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análisis, así como las soluciones planteadas, con el fin de contribuir a los consensos 

metodológicos necesarios para estos estudios.  
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HUELLAS DE MANIPULACIÓN ANTRÓPICA EN EL CONTEXTO DE LAS 

PRÁCTICAS MORTUORIAS. ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LA 

TAFONOMÍA Mariela E. Gonzalez* 

 

 El objetivo de esta presentación es reflexionar sobre la complejidad asociada a 

la identificación de huellas de manipulación antrópica en restos óseos humanos del 

registro arqueológico. Los análisis y observaciones de muestras bioarqueológicas 

realizadas hasta el momento en busca de este tipo de trazas, me han permitido 

reconocer varios factores que pueden condicionar su presencia en los especímenes 

óseos y su registro. Ambos aspectos están sesgados por la dimensión cultural y 

natural del pasado, y por la dimensión natural luego de su depositación final.  

 Utilizando como ejemplos algunos de las muestras que he analizado, 

pretendo poner en discusión cómo deberíamos interrelacionar, al momento de las 

interpretaciones, el conocimiento sobre los diferentes rituales mortuorios en 

sociedades cazadoras-recolectoras (que pueden involucrar diversas etapas y lapsos 

temporales) con las trayectorias tafonómicas que se lograron reconocer. Este 

abordaje permite evaluar el impacto de las comportamientos humanos ante la 

muerte en las condiciones actuales de los entierros y en la diversidad de acciones y 

mailto:bian.dilorenzo@gmail.com
mailto:danielaselan@gmail.com
mailto:mdpilarrios@gmail.com
mailto:ramosvanraap.ma@gmail.com
mailto:clarascabuzzo@hotmail.com


Libro de resúmenes. V Taller Nacional de Bioarqueología y Paleopatología ISBN 978-950-658-531-0. FACSO-UNICEN. 2021 

 
28 

 

correlatos físicos que pueden resultar de las decisiones antrópicas tomadas en el 

marco de las prácticas funerarias.  

 También intento mostrar cómo el corpus de conocimiento zooarqueológico 

que empleamos para estudiar el registro óseo humano tanto en el análisis de las 

variables tafonómicas como para inferir los tipos de huellas (e.g., descarne, raspado, 

desarticulación) debe ser ajustado en función de la problemática del registro 

bioarqueológico así como en la diferencia en el comienzo de su historia tafonómica. 

Otro aspecto determinante para las interpretaciones es el tipo de respuestas que se 

buscan en ambos clases de registro arqueológico; por un lado se vinculan con las 

prácticas de consumo, dieta y subsistencia y, por el otro, con la existencia de 

tratamiento mortuorio que implica la manipulación de los cuerpos en momentos 

postmortem y postdepositacionales. 
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IDENTIFICACIÓN DE MARCAS DE INSECTOS EN HUESOS HUMANOS Y SU 

RELEVANCIA PARA EL ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS MORTUORIAS EN EL 
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Las investigaciones en el humedal del Paraná inferior han demostrado la 

existencia de una amplia variabilidad en las prácticas mortuorias de las sociedades 

cazadoras-recolectoras del Holoceno tardío. La mayoría de los estudios en la región 

se han centrado en algunas características formales de inhumación tales como el tipo 

de entierro –primario o secundario-, orientación, posición y composición de las 

inhumaciones, distribución espacial, uso de pigmentos y alteraciones de origen 

antrópico, como la combustión y las marcas de corte. El estudio de las prácticas 

mortuorias requiere de una detallada comprensión de los procesos de formación del 
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