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SECCIÓN S1: DESCRIPCIÓN DE SITIOS SIN CRONOLOGÍA

Centro Norte Mendoza
Uspallata: De acuerdo con el registro en el libro de ingreso de Antropología del Mu-

seo “Juan Cornelio Moyano, se trata de restos procedentes de la localidad de Uspallata 
(32°35’27.43”S, 69°20’52.08”O) recuperados por Carlos Rusconi, pionero de la arqueología 
local, en diciembre de 1944. Corresponden a 2 adultos de sexo no determinado, debido al 
regular estado de conservación de los restos, y 1 Adulto Joven, de sexo masculino (Tabla 
2). No ha sido posible obtener información contextual.

Las Lomas: El sitio forma parte de la zona denominada como “Potrero Las Colonias” 
(32°36’ S, 69°21’ O), en el Valle de Uspallata, al oeste de la ruta internacional a Chile. Rus-
coni (1962) describe la presencia de 3 áreas: un osario (actualmente identificado como 
“Osario Potrero Las Colonias”, sensu Guevara et al., 2022), “Monte de Algarrobos” y “Las 
Lomas”, sector en el que se encontraban además pequeños soportes con petroglifos. En la 
actualidad, no han sido localizados con exactitud, por lo que se cuenta con una ubicación 
aproximada de los sitios gracias a las fotografías y descripciones publicadas por Rusconi 
(1962) y Schobinger (1971). El sitio se hallaba a menos de 100 m. de distancia del osario. 
En diciembre de 1939 se exhumaron los restos de un individuo Adulto Joven, de sexo 
masculino (Tabla 2), que se encontró en posición flexionada, rodeado de grandes piedras, 
acompañado por una jarra color ocre, posiblemente vinculada con la vertiente occidental 
de Los Andes, algunos fragmentos cerámicos toscos, porciones de conanas y manos de 
moler (Rusconi, 1962).

Barrancas BDP: Se trata de una inhumación primaria simple, ubicada en la localidad 
de Barrancas, Maipú (33°7’59.66”S, 68°42’22.89”O). La excavación de rescate se realizó en 
noviembre de 2019, a raíz de la denuncia por el hallazgo fortuito de un cráneo por perso-
nas que practicaban enduro en los cauces secos aledaños. Los restos humanos se halla-
ban expuestos sobre el perfil de una barranca, a 3,07 m. de profundidad, con orientación 
Suroeste-Noreste, sin material arqueológico asociado. El individuo masculino, Adulto 
Medio (Tabla 2), se encontraba en posición decúbito dorsal, con los miembros superio-
res flexionados sobre el tórax y los miembros inferiores flexionados lateralizados hacia 
la derecha. Se encontró una estructura de combustión a los pies del individuo, así como 
carbones dispersos por debajo de la inhumación. En los niveles superiores se hallaron 
escasos fragmentos cerámicos y lascas líticas. 

Córdoba
1166/15 La Paz: El sitio se encuentra en la localidad de La Paz (Departamento San 

Javier), en un complejo privado de cabañas (32°13’134’’S, 65°02’404’’O). Los restos óseos 
aparecieron mientras se realizaban excavaciones para la instalación de un cableado de 
luz, a aproximadamente 50cm de profundidad del nivel actual. Las tareas de rescate ar-
queológico permitieron identificar una inhumación primaria simple de un individuo en 
posición decúbito lateral izquierdo, con orientación Suroeste-Noroeste, con los miembros 
superiores flexionados y los miembros inferiores hiperflexionados. Los análisis bioantro-
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pológicos indican que se trata de un individuo masculino, Adulto Medio (Tabla 1) (Salega, 
2017).

1173/17 Calle Cosquín 1420 Mina Clavero: El sitio, ubicado en la ciudad de Villa Cura 
Brochero, Dpto. San Alberto (31° 44’ 005”S, 65° 00 ‘145”O), corresponde a una propiedad 
privada en la que se hallaron restos óseos humanos durante las tareas de excavación, 
para la construcción de una pileta. De acuerdo con la información proporcionada por el 
titular de la vivienda, el personal a cargo retiró casi la totalidad de los restos del lugar de 
la inhumación. En el mes de octubre de 2017, miembros del ERARO realizaron las tareas 
de recuperación de los restos que quedaron in situ, así como la revisión del sedimento 
removido de la excavación. Se pudo determinar que se trataba de una inhumación sim-
ple en muy mal estado de conservación, por lo que se desconoce las características de la 
modalidad de entierro. De acuerdo con el análisis realizado en laboratorio, se trata de un 
individuo Adulto, de sexo masculino (Tabla 1) (Ginarte et al., 2017).

1222/16 Paraje Los Molles: El rescate arqueológico se llevó a cabo en el mes de octu-
bre de 2016, por miembros del ERARO, en el sitio denominado “Paraje Los Molles”, de la lo-
calidad de Villa de Las Rosas, Departamento San Javier (31°57’40.43”S, 65° 0’49.24”O). Co-
rresponde a un terreno privado en el que se hallaban restos óseos humanos en un camino 
de tránsito interno. Producto de las condiciones climáticas y ambientales, se generó una 
cárcava que dejó al descubierto parte de un cráneo. Luego de su identificación, se realizó 
una excavación en la que se identificó una inhumación primaria simple, en posición de-
cúbito lateralizado hacia la derecha, con el miembro inferior hiperflexionado, orientación 
Norte-Sur y muy mal estado de conservación (Ginarte et al., 2016 MS). De acuerdo con 
los análisis de laboratorio, se trata de un individuo Adulto Joven (20-34 años), de sexo 
femenino (Tabla 1).

575/15 Paraje Buey Muerto: El hallazgo fortuito se produjo en el mes de mayo de 
2015, en momentos en que se realizaban tareas de mantenimiento de un camino rural 
con maquinaria niveladora, en el Paraje denominado Buey Muerto, a 9 Km al Sur Este de 
la ciudad de Santa Rosa de Rio Primero (31°12.9’ 56’’S, 63° 21.8’ 66’’O). Los restos se encon-
traban dispersos a lo largo del cordón cuneta, por lo que fueron exhumados previamente 
por personal policial y llevados en custodia a la comisaría de Santa Rosa de Río Prime-
ro. A su vez, pudieron recuperarse materiales arqueológicos asociados directamente a 
los restos óseos humanos, tales como cuentas de collar (chaquiras) realizadas en caracol 
(Gordillo y Fabra, 2018). Se recuperaron los restos de un individuo Adulto Joven (18-35 
años), de sexo femenino (Tabla 1), en mal estado de conservación, por lo que presenta 
baja representatividad y alta fragmentación (Ginarte et al., 2015).

361/15 Río Primero: Se trata de un cráneo completo, sin mandíbula, en buen estado 
de conservación recuperados en Río Primero, con intervención de la Comisaría de Río Pri-
mero y de la Fiscalía Distrito II. Los restos corresponden a un Adulto Medio (35-49 años), 
de sexo masculino (Tabla 1). No se cuenta con información sobre las coordenadas del sitio 
ni las condiciones del hallazgo, con excepción de la presencia de caracoles y carbón en el 
sedimento, como consta en las fichas de registro (Fabra, 2015).

SECCIÓN S2: CRITERIOS METODOLÓGICOS DE INTEGRIDAD Y PRESER-
VACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Se incluyen tanto los casos en los que sólo se cuenta con un elemento óseo que pre-
senta lesiones (e.g. cráneo) así como individuos con porcentajes de integridad entre el 

75% y el 100%. Para ello, se realizaron conteos y cálculos de medidas de abundancia ana-
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tómica y taxonómica a fin de conocer el estado general de conservación de la muestra. 

Específicamente, se incluyó el NISP (número de especímenes óseos identificados por 

taxón) y el NME (número mínimo de elementos). El primero se considera como unidad 

mínima de observación y análisis sobre la estructura cuantitativa de la muestra. Permite 

calcular en forma directa la abundancia de las diferentes piezas identificadas que com-

ponen el esqueleto (Lyman, 2008; Mengoni Goñalons, 1999, 2006-2010). Mientras que el 

segundo es una medida de abundancia relativa de partes esqueletarias que expresa la 

frecuencia con la que se hayan representadas cada una de las categorías anatómicas (ele-

mentos) que componen el esqueleto, sin importar su lateralidad (González, 2012; Luna, 

2008; Mengoni Goñalons, 1988). 

Mediante la utilización de ambas medidas, se calculó el índice de representatividad 

ósea (en adelante, IRO). Este es una reformulación del índice BRI (“bone representation 

index”, sensu Bello et al., 2006, p. 25), que permite evaluar la representatividad de cada 

hueso en la muestra. Se calcula mediante el cociente entre el NME y el NEE (número de 

elementos óseos esperados, es decir el número total de elementos óseos que deberían 

estar presentes en la muestra -206 en el caso de individuos adultos). Los resultados po-

seen una variación de valores entre 0 y 1, los que indican baja y alta representatividad, 

respectivamente (Vázquez, 2020). En el presente trabajo se realizó el cálculo a nivel indi-

vidual.

SECCIÓN S3: CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DI-
FERENCIAL

Se consideraron las descripciones de lesiones craneales y postcraneales caracterís-

ticas de procesos infecciosos específicos e inespecíficos. En el caso de los primeros se 

hizo énfasis en aquellas enfermedades que se registran con mayor frecuencia en con-

textos bioarqueológicos, principalmente las manifestaciones vertebrales, en costillas y 

en huesos largos de tuberculosis (Assis et al., 2011; Davies Barret et al., 2019; Mariotti et 

al., 2015; Matos y Santos, 2006; Pedersen et al., 2019; Spekker et al., 2018) y las lesiones 

craneales (caries sicca) y postcraneales (formaciones de hueso woven en tibias –“tibia en 

sable”; reacciones periósticas proliferativas bilaterales en huesos largos) atribuibles a tre-
ponematosis (Harper et al., 2011; Muñoz Reyes y Márquez Morfín, 2022; Powell y Cook, 

2005; Roberts y Buikstra, 2019; Walker et al., 2015). 

Respecto de los procesos inespecíficos, se tuvieron en cuenta lesiones características 

de osteomielitis: formación de hueso woven en la diáfisis y en la cavidad medular de 

los huesos largos, con modificación de la estructura y morfología normal del elemento, 

presencia de cloaca -orificio circular por donde se produce el drenaje de pus-, secuestro 

-necrosis de la superficie cortical- e involucro -reacción perióstica acelerada en el tejido 

óseo no afectado por necrosis, para asegurar sus funciones biomecánicas (Dutour, 2022; 

Ortner, 2003; Roberts, 2019; Santos y Suby, 2015); y de reacciones periósticas prolife-
rativas: formación de hueso woven y/o lamelar en la superficie de los elementos óseos 

afectados, sin involucramiento de la cavidad medular, unilateral o bilateral, de bordes 

definidos (DeWitte, 2014; Klaus y Lynnerup, 2019; Marques et al., 2019; Roberts, 2019; 

Weston, 2012). En este caso, se consideraron las preguntas guía elaboradas por Ortner 

(Weston, 2012) para establecer un sistema clasificatorio preciso.
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