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EL ESTUDIO DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS PROCEDENTES DEL NOROESTE 
ARGENTINO. RECUPERAR LOS DIVERSOS PARADIGMAS PARA SU ANÁLISIS

Elvira Inés Baffia y Verónica Seldesb 

RESUMEN
En esta ponencia se realiza una breve reseña histórica de los marcos teóricos que subyacen al estudio 
de restos óseos umanos en el noroeste argentino. El estudio de restos umanos se remonta a fines del 
siglo I  con aproximaciones positivistas centradas en la clasificación de los pueblos pre ispánicos.
Luego de un largo período de trabajos histórico-culturales y sus tipologías, surge en los '70 la bioarqueología 
a nivel internacional con un modelo ecológico de cultura aunque en Argentina la renovación de los 
paradigmas se retrasó asta mediados de los . Se problematiza cómo y cuándo se incorporaron 
los distintos marcos teóricos en consonancia con los paradigmas de época. Este conocimiento resulta 
ineludible para comprender las interpretaciones que moldean nuestro conocimiento de los modos de 
vida de los pueblos pre ispánicos.

a CONICET, IDECU, Museo Etnográfico, y , UBA. einesba ya oo.es
b CONICET, Instituto Interdisciplinario Tilcara, y , UBA. vseldes gmail.com

En este trabajo reseñaremos los distintos enfoques 
y marcos teóricos que han servido como modelos 
para los estudios de restos umanos desde fines del 
siglo XIX hasta nuestros días. Problematizaremos 
cómo y cuándo se incorporaron los distintos 
marcos teóricos, y cómo fue el desarrollo de 
la antropología física/ biológica interesada en 
el estudio de restos óseos pre ispánicos en el 
Noroeste Argentino (NOA), que comprende a 
las actuales provincias de Ju uy, Salta, Tucumán, 
Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. 
No intenta ni espera constituirse en una reseña 
exhaustiva de todos los trabajos de antropología 
biológica del NOA ni explorar todas las líneas 
teórico-metodológicas, sino dar cuenta de aquellas 
que, a nuestro juicio, resultan relevantes en una 
perspectiva histórica.
Esta región tiene una rica historia con evidencias de 
ocupación humana desde hace aproximadamente 
11.000 años (Yacobaccio, Morales & Holguin, 
2017) por parte de grupos cazadores recolectores. 

Luego, los modos de vida se transformaron a partir 
del desarrollo de la agricultura, la domesticación 
de animales y la sedentarización, dando comienzo 
a lo que se conoce como período ormativo (  
aC  dC). A fines del primer milenio de la era 
se dieron numerosos cambios que implicaron 
modificaciones en los patrones de asentamiento, 
intensificación de la producción y nuevas formas 
de organización social (Nielsen, 2001).
Estos diferentes modos de vida de los pueblos 
que habitaron el NOA, fueron abordados desde 
diversas perspectivas teóricas. Enfocándonos en la 
trayectoria de la disciplina, esperamos contribuir, 
al conocimiento de su desarrollo histórico y con 
esto a la comprensión de las nuevas propuestas y 
miradas de los estudios bioarqueológicos sobre las 
poblaciones.
A lo largo del desarrollo de la Bioarqueología se 
han delineado historias de la disciplina (Carnese & 
Cocilovo,  Carnese, Goicoec ea  Cocilovo 

 Carnese  ucciarelli,  Aranda  
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una, ), aunque específicamente para el NOA 
se trata en la mayoría de los casos de capítulos de 
tesis que abordan la historia del estudio de restos 
umanos (Ba ,  Seldes,  G eggi, 

)  siendo pocos los traba os publicados que lo 
desarrollan en profundidad (Seldes, 2004).
Este traba o está organizado de manera 
cronológica desde los inicios de la antropología 
física en el NOA asta la actualidad, enfocándose 
en los marcos teóricos que fueron prevaleciendo 
en cada época y cómo esto fue influyendo en la 
mirada sobre los modos de vida de los pueblos que 
habitaron la región antes de la conquista europea 
de América.
 
LOS COMIENZOS
La historia de los estudios sobre restos humanos 
se remonta a fines del siglo I , pudiendo citar 
como uno de los primeros trabajos el libro Crania 
Étnica ( uatrefages  Hamy, ). En esta obra, 
se representaron imágenes de cráneos de todas las 
regiones, incluidos cuatro del valle Calchaquí, a 
través de las cuales se marcaban sus semejanzas y 
diferencias ( uatrefages  Hamy, ). En este 
sentido, podemos considerarlo como un comienzo 
de las investigaciones sistemáticas sobre la 
variabilidad de los grupos humanos a partir de sus 
restos óseos.
Hacia las últimas décadas del siglo XIX surgen 
las llamadas escuelas francesa y alemana de 
antropología. Con una fuerte base en las ciencias 
naturales, la descripción comienza a realizarse en 
forma sistemática, a fin de facilitar la comparación. 
Asimismo, se establecen una serie de medidas en 
el neuro y esplacnocráneo, las cuales se relacionan 
en índices (Comas, ). 
A principios del siglo XX, podemos citar la 
descripción de cráneos procedentes de la región 
calchaquí realizada por Ten Kate, con un tratamiento 
de los restos considerados como objetos de estudio 
de las ciencias naturales (Ten ate,  Ba , 

). En años posteriores, encontramos traba os 
donde se describen porciones o uesos del cráneo, 
con el espíritu de un naturalista describiendo una 
nueva especie (T ibon, ).
Dentro de este marco netamente naturalista, 
merecen destacarse los trabajos de Ameghino 

sobre los orígenes americanos del hombre 
(Ameg ino,  ). Aunque los 
mismos no se refieren específicamente al estudio 
de las poblaciones americanas, en cierto modo han 
incidido en la visión y el tratamiento que tuvieron 
los investigadores sobre los pueblos originarios. 

as críticas que realizó Hrdli a (Hrdli a,  
a, b) a las interpretaciones ameghinianas, produjo 
la reacción de los investigadores que lo sucedieron, 
quienes interpretaran todo el pasado pre ispánico 
prácticamente contemporáneo a la llegada del 
español y carente de profundidad cronológica 
(Historia de la Nación Argentina, ).
Para sintetizar estos primeros momentos 
podemos decir que, durante el siglo XIX, la 
llamada Antropología incluía un amplísimo 
espectro de intereses desde la paleontología del 
cuaternario al folclore europeo pasando por el 
estudio comparado de los pueblos originarios. 

ue por ello una rama de la Historia Natural que 
se propuso el estudio científico de la istoria de 
la diversidad humana. Tras la aparición de los 
modelos evolucionistas y el desarrollo del método 
científico en las ciencias naturales, muc os autores 
pensaron que los fenómenos históricos también 
seguirían pautas deducibles por observación 
(Carnese & Pucciarelli, 2007). El desarrollo inicial 
de la antropología como disciplina más o menos 
autónoma del conjunto de las Ciencias Naturales 
coincide con el auge del pensamiento ilustrado 
y posteriormente del positivista que elevaba la 
razón como una capacidad distintiva de los seres 
humanos. Su desarrollo se pudo vincular muy 
pronto a los intereses del colonialismo europeo 
( ucciarelli, ).
Enmarcados en un principio en perspectivas 
positivistas y evolucionistas, estos primeros 
traba os generaron tipologías y clasificaciones de 
los pueblos pre ispánicos. Se destacan en estas 
contribuciones la representación, y en ocasiones 
la descripción asistemática de los restos umanos. 

os cráneos constituyeron para la época la porción 
más importante y representativa del esqueleto. 
De esta época podemos mencionar los trabajos 
de Dillenius ( ), siendo la primera mu er 
doctorada con temas de antropología física en la 
Universidad de Buenos Aires y también de Marelli 
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( ), quien comienza a incorporar elementos de 
la estadística al análisis de restos umanos.
Mucho se ha dicho sobre la metodología de la 
época que implicó la separación de los esqueletos 
de sus contextos arqueológicos de pertenencia y 
con esto la irreparable pérdida de información 
contextual (Ba ,  Bernal  una,  
Aranda, una, Costanzo, Contissa, Gámez, 
Godoy  uccala, ). Sin embargo, para las 
colecciones del NOA se ha señalado en diversas 
oportunidades el potencial de su análisis debido a 
su grado de integridad y por el corpus de datos 
que provee (Ba ,  Mendon a, Bordac   
Valdano,  G eggi  Seldes,  Aranda  

una,  Seldes  Botta,  Seldes  Ba , 
 uc s, Varela  Cocilovo, ).

LA ESCUELA HISTÓRICO – CULTURAL
Uno de los hitos clave en el desarrollo de la 
antropología argentina y de la física en particular 
es la llegada a nuestro país del italiano José 
Imbelloni. No nos extenderemos demasiado 
en sus aportes, pero podemos resumirlos en la 
sistemática de las deformaciones intencionales 
del cráneo y su propuesta taxonómica para los 
indígenas americanos en general y para los nativos 
de Argentina en particular (Imbelloni, , 

 Dembo e Imbelloni,  Arenas  Ba , 
).

Nos interesa señalar cómo sus posturas 
antievolucionistas, tipológicas y difusionistas, 
limitaron, encausándolo acia una nica vertiente, 
el desarrollo de la disciplina (en especial la referida 
al estudio de los restos óseos humanos). Al respecto 
queremos señalar dos temas que consideramos de 
vital importancia:
Su planteo con respecto al origen racial de 
los pueblos americanos era que no provenían 
todos de un tronco mongoloide procedente 
de Siberia (Imbelloni, ). Esta postura 
antievolucionista postulaba que de un tronco 
común no podían derivarse la diversidad y 
en ocasiones la complejidad de las culturas 
americanas. Era virtualmente imposible que 
de cazadores-recolectores devinieran las altas 
culturas azteca e inca. Desde su postura teórica 
enmarcada en la Escuela Histórico-Cultural, 
la evolución y el cambio en el interior de los 

grupos humanos era debida a otros motivos que 
el cambio en sí mismo. Esto difería de la visión 
americana de poblamiento que proponía un origen 
exclusivamente mongoloide de los americanos, 
por lo cual las corrientes interpretativas en boga 
en Estados Unidos, como las Boasianas (Hrdli a, 

) nunca (por lo menos a lo referido al estudio 
de restos humanos) anclaron en el país.
En la antropología física se incorporaron las 
tipologías como parte central de los análisis 
(Arenas & Ba , ). Varios traba os, centrados 
casi exclusivamente en métodos morfométricos, 
realizaron la asignación racial a distintas 
poblaciones del NOA: Scolni de limann ( ), 
C illida ( ), aulotti & aulotti ( ), 
Marengo ( ), C avez de Azcona ( ) y 
Mendon a ( ), por citar algunos. 
Desde comienzos de la década del treinta que, en 
cuanto al estudio de restos óseos humanos, los 
seguidores de la visión imbelloniana continúan con 
la clasificación en razas. Estos investigadores no 
se centraban en los individuos en sí mismos, sino 
que elaboran promedios de medidas y siguieron 
usando las descripciones clásicas de los inicios.
A pesar de los obstáculos que implicaron los 
postulados de Imbelloni y la escuela Histórico-
Cultural para el desarrollo teórico-metodológico 
de la disciplina, es relevante rescatar la 
importancia que tuvieron sus aportes en lo 
referido a la recolección sistemática de datos, así 
como los análisis morfométricos que facilitaron la 
realización de comparaciones a nivel interregional.

NUEVAS PERSPECTIVAS
Durante el periodo post-Imbelloni, en consonancia 
con la aparición de la teoría Sintética de la 
Evolución, se desarrollan en nuestra disciplina 
nuevas posturas teóricas, desde una perspectiva 
poblacional. Es así, que comienzan a definirse 
estadísticamente poblaciones y se interactúa 
con la información arqueológica vinculada a las 
mismas. Posteriormente, desde mediados de los 

, se realizan traba os centrados en la definición 
de poblaciones, relaciones y afinidades biológicas, 
patrones de poblamiento, acción de factores 
microevolutivos y estudios de rasgos no métricos 
o epigenéticos del cráneo (Cocilovo, , ).
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LA BIOARQUEOLOGÍA
El concepto de bioarqueología surge en los años 

 en la antropología norteamericana (Bui stra, 
), aunque en Argentina esto se retrasó por la 

supervivencia del enfoque histórico-cultural que 
prolongó los estudios tipológicos hasta mediados 
de los años  (Ba   Berón, ). Se define 
el ob etivo de la bioarqueología como el análisis 
del “componente biológico presente en el dato 
arqueológico  ( arsen, , p. ).
También a fines de los años oc enta se incorporan en 
nuestro país importantes aportes de la antropología 
forense. En esa misma época, se introducen 
conceptos como estilo de vida y anatomía funcional 
(Carnese  Cocilovo, ). A partir de esto, los 
campos de investigación abren un nuevo abanico de 
posibilidades que a n oy contin an abordándose. 
Se comienza a trabajar en aspectos vinculados al 
uso del cuerpo, estado de salud, situaciones de 
violencia, (Mendon a et al.,  Ba , Torres  
Cocilovo,  para mencionar solo algunos). Se 
incorporan a la disciplina desarrollos enfocados en 
el comportamiento mortuorio y la arqueología de 
la muerte: Tarrago ( ), Baldini  Ba  ( ), 

alma ( / , ), Baldini  Ba  (  
a, b), Acuto (Acuto, Kergaravat & Amuedo, 2011), 
Cortés ( ), Bordac  (Bordac , Mendon a 
& Arrieta, 2014). Asimismo, las variaciones 
en la morfología craneana continúan siendo un 
campo de interés, a través del uso de herramienta 
exploratoria y nuevos sets de medidas (los 
landmarks) aplicados en análisis de morfometría 
geométrica ( érez, ,  érez, Bernal  
González, ), aunque esto a n a sido poco 
explorado en el NOA (Menéndez & Seldes, 2014).
Se comienza a analizar la relación población-
cultura-ambiente, a través de los modelos de estrés 
ambiental de Goodman y Armelagos (Goodman, 
Broo e T omas, S edlund  Armelagos, ). 
Este modelo se vincula con los postulados de 
la Nueva Arqueología (Binford, ) y su 
concepción de la cultura, considerada como medio 
extrasomático de adaptación de la umanidad, 
adoptando el modelo sistémico para explicar 
el funcionamiento de los grupos sociales. Los 
procesos de cambio social se interpretan como 
respuestas adaptativas a alteraciones ocurridas 

en el medio ambiente (presiones externas) o por 
crecimiento poblacional (presiones internas). En 
este sentido, el énfasis en la cuestión ambiental 
pone de relevancia la relación entre la subsistencia 
de los pueblos pre ispánicos y los recursos 
disponibles como eje de la adaptación al medio 
ambiente (Trigger, ). De esta manera, la 
incorporación de una perspectiva ecosistémica 
referida a la relación entre las culturas y su 
medioambiente resultó fundamental para el 
desarrollo de la antropología biológica (Hodder, 

 illey  Sabblo , ).
Tomando estas concepciones, los trabajos 
bioarqueológicos principalmente hasta los años 

 se centraron en evaluar las consecuencias 
biológicas del estrés sobre los individuos a 
través de la determinación de su estilo de vida y 
estado de salud (Mendon a et al.,  Seldes, 
2004). Paralelamente los alcances de los estudios 
de poblaciones óseas se discuten a través del 
concepto de parado a osteológica ( ood, Milner, 
Harpending  eiss, ), aunque en el NOA 
prácticamente no se an registrado asta el 
momento que traten la problemática de la parado a 
osteológica, siendo el de Seldes y Ba  una 
excepción (Seldes  Ba , ).
Asimismo, se han emprendido trabajos que se 
proponen el estudio del poblamiento del NOA y 
las relaciones de parentesco biológico entre las 
distintas poblaciones, utilizando a tal efecto análisis 
estadísticos uni y multivariados, siendo Cocilovo 
y su equipo los más conocidos (Cocilovo  Ba , 

 Ba   Cocilovo,  Cocilovo, 
Varela, Ba   Valdano, a  Cocilovo, Varela, 
Ba , Valdano  Torres, b  Varela, Cocilovo, 
Ba   Valdano, ).

NUEVAS TENDENCIAS
Todo esto da cuenta de las tendencias, perspectivas 
y aplicaciones de nuevos campos de investigación, 
que permiten generar información única para 
el conocimiento de las poblaciones pasadas. 
Entre las nuevas tendencias podemos señalar los 
estudios de ADN antiguo (Carnese, Mendisco, 
Keyser, Dejean, Dogoujon, Ludes & Crubézy, 

 Crespo, De ean, ostillone, anata  
Carnese,  De ean, Seldes, usso, Mendisco, 
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eyser, udes  Carnese, a  De ean, Crespo, 
Carnese  anata, b  Mendisco, et al., 

 Motti, amallo, Muzzio, Bailliet  Bravi, 
), estudios paleopatológicos (Miranda,  

Arrieta  Mendon a,  Arrieta, Bordac  
 Mendon a,  Arrieta, Bernardi, Bordac  
 Mendon a,  una, Aranda, Santos, 
amundo, izzuti  Stagno, ), estudios 

paleodietarios que involucran el análisis de los 
isotopos estables en hueso humano (Olivera & 

acobaccio,  Calo  Cortés,  érez  
illian Galván,  illian Galvan et al.,  
illian Galván,  uc s, Cocilovo  Varela, 

 Grant  Olivera, ), así como traba os 
que dan cuenta de la importancia de contar con 
información bioarqueológica para evaluar los 
modos de vida (Bordac , Dalerba  Mendon a, 

 Merlo, Mendon a, Bordac   uiz,  
Drube,  Aranda, una  amundo,  
Miranda  uc s,  atto, Aranda  una, 

  entre otros).
Dentro de las nuevas tendencias no podemos dejar de 
mencionar los enfoques referidos a la comprensión 
del comportamiento de las poblaciones humanas, 
la transmisión de la información, y las tendencias 
explicativas en cuanto a la complejidad social. 
Básicamente estos enfoques teóricos se basan en 
explicaciones no tradicionales para interpretar la 
interacción biología  cultura (Seldes, ). En 
este sentido, es a partir de los años  en que 
se produce una reformulación de la disciplina 
enmarcada en algunos casos en corrientes teóricas 
denominadas en arqueología “postprocesuales”. 
A nivel mundial se incorporan nuevas temáticas 
referidas a cuestiones como el género, la identidad, 
la desigualdad, la arqueología del cuerpo, el cambio 
social, el conflicto interpersonal y los patrones 
alimentarios, entre otros. Estas nuevas perspectivas 
en su mayoría surgieron como respuesta y, en 
algunos casos abierta oposición, a la Nueva 
Arqueología, aunque no por esto la misma dejó 
de tener peso en los ámbitos académicos. Entre 
estas nuevas corrientes teóricas, colectivamente 
denominadas postprocesuales (Hodder, ), 
es posible mencionar a la Arqueología Crítica, 
la Interpretativa o Hermenéutica, la Arqueología 
Social, y las que siguen los paradigmas de las 

teorías de la práctica y la agencia (Mc Guire,  
Miller  Tilley,  Trigger,  Blanton, 

einmann, o ales i  eregrine,  
einman, ig foot  Up am,  eregrine, 

 angebae , , au etat  Alt,  
Acuto,  Nielsen,  Nielsen  Bosc i, 
2007, Tung, 2012).
Como parte de estas nuevas corrientes teóricas, 
surgieron una serie de cuestionamientos a la 
concepción adaptativa de la cultura postulando 
que el énfasis en la adaptación limitó de alguna 
manera las posibilidades de evaluar los aspectos 
socioculturales de los pueblos pre ispánicos 
(Seldes, ). Siendo que la relación de los 
grupos con su medio ambiente no se resuelve de 
manera simple, lineal o mecánica, son las lógicas 
culturales las que acen de las prácticas aspectos 
fundamentales a considerar en el estudio de los 
modos de vida de los pueblos pre ispánicos 
(Seldes, 2007, 2012).
Se ha propuesto tomar nociones de la teoría de 
la práctica (Bourdieu, ) y de la agencia 
(Giddens, ) para centrarse en el individuo en 
tanto actor social/ agente (Dobres & Robb, 2000). 
A partir de esto se ha planteado que es posible 
postular que el estado de salud de un individuo, no 
responde únicamente a respuestas del organismo 
a constricciones medioambientales, sino que 
influyen y de manera significativa, las pautas o 
lógicas culturales de cada grupo. Aspectos como 
la dieta y la organización del trabajo corresponden 
así, a un contexto específico que responden y 
están mediados a la vez por valores culturales 
(Hodder, )  son esos valores los que definen 
qué alimento es bueno para ingerir y cuál no, qué 
actividades se pueden realizar y cuáles no, por 
e emplo (Seldes, ).
Este tipo de enfoques han comenzado a 
desarrollarse en el NOA en los últimos diez años, 
los traba os de Bordac  et al. ( ) y Seldes 
( , , )  Seldes  Botta  ( ) dan 
cuenta de esto.
A modo de cierre nos interesa destacar que cualquier 
disciplina concreta su desarrollo a partir de una 
sucesión de diferentes posturas teóricas, que son 
el resultado del compendio de posicionamientos 
y conocimientos de su época. Conocer el pasado 



Baffi y Seldes   C   H    A  A   : 

77

implica comprender mejor el presente y con 
esto los lineamientos de los diferentes trabajos 
que se vienen desarrollando en los últimos años 
en la bioarqueología del noroeste de Argentina. 
Reconocer sus preguntas de investigación, 
los marcos teóricos que, no siempre están 
explicitados en los diferentes proyectos, resultan 
cuestiones ineludibles a la hora de comprender las 
interpretaciones e inferencias que moldean nuestro 
conocimiento de los modos de vida de los pueblos 
pre ispánicos.
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