron 

y analizaron huesos de 18 individuos. Cuatro de ellos fueron 

inhumados de manera primaria, 10 en paquetes funerarios y los 

cuatro individuos restantes están representados por elementos 

óseos hallados en la acumulación ósea y como huesos aislados1.  

El sitio Cerro Lorenzo 2 (CL2; departamento Gualeguaychú, 

Entre Ríos) se ubica en la cuenca inferior del río Uruguay (Figura 

1). Los entierros humanos allí encontrados por el profesor Almeida 

entre 1955 y 2004, se encuentran bajo la guarda del Museo 

Arqueológico Manuel Almeida (Gualeguaychú). Al igual que 

LTC1, este sitio es un montículo con ocupaciones vinculadas con 

la entidad arqueológica Goya-Malabrigo (Castro, 2017). El fechado 

radiocarbónico efectuado sobre uno de estos entierros arrojó una 

edad de 2050 ± 60 años AP, lo que la convierte en la datación 

más antigua para la margen derecha del río Uruguay (Castro y 

Del Papa, 2015:200). Los análisis bioarqueológicos permitieron 

estimar un número mínimo de 25 individuos, de distintas edades 

y de ambos sexos. Los mismos presentan distintos porcentajes 

de completitud, de forma que había esqueletos casi completos y 

otros que estaban representados por escasos elementos óseos. Las 

modalidades de inhumación identificadas para este sitio, según el 

registro escrito del museo, corresponden a entierros primarios en 

distintas posiciones y a entierros secundarios (Ramos van Raap y 
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Scabuzzo, 2018a). Para este trabajo se analizaron 15 individuos; 

nueve de ellos proceden de entierros primarios, uno de un entierro 

secundario y en los cinco individuos restantes se desconoce la 

modalidad de inhumación.  

Figura 1. Mapa con la ubicación de los sitios Los Tres Cerros 1 

(LTC1) y Cerro Lorenzo 2 (CL2).

En ambas series los criterios seguidos para las 

determinaciones sexo-etarias de los esqueletos de adolescentes 

tardíos y adultos fueron semejantes y se basaron en los 

lineamientos propuestos por Buikstra y Ubelaker (1994) y 

Schaefer, Black y Scheuer (2009), que se encuentran detallados en 

Scabuzzo y Ramos van Raap (2017) y Ramos van Raap y Scabuzzo 

(2018a). Para las determinaciones sexuales se tuvieron en cuenta 

las variaciones observadas en distintos rasgos morfológicos del 

cráneo y la pelvis (Buikstra y Ubelaker, 1994). En algunos casos en 

los cuales no se contaba con estructuras diagnósticas para realizar 

las determinaciones se aplicaron funciones discriminantes para 

huesos largos siguiendo las propuestas de investigadoras que 

generaron dicha técnica en conjuntos óseos del Delta Inferior 
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del río Paraná (Mazza y Béguelin, 2013). Para estimar la edad 

se evaluaron los cambios morfológicos de la sínfisis del pubis 

(Todd, 1920) y de la superficie auricular y retroauricular del ilion 

(Lovejoy, Meindl, Pryzbeck y Mensforth, 1985). En el caso de los 

adolescentes y adultos jóvenes también se consideró la secuencia 

de formación y fusión de centros de osificación utilizando los 

estándares publicados por Schaefer et al. (2009).

El criterio elegido para seleccionar a los individuos a 

analizar, consistió en que sean mayores a 17 años; en el caso de 

los huesos aislados, se consideraron los que tenían las epífisis 

fusionadas. Por otro lado, no fueron incluidos aquellos que 

presentaban otros tipos de patologías óseas. El relevamiento de 

las lesiones se efectuó en los cuerpos y apófisis vertebrales y en 

seis articulaciones del esqueleto apendicular (hombro, codo, 

muñeca, cadera, rodilla y tobillo), que fueron relevadas de manera 

bilateral cuando fue posible. En el caso de la columna, para el 

relevamiento se siguieron los criterios publicados por Rojas-

Sepúlveda et al. (2008) y se analizaron de manera separada los 

cuerpos de las apófisis. La unidad de análisis fue el área articular 

o superficie articular. Solo se analizaron las áreas con más 

del 50% de la superficie observable. En cada área articular se 

relevaron los siguientes rasgos: porosidad, osteofitos (marginales 

e intrarticulares), alteraciones del contorno articular y eburnado. 

Siguiendo la propuesta de Waldron (2009), se consideró que la 

patología estaba presente cuando había eburnación o la asociación 

de al menos dos rasgos. Asimismo se consideró afectada la 

articulación si se daba la presencia de la patología en al menos 

un área articular, esto permitió sortear los sesgos de conservación 

y llevar a cabo el análisis de los huesos aislados en los cuales no 

están presentes todas las partes de una articulación. Dado que en 

esta instancia el objetivo fue conocer la prevalencia de la patología 

en las series y evaluar si existían diferencias entre  ellas se decidió 
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realizar un primer análisis sin clasificar las lesiones en grados de 

severidad. Esta decisión contrasta con lo realizado en los trabajos 

anteriores (Scabuzzo 2010, 2012).

Finalmente, en cuanto al análisis de los datos, para cada 

muestra, se calculó la prevalencia de la patología en tres niveles: 

área articular, elemento e individuo. Asimismo, para cuantificar 

las prevalencias según la edad, se agruparon los individuos en 

dos grupos: Grupo Etario I (edad estimada entre 17-30 años) y 

Grupo Etario II (edad estimada entre 30-44 años). Por último, 

se aplicó el Test de X2 (programa SSPS) con el fin de evaluar la 

asociación entre la presencia de osteoartrosis y la edad y el sexo, 

y la existencia de diferencias significativas entre las muestras. El 

nivel de significación empleado fue de p≤0,05. Cuando al menos 

una de las celdas de la tabla de contingencia era menor a cinco, se 

utilizó la Prueba Exacta de Fisher.

En la Tabla 1 se presenta sintetizada la información de 

los individuos analizados en cada una de las series osteológicas. 

Como se mencionó anteriormente, 15 de estos proceden del sitio 

CL2 y 18 de LTC1. Al considerar en conjunto a estos individuos, 

9 corresponden al Grupo Etario I, 8 pertenecen al Grupo Etario 

II y en 16 casos (CL2: n=5; LTC1: n=11) no fue posible realizar 

estimaciones etarias más precisas, por lo que quedaron bajo 

la denominación de adultos indeterminados. En cuanto a las 

determinaciones sexuales, la muestra quedó compuesta por 7 

individuos femeninos o probablemente femeninos, 15 masculinos 

o probablemente masculinos y 11 indeterminados.
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Tabla 1. Estructura sexo-etaria de las colecciones osteológicas 
analizadas

Resultados

Entre los 33 individuos analizados, se pudieron observar 

y relevar 933 áreas articulares (CL2: n=452; LTC1: n=481) en un 

total de 372 huesos (CL2: n= 179; LTC1: n=193). El 45,4% (n=15) 

de los individuos analizados presentó señales de la patología en al 

menos una de sus articulaciones y el 10% (n=37) de los elementos 

óseos estaban afectados. La mayor prevalencia de lesiones se 

observó en la muestra de CL2 (66,6%; n=10). De los individuos 

afectados en al menos una de sus articulaciones, uno corresponde 

al Grupo Etario I (masculino) y seis al Grupo Etario II (cuatro 

masculinos y dos femeninos); los tres individuos restantes son 

adultos indeterminados (dos masculinos y un indeterminado) 

(Tabla 2). En la muestra de LTC1, la prevalencia obtenida fue de 

27,7% (n=5). En estos casos, tres de los individuos sólo presentan 

una articulación con lesiones. Uno de los individuos afectados 

corresponde al Grupo Etario I (sexo probablemente masculino) 

y otro al Grupo Etario II (femenino); los tres restantes son 
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adultos indeterminados (uno masculino y dos indeterminado) 

(Tabla 2). En el caso del paquete funerario múltiple LTC1-S1, 

los huesos con lesiones pudieron ser asignados a uno de los 

individuos (LTC1-S1-2) representados en el entierro (Figura 2). 

En cuanto al paquete funerario múltiple LTC1-S4, no fue posible 

vincular cada uno de los elementos relevados con alguno de los 

cuatro individuos adultos que lo componen. Sin embargo, las 

modificaciones patológicas sólo se observaron en dos elementos 

óseos que pudieron ser adjudicados al individuo LTC1-S4-1 a 

partir de los ensamblajes anatómicos (Tabla 2). Finalmente, al 

evaluar comparativamente ambas series, las diferencias de las 

prevalencias resultaron significativas estadísticamente a nivel de 

individuo (X2=5,708; p=0,037), elemento (X2=4,616; p=0,02) y 

área articular (X2=11,821; p=0) (Figura 3a). 

Figura 2. Ejemplos de lesiones osteoartrósicas registradas en 

Cerro Lorenzo 2 y Los Tres Cerros 1. A- vértebra lumbar individuo 
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CL2-76. B- vértebra lumbar individuo CL2-78. C- epífisis distal 

fémur izquierdo individuo LTC1-S1-2. D- epífisis proximal húmero 

derecho individuo LTC1-S1-2.

Tabla 2. Información bioarqueológica de cada individuo 

analizado y sus articulaciones relevadas (en gris) y afectadas (con 

cruz).

En ambas muestras, la columna vertebral fue el sector 

anatómico más dañado (53,8% en CL2 y 50% en LTC1). Las 

vértebras torácicas y lumbares fueron las que mostraron mayores 
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prevalencias de lesiones, particularmente a nivel de los cuerpos 

vertebrales. En cuanto a los miembros superiores, el hombro 

fue la articulación más afectada en ambas colecciones (22,2% en 

CL2 y 12,5% en LTC1), seguida por el codo (16,6% en CL2 y 9% 

en LTC1). A nivel de los miembros inferiores, en CL2 la cadera 

se vió comprometida en el 15,3% de los individuos y en LTC1, la 

única articulación dañada fue la rodilla con una prevalencia del 

6,6% a nivel individual. En las áreas articulares de la muñeca y 

del tobillo no se relevaron lesiones en ninguna de las colecciones. 

Estadísticamente, las diferencias en las prevalencias a nivel de 

cada articulación entre las dos colecciones no son significativas 

(Figura 2b).

La relación entre la prevalencia de osteoartrosis y la edad 

de los individuos pudo ser evaluada en 17 casos (CL2: n=10; LTC1: 

n=7). Mientras que sólo el 20% de los individuos del Grupo Etario 

I se vieron afectados, el 87,5% de los individuos del Grupo Etario II 

presentaron señales de la patología (Figura 2c). Estadísticamente, 

existe asociación entre estas variables a nivel de los individuos 

(X2=8,1; p=0,008), de los elementos (X2=7,72; p=0,005) y de 

las áreas articulares (X2=11,821; p=0). En cuanto a la presencia 

de osteoartrosis según el sexo de los individuos, esto pudo ser 

analizado en 22 casos (CL2: n=13; LTC1: n=9). La mayor prevalencia 

de la patología a nivel individual se registró en los masculinos 

(60%; n=9) por sobre los femeninos (42,8%; n=3) (Figura 3d). 

Estadísticamente, considerando ambas colecciones en conjunto, 

no se encontró asociación estadística entre estas variables 

(X2=0,38; p=0,65). Al analizar la relación entre la edad y el sexo de 

los individuos con osteoartrosis, se observó que en el Grupo Etario 

I solamente los individuos masculinos presentaron señales de la 

patología. Por su parte, en el Grupo Etario II, tanto los individuos 

masculinos (CL2: n=4; LTC1: n=0) como los femeninos (CL2: n=2; 

LTC1: n=1) poseen lesiones osteoartrósicas, siendo los primeros los 
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más afectados. Más allá de estas diferencias, estadísticamente no 

existe asociación entre estas variables mencionadas (X2=0,686; 

p=1). Igualmente, estos resultados deben tomarse con cautela, ya 

que son pocos los individuos sexuados en cada uno de los grupos 

etarios.

Figura 3. Prevalencias de la osteoartritis. a- en cada una de las 

series 

esqueletales. b- por articulación. c- por Grupos Etarios. d- según 

el sexo.

Discusión

Al considerar en conjunto las muestras analizadas, 

observamos que la prevalencia de la patología fue del 45,4% (15/33) 

a nivel individual y la mayoría de los esqueletos (73,3%; 11/15)  
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presentó una única articulación con lesiones. En relación con esto 

último hay que tener en cuenta que varios de los individuos se 

encontraban parcialmente representados, debido principalmente 

al tipo de entierro (paquetes funerarios y huesos aislados) y que 

esto es un factor que podría actuar sesgando los resultados.  

Si se comparan las prevalencias registradas entre 

ambas colecciones, las diferencias resultaron significativas 

estadísticamente. Como ya se mencionó, la osteoartrosis es una 

enfermedad de origen multifactorial que se relaciona tanto con 

factores intrínsecos como extrínsecos (Ponce, 2010). Por un 

lado, las diferencias registradas entre ambas muestras pueden 

vincularse con la conformación etaria de cada una de ellas. La serie 

de LTC1 presenta una mayor cantidad de individuos asignados al 

Grupo Etario I y un único individuo del Grupo Etario II. En tanto, 

en CL2 esta relación se invierte y la mayoría de los individuos 

corresponden al Grupo Etario II. Finalmente, no se debe descartar 

que las diferencias en la prevalencia de la osteoartrosis entre las 

colecciones osteológicas se correspondan con sesgos relacionados 

con el tamaño de las muestras analizadas. A esto se le debe sumar 

el sesgo inducido por la gran cantidad de adultos indeterminados 

que no pudieron ser asignados a ninguna de las categorías etarias 

y que, como se viene mencionando, es una de las limitaciones más 

importantes al realizar los análisis patológicos. 

 Por otro lado, las diferencias entre las muestras podrían 

estar ocasionadas por distintas demandas mecánicas y actividades 

físicas llevadas a cabo por cada uno de los grupos. En este último 

punto es importante mencionar que ambos sitios monticulares, 

de los cuales proceden los entierros aquí estudiados, fueron 

vinculados con la entidad Goya-Malabrigo, la que se corresponde 

con grupos con una subsistencia basada en la caza, la pesca, la 

recolección y la horticultura. Asimismo, los estudios muestran 

que LTC1 y CL2 presentan evidencias materiales que indican 
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el desarrollo de distintas actividades domésticas y funerarias. 

Específicamente según los análisis geoarqueológicos realizados 

en LTC1, su construcción y mantenimiento involucró el acarreo de 

sedimentos y el desarrollo de actividades organizadas. Este cerrito 

fue sobreelevado mediante la incorporación intencional de arcillas, 

arenas y tiestos. Los fangos utilizados fueron seleccionados en 

áreas de suministro específicas, ubicadas fuera del emplazamiento 

inmediato de LTC1 (Castiñeira Latorre et al., 2013; Politis, 

Bonomo, Castiñeira y Blasi, 2011). Por lo tanto, si bien se infieren 

modos de vida semejantes para los ocupantes de ambos sitios, 

no se puede descartar el desarrollo de actividades específicas que 

hayan impactado de manera diferencial en las articulaciones. Sin 

embargo, la vinculación de la osteoartrosis y los modos de vida 

es un punto que deberá ser evaluado sumando mayor cantidad 

de individuos de ambas áreas geográficas  y considerando los 

distintos factores que actúan en cada articulación. 

 Respecto de la distribución corporal de la osteoartrosis, en 

ambas series el segmento funcional más afectado fue la columna 

vertebral. Las vértebras dañadas fueron principalmente las 

torácicas y las lumbares, presentando los cuerpos vertebrales más 

lesiones que las apófisis. Si bien las lesiones en las partes bajas 

de la columna vertebral pueden vincularse con actividades de 

carga y/o transporte de peso, no debemos descartar la influencia 

del bipedismo y del propio peso corporal en su desarrollo. En este 

sentido, los trabajos futuros deberán orientarse a un análisis más 

detallado de la columna vertebral y sus distintos segmentos e 

incorporar temas como la distribución sexo-etarias de las lesiones 

en la columna vertebral y su relación con otras patologías como los 

nódulos de Schmörl. 

En cuanto al esqueleto apendicular, al comparar lo 

observado a nivel de los miembros superiores entre las dos 

colecciones, se observa que el hombro es la articulación más 
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afectada. Esto coincide con lo registrado por Flensborg (2012) en 

series de cazadores recolectores del Holoceno tardío final de la 

transición pampeano-patagónica, aunque en este caso con una 

prevalencia mayor a la registrada en las series aquí analizadas. En los 

miembros inferiores, se observan diferencias en las articulaciones 

más afectadas en cada muestra aunque estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. En este sentido la diferencia en 

la prevalencia de la patología en las articulaciones del miembro 

inferior entre muestras es un punto que deberá ser profundizado 

con el análisis de mayor cantidad de individuos de ambas áreas. 

Finalmente, en ninguna de las dos muestras se observaron daños 

degenerativos en muñecas y tobillos. En relación con la muñeca, 

una posible causa de la ausencia de lesiones puede vincularse con 

la poca cantidad de áreas articulares observables.

 Como ya se ha mencionado en varios trabajos, la edad 

es uno de las variables que más contribuye en el desarrollo y la 

severidad de la osteoartrosis (Chen et al., 2017; Waldron, 2009, 

2012).  Los análisis estadísticos realizados entre ambos grupos 

etarios indicaron diferencias significativas y el Grupo Etario 

II mostró una mayor prevalencia de la patología. Resultados 

semejantes fueron mencionados para los grupos prehispánicos de 

la provincia de Córdoba (Salega, 2017). Si bien estas diferencias 

entre grupos etarios es lo esperado, es importante para el caso de 

estudio recalcar dos situaciones. Por un lado, que en ninguna de 

las colecciones fueron identificados individuos adultos mayores 

de 45 años y, por otro, que hubo una gran cantidad de adultos 

indeterminados (40%) que mostraron lesiones osteoartrósicas. 

En cuanto a la severidad de las lesiones, como se detalló en la 

metodología utilizada en este análisis, no se consideraron grados 

de severidad, por lo que los futuros análisis deben integrar esta 

variable y su relación con la edad. 

 Los resultados recién sintetizados estuvieron 
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fuertemente influenciados por las características de las colecciones 

estudiadas, principalmente con las diversas prácticas mortuorias 

registradas en los sitios. La principal limitación que se presentó 

al realizar este estudio se vincula con que, en la mayoría de los 

casos, los individuos se encuentran representados por pocos o por 

un único elemento óseo. En este sentido, para poder incluir en 

el análisis a estos individuos, se decidió evaluar a nivel de áreas 

articulares, lo cual permitió así sortear varios de estos sesgos. 

Por otro lado, los huesos aislados o los esqueletos incompletos 

no permiten una adecuada estratificación de la muestra por sexo 

y edad, dando como resultado una gran cantidad de individuos 

indeterminados en los que no es posible evaluar la patología en 

relación con estas variables. Teniendo en cuenta estas limitaciones 

los resultados obtenidos de la relación entre la prevalencia de la 

patología y las variables sexo-etarias deben tomarse con cautela, 

teniendo en cuenta la necesidad de incorporar nuevos individuos 

a estos estudios. 

Conclusiones

 En este trabajo se presentaron y discutieron los 

primeros resultados obtenidos en el relevamiento de OA en dos 

series esqueletales del Noreste Argentino, haciendo mención a 

algunas de las limitaciones que surgieron a lo largo del análisis. 

Como producto de estos estudios se registraron diferencias 

estadísticamente significativas en la prevalencia de la patología 

entre las series provenientes del río Uruguay y aquellas del Delta 

Superior del río Paraná. Como ya fue discutido estas diferencias 

pueden vincularse con distintos factores como la conformación 

etaria de cada una de las muestras o con factores culturales como 

las demandas mecánicas y actividades físicas desarrolladas por 

cada grupo. Asimismo los resultados indicaron que la edad es 
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una de las variables que presentó diferencias significativas, siendo 

los individuos del Grupo Etario II los que mostraron las mayores 

prevalencias de OA. Sin embargo, y como ya fue mencionado, las 

tendencias observadas en este trabajo deberán confirmarse con la 

incorporación de nuevos casos.

          Uno de los temas discutidos a lo largo del trabajo son las 

limitaciones en el análisis vinculadas con la representación parcial 

de los individuos debido, principalmente, a las modalidades de 

inhumación.  Como consecuencia de esta situación las series 

analizadas se caracterizan por una  gran cantidad de individuos 

con sexo y edad indeterminados lo que constituye una de las 

mayores limitantes en los estudios patológicos.  Este tipo de 

registro además del NEA es  frecuente  en otras regiones  como 

Pampa y Patagonia. Por lo tanto, el análisis de estos conjuntos 

exige la aplicación de diversas estrategias metodológicas con el fin 

de obtener la mayor cantidad de información. 

 Finalmente, a nivel regional en los últimos años 

se han desarrollado estudios sobre diversas patologías que 

proporcionaron nueva información sobre la salud y la dieta de 

los grupos prehispánicos. En este sentido este trabajo aporta un 

análisis sistemático de osteoartosis, tema poco explorado en el sur 

de Entre Ríos.
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1 Para el cálculo del Número Mínimo de Individuos de la 

acumulación ósea y de los restos aislados se consideró el valor 

de la unidad anatómica más numerosa y se tuvieron en cuenta 

criterios como la lateralidad y el estado de fusión y osificación de 

los elementos (Lyman, 1994). Complementariamente, se realizó 

el ensamblaje anatómico a partir del apareamiento de huesos 

antímeros y huesos anatómicamente adyacentes (Todd y Frison, 

1992). 
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