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La Entomología Forense es una disciplina 
que comenzó a desarrollarse en la Argentina 
desde fines de la década del ´80 y 
paulatinamente ha incrementado su actividad 
tanto en el ámbito científico como pericial. 
Su metodología de trabajo y aplicaciones 
pueden extrapolarse a investigaciones 
realizadas en el ámbito de la arqueología, en 
lo que se denomina Arqueoentomología, en 
la cual el conocimiento de la taxonomía y la 
biología de los insectos constituyen una 

Los insectos que constituyen plagas 
urbanas pueden contribuir a comprender las 
condiciones de vida de los asentamientos 
humanos y su interacción con el medio 
ambiente, como por ejemplo aquellas que 
atacan los materiales utilizados para la 
construcción de refugios realizados con 
madera, paja y cuero (coleópteros, isópteros) 
y las atraídas por la acumulación de los 
residuos domésticos (blatarios, múscidos) 
(Moret, 1996; Carrott & Kenward, 2001). 
Asimismo, permiten inferir respecto de la

 composición de la dieta, explotación de los 
recursos  na tura les  y  métodos  de  
almacenamiento de alimentos como granos y 
otros (curculiónidos) (Solomon, 1965). Por 
otro lado, el estudio de los paleoparásitos, 
piojos, pulgas y otros, posibilitan analizar 
aspectos de salubridad e higiene y la 
t r a n s m i s i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  
(Panagiotakopulu, 2001; Rick et al., 2002).

Si bien los insectos carroñeros permiten 
estimar el tiempo transcurrido desde la 
muerte (Intervalo post-mortem), en un 
contexto arqueológico es imposible 
determinarlo, pero la biología de las especies 
halladas en combinación con la forma de 
tratamiento del cuerpo según las prácticas 
culturales y los tipos de enterratorios, 
proporcionan información valiosa sobre la 
"historia" del cadáver. La especificidad y la 
posible relevancia de los ejemplares 
asociados y los distintos protocolos 
implementados durante las investigaciones 
arqueológicas, llevó a Huchet (1996) a 

herramienta para interpretar la historia de las 
poblaciones del pasado. Ambas disciplinas 
presentan algunas similitudes a la hora de 
realizar reconstrucciones sobre la base de 
evidencias físicas, de ahí que la Entomología 
Forense en sus tres áreas: urbana, de los 
productos almacenados y médico-legal -esta 
última también denominada como médico-
forense o médico-criminal- puede ser 
utilizada para sistematizar estudios 
arqueoentomológicos.  
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proponer una terminología distinta para este 
campo específico de la investigación: 
Arqueoentomología Funeraria. A partir de la 
necrofauna recuperada es factible inferir las 
condiciones vinculadas a la muerte de los 
individuos y su posterior procesamiento, su 
historia tafonómica y por extensión las 
prácticas funerarias de las sociedades 
antiguas (Nystrom et al., 2005; Huchet & 
Greenberg, 2010; Huchet et al., 2013). En su 
interacción con la biotafonomía -que estudia 
los factores ambientales, culturales e 
individuales en el proceso de degradación de 
los tejidos-, analizan el rol de los insectos 
como agentes bioperturbadores. Estos 
trabajos en conjunto se realizan con la 
finalidad de evitar errores de interpretación 
inducidos por el desconocimiento del 
accionar de ciertos insectos, como es el caso 
de los isópteros y derméstidos que alteran las 
trazas de los huesos que se utilizan para 
diagnosticar enfermedades, traumas 
p e r i m o r t e m  o  a l t e r a c i o n e s  p o s t -
deposicionales (Schroeder et al., 2002; 
Huchet et al., 2009).

Los comienzos…

El interés suscitado por los restos de 
insectos hallados en contextos arqueológicos 
no es reciente, entre los primeros precursores 
en esta temática se encuentran el naturalista 
italiano Vallisnieri, quien en 1713 ilustró un 
insecto hallado en una momia egipcia que 
probablemente sea un pupario de Fannia sp 
(Diptera, Fanniidae) (Figura 1) y el 
egiptólogo Champollion en 1812 recolectó 
ejemplares de Necrobia rufipes DeGeer 
(Coleoptera, Cleridae) en la autopsia de una 
momia. Sin embargo, en la década del ´60 es 
cuando la Arqueoentomología se desarrolla 
como una disciplina provista de una 
metodología propia, comienza en Gran 
Bretaña con los trabajos de G. R. Coope 
referidos a la paleoentomología del 
Cuaternario. Posteriormente se difundió esta 
disciplina en el resto de Europa aportando 
datos que completan las conclusiones 
arribadas en estudios de sitios arqueológicos 
por otras disciplinas (Moret, 1996; 
Panagiotakopulu, 2001). 

Con respecto a América, se registran 
antecedentes en Brasil, Perú y Chile. Araújo 
et al. (1986) llevaron a cabo un examen 
parasitológico de cuerpos momificados 
fechados 600 ± 80 años AP procedentes de 
Minas Gerais, y Macari (2013) estudió los 
sedimentos de una urna funeraria de un sitio 
de entierro primario Tupi-guaraní. En Perú, 
Nystrom et al. (2005) analizaron una momia 

AP, en la que hallaron insectos cadavéricos y 
otros que la colonizaron en su instancia de 
almacenamiento en el museo. Huchet & 
Greenberg (2010) estudiaron la necrofauna 
registrada en las excavaciones de los 
Templos de la cultura Mochica, en tumbas y 
ofrendas, interpretando las modalidades de 
enterratorios. En Chile, Squella (2007) 
investigó fardos funerarios de un cementerio 
arqueológico, fechado entre 1025 ± 100 a 
2630 ± 260 años AP, registrando fauna 
contemporánea al proceso de preparación de 
l a s  m o m i a s  y  o t r o s  e j e m p l a r e s  
correspondientes a infestaciones acaecidas 
en el depósito del museo. Huchet et al. (2013) 
estudiaron la tanatofauna hallada en fajos 
funerarios precolombinos del siglo X- XI AP 
para formular hipótesis sobre las prácticas 
funerarias de poblaciones seminómadas del 
sitio Candelaria del norte de México. 

En la Argentina, las investigaciones 
arqueontomológicas son muy recientes, el 
primer aporte corresponde al análisis de 
huesos humanos recuperados del Sitio 
Chenque I, Parque Nacional Lihué Calel (La 
Pampa) realizados por Di Donato (2007), que 
en colaboración con la Dra. Adriana Oliva 
estudió el accionar de Dermestes peruvianus 
Castelneu (Coleoptera, Dermestidae) en la 
construcción de cámaras pupales en estos 
restos. Posteriormente, Di Donato & Del 
Papa (2010) compararon este accionar con 
las trazas originadas por algunas patologías 
neoplásicas y de mieloma múltiple 
antemortem, ya que pueden originar 
diagnósticos de pseudopaleopatologías que 
en realidad son de origen tafonómico.

Fugassa et al. (2008) estudiaron los 
sedimentos de la cavidad abdominal de un 
esqueleto de 212 ± 35 años AP perteneciente 
a un enterratorio múltiple del sitio Alero 
Mazquiarán, Chubut. Identificaron pupas de 
dípteros y ácaros en fecas de roedor y de 
suelo, realizando una primera aproximación 
al proceso de inhumación y al contexto 
ambiental en el que sucedió. Por último 
Mariani et al. (2014) analizaron la 
entomofauna recolectada de un subadulto 
inhumado que se encontraba vestido, 
envuelto en mantas y en ataúd de madera 
según las prácticas funerarias actuales, 
exhumado y almacenado transitoriamente en 
un osario por la reglamentación vigente del 
Cementerio Municipal de La Plata, 
interpretando la colonización cadavérica 
bajo tierra y posteriormente en su instancia en 
el depósito (Figuras 2-3). 
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Figura 1. Momia egipcia acompañada por un 
representante del Género Fannia sp, publicados 
por Vallisnieri (1731) (Tomado de Hutchet, 
2010).

Figura 2. Restos de entomofauna en subadulto 
(Tomado de Mariani et al., 2014).

Figura 3. Puparios de Ophyra aenescens 
(Wiedemann) (Diptera: Muscidae) (Tomado de 
Mariani et al., 2014).

Arqueoentomología en el Museo de La 
Plata

El Museo de La Plata es el principal 
repositorio arqueológico de la Argentina y el 
material que posee en guarda conforma el 
más completo registro del desarrollo cultural 
de nuestro territorio desde tiempos 
precolombinos, 500 AC, hasta principio del



siglo XX. 

a cabo la puesta en valor de sus colecciones de 

acuerdo a lo estipulado por los estándares 

museológicos actuales, a fin de mejorar las 

condiciones de almacenamiento, identificar 

los factores que amenazan su conservación a 

largo plazo e implementar estrategias de 

control. Entre estos factores se encuentran los 

insectos que ocasionan el biodeterioro de las 

piezas por su accionar durante la 

alimentación por pastoreo, la construcción de 

cámaras pupales o vías de salida del adulto y 

la contaminación por secreciones, fecas e 

individuos muertos. De ahí que su estudio 

conjuntamente con los restos de insectos 

provenientes del contexto arqueológico, tales 

como paleoparásitos, plagas, necrofauna, etc. 

pos ib i l i t a  conocer  o t ros  aspec tos  

relacionados con poblaciones del pasado y el 

paleoambiente. 

En el Depósito 25 de la División de 

Arqueología, se encuentran bajo guarda 

textiles, cerámicas, fotografías enmarcadas y 

otros elementos de metal. Se destaca el 

conjunto textil, con 600 ejemplares de tejidos 

pre y post colombinos pertenecientes a las 

colecciones Moreno, Gerling, Velazco, 

Muñiz Barreto, Márquez Miranda, Rex 

González, Cigliano, Hasse/Raffino y Museo 

de La Plata. Se estima que proceden de 

diversas regiones del área andina, costa y 

sierra del Perú, altiplano boliviano, Puna 

argentina y chilena. Los tejidos están 

confeccionados con diferentes tipos de 

materiales tales como fibras vegetales, 

moluscos, plumas de aves y pelos de 

camélidos (Mariani & Igareta, 2014) (Figuras 

4-5). 

En los últimos años se esta llevando 
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En la División Antropología se encuentra 

depositados restos humanos momificados 

naturalmente provenientes del Sitio Pampa 

Grande-Las Pirguas, localizado en las 

Serranías de la Pirguas (Guachipas, Salta, 

Argentina). Este Sitio fue descripto por 

Ambrosetti en 1906 y excavado por Rex 

González en 1969-1971, con un fechado 

radiocarbónico de 1500 años de A.P., y 

asignado a la Cultura La Candelaria, de 

finales del período Agroalfarero Temprano. 

Esta constituido por casi un centenar de 

c a v e r n a s ,  h a b i é n d o s e  e f e c t u a d o  

excavaciones en seis: El Litro, Los Aparejos, 

cavernas II y III, cueva 5 de la Quebrada de 

Las Cuevitas y cueva IV de la Quebrada de 

Lampazar. Se determinó que excepto algunos 

restos asociados a sitios de ocupación, la 

totalidad estaban vinculados a enterratorios. 

Del total de la muestra obtenida (NMI=70), 

sólo 13 individuos, entre adultos y 

subadultos, presentaban algún grado de 

momificación. Se encontraron elementos de 

cestería y alfarería como grandes vasijas con 

cuello, de forma globular y base redondeada 

utilizadas como urnas funerarias, cerradas 

con tapas de diversos materiales, lajas de 

p i e d r a ,  f r a g m e n t o s  d e  a l f a r e r í a ,  

acumulaciones de musgo, etc. (Figuras 6-7) 

(Baldini & Baffi, 2007). 

Figura 4. Trabajos realizados en textiles de la 
División Arqueología.

Figura 5. Textiles con puparios de Tinoela 
bisselliella (Hummel) (Lepidoptera: Tineidae) 
(Tomado de Mariani et al., 2013).

Dada la posibilidad de la interacción entre 
los profesionales pertenecientes a las 
Divisiones Arqueología, Antropología y 
Entomología del Museo de La Plata, fue 
f a c t i b l e  c o m e n z a r  c o n  e s t u d i o s  
interdisciplinarios y explorar aspectos hasta 
ahora ignorados, iniciando una línea de 
investigación novedosa dentro de la 
institución.

El estudio de los insectos y otros 

artrópodos registrados en las colecciones 

mencionadas anteriormente, sin lugar a 

dudas constituirá una fuente de información 

de enorme potencial proporcionando datos 

concretos sobre los contextos originales, 

como por ejemplo los procesos de 

colonización cadavérica asociadas a sus 

prácticas funerarias, tiempos de exposición 

previa de los cuerpos y tratamiento previo a la 

inhumación. Además, el conjunto faunístico 

pe rmi t i r á  l l eva r  a  cabo  es tud ios  

biogeográficos, ecológicos, parasitológicos 

y reconstrucciones paleoambientales. Por 

último, identificar aquellas especies que 

constituyen graves agentes degradantes de 

bienes patrimoniales con importancia 

histórico-cultural como plagas relacionadas 

a depósitos, que por su pequeño tamaño, sus 

hábitos nocturnos y accionar críptico son 

detectadas unas vez que alcanzan densidades 

significativas.

Figura 6. Urna funeraria proveniente del Sitio 
Pampa Grande-Las Pirguas.

Figura 7. Puparios de Fannia sp. (Diptera: 
Fanniidae) en restos humanos.
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