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Resumen. En el presente trabajo se consideran los análisis isotópicos como un elemento útil en 

la aproximación a las prácticas de crianza en la antigüedad, ya que la huella isotópica del periodo de 

lactancia/destete puede ayudar a entender algunos aspectos que no son fáciles de dilucidar solamente a 

través de la inspección osteológica, pues lo acontecido durante este periodo hace parte de las estrategias 

de cuidado de los infantes y tiene repercusiones en la salud humana a corto, mediano y largo plazo. Para 

ilustrar esta aproximación a las prácticas de crianza desde la perspectiva bioarqueológica, se analizó un 

conjunto funerario prehispánico del periodo tardío, procedente de las tierras bajas del Caribe colombiano 
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(Tubará). Los análisis realizados evidenciaron que la huella isotópica del colágeno hallado en los restos 

analizados, asociada a la presencia de marcadores de estrés fisiológico inespecífico, permite sugerir la 

posibilidad de un destete precoz y su impacto en la mortalidad selectiva de la población. En ese sentido, 

este trabajo enuncia diferentes factores relacionados con el fenómeno de destete y de esta forma, pone 

en consideración varios aspectos relevantes en bioarqueología para las aproximaciones sobre el cuidado 

de los infantes en la antigüedad y para entender su dimensión biocultural. 

Palabras clave: prácticas de crianza, lactancia, destete, isótopos estables, bioarqueología. 

 
Abstract: In this work, isotopic analyzes are considered a useful element in the approach to raising 

practices in antiquity, since the isotopic footprint of the lactation/weaning period can help to understand 

some aspects not easy to elucidate only through osteological inspection, since what happened during this 

period is part of the strategies for the care of infants and has repercussions on human health in the short, 

medium and long term. To illustrate this approach to raising practices from a bioarchaeological perspective, 

a pre-Hispanic funerary ensemble from the late period, originating from the lowlands of the Colombian 

Caribbean (Tubará), was analyzed. The analyzes carried out showed that the isotopic footprint of collagen 

found in the analyzed remains, associated with the presence of nonspecific physiological stress mark- 

ers, allows us to suggest the possibility of early weaning and its impact on the selective mortality of the 

population. In this sense, this work enunciates different factors related to the weaning phenomenon and, 

in this way, it considers several relevant aspects in bioarcheology for approaches to the care of infants in 

antiquity and to understand its biocultural dimension. 

Key words: raising practices, lactation, weaning, stable isotopes, bioarcheology. 

 
Resumo: No presente artigo se consideram as análises isotópicas como um elemento útil na 

aproximação às práticas de criação na antiguidade, já que a pegada isotópica do período tardio de 

lactância/desmame pode ajudar a entender alguns aspectos que não são fáceis de esclarecer somente 

através da inspeção osteológica, pois o acontecido durante este período faz parte das estratégias de 

cuidado das crianças e tem repercussões na saúde humana a curto, médio e longo prazo. Para ilustrar 

esta aproximação às práticas de criação desde a perspectiva bioarqueológica, se analisou um conjunto 

funerário pré-hispânico do período tardio, procedente das terras baixas do Caribe colombiano (Tubará). As 

análises realizadas evidenciaram que a pegada isotópica do colágeno encontrado nos restos analisados, 

associada à presença de marcadores de estresse fisiológico não específico, permite sugerir a possibili - 

dade de um desmame precoce e seu choque na mortalidade seletiva da população. Nesse sentido, este 

artigo estabelece diferentes elementos relacionados com o fenômeno de desmame e assim, coloca em 

consideração vários aspectos relevantes em bioarqueologia para as aproximações sobre o cuidado das 

crianças na antiguidade e para entender sua dimensão biocultural. 

Palavras-chave: práticas de criação, desmame, lactância, isótopos estáveis, bioarqueologia. 

 
Résumé : Dans le présent travail, les analyses isotopiques sont considérées comme un élément 

utile dans l’approche des pratiques d’élevage dans l’Antiquité, car l’empreinte isotopique de la période de 

lactation/sevrage peut aider à comprendre certains aspects qui ne sont pas faciles à élucider uniquement 

par l’inspection ostéologique, car ce qui s’est passé pendant cette période fait partie des stratégies de 

soins aux nourrissons et a des répercussions sur la santé humaine à court, moyen et long terme. Pour 

illustrer cette approche des pratiques d’élevage d’un point de vue bioarchéologique, un site funéraire 

préhispanique tardif des basses terres des Caraïbes colombiennes (Tubará) a été analysé. Les analyses 

effectuées ont montré que l’empreinte isotopique de collagène trouvée dans les restes analysés, associée 

à la présence de marqueurs de stress physiologique non spécifiques, permet de suggérer la possibilité d’un 

sevrage précoce et son impact sur la mortalité sélective de la population. En ce sens, ce travail énonce 

différents facteurs liés au phénomène du sevrage et de cette façon, il met en considération plusieurs 

aspects pertinents en bioarchéologie pour les approches sur le soin des nourrissons dans l’antiquité et 

pour comprendre sa dimension bioculturelle. 

Mots-clés : pratiques d’élevage, lactation, sevrage, isotopes stables, bioarchéologie. 
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Elementos teóricos para una perspectiva biocultural de las 
prácticas de crianza en bioarqueología 

 
La sobrevivencia a los primeros cinco años de vida, las huellas óseas de estrés 

fisiológico y la huella isotópica de la lactancia/destete, son algunos indicadores 

utilizados en bioarqueología para reconstruir las condiciones de vida de los infantes de 

tiempos pretéritos (Lewis, 2007; Scheuer, 2004). Si bien las sociedades preindustriales 

se han caracterizado por una alta mortalidad infantil (Wood et al., 1992, 2002), es 

trascendente interpretar conjuntamente estos indicadores como resultado de estrategias 

adaptativas en las que es preciso reconocer el impacto biológico de las prácticas de 

crianza, entendiéndolas como un compendio de esfuerzos pautados culturalmente, 

encaminados a procurar la sobrevivencia de la descendencia y, por ende, la continuidad 

de los grupos humanos (Leonard, 2008; Stuart-Macadam, 1995; Uva, 2011). 

Diversos estudios antropológicos han documentado la diversidad de 

concepciones que existen sobre los cuidados y el significado de algunos padecimientos 

en las primeras etapas de la vida, y cómo estos puede interferir en la vocación, el 

carácter y la salud de los infantes en el futuro (Buitrago, 2014; Castrillón, 2009; 

Delgado et al., 2006; Massó, 2013; Remorini, 2013; Rodríguez y Tapia, 2019; 

Wells, 2006). De esta forma, se evidencia cómo la sobrevivencia no solamente está 

supeditada a características biológicas de los individuos, sino también al contexto 

en el que se gestan, amamantan, crecen y llegan a la madurez (Chinique de Armas y 

Roksandic, 2018; Contreras y García, 2004; Rodríguez y Tapia, 2019; Wells, 2006). 

Por lo tanto, la interpretación de hallazgos osteológicos trasciende el reconocimiento 

de huellas de estrés fisiológico, la señal isotópica y la estimación de la edad a la 

muerte, ya que es necesario hacer una interpretación holística en la que dichos 

marcadores óseos dialoguen con la evidencia empírica y la experiencia etnográfica 

acerca de prácticas de grupos humanos contemporáneos (Martin y Harrod, 2012). 

Asimismo, varios estudios han documentado la trascendencia del ambiente en la 

salud humana a mediano y largo plazo (Gowland, 2015; Krieger, 1999; Krieger, 2005; 

Nishi, 2015), mostrando cómo incluso la salud materna durante la vida intrauterina 

es un predictor de sobrevida, morbilidad y adaptabilidad de los individuos, así como 

de la salud de las generaciones por venir (Armelagos et al., 2009; Dunsworth et al., 

2012; Gowland, 2015; Leonard, 2008; Pelto, Goodman y Dufour, 2000). Después de 

nacer, el periodo más crítico del ciclo de vida corresponde al comprendido entre el 

primer mes y el año de vida, debido a que en este lapso de tiempo los seres humanos 

tienen un mayor gasto energético para su crecimiento y desarrollo, además de ser 

un periodo en el que existe una absoluta dependencia de los cuidados proferidos por 

otros (Danforth, 1999; Stinson, 1992; Stinson, 2000). En esta etapa, las prácticas  

de crianza son trascendentales y el bienestar de los infantes no solo está supeditado 

a los esfuerzos que otros hacen por promover su sobrevivencia, sino también a 
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las condiciones de vida de la madre, ya que ella transfiere bienestar a través de la 

lactancia (Lewis, 2007; Malgosa, 2010; Márquez, 2009; Perry, 2005). 

Gran parte de la interacción que los humanos tienen con su entorno se 

materializa en los hábitos de alimentación, debido a que estos son fruto del impulso 

vital por mantener la supervivencia, del aprovechamiento que los grupos humanos 

hacen del entorno, de cómo gestionan los recursos y de sus preceptos culturales, 

generándose naturalmente, un impacto notable en el comportamiento adaptativo   

de las poblaciones humanas (Crowe, 2000; Danforth, 1999; Garine y  Vargas,  

2006; Ulijaszek, 2007; Wing y Brown, 1979). Por consiguiente, la interpretación 

osteológica en función de la reconstrucción de condiciones de salud y patrones 

dietarios, aunada a la huella isotópica del colágeno de las primeras etapas de la vida, 

permiten dimensionar bioculturalmente las prácticas de crianza de las poblaciones 

antiguas, por medio del reconocimiento del impacto que tuvo el periodo de lactancia/ 

destete en la sobrevida de las poblaciones (Chinique de Armas y Roksandic, 2018; 

Danforth, 1999; Herring, Saunders y Katzemberg, 1998; Katzenberg, Herring y 

Saunders, 1996; Sellen y Smay, 2001). 

 
Consideraciones sobre la lactancia como práctica de crianza 

 
En los seres humanos el periodo de infancia tiene una duración mayor al de otras 

especies de primates. Dicha prolongación está relacionada con una primera fase de 

dependencia total de la madre, cuyo propósito biológico consiste en completar la 

maduración neurológica que permitirá iniciar el desplazamiento y reconocimiento 

del entorno por sus propios medios (Aiello y Wells, 2002; Bogin y Smith, 1996; 

Stinson, 2000). Posteriormente, la madre y demás miembros de la familia son quienes 

suelen encargarse del cuidado y supervisión del infante, proveyéndole de alimento, 

conocimientos y todas aquellas habilidades que le ayudarán a su supervivencia y a 

asimilar las costumbres que forjan su identidad dentro del grupo social en que crece 

(Leonard, 2008; Lewis, 2007; Stinson, 2000). 

Al nacer, los seres humanos establecen su relación con el ambiente que los 

rodea por medio de la lactancia, no solo por el contacto físico con el seno materno, 

sino porque a través del amamantamiento la madre transfiere todo lo que ha asimilado 

metabólicamente y ha almacenado inmunológicamente a lo largo de su vida, 

poniendo al infante en contacto total y pleno con su entorno inmediato, ya que la 

madre recibe y asimila toda la reserva nutricional e inmunológica que el medio le ha 

proporcionado (Krieger, 2005; Leonard, 2008; Lewis, 2007; Stinson, 1992; Stuart- 

Macadam, 1995). Por esta razón, se considera que el reconocimiento de este periodo 

de lactancia/destete da indicios sobre las prácticas de crianza, permite aproximarse a 

las funciones sociales, tanto maternas como infantiles (Márquez 2009), y evidencia 

parte de las estrategias adaptativas que han favorecido la continuidad de los grupos 
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humanos a través del tiempo (Lewis, 2007; Stinson, 1992, 2000; Stinson et al., 2012; 

Thomas, 1998). 

Se sabe que las cualidades nutricionales de la leche materna cambian 

progresivamente en la medida en que el infante crece, ofreciéndole durante los 

primeros seis a nueve meses de vida la demanda proteico calórica e inmunológica que 

su cuerpo requiere para crecer y desarrollarse (Allen, 1994; Leonard, 2008; Stinson, 

2000). Si bien la producción de leche materna está relacionada con la intensidad en 

frecuencia y duración del amamantamiento, después del primer año de vida pasa de 

ser el alimento principal de la dieta infantil, a ser un suplemento importante, porque 

es cuando suele darse la incorporación de alimentos sólidos (Leonard, 2008; Stinson, 

1992). En ese sentido, el papel nutricional de la lactancia se transforma y su función 

es complementar la dieta con micronutrientes y anticuerpos que protegen al niño, sin 

desaparecer lo que isotópicamente genera: la huella de consumo de tejido materno 

(Fuller, Fuller et al., 2006; Fuller, Molleson et al., 2006; Wright y Schwarcz, 1998). 

Durante el intervalo de los dieciocho meses a los dos años de vida puede 

prescindirse del consumo de leche materna, ya que es el momento en que se da la 

erupción del primer molar decidual e inicia la maduración del aparato masticatorio, 

considerándose que es el  momento en  que el  niño ya puede empezar a procesar 

y digerir buena parte de los alimentos que son consumidos normalmente por los 

adultos (Lewis, 2007; Scheuer, 2004). No obstante, el cese del amamantamiento 

es igualmente trascendental e implica un cambio en la calidad de la alimentación 

que afecta la fragilidad inmunológica y aumenta el riesgo de morir en la medida 

en que se haga más prematura y drásticamente (Leonard, 2008; Lewis, 2007; 

Márquez, 2009). 

La duración de la lactancia es variable debido a preceptos culturales, lo que 

hace que esté estrechamente relacionada con el papel social que la mujer desempeña 

(Chinique de Armas y Pestle, 2018; Fauve-Chamoux, 2000; Massó, 2013; Rodríguez 

y Tapia, 2019; Stuart-Macadam, 1995; Wells, 2006). De acuerdo con esto, varios 

estudios antropológicos han evidenciado que la duración de la lactancia en bandas 

de cazadores-recolectores es mayor en comparación con las sociedades agrícolas 

(Chinique de Armas y Pestle, 2018; Crowe, 2000; Massó, 2013; Rodríguez y Tapia, 

2019; Wells,  2006), generándose así un mayor espaciamiento de los embarazos  

por el balance hormonal experimentado durante la lactancia, el cual hace que las 

madres presenten un periodo de “infertilidad”. De esta forma se garantiza que 

mientras la mujer se encuentre amamantando pueda concentrar su atención en el 

cuidado del infante (Massó, 2013; Stinson et al., 2012). En razón de lo anterior, la 

lactancia interfiere en aspectos clave relacionados con la crianza y el crecimiento 

de la población, pues entre más corto sea el periodo intergenésico, mayor es la 

probabilidad de privar de cuidados suficientes a la descendencia (Danforth, 1999; 

Katzenberg, Saunders y Fitzgerald, 1993; Lewis, 2007; Malgosa, 2010; Williams, 

White y Longstaffe, 2005). Esto significa que la duración del amamantamiento tiene 
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una relación estrecha con la mortalidad infantil y también es un factor protector que 

está determinado por las condiciones socioeconómicas, los sistemas de creencias y 

las costumbres. 

La alimentación durante la lactancia en todas las épocas y culturas ha estado 

fuertemente cargada de mitos y significados que regulan la forma como los alimentos 

deben ser suministrados tanto a las madres como a sus hijos (Delgado et al., 2006; 

Fauve-Chamoux,  2000;  Rodríguez  y  Tapia,  2019;  Stuart-Macadam,  1995;  Wells, 

2006). Por ejemplo, en Grecia Antigua las mujeres debían tener una alimentación 

especial, distinta al común de la población, y además debían restringir la actividad 

física. Plinio (60 a. C.) hablaba de algunos alimentos que debían ser consumidos 

por las madres para aumentar la producción de leche materna, tales como hinojo, 

pimiento, anémona o tallo de cardo. Del mismo modo, en la literatura médica del siglo 

XVIII SE atribuía honestidad y buena conducta a los niños que fueron amamantados, 

mientras que a finales del siglo XIX, la buena alimentación para quienes amamantaban 

se basaba en lentejas, chocolate, cerveza y cidra, las cuales garantizaban que la mujer 

se mantuviera “húmeda” para la lactancia (Fauve-Chamoux, 2000). 

La incorporación de otros tipos de alimento en la dieta infantil es un proceso 

que promueve la integración del individuo al círculo social, ya que se empiezan a 

compartir los espacios y las fuentes de alimento con los adultos (Contreras y García, 

2004). El inicio de esta práctica ha variado históricamente y ha estado supeditado   

a las costumbres, al papel que las mujeres desempeñan socialmente y al escenario 

privado o público en el que se desarrolla la lactancia (Chinique de Armas y Pestle, 

2018; Massó, 2013). Por ejemplo, en algunas culturas se ha proscrito el consumo 

de calostro (por ser “leche inmadura”) y ha sido sustituido por batidos a base de 

agua y miel, coladas de cereales, leche de cabra, vaca o burro. Por otro lado, en 

Grecia Antigua el destete comenzaba cuando el niño pudiera masticar, mientras que 

en Europa del Este solo se hacía cuando se completaba la erupción de 20 dientes 

(Delgado et al., 2006; Fauve-Chamoux, 2000; Massó, 2013; Wells, 2006). Asimismo, 

en la dieta infantil suele existir un periodo de transición durante el cual los alimentos 

son procesados especialmente para el consumo de los niños y la incorporación     

de la dieta adulta puede tardar hasta la adolescencia (Contreras y García, 2004; 

Leonard, 2008). 

Teniendo en cuenta las razones anteriormente mencionadas,  se  considera 

que bioantropológicamente la evaluación del impacto de la lactancia adquiere un 

valor particular, ya que permite entender el comportamiento demográfico de las 

poblaciones humanas desde una perspectiva biocultural, dada la influencia que la 

cultura tiene en esta práctica y su papel en la fertilidad, la mortalidad infantil y el 

crecimiento poblacional (Chinique de Armas y Roksandic, 2018; Malgosa, 2010; 

Stuart-Macadam, 1995; Wood, 1990). Además, de esta forma se puede conocer si 

las estrategias de subsistencia que determinado grupo humano ha adoptado, han sido 

sustentables, en la medida en que promueven el acceso de cada uno de los miembros 
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de la comunidad a los recursos alimentarios básicos para la vida y favorecen su 

continuidad a lo largo del tiempo. 

 
Isotopía y selectividad en la mortalidad relacionadas con la 
lactancia en poblaciones antiguas 

 
En estudios arqueológicos se ha podido identificar el consumo de leche materna     

a través de representaciones iconográficas observadas en la cultura material. A su 

vez, bioarqueológicamente se ha hecho este reconocimiento por medio de análisis 

de restos óseos, en los que las huellas de estrés fisiológico (Armelagos et al., 2009; 

Boldsen, 2007; Bullock, 2013; Cook y Buikstra, 1979; Duray, 1996; Goodman, 1991; 

Yaussy, DeWitte y Redfern, 2016) y la cuantificación de la huella isotópica del 15N, 
13C y 18O, han servido para determinar el momento de destete y estimar su impacto 

biológico (Eerkens, Berget y Bartelink, 2011; Herring, Saunders y Katzemberg, 1998; 

Katzenberg, Herring y Saunders, 1996; Sellen y Smay, 2001; Waters-Rist y Katzenberg, 

2010; Wright y Schwarcz, 1998). 

Se ha comprobado empíricamente tanto en poblaciones vivas como en restos 

óseos, que los niveles isotópicos de 15N están elevados aproximadamente un 1-3‰ 

AIR en los individuos que han sido amamantados, frente a los niveles observados 

en sus madres. Dicho incremento se ha explicado por el trofismo que implica el 

consumo de tejido materno (Post, 2002; Schoeninger, 1985).1  También se observa 

que los niveles isotópicos  de 18O son más altos en los individuos amamantados, 

ya que se ha asociado su incremento con el mayor consumo de agua que hace la 

madre durante el periodo de lactancia (Wright y Schwarcz, 1999). Asimismo, los 

niveles de 13C experimentan un incremento que se explica por la introducción  de 

alimentos de transición2 y sustitutos de la leche materna en el momento de destete 

(Reitsema, 2013; Reitsema, Vercellotti y Boano, 2016; Waters-Rist y Katzenberg, 

2010; Williams, White y Longstaffe, 2005). Por lo tanto, el reemplazo de la leche 

materna por alimentos de otras calidades nutricionales hace que la huella isotópica 

de los infantes tienda a asemejarse al promedio de los valores exhibidos por la 

población adulta, siendo principalmente notoria la disminución del 15N  
Col (Fuller, 

Molleson et al., 2006; Herring, Saunders y Katzemberg, 1998; Katzenberg, Saunders 

y Fitzgerald, 1993; Williams, White y Longstaffe, 2005). 

 
 

1 Se considera el consumo de leche materna como consumo de tejido mamario, lo que implica que 

el infante tenga una posición trófica mayor a la de la madre (Cadena et al., 2016). 

2 Los alimentos de transición son aquellos que se introducen en la dieta de los infantes, cuyo balan- 

ce, preparación y porciones están ajustadas a necesidades convenidas culturalmente (Contreras y 

García, 2004; Sellen, 2001). Estos alimentos pueden ser: féculas, potajes, purés, sopas y bebidas a 

base de recursos C3, C4 o CAM que conforman la alimentación adulta y se observan en la huella 

isotópica del 13C
Col 

(Morales et al., 2012). 
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También suele asociarse al fenómeno de destete la presencia de otros marcadores 

de estrés fisiológico, como la criba orbitaria, hiperostosis porótica, líneas de Harris 

e hipoplasia de esmalte, cuya aparición se ha atribuido a la tensión fisiológica     

que enfrentan los infantes por los cambios en la calidad de los alimentos que se 

introducen en esa etapa de transición (Alfonso, Thompson y Grace, 2005; Duray, 

1996; Goodman, Martin y Armelagos, 1984; Katzenberg, Herring y Saunders, 1996; 

Larsen, 1998, 2018; Lewis, 2007). Pese a que estos marcadores óseos son producto 

de la respuesta fisiológica inespecífica del organismo (Goodman, Swedlund y 

Armelagos, 1988; Klaus, 2014; Luna, 2006), muchas veces la tensión no es causada 

exclusivamente por el padecimiento de estrés nutricional, sino que entre otras, 

puede estar relacionada con traumatismos, enfermedades infecciosas, enfermedades 

crónicas o infestación parasitaria (Klaus, 2014; Larsen, 2002; Márquez, 2008; 

Steckel et al., 2006). 

Debido a que algunos marcadores como la hipoplasia de esmalte y las líneas 

de Harris pueden estimar el momento de la vida en que se enfrentaron episodios de 

estrés fisiológico y con ello, dar mayor resolución sobre los eventos que acompañaron 

el proceso de crecimiento y desarrollo de los infantes (Alfonso, Thompson y Grace, 

2005; Armelagos et al., 2009; Boldsen, 2007; Smith y Avishai, 2005), su relación con 

la edad de muerte ha sido fundamental para comprender su impacto en la mortalidad 

selectiva de la población y la fragilidad de los individuos (Cook y Buikstra, 1979; 

DeWitte y Wood, 2008; Gage, DeWitte y Wood, 2012; Jankauskas, Boldsen y 

Palubeckaitė, 2002). Es por esto que sin duda la correlación de los diferentes 

marcadores óseos y la huella isotópica de destete pueden dar conjuntamente 

evidencias empíricas sobre las prácticas de cuidado en las poblaciones antiguas. 

 
Tubará en el periodo tardío y probabilidad de destete precoz en 
poblaciones prehispánicas 

 
Tubará se encuentra en la zona más alta del bajo Magdalena: su relieve alcanza los 

200 msnm. Cuenta con varios afluentes hídricos que hacen de la zona un ecosistema 

rico en especies acuáticas y terrestres, disponibles para el consumo humano. Además 

es favorable para la agricultura (véase figura 1). Allí se han encontrado evidencias 

de ocupación prehispánica, principalmente del periodo tardío (Angulo, 1951; Ramos 

y Archila, 2008), de las cuales, las excavaciones más recientes fueron realizadas en 

el año 2002, en el marco del Proyecto Arqueológico Regional de la Costa Atlántica 

—PARCA—, en el cual se hallaron evidencias de una ocupación prehispánica tardía 

que databa de los siglos IX-XVI d. C. (Ramos y Archila, 2008).3
 

 
 
 

3 Según la datación radiocarbónica realizada para el presente estudio, los restos analizados se en- 

cuentran entre 923-1152 cal d. C. (programa Oxcal 4.3) (Beta-269216) (Cadena, 2011). 
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Los hallazgos arqueológicos del bajo Magdalena sugieren que las condiciones ecológicas y geográficas 

de la región favorecieron su ocupación por milenios, abasteciendo de insumos para el sustento a los 

grupos humanos allí asentados, los cuales se caracterizaron por ser poblaciones demográficamente 

crecientes. De esta forma, su desarrollo social en el periodo tardío fue acorde con la presión demográfica 

y ambiental, llegando a establecerse como comunidades locales y cacicazgos como el Tayrona (Angulo, 

1995; Archila, 1993; Langebaek, 1996; Langebaek y Dever, 2000; Ramos y Archila, 2008; Reichel- 

Dolmatoff, 1997). 

 
 

 

Figura 1. Municipio de Tubará —Ubicación del sitio arqueológico PC008 de Tubará en 2002 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
De otra parte, las investigaciones bioarqueológicas en el bajo Magdalena   

han evidenciado el padecimiento de treponematosis y tuberculosis desde tiempos 

prehispánicos (Rodríguez y Rodríguez, 2002; Rojas y Martin, 2015), a la vez que 

se han hecho aproximaciones generales a las condiciones de vida y salud previas   

al contacto (Cadena, 2011; Ramos y Archila, 2008; Rodríguez y Rodríguez, 2002; 

Rojas y Martin, 2015). No obstante, las limitaciones en el alcance de los análisis 

realizados bajo esta perspectiva se deben principalmente a la condición de las 

muestras óseas, dado su mal estado de conservación y el papel que antiguamente 

los arqueológos dieron a estos materiales en sus investigaciones (Rojas y Martin, 

2015), por lo que se considera que el derrotero de investigaciones bioarqueológicas 

del Caribe colombiano está por crecer. 
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Materiales y métodos 

 
El análisis realizado en este trabajo, explora las interpretaciones plausibles acerca 

del proceso de lactancia/destete para el conjunto funerario recuperado en Tubará en 

2002, el cual está conformado por once individuos: siete adultos y cuatro subadultos 

(véase tabla 1). En esta línea, se llevaron a cabo análisis encaminados a hacer una 

aproximación a sus patrones de alimentación, con base en la relación encontrada entre 

la información contextual, osteológica e isotópica (Cadena, 2011). 

 
Tabla 1. Descripción general del conjunto funerario de Tubará 

 

# Serie Conservación Sexo* Edad 

BEST 001 25-50% I 21-34 años 

BEST 002 50-75% F > 50 años 

BEST 003 < 25% M 35-50 años 

BEST 004 < 25% M 21-34 años 

BEST 005 < 25% M 35-50 años 

BEST 006 < 25% I > 21 años 

BEST 007 < 25% I > 21 años 

BEST 100 50-75% I 3 años ± 12 meses 

BEST 101 50-75% I 2 años ± 12 meses 

BEST 102 < 25% I Perinato 

BEST 103 < 25% I Fetal 

*F: femenino, M: masculino, I: indeterminado 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cadena, 2011. 

 
La metodología se desarrolló empleando tres parámetros de análisis: el 

primero consistió en la estimación de presencia o ausencia de huellas óseas de estrés 

fisiológico relacionadas con problemas  nutricionales,  siguiendo  los  parámetros 

de observación propuestos por Steckel et al. (2006); el segundo parámetro fue la 

evaluación de presencia de líneas de Harris en las radiografías de todos los huesos 

largos de los subadultos del conjunto (Alfonso, Thompson y Grace, 2005); y el 

tercero, se basó en el análisis de la huella isotópica de colágeno y apatita de cuatro 

individuos de diferentes grupos de edad (Katzenberg, 2008). 

La selección de muestras tomadas para el análisis isotópico se fundamentó  

en la ontogenia del esqueleto y la dentición, sabiéndose que en la huella isotópica 

de los esqueletos subadultos se obtiene información sobre los últimos ocho a doce 
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meses de vida (Katzenberg, Saunders y Fitzgerald, 1993; Reitsema, 2013). Para    

el reconocimiento del periodo de lactancia/destete, las muestras se agruparon en 

aquellas correspondientes al periodo de lactancia y las que representan la dieta 

adulta, tal como se describe en la tabla 3. De esta forma fue posible contrastar la 
huella isotópica de 15N , 13C y 18O de ambos periodos, para así evidenciar la 

Col Col Ap 

diferencia trófica descrita teórica y empíricamente en los estudios bioarqueológicos 

sobre lactancia (Katzenberg, 2008; Wright y Schwarcz, 1998). 

 
Estimación bioarqueológica del periodo lactancia/destete en 
Tubará 

 
Con base en la observación sistemática de los restos óseos se pudieron obtener 

datos que dan indicios generales sobre las condiciones de vida de los individuos 

analizados. No obstante, se considera que las observaciones hechas son útiles para 

una reconstrucción osteobiográfica (Saul, 1972), mas no pueden ser empleadas para 

una proyección paleoepidemiológica debido al tamaño muestral (Martin, Harrod y 

Pérez, 2013). Por lo tanto, se hace la descripción de frecuencias relativas de todos los 

marcadores de estrés encontrados. 

 
Tabla 2. Frecuencias relativas de marcadores óseos de estrés inespecífico por sexo en el conjunto 

funerario de Tubará 

 

Marcador  de  estrés    Indeterminados Subadultos Femeninos Masculinos Indeterminados Adultos Total 

Hiperostosis porótica 3/4 0/1 1/1 0/1 4/7 

Criba orbitaria 2/3 1/1 0/3 - 3/7 

Hipoplasia de esmalte 1/2 0/1 2/2 1/1 4/6 

Líneas de Harris 2/3 - - - 2/3 

Caries 1/2 - 3/3 1/1 5/6 

E. Periodontal - 0/1 2/3 1/1 3/5 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Cadena, 2011.   

 
En ese sentido, se resalta que fueron evidenciados varios marcadores óseos de estrés fisiológico 

inespecífico, como se muestra en la tabla 2. Se observaron huellas óseas de estrés tanto en individuos 

adultos como en subadultos y, en los individuos subadultos hubo presencia de huellas de estrés 

fisiológico inespecífico que, de acuerdo a la ontogenia del esqueleto, tuvieron lugar antes y durante el 

periodo usual de destete, pues se documentó radiológicamente la presencia de líneas de Harris entre  

el año y los cuatro años (véase figura 2), y bandas de hipoplasia de esmalte en incisivos centrales 

generadas entre los 2 a 4 años ± 12 meses de edad (véase figura 3). 



130 / Boletín de Antropología, Vol. 35 N.º 60, julio-diciembre de 2020. Universidad de Antioquia 

 

 

 

 

  
 

  

Figura 2. Líneas de Harris (flechas) en epífisis 

proximal del fémur izquierdo de 

subadulto de tres años 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 3.  Hipoplasia de esmalte en corona  

de incisivo central permanente de 

subadulto de tres años 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Vale la pena resaltar que la presencia de marcadores como la criba e hiperostosis 

en esqueletos adultos, evidencia que estos individuos también experimentaron 

episodios de estrés durante su infancia y superaron dichos eventos. Por su parte, los 

hallazgos de líneas de Harris e hipoplasias dentales ubican los episodios de estrés 

fisiológico inespecífico experimentado por los subadultos en el rango de edad entre 

el año y los 3 años ± 12 meses, siendo el caso más llamativo el del subadulto BEST 

100 de 3 años ± 12 meses, en quien se observaron la mayoría de los marcadores de 

estrés y huellas de su padecimiento desde el primer año de vida, además de contar 

con una huella isotópica que no es congruente con el consumo de leche materna al 

menos durante su último año de vida (véase tabla 3). 

 
Tabla 3. Valores de la huella isotópica de las muestras de individuos del sitio PC008 de Tubará 

 

ID Muestra Grupo* Sexo Edad 13CCol‰  15NCol‰  13CApa‰  18OAp‰  

BEST002 Mandíbula 2 F > 50 años -11,5 10,5 -6,5 -3,5 

BEST004 M1 Maxilar 1 M 20-34 años -9,3 12 - - 

BEST004 Costilla 2 M 20-34 años -14,3 10,3 -6,2 -4 

BEST100 Calcáneo 1 I 3 años ± 12 meses -15,1 9,4 -6,4 -4,3 

BEST101 Occipital 1 I 2 años ± 12 meses -12,3 9 -7 -4,6 

*El grupo 1 corresponde a las muestras que representan el periodo de lactancia y el 2 a la dieta adulta 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Cadena, 2011. 
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En aras de comprender la huella isotópica del destete, es preciso mencionar  

lo inferido sobre los patrones dietarios de los adultos del conjunto funerario de 

Tubará a partir de su huella isotópica. De acuerdo al comportamiento del 13C Col
, 

en la dieta de los individuos analizados fueron incorporadas fuentes de alimento 

tipo C4 (Cadena, 2011), siendo el maíz la fuente más probable, dados los hallazgos 
arqueobotánicos (Ramos y Archila, 2008). Por otro lado, la señal isotópica del 15N 

Col 

es acorde con un patrón alimentario omnívoro y con el aprovechamiento de fauna 

de arrecife. Esto indicaría que las economías de subsistencia emprendidas por los 

individuos de este conjunto fueron mixtas, orientándose hacia la agricultura, la 

cacería y la pesca (Cadena, 2011). En esta línea, no es posible aseverar a partir de 

la huella isotópica que el cultivo de maíz fuese una de las actividades económicas 

más predominantes, a diferencia de lo demostrado isotópicamente en sociedades 

prehispánicas mesoamericanas (Casar et al., 2017; Morales et al., 2012). Por esta 

razón, se considera que la huella de 13C de Tubará debe explorarse más ampliamente. 

Con relación a los análisis isotópicos para la identificación del periodo de 

lactancia/destete (véase tabla 3), en el grupo de muestras correspondientes al periodo 

de lactancia no se evidenció en todos los casos el incremento en 1-3‰ de los valores 
15 

Col esperado para los individuos cuya dependencia alimentaria se basaría en 

el consumo de leche materna (Chinique de Armas y Pestle, 2018; Williams, White 

y Longstaffe, 2005). Por el contrario, se encontró que los datos del periodo de 

lactancia, frente a los de la dieta adulta, presentaron el incremento del nivel trófico 

únicamente en el individuo que sobrevivió a la infancia (BEST004), mientras que 

las demás muestras del periodo de lactancia tienen un nivel trófico 1‰ menor al 
encontrado en la dieta adulta. Este comportamiento de la huella isotópica del 15N 

Col 

sugiere que el suministro de leche materna en los infantes analizados pudo haberse 

suspendido hasta doce meses antes de su muerte (Fuller, Fuller et al., 2006; Fuller, 

Molleson et al., 2006), es decir, alrededor del año ± 6 meses de edad. Por otra parte, 

los niveles de 18O y 13C  
Col del periodo de lactancia no tienden hacia los valores 

encontrados para la dieta adulta de este conjunto funerario, tal como se esperaría 

según lo descrito en varios análisis isotópicos realizados en restos óseos humanos 

de poblaciones antiguas (Fogel y Tuross, 2003; Reitsema, Vercellotti y Boano, 2016; 

Williams, White y Longstaffe, 2005). Es más, el comportamiento de la huella de 
13 

Col está a favor de una dieta de transición, ya que la señal isotópica que predomina 

es por aporte de fuentes CAM y C3 en mayores proporciones (Froehle, Kellner y 

Schoeninger, 2012). 

En concordancia con lo anterior, tanto los hallazgos osteológicos como la huella 

isotópica permiten proponer un escenario de destete precoz para los infantes del conjunto 

funerario de Tubará, ya que las huellas de estrés fisiológico durante los primeros años 
de vida, aunadas a la ausencia de elevación del nivel de 15N   , son evidencias empíricas 

Col 

que pueden corresponder a cambios en la calidad de la alimentación como resultado de 

la privación del consumo de leche materna (Fogel y Tuross, 2003; Katzenberg, 2008; 

C 
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Larsen, 1998; Wright y Schwarcz, 1999). Además, de acuerdo con la evidencia sobre el 

impacto biológico de la lactancia materna en las poblaciones humanas, puede sugerirse 

que la práctica de destete precoz fue un factor que afectó la fragilidad individual de los 

infantes de Tubará e incrementó su riesgo de morir prematuramente, convirtiéndose así 

en un probable factor de mortalidad selectiva. 

 
Desencadenantes de destete precoz: posibilidades para la 
interpretación bioarqueológica en Tubará y otras sociedades 
prehispánicas 

 
Las causas por las cuales puede modificarse el suministro de leche materna obedecen 

a factores de diversa naturaleza que inciden necesariamente en la forma como se 

garantiza la supervivencia de la descendencia (Gage, DeWitte y Wood 2012). El destete 

temprano en Tubará pudo ser ocasionado por cuatro factores, tres de los cuales tienen 

que ver con eventos marcados por determinantes predominantemente biológicos, como 

son: baja producción de leche materna, muerte de la madre en el periodo perinatal4 y 

problemas relacionados con la salud del niño (véase figura 4). 

 

 

Figura 4. Factores que inciden en el destete precoz 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
La baja producción de leche materna es un evento que raramente está asociado 

con la incapacidad de producir leche (agalactia), pero sí puede ser resultado de una 
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sumatoria de eventos desafortunados, relacionados con la forma como la madre 

procede al amamantar5 —técnica de amamantamiento—, con la posibilidad de 

hacerlo y con su estado nutricional. Por otra parte, la muerte materna perinatal es 

consecuencia de problemas que pueden venir desde antes del parto, por la condición 

de salud de la madre previa al embarazo, por el riesgo mismo del embarazo o por 

complicaciones durante el parto, causadas por mala posición fetal, hemorragias 

severas, procesos infecciosos u otras eventualidades, como la preeclampsia. El estado 

de salud del infante es el último factor biológico que incide en el destete precoz, pues 

pueden presentarse alteraciones metabólicas que imposibiliten la asimilación de 

leche materna, defectos congénitos que impidan la ingesta de alimento, deficiencias 

neurológicas que afecten el papel del lactante en el amamantamiento, o procesos 

infecciosos muy severos que comprometan los reflejos neurológicos primitivos que 

favorecen la succión de leche materna. 

La cuarta causa de destete precoz es el cese deliberado de la lactancia, la cual se 

fundamenta en mitos e ideas sobre la alimentación en las primeras etapas de vida, tal 

como se expuso en apartados anteriores (Contreras y García, 2004; Fauve-Chamoux, 

2000). También puede relacionarse con las funciones socioeconómicas de la mujer 

lactante y su participación en estrategias de subsistencia (Chinique de Armas y 

Pestle, 2018), con los sistemas de creencias y los mitos construidos alrededor del 

amamantamiento, el niño y la madre lactante6 (Delgado et al., 2006; Wells, 2006),  

o el papel social de la mujer lactante, ya sea en el ámbito público o privado (Massó, 

2013; Wells, 2006). 

Las posibilidades de evaluar estos factores en  el  ámbito bioarqueológico 

son limitadas, pero la relación del contexto con la muestra esquelética es la que    

en últimas permitirá estar a favor de algunas de las situaciones descritas (Martin, 

Harrod y Pérez, 2013). En ese sentido, la representatividad de los infantes en la 

muestra analizada, las huellas óseas de estrés en la población, la variación de la 

huella isotópica de los individuos y su  relación  con  el  contexto arqueológico, 

son las evidencias que desde la bioarqueología hacen plausible aproximarse a las 

 
 

5 Esto se conoce en el ámbito médico como técnica de lactancia ineficiente. Puede ser producida 

por la adopción de una postura inadecuada durante el amamantamiento, lo cual ocasiona fisuras 

en los pezones y congestión mamaria, que finalmente derivan en procesos infecciosos que obligan 

a la suspensión de la lactancia. 

6 Esta apreciación se soporta en el conocimiento de un caso de mortalidad infantil de una recién 

nacida prematura, procedente de la comunidad de Ñumi (Vaupés), a quien la comunidad le pros- 

cribió el suministro de leche materna y se le sustituyó por colada de plátano por haber “nacido 

sin alma” (de acuerdo con los sistemas de creencias de la comunidad), pues consideraron que  

su condición al nacer era consecuencia de los rituales celebrados por la comunidad en torno a la 

cacería durante los días previos a su nacimiento. Esta información se registró en la historia clínica 

de la recién nacida y reposa en los archivos del Centro de Salud de la Pedrera —Secretaría de 

Salud del Amazonas. 
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prácticas de crianza de la antigüedad, ya que son evidencias empíricas derivadas  

de comportamientos relacionados con el trato brindado a la descendencia. Por esto, 

cuando los hallazgos bioarqueológicos apuntan a la detección esporádica de huellas 

óseas compatibles con el destete precoz, se puede considerar que esto obedece más a 

factores intrínsecos de la salud del infante o su madre, mientras que si se observa una 

mayor prevalencia de dichos casos, puede obedecer a causas exógenas como, por 

ejemplo, los determinantes socioculturales que regulan la duración de la lactancia 

(Malgosa, 2010; Marklein, Leahy y Crews, 2016; Vaupel, Kenneth y Stallard, 1979; 

Yaussy, DeWitte y Redfern, 2016). 

Es importante resaltar que la estructura demográfica del conjunto funerario de 

Tubará no da la posibilidad de asegurar que el fenómeno de destete precoz pueda 

estar ligado específicamente a uno de los factores desencadenantes anteriormente 

descritos. Sin embargo, mediante los hallazgos bioarqueológicos es posible establecer 

que estos niños enfrentaron cambios en la calidad de la alimentación, los cuales    

se reflejan en la sobrevida de los infantes analizados, la presencia de marcadores  

de estrés en sus esqueletos y la ausencia de la huella isotópica de lactancia en los 

subadultos. Esto sugiere que los infantes de este conjunto funerario, durante sus 

primeros años de vida, experimentaron cambios deletéreos en la alimentación que no 

lograron satisfacer sus requerimientos para el crecimiento y desarrollo, y aumentaron 

su fragilidad. 

La señal isotópica encontrada en los subadultos de Tubará se puede tomar 

como indicio de la práctica de destete precoz, debido al contraste observado con    

la huella de lactancia del adulto y el comportamiento de la huella isotópica de la 

dieta adulta. Asimismo, es posible que el comportamiento de los niveles de 15N 

y 13C  
Col 

Col 

de los subadultos, obedezca a la introducción de una dieta de transición, 

ya que los  niveles de 15N no corresponden con lo esperado para la lactancia, ni 

tienden al valor isotópico de la dieta adulta. Además, la huella de 13C  
Col sugiere que 

esta dieta de transición pudo estar conformada por recursos encontrados en Tubará, 

como maíz, yuca, peces de agua dulce y hervíboros terrestres como venado, tortuga 

e iguana (Ramos y Archila, 2008), y que estos alimentos pudieron introducirse antes 

de completar el desarrollo dental decidual, por lo que debieron ser procesados como 

zumos, caldos, purés y coladas a base de recursos C3 y CAM en mayor proporción, 

frente a recursos C4. Esta huella isotópica de la posible dieta de transición encontrada 

en Tubará, probablemente corresponde con lo que esta población estableció 

culturalmente sobre la introducción de alimentos sólidos y la sustitución de la leche 

materna, evidenciándose también la existencia de acceso diferencial a los recursos 

alimentarios en esta etapa específica de la vida. 

Si bien en el caso de Tubará no es posible aproximarse al papel social y 

participación económica de la mujer debido al tamaño de la muestra, es importante 

recordar que la protección y cuidado que reciben los infantes no solamente 

dependen del esfuerzo realizado por la madre, sino que también son resultado de 



Prácticas de crianza desde la perspectiva bioarqueológica: consideraciones sobre el conjunto funerario... / 135 
 

 

 
 

la organización social existente en torno al cuidado de los niños, la distribución de 

recursos que promuevan la salud materna, la división social del trabajo y el papel que 

los individuos de todas las edades tengan en la estructura económica de la población 

(Chinique de Armas y Pestle, 2018; Chinique de Armas y Roksandic, 2018). 

Finalmente, se resalta que, a pesar del tamaño muestral y el estado de 

conservación del conjunto analizado, este enfoque tiene la posibilidad de visibilizar 

un fenómeno que ha cobrado importancia en bioarqueología desde hace más de una 

década y que puede ser susceptible de giros teóricos hacia la perspectiva de género, 

el cuidado y la identidad; sin relegar a los infantes al plano de la inexistencia, ya que 

sus restos materializan un sinnúmero de procesos biológicos y sociales que amplían 

las nociones sobre los modos de vida de la antigüedad. 
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