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Exploración paleopatológica en los restos óseos de 
inmigrantes chinos inhumados en Huaca Bellavista 

 a fines del siglo XIX
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Resumen

La llegada y establecimiento de la comunidad china en el Perú durante el siglo XIX fue un evento muy relevante dentro 
de su contexto histórico, que ha impactado considerablemente en aspectos socioculturales del país hasta la actualidad. 
Por ello, resulta de gran interés para el conocimiento de esta población el hallazgo de restos humanos identificados como 
inmigrantes chinos inhumados en el sitio arqueológico Huaca Bellavista, antiguo predio de la hacienda Zavala, ubicado 
en el distrito de Santa Anita, provincia de Lima. En ese sentido, la presente investigación abordará el estudio de esta 
muestra con una orientación epidemiológica, dando énfasis a la recurrencia, grado de expresión y distribución de las 
diversas alteraciones de orden patológico y traumático en el registro óseo-dental que reflejen los niveles de salud que estos 
individuos habrían experimentado dentro y fuera de la hacienda Zavala, con la finalidad de tener un mayor acerca-
miento y comprensión de las condiciones predominantes de vida y muerte de esta población. Las evidencias sugieren 
continuos trabajos forzados y, sobre todo, circunstancias precarias de subsistencia; corroborando y complementando de 
esta manera la información documental precedente sobre el estilo de vida al que estuvieron sometidos los inmigrantes 
chinos durante su labor obrera en las diversas haciendas de la costa peruana.

Palabras clave: inmigrantes chinos, Huaca Bellavista, paleopatología, estrés fisiológico, patología dental, trauma óseo, 
Perú.

Abstract

PALEOPATHOLOGICAL EXPLORATION IN THE SKELETAL REMAINS OF INHUMATED CHINESE 
IMMIGRANTS IN HUACA BELLAVISTA AT THE END OF THE 19th CENTURY

The arrival and establishment of the Chinese community in Peru during the 19th century was a very relevant event 
within its historical context, having a considerable impact on sociocultural aspects of the country until the present. An 
important source of knowledge about this foreign population is the discovery of human remains identified as Chinese im-
migrants buried in the Huaca Bellavista Archaeological Site, formerly part of the Zavala hacienda, located in the Santa 
Anita district, in the province of Lima. In this sense, the present research will approach the study of this sample with an 
epidemiological orientation, emphasizing the recurrence, degree of expression and distribution of various pathological 
and traumatic alterations in the dental record that reflect the levels of health that these individuals would have experi-
enced inside and outside the Zavala hacienda, in order to have a better understanding of the prevailing conditions of life 
and death of this population. Providing, as a result, evidence of continuous forced labor and, above all, precarious cir-
cumstances of subsistence; corroborating and complementing in this way the preceding documentary information on the 
lifestyle to which Chinese immigrants were subjected during their labor in the various haciendas of the Peruvian coast.

Keywords: Chinese immigrants, Huaca Bellavista, paleopathology, physiological stress, dental pathology, skeletal trauma, 
Peru.
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1. La diáspora China y su arribo al Perú: una introducción

Entre los años 1839 y 1856 se efectuaron la Primera y Segunda Guerra del Opio, lo que generó 
desempleo, hambrunas y epidemias entre la población china. Circunstancias que condujeron 
al desplazamiento de esta población, con una mayor proporción de individuos jóvenes de sexo 
masculino hacia puestos laborales en el extranjero por medio de un contrato, por lo que se trasla-
daron a países como Cuba, Estados Unidos, Perú, Sudáfrica, entre otros (Helly 1993; González-
Tennant 2011; Liu 2013).

La llegada de los inmigrantes chinos al Perú fue un acontecimiento importante del siglo XIX, 
pues en esta etapa (1849-1874) arribaron un promedio 100 000 asiáticos debido a la escasez de 
mano de obra originada por la abolición de la esclavitud en la población afrodescendiente, por lo 
que se gestaron una serie de contratos, generalmente en el puerto de Macao, desde donde captaron 
a la población de provincias interiores de China como Guandong y Fujián (Rodríguez 2000). Estos 
contratos tendrían una duración promedio de ocho años, en los que se precisaba que el trabajador 
chino1 debe realizar todos los trabajos que el empleador le asigne (Hudtwalcker y Pinilla 2004).

Cumplido el tiempo de contrato, los pobladores de origen chino podrían regresar a su país y 
culminar así su periodo laboral en las haciendas, pero por una serie de factores que se revisarán más 
adelante, parte de esta población falleció antes de terminar sus respectivos contratos. En conse-
cuencia, a mediados del siglo XIX muchos de los inmigrantes chinos fueron inhumados en las 
huacas, dentro de las haciendas o en los márgenes de ellas por la imposibilidad de sepultarse en 
los entornos de iglesias, como era costumbre en aquella época, debido a que no eran miembros 
de la congregación católica (Chang 2017). Entonces, eligieron otros asentamientos de sepulcro 
que también habrían poseído cierta significancia espiritual, en donde pudieron efectuar un ente-
rramiento acorde a las creencias religiosas de su grupo cultural, y expresaron algunas de ellas en el 
tratamiento funerario, como por ejemplo la idea de que el fallecido regresaba a su lugar natal, por 
ello la colocación de monedas en la boca o contratos en los bolsillos (Rodríguez 2017).

Es así como un grupo de trabajadores chinos durante finales del siglo XIX fue inhumado en la 
denominada Huaca Bellavista, sitio arqueológico se ubica en la actualidad en el distrito de Santa 
Anita, Lima, que presenta una extensión de 1.13 hectáreas y está conformado por un montículo 
central y un área circundante con evidencia arquitectónica. De acuerdo con las investigaciones, su 
ocupación principal se dio durante el Periodo Intermedio Tardío (1000-1450 d. C.), cuando el 
sitio funcionó como un centro administrativo local. Posteriormente, Bellavista tuvo otras reocupa-
ciones hasta épocas actuales.

Una de las evidencias sobre las reocupaciones de la huaca es el hallazgo de los entierros de 30 
inmigrantes chinos encontrados en la cima del edificio principal (Fig. 1), pertenecientes a la época 
republicana, específicamente de fines del siglo XIX. Estos individuos habrían sido trabajadores de 
la antigua hacienda Zavala, a cuyos predios pertenecía la huaca, y en donde se cultivaba mayo-
ritariamente algodón. Esta hacienda fue importante desde la colonia, época en la que contó con 
esclavos negros (Flores-Zúñiga 2015), y que al ser abolida la esclavitud pasó a emplear mano de 
obra de origen chino.

2. Materiales y Métodos

2.1. Contextos funerarios chinos de Huaca Bellavista

Por lo mencionado anteriormente, se presume que los individuos de la muestra no profesarían la fe 
cristina en su mayoría, por lo que fueron enterrados en la cima del montículo de este sitio arqueo-
lógico. Los 30 cuerpos fueron encontrados a diferentes profundidades con respecto a la superficie 
actual, en capas de escombro acumulado desde el abandono del sitio. 
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Fueron identificados como restos humanos de inmigrantes chinos por presentar caracterís-
ticas que dentro de un marco general los diferenciaba ampliamente del patrón funerario de otros 
entierros efectuados en la huaca. Un elemento fundamental para su identificación fueron sus 
contenedores:17 individuos fueron enterrados en ataúdes de madera, pintados de color negro en 
su mayoría, 11 individuos en envoltorios de telas y/o cestería, y dos individuos provenientes de 
contextos secundarios disturbados (Gómez 2018). Presentaban una posición anatómica extendida 
decúbito dorsal, a excepción de dos individuos hallados en posición decúbito lateral y un solo caso 
en decúbito dorsal flexionado. 

Su vestimenta por lo general constaba de una camisa con ojales de cuerda transversales estilo 
oriental, pantalón, zapatos y sombreros. Además, poseían un ajuar funerario probablemente 
vinculado a su poder adquisitivo, donde aquellos enterrados en ataúdes tenían mayor variedad 
de elementos. Entre ellos se puede mencionar objetos vinculados a sus actividades laborales como 
costales y alforjas, en algunos casos se encontraron monedas en los bolsillos y otros elementos 
personales como pipas y cigarrillos.

Estas características en su patrón funerario se han visto reflejadas también en otros hallazgos 
de entierros chinos en el Perú, como aquellos ubicados en la isla San Lorenzo, frente a las costas 
del Callao (Hudtwalcker y Pinilla 2004), Huaca Mateo Salado (Espinoza et al. 2018), distrito de 
Carabayllo (Sovero 2019) y sitio arqueológico Huacones en Cañete (Chang 2017, Phan et al. este 
volumen), todos ellos asociados espacialmente a haciendas aledañas a los lugares de entierro; por lo 
tanto, existe la posibilidad de que estos hayan sido sus centros de trabajo.

Figura 1. Locación geopolítica y plano del sitio arqueológico Huaca Bellavista, en donde se observa la distribución de 
los contextos funerarios chinos (CFC) ubicados en la cima del montículo (dibujo: R. Gómez).
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2.2. Naturaleza de la muestra: alcances y limitaciones

Durante las excavaciones, algunos entierros no pudieron ser extraídos de su matriz debido a que se 
encontraban instruidos en elementos arquitectónicos de la huaca y por ello su análisis se efectuó 
netamente en campo. El estado de conservación de los restos hallados es mayoritariamente semi-
momificado, debido a la presencia de tejido blando que cubre algunas áreas corporales, así como la 
adherencia de sus prendas de vestir, lo que dificulta la visualización integral de los cuerpos. Por ello, 
el análisis osteobiográfico se efectuó en 25 individuos que presentaban piezas óseas macroscópica-
mente observables, evaluados de forma parcial en algunos casos por el anteriormente mencionado 
estado de semi-momificación. A partir de ello, se enfocó el estudio en las áreas más visibles, para 
así no perturbar o deteriorar el cuerpo y elementos asociados. La cavidad bucal es la que presenta 
una mayor accesibilidad. En tal sentido, el estado de salud oral es una fuente primordial de infor-
mación para los fines de esta investigación, así como los caracteres identificados en otras áreas de 
los restos óseos analizados. 

Por consiguiente, esta información permitirá evaluar la severidad, progresión y distribución 
de la perturbación fisiológica en algunas áreas anatómicas frecuentes, y de esta manera establecer 
un diagnóstico general que brinde un acercamiento al conocimiento de las condiciones de vida, 
nivel de salud y grado de impedimento funcional que habría experimentado esta población. Este 
estudio se enmarca en una orientación epidemiológica biocultural (Civera 2006), y cuenta con 
una muestra no muy extensa pero sí suficiente para explorar aspectos de la salud de esta población 
obrera, ya sea por rasgos adquiridos en su lugar de origen como también desarrollados durante su 
vida en la hacienda Zavala. 

De esta manera, se fija un precedente u horizonte para futuras investigaciones con herramientas 
poco invasivas que permitan la preservación de estos restos humanos, pero que a su vez devele 
más detalles de los mismos (radiografía, tomografía computarizada, entre otros) con la finalidad 
de establecer en mayor amplitud los rasgos propios de esta colección. Por ende, se tendrá una 
sólida muestra comparativa a contrastar con colecciones de otros espacios y latitudes, y se podrá 
comprender mejor la heterogeneidad de esta población y los rasgos adquiridos según las labores 
desempeñadas y características de su entorno. Lo cual, adicionalmente, brinda una clara muestra 
sobre las consecuencias del trabajo forzoso y explotación generada por la hambruna, desempleo 
e inestabilidad social, tema a veces desapercibido, pero de gran relevancia en la actualidad, y que 
puede verse reflejado y tener una importante comparación con la diáspora china y las condiciones 
de sus restos humanos.

2.3. El análisis osteobiográfico

Como se mencionó con anterioridad, se analizaron determinadas áreas visibles en los individuos, 
cuyas cantidades totales y resultados para determinados caracteres se expondrán más adelante. Para 
la estimación de edad se utilizaron principalmente las áreas diagnósticas como la sínfisis púbica 
(Suchey y Brooks 1990), borde esternal (Iscan y Loth 1986), superficie auricular (Lovejoy et al. 
1985), y grado de desgaste dental (Brothwell 1987: 108), lo que fue complementado también 
con métodos adicionales recomendados en el compendio de Krenzer (2006). A partir de ello, se 
agruparon los individuos en los tres rangos etarios identificados según las categorías empleadas 
por Buikstra y Ubelaker (1994: 36) correspondientes a «adulto joven», «adulto medio» y «adulto 
mayor», denominados dentro de ciertos segmentos del presente manuscrito como grupos etarios 
AN, AO y AR respectivamente, que fueron analizados y contrastados para los fines de esta 
investigación. Con respecto a la determinación de sexo, se emplearon los rasgos recomendados 
por Buikstra y Ubelaker (1994: 16-21) a partir de los indicadores de Phenice ([1969], citado 
por Buikstra y Ubelaker 1994: 16), y para la estimación de estatura fue aplicada la ecuación de 
Xiang-Qing (1989). 
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Con respecto al análisis de piezas dentales, se empleó la metodología de Reid y Dean (2000) 
para la aproximación de episodios cronológicos de estrés reflejado en el desarrollo dental. El grado 
de resorción alveolar fue descrito a partir de los lineamentos de Brothwell (1987): 0) ausente, 1) 
leve, 2) moderada y 3) severa (modificado de Brothwell, 1987: 220). El grado de caries fue descrito 
según la siguiente clasificación: grado 0 = ausente, grado 1 = caries en esmalte, grado 2 = caries 
en esmalte y dentina, grado 3 = caries más profundas que afectan el tejido pulpar, grado 4 = solo 
existen residuos radiculares (Esponda 1994; Hillson 1996, 2001). Y además se agregaron tablas de 
prevalencia que detallen la frecuencia porcentual y progresión de determinadas afecciones dentales 
a partir de los lineamentos metodológicos expuestos por Waldron (2009).

En lo concerniente a las alteraciones articulares, la clasificación de grados de severidad de 
osteofitosis fue la siguiente: a) el grado leve, presenta un ligero reborde osteofitico sin bordear 
el contorno por completo vertebral o superficie de articulación; b) el grado moderado, posee un 
reborde completo margen del cuerpo; c) el grado severo, presenta un reborde de mayor extensión 
y tiende a curvarse haca el cuerpo vertebral adyacente (modificado de Estévez, 2002).

3. Resultados

3.1. Perfil biológico

La totalidad de la muestra (n=25) se compone por individuos adultos de sexo masculino (Fig. 2), 
con un mayor volumen de individuos de rango etario adulto medio-AO (n=15) de entre 30 a 45 
años, los cuales por lo general son enterrados en ataúdes. El segundo grupo se constituye por el 
rango etario adulto joven-AN (n=6), mayormente enterrados con envoltorios textiles, y el tercer 
grupo está compuesto por el rango etario adulto mayor-AR (n=4), que presenta ambos tipos de 
contenedores. 

Se logró determinar que la edad biológica del individuo más joven oscilaría entre 18 a 21 
años, mientras que el más longevo tendría entre 45 a 55 años aproximadamente. A partir de ello, 
se puede sugerir inicialmente que esta población no contaría con una esperanza de vida muy 
 avanzada debido a la mayor proporción de individuos de rango AO y solo unos pocos AR con 
edades biológicas no muy avanzadas, y serían los factores que probablemente habrían influido en 
su relativamente corta esperanza de vida los que se observarán más adelante.

En cuanto a la estimación de estatura, solo se pudo efectuar mediciones en hueso seco en el 
40% de la muestra por su estado de conservación, lo que resultó en un promedio de entre 1.53 a 
1.68 metros aproximadamente.

3.2. Marcadores de estrés inespecífico

Se considera estrés a la disrupción fisiológica de la actividad metabólica u homeostasis biológica 
de un organismo; por ende, es un desequilibrio del funcionamiento uniforme del ser vivo 
( Huss-Ashmore et  al. 1982), ya sea por agentes patológicos, nutricionales, medioambientales, 
entre otros. Se trata en algunos casos de patologías de etiología no especifica, pero cuya frecuencia 
de alteraciones en los caracteres de las piezas óseo-dentales2 sería un indicativo del frágil e inestable 
estado de salud de una población.

Una de las evidencias de estrés más recurrentes en la muestra estudiada es la presencia de 
hipoplasias lineales del esmalte (H.L.E), que abarca el 96% de la muestra con piezas dentales 
observables (n=21). Consiste por lo general en la disposición de líneas o surcos horizontales en 
las coronas dentales3 (Fig. 3) como consecuencia de disturbios metabólicos sistémicos (Goodman 
y Rose 1990), a causa de procesos infecciosos, cargas de estrés por factores medioambientales o 
carencias nutricionales. Por lo tanto, son considerados como marcadores episódicos de eventos 
de estrés fisiológico sistémico si se extienden por más de una pieza dental (Hillson y Bond 1997).
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En el caso de la muestra se manifiestan frecuentemente en incisivos y caninos4, que abarcan 
más del 40% de la corona dental (≥ 3 líneas), y se extiende a piezas premolares e inclusive al primer 
molar en algunos casos. Por ello, se estarían considerando como episodios de estrés desde los dos 
años hasta los seis aproximadamente, lo que sugiere una infancia marcada por una serie de procesos 
de estrés fisiológico, probablemente vinculados a una precaria salud y desnutrición. 

Otras alteraciones identificadas fueron la hiperostosis porótica y criba orbitaria, correspon-
dientes a desórdenes hematopoyéticos de origen multifactorial pero generalmente vinculadas a la 
anemia megaloblástica y deficiencias en la ingesta y absorción de vitamina B12 y B9 (Walker et al. 
2009). Se encuentra presente en el 55% de la muestra observable (n= 20) y se manifiesta en grado 
leve para ambas patologías de forma tanto activa como inactiva, lo que sugiere, probablemente, 
ciertas carencias en su balance nutricional, ya sea por una dieta deficiente como también por 
problemas en la absorción de nutrientes.

Además, se observó la presencia de periostosis difusa en extremidades inferiores de cuatro indi-
viduos en estado activo al momento de su deceso (Fig. 4), patología que representa un punto de 
referencia para medir el estrés debido a una alimentación inadecuada, condiciones de saneamiento 
deficiente, deterioro de la capacidad inmune y exposición a estreptococos y estafilococos (Larsen 
2015).

Figura 3. Detalle de hipoplasias lineales de esmalte 
en incisivos maxilares. Individuo CFC – 22 (foto: 
G. Irureta).

Figura 4. Detalle de periostosis en tibia derecha. 
Individuo CFC–09 (foto: G. Irureta).

Figura 2. Distribución de la to-
talidad de individuos de CFC en 
rangos de edad y tipo de contene-
dor.
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3.3. Patología dental

En las cavidades bucales observables (n=21) se logró evidenciar un notable y acelerado deterioro 
dental, en los que se conjugan diversos elementos cuya interacción habría ocasionado la infla-
mación, destrucción y reabsorción progresiva del hueso alveolar y pérdida de piezas dentales, los 
cuales se desarrollan a continuación.

El cálculo dental correspondiente a la mineralización de la placa bacteriana se encuentra 
presente en el 100% de los individuos; se observa tanto del tipo supragingival como subgingival, 
con una predominancia de expresión media y considerable (Brothwell 1987: 220) en los rangos 
AO y AR y se identifican solo cinco casos de expresión ligera correspondiente al rango AN. Esta 
distribución sugiere una constante acumulación de cálculo dental con el paso del tiempo en los 
individuos (Fig. 5), y es un factor irritante favorable para el desarrollo de la patología periodontal 
a través de la evolución de los cuadros de gingivitis y periodontitis (Krenzer 2006). Estos factores 
inflamatorios influirían en la manifestación de resorción alveolar en el 100% de la muestra obser-
vable, con una predominancia en grados moderado y severo en individuos AO y AR (Tabla 1), 
con una reabsorción de la superficie alveolar promedio de entre 4 a 6 milímetros, lo que deja en un 
estado vulnerable tanto a las raíces dentales como la cámara pulpar en los casos más severos (Fig. 6).

Figura 5. Ejemplo de cálculo dental de expresión li-
gera y media en piezas dentales maxilares, así como 
un extenso absceso en la cavidad alveolar en pri-
mer molar que deja expuestos sus extremos apicales. 
Individuo CFC–10 (foto: G. Irureta).

Figura 6. Resorción alveolar de grado moderado y 
severo en mandíbula, con evidencia cálculo dental 
supragingival y subgingival debido a la exposición 
de las raíces dentales. También se observa H.L.E ex-
tendida desde los incisivos centrales hasta el primer 
molar. Individuo CFC-03 (foto: G. Irureta).

RA Leve RA Moderada RA Severa
G.E n N P n N P n N P
AN 3 4 75 0 4 0 0 4 0
AO 0 13 0 5 13 38.4 8 13 61.5
AR 0 4 0 1 4 25 3 4 75

Total 3 21 14.2 6 21 28.5 11 21 52.3
n= número de casos; N= Población total del rango etario; P= Prevalencia (%); RA= Resorción alveolar.

Tabla 1. Cambios en la prevalencia en el grado de severidad de resorción alveolar. Nótese una temprana manifesta-
ción en individuos AN, así como un aumento progresivo de su magnitud a mayor longevidad en los grupos etarios. 
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La caries dental5 correspondiente al proceso de desmineralización de los tejidos dentales 
(Fig. 7), a causa de la acidez generada por el metabolismo de agentes microbianos presentes en 
la placa dental6, se encuentra presente en un 90.4% de la muestra, con predominancia de grados 
3 y 4 y una mayor frecuencia en grupos etarios AO y AR (Tabla 2). Se encuentra tanto en super-
ficies oclusales, punto de unión cemento-esmalte, como también en la misma superficie de las 
raíces debido a su prolongada exposición en dientes premolares y molares. Esta evidencia nos 
indicaría que la caries fue una de las principales patologías dentales que habrían contribuido nota-
blemente al deterioro bucal de los individuos de la muestra.

Esta desmineralización habría contribuido a la exposición de la cámara pulpar del diente, lo 
que permitiría el acceso de toxinas bacterianas y por consiguiente una inflamación en los tejidos 
alrededor del ápice radicular que daría paso a la formación de un «absceso periapical»7, presente 
en el 50% de la muestra. No obstante, debido a la constante evidencia de procesos de desmine-
ralización dental y retroceso de la superficie alveolar, su manifestación probablemente habría sido 
mayor.

Este conjunto de elementos contribuyó notablemente a la pérdida de piezas dentales ante 
mortem o AMTL (Ante Mortem Tooth Loss) identificado en el 78% de la muestra. En el grupo 
AN solo un individuo presentaba pérdida de piezas dentales (seis molares mandibulares), en el 
rango AO presentan entre 0 a 25 (con un promedio de 7.4), y en el rango AR entre 1 a 28 (con 

Figura 7. Severo proceso de desmineralización dental 
a causa de caries de grado 3 y 4 en piezas de am-
bos cuadrantes maxilares. Individuo CFC-07 (foto: 
G. Irureta).

Figura 8. Detalle de abrasión cóncava en incisivo la-
teral y canino derecho, asociado también a una colo-
ración oscura en el esmalte dental de su pieza molar, 
compatible con la actividad constante de fumar con 
pipa. Individuo CFC-21 (foto: G. Irureta).

Caries 2° Caries 3° Caries 4°
G.E n N P n N P n N P
AN 0 4 0 2 4 50 1 4 25
AO 6 13 46.1 9 13 69.2 6 13 46.1
AR 0 4 0 2 4 50 4 4 100

Total 6 21 28.5 13 21 61.9 11 21 52.3
n= número de casos; N= Población total del rango etario; P= Prevalencia (%)

Tabla 2. Cambios en la prevalencia en los grados de caries dental, evidenciando una considerable extensión y con ma-
yor incidencia en los rangos AO y AR. Observando de esta manera una muy precaria salud bucal a nivel poblacional.
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un promedio de 16), donde las piezas molares son las que presentan mayor proporción de pérdida. 
Se observa entonces, tanto en los rangos AO y AR, los más altos grados de AMTL; en general, son 
los más afectados por las patologías mencionadas, lo que da cuenta de un temprano y progresivo 
deterioro de la salud dental en esta población.

En cuanto al desgaste dental, se encuentra en grado leve y moderado, correspondiente a una 
dieta propia de alimentos blandos. Una evidencia interesante dentro de esta sección fue la identi-
ficación de una abrasión de forma cóncava semicircular en dos individuos, que abarca el incisivo 
lateral y canino izquierdo (Fig. 8). Este inusual desgaste podría estar relacionado a la actividad 
constante de fumar con pipa de madera o arcilla (Kvaal y Derry 1996; Ubelaker 1996), artefacto 
encontrado como material asociado en cuatro individuos de la muestra, lo que confirma entonces 
esta práctica dentro de la población estudiada.

3.4. Alteraciones artrósicas y marcadores musculoesqueléticos

Debido a las características de conservación previamente mencionadas, se pudo observar las áreas 
de articulación en extremidades y columna vertebral del 60% de la muestra total (n=15). Se logró 
identificar la presencia de osteofitosis8 en cuerpos vertebrales dorsolumbares en grados leves o 
moderados (Fig. 9a) en el 86% de la muestra, así como procesos de osificación del ligamento 
posterior en apófisis espinales. Se evidencia también cinco casos (33%) con presencia de nódulos 
de Schmorl9; y un solo individuo con osteoartritis degenerativa en columna vertebral y extremi-
dades inferiores, el cual es mayor de 45 años. 

En cuanto a los marcadores de estrés musculoesquelético, se encuentra presente en el 100% 
de los sistemas de articulación de las extremidades inferiores (Fig. 9b) y se manifiestan en grado 
moderado o grado 2 (Myszka y Piontek 2012), correspondientes a las inserciones musculares del 
glúteo mayor, abductor mayor y sóleo. Así, es un indicativo de patrones de actividad diaria por la 
hipertrofia ósea en las entesis involucradas (Nikita 2016). 

Esta evidencia sugiere una actividad constante de flexión y sobrecarga en la columna vertebral, 
aunque sin una alta frecuencia de grados más severos o lesiones mayores; así como una elevada 
tensión muscular en las extremidades inferiores, asociado a un constante esfuerzo físico de despla-
zamiento por, probablemente, las actividades laborales desempeñadas. 

Figura 9. Alteraciones óseas por posibles actividades laborales. Fig. 9a. Detalle de osteofitosis en columna vertebral 
por labiación en cuerpos vertebrales dorsales y con inicios de anquilosamiento en laterales de dos vértebras contiguas 
(CFC-16); Fig. 9b. Evidencia de tensión muscular de grado 2 (moderada) en inserción del músculo glúteo mayor y 
abductor mayor. CFC-20 (fotos: G. Irureta).
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3.5. Patología infecciosa

Solo se identificaron dos casos de patologías infecciosas, ambas en estado activo al momento del 
deceso de los individuos. El primer caso corresponde a un proceso infeccioso por neoformación ósea 
en forma de placa y bordes irregulares sobre el tejido cortical (Fig. 10), lo cual habría ocasionado 
la fusión o anquilosamiento de la pelvis en general, con sacralización de la última vértebra lumbar 
y una fusión parcial de la cresta ilíaca, correspondiente a un individuo de entre 30 a 40 años. Su 
etiología no está definida, pero por su estado activo y grado de severidad probablemente habría 
estado relacionado a la muerte del individuo.

En el segundo caso se pudo identificar una exostosis a modo de puentes en la superficie cortical 
de un sacro, el cual tendría una etiología múltiple, y entre estas opciones podría tratarse de una 
posible tuberculosis gastrointestinal. No obstante, no se pudo apreciar las piezas óseas del torso 
del individuo por encontrarse momificadas y con vestimenta adherida; por ello, al igual que el 
anterior, su etiología aún es incierta.

3.6. Traumatismos óseos

Se puede definir traumatismo óseo como la alteración o discontinuidad en el tejido vivo causada 
por una fuerza o mecanismo extrínseco al cuerpo (Lovell 1997, Buikstra 2019), ya sea de origen 
intencional, accidental u ocupacional (Vega 2015: 147). A partir de ello, se logró identificar cinco 
casos de individuos con lesiones traumáticas en sus piezas óseas, de las cuales tres se ubican en el 
cráneo y las otras dos en la columna vertebral y huesos del pie, respectivamente. En el caso de 
los traumatismos craneales, el más significativo (CFC-18) presenta una solución de continuidad 
cuadrangular de 18 x 20 milímetros ubicado en la parte posterosuperior del parietal derecho y 
asociado a tres fracturas radiales (Fig. 11A), la más extensa se prolonga hasta la sutura coronal. Esto 
correspondería a un traumatismo peri mortem a causa de un mecanismo contundente de carga 
lenta con dirección de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Esta lesión muy probablemente 
habría sido un factor fundamental en el deceso del individuo, por la ausencia de regeneración ósea. 
El segundo caso presenta un traumatismo ante mortem por mecanismo contundente de carga lenta 
que habría impactado en el arco cigomático izquierdo y ocasionado una segmentación parcial del 
mismo (Fig. 11B), lo que se evidencia en un posterior proceso de regeneración por la presencia de 
callo óseo, pero que perdió el eje natural del hueso cigomático. Ambos casos, debido a su ubicación, 
focalización y mecánica lesional, estarían clasificados como traumatismos directos de origen inten-
cional por episodios de violencia interpersonal (Lovell 1997; Wedel y Galloway 2014; Vega 2016).

Figura 10. Detalle de proceso infeccioso con evidencia de neoformación ósea a modo de placa, asociado al anquilosa-
miento de los huesos de la pelvis y sacralización de quinta lumbar. Individuo CFC-14 (foto: G. Irureta).
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El tercer caso evidencia una fractura deprimida de 5 x 6 milímetros ubicada en la parte poste-
rosuperior del parietal izquierdo, cuyo diagnóstico diferencial podría ser compatible con un trau-
matismo ante mortem curado, aunque no se descartaría un probable quiste dermoide debido a la 
nula afectación de la tabla interna (Buikstra 2019: 214). Por lo tanto, podría definirse solo como un 
posible traumatismo.

El cuarto caso corresponde a un traumatismo ante mortem por aplastamiento en cuerpos verte-
brales D9 al D12 curado, que habría ocasionado una osteoartritis secundaria en los cuerpos verte-
brales de las piezas afectadas. Probablemente esta lesión seria consecuencia de una impactación 
excesiva en el eje axial, que terminó por comprimir la parte anterior de las vértebras y posible-
mente comprometió la postura del individuo. Por ello, correspondería a un traumatismo de origen 
 ocupacional, por el exceso repentino de una fuerza compresora sobre la columna vertebral, sea 
por una sobrecarga excesiva o también por una caída desde una considerable distancia (Waldron 
2009). 

En el quinto caso se evidencia un traumatismo ante mortem que abarca huesos tarsos y meta-
tarsianos del pie derecho, ubicado en la cara superior de los mismos. Esto genera también un 
proceso osteoartrítico en las facetas articulares del segundo al cuarto metatarso, segundo y tercer 
cuneiforme, y cuboides, por cuyas características y ubicación se clasificaría como un traumatismo 
de origen accidental, que habría perjudicado el desplazamiento del individuo.

4. Discusión

A partir de lo identificado, se pasará a desarrollar tres puntos esenciales para ser correlacionados y 
contrastados con la información histórica sobre los individuos chinos y sus centros de trabajo, y de 
esta manera llegar a un mayor entendimiento sobre la vida y muerte de los mismos.

4.1. Estilo de vida

A partir de alta prevalencia de hipoplasia lineal de esmalte, cuya cantidad de defectos transversales 
y distribución en diferentes piezas dentales sugieren una elevada carga de episodios de estrés de 
forma constante que abarcarían gran parte de su infancia y niñez, se reflejarían los constantes y 
prolongados periodos de desnutrición y precarias condiciones de vida a sufridos a temprana edad. 
Esta condición se convierte en un rasgo distintivo de la presente muestra debido al elevado grado de 

Figura 11. Lesiones óseas por posible violencia interpersonal. a. Traumatismo peri mortem en área posterosuperior 
del cráneo, generando dos fracturas radiales de corta extensión (flechas amarillas), y una de larga extensión (flechas 
verdes), lográndose extender hasta la sutura coronal y segmentando el parietal derecho. Individuo CFC-18 (foto: J. 
Suárez); b. Traumatismo ante mortem en cráneo con segmentación curada del arco cigomático izquierdo. Individuo 
CFC-26 (foto: G. Irureta).
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manifestación que posee, el cual no se ha identificado en individuos pertenecientes a otros contextos 
funerarios hallados en la huaca. Cabe resaltar que esta evidencia de procesos de estrés fisiológico a 
temprana edad no solamente dejaría huella en sus piezas dentales, sino también habría generado 
defectos en su desarrollo y por consiguiente una mayor fragilidad o predisposición hacia ciertas 
alteraciones en su estructura ósea (Aufderheide y Rodríguez-Martin 1998; Meyer et al. 2013).

Ya en el Perú, según los datos recopilados por la historiadora Evelyn Hu-DeHart (2005: 35), 
los trabajadores chinos tenían largas jornadas que empezaban a las 4:30 a. m. y continuaban hasta 
el anochecer durante los siete días de la semana, y posterior a su horario de trabajo eran ence-
rrados en galpones de madera, los cuales eran cerrados desde el exterior para evitar fugas. Este 
hacinamiento habría generado condiciones de vida insalubres para esta población10, lo que propi-
ciaría la  aparición de periostosis activa expresada en tibias como indicadores de estrés poblacional 
(Ortner 2003). Asimismo, se sumarían otros procesos infecciosos activos al momento del deceso 
de los individuos, quienes posiblemente no habrían recibido una adecuada atención médica por 
las mismas condiciones a las que estaban sometidos. Estos factores ocasionarían un frágil o precario 
estado de salud poblacional, ya sea por patologías adquiridas en su centro laboral u otras que 
habrían traído desde sus entornos de origen. Un ejemplo de esto último serían los parásitos identi-
ficados en la colección de la isla San Lorenzo (Hudtwalcker y Pinilla 2004), organismos endémicos 
del sudeste asiático y asociados también al deceso de sus portadores.

Respecto a las actividades desempeñadas dentro de la hacienda, el historiador Humberto 
Rodríguez (2000) señala una variedad de labores ejercidas por los trabajadores chinos, como la 
agricultura, riego de los campos, servidumbre doméstica, entre otras actividades, las cuales habrían 
dejado cierto rastro en las características de su registro óseo. En el caso de nuestra muestra obser-
vable, presentan una baja frecuencia de patologías artrósicas en grados severos para lo que se espe-
raría de una población obrera, se identifica, por lo general, osteofitosis moderada en vértebras 
dorsolumbares, así como una menor proporción de nódulos de Schmorl. Estos resultados sugieren 
actividades rutinarias que involucrarían una constante hiperflexión de la columna vertebral, así 
como posibles traumatismos a causa de elevadas sobrecargas de peso en la espalda, que habrían 
generado hernias discales en algunos individuos, y un solo caso de fractura curada por una 
compresión vertebral excesiva. Además de estas alteraciones, la muestra observada no evidenció 
mayores cambios artrósicos degenerativos severos en otras áreas. 

No obstante, la relativamente baja frecuencia de padecimientos artrósicos de grado severo 
podría vincularse en primera instancia al poco tiempo para el desarrollo de la degeneración en sus 
puntos articulares debido a la mortalidad temprana en los individuos. Sin embargo, una colección 
de restos humanos chinos provenientes de Sudáfrica, con un perfil biológico similar al de nuestra 
muestra, mostraba una mayor proporción de afecciones artrósicas a consecuencia de sus actividades 
laborales en las minas Witwatersrand (Meyer et al. 2013). Cabe mencionar también un entierro 
chino hallado en el sitio arqueológico Castillo de Huarmey (Więckowski 2021), Perú, el cual 
presentaba una espondilólisis multinivel en cuatro vértebras dorsolumbares, asociado también a un 
evento traumático ocasionado por extenuantes actividades laborales, condición que se encuentra 
presente también en la muestra de Sudáfrica, pero ausente en la nuestra.

Este contraste entre muestras y estudios de caso sugeriría, en primer lugar, un comportamiento 
degenerativo y traumático vinculado a las actividades específicas que los individuos desarrollaron 
según su entorno y características laborales, algo en cierta medida predecible por la respuesta del 
tejido óseo hacia diferentes tipos e intensidad de estrés; por lo tanto, la idea de «trabajo forzado» 
vinculada generalmente a los inmigrantes chinos, no implica necesariamente en nuestra muestra 
un desgaste excesivo a nivel integral de la estructura óseo-muscular, sino más bien evocaría a las 
condiciones de vida a las que estaban sometidos en la hacienda Zavala. En segundo lugar, indi-
caría que los chinos de Huaca Bellavista ejercerían actividades que comprometiesen una continua 
flexión de la espalda, además de una considerable tensión en las inserciones musculares de las 
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piernas, vinculado probablemente al recojo y traslado de algodón. Se evidencia solo algunos casos 
de constante y elevada sobrecarga en el eje axial, lo cual podría corresponder a cierta  diferenciación 
en la distribución de mano de obra dentro de la Hacienda Zavala, en donde no todos los trabaja-
dores estaban expuestos a la misma carga laboral. Además, se podría añadir la posibilidad de ser una 
consecuencia de ciertos defectos en el desarrollo a temprana edad, que a largo plazo  ocasionarían 
vulnerabilidad o predisposición a lesiones en la columna vertebral por deficiencia de calcio en la 
niñez, entre otras carencias nutricionales a temprana edad (Williams et al. 2007).

4.2. Dieta y salud dental

Rodríguez (2017) señala que probablemente la dieta de los inmigrantes chinos habría sido basada 
en arroz y carne, complementado en algunas ocasiones por otro tipo de alimentos. Fitz Roy Cole, 
visitante de haciendas del Perú, señaló que a los culíes «les eran permitidos dos libras de arroz 
descascarado por día y una libra de carne de cabra, que ellos intercambiaban a veces por Opio» 
(Stewart [1951] citado por Hu-DeHart 2005).

A través de ello se puede inferir que la ingesta constante y casi exclusiva de arroz habría propor-
cionado el medio adecuado para la manifestación de caries (Linsgtrom y Borrman 1999), lo cual, 
sumado a las malas condiciones de higiene, habría favorecido al desarrollo y propagación de un 
alto grado de caries y cálculo dental, lo que conduce a severos niveles de gingivitis y periodontitis, 
y por consiguiente un progresivo retroceso de la superficie alveolar. 

Pero al ser la cavidad bucal un entorno de gran dinamismo entre diversos elementos externos e 
internos (Cucina 2011), no solo se le podría atribuir el deterioro bucal a las variables antes mencio-
nadas, sino también a la práctica de fumar opio, actividad que sería recurrente en esta población.

El cónsul inglés Thomas Hutchinson tomó apuntes sobre el uso del opio, muy difundido por 
los 1500 culíes del hacendado Henry Swayne11 (Hu-DeHart 2005: 36). A su vez, el antropólogo 
Ernst Middendorf que en el año 1873 viajó por el Perú, anotó lo siguiente: «la mayor parte de los 
chinos se quedaban solteros y en celibato forzoso a causa de sus vicios poco naturales, en donde 
contribuía esencialmente la amplia extensión de la práctica nociva del opio humeante» ([1973] 
citado por Hu-DeHart 2005: 41). 

Esto indicaría lo extensa y difundida que era esta práctica, probablemente efectuada desde 
antes de su arribo al Perú y utilizada por los hacendados con tres finalidades en particular: 

a) Suministrar opio como castigo o recompensa.
b) Anular toda forma de organización colectiva.
c) Perpetuar el peonaje12. 
A partir de ello, se puede decir que el opio era utilizado como un mecanismo de control social 

por parte de los empleadores (Hu-DeHart 2005), y su consumo en la hacienda Zavala estaría 
corroborado por los cuatro entierros con pipas asociadas. Sin embargo, estas últimas no serían el 
único elemento utilizado para fumar, debido a la presencia de paquetes de cigarro y un paquete de 
posible tabaco en tres de los entierros chinos.

Consecuentemente, la práctica per se de fumar con pipa no solo generaría una abrasión 
cóncava en las piezas dentales, sino también habría tenido efectos adversos en la salud oral de esta 
población, debido a que el humo del cigarro altera la función salival, la cual tiene un importante 
papel protector contra la caries dental, que además habría propiciado un mayor grado de recesión 
gingival y riesgo elevado de pérdida dental (Warnakulasuriya et al. 2010).

Por lo tanto, se puede decir que la práctica de fumar, ya sea opio o tabaco, habría contri-
buido en los procesos de deterioro dental, así como las precarias condiciones de higiene, consumo 
constante de arroz y las patologías orales mencionadas, cuya interacción condujo al surgimiento 
y expansión de los procesos inflamatorios y destructivos, los cuales precipitarían una temprana 
AMTL de forma vertical y horizontal, condición que habría afectado en gran medida la ingesta de 
alimentos y la salud en general de los individuos (Fig. 12).
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4.3. Violencia en la hacienda Zavala

Sobre casos de violencia dentro de las haciendas, existían recursos legales a favor de los culíes, por 
lo que se registraron quejas por abusos, excesos y violaciones de contrato (Hu-DeHart 2005). 
No obstante, era permitido dentro de las haciendas el uso de cepo, látigo y grilletes como parte de 
un sistema opresivo, y era frecuente en las haciendas el maltrato físico (Rodríguez 2017).

Pero no solo existiría violencia por parte de hacendados o capataces, sino también entre los 
mismos chinos por disputas de variada índole. Otro de los factores que desencadenarían actos 
violentos se efectuaba cuando los culíes no tenían recursos que intercambiar para proveerse de 
opio, por lo que recurrían a la violencia o actos ilícitos para conseguir este recurso, situación 
presente en diferentes sitios de trabajo culí, propiciado en gran medida por el hacinamiento y 
adicción hacia el opio u otros recursos consumibles (Hu-Dehart 2005; Kynoch 2005; Meyer y 
Steyn 2015). 

Como se observó anteriormente, existen dos casos de individuos con lesiones por presunta 
violencia interpersonal; el primero y de mayor letalidad es el CFC-18, cuyo trauma en el área 
posterosuperior del cráneo sería probablemente la consecuencia de un ataque personal por alguna 
disputa interna. Se descarta preliminarmente un posible castigo debido a que no presenta mayores 
lesiones en otras áreas del cuerpo. Además, se podría vincular este episodio de violencia con el 
entierro poco convencional que posee el individuo. Este se encontraba en una posición decúbito 
lateral derecho, con la parte anterior del torso parcialmente apoyado sobre el suelo y el cráneo 
reposaba en su lateral izquierdo, con las piernas semiflexionadas y cubierto con algunas de sus 
prendas de forma parcial. Dichas características no son propias de la configuración usual de los 
enterramientos chinos, en donde se observa cierto orden en la disposición tanto del cuerpo como 
de sus elementos. Esto sugiere la posibilidad de que se trate de un entierro informal de un indi-
viduo joven, probablemente recién llegado por el rango de edad que presenta, y que habría recibido 
un contundente golpe en la cabeza que acabó con su vida.

En el caso del segundo individuo también se trataría de un episodio de violencia interpersonal 
debido a la ubicación de la lesión, situada en el lateral izquierdo del rostro, región en donde es 
común las contusiones por enfrentamientos entre individuos, área en donde habría recibido un 
golpe de elevada magnitud de un elemento contundente, sea un puño o algún elemento de gran 
consistencia, pero que se recuperaría posteriormente, lo que se evidencia en la formación de callo 
óseo. Esta información da cuenta del complicado entorno en el que vivían los trabajadores chinos, 
en donde algunas disputas personales o posibles castigos excesivos habrían ocasionado fuertes 
lesiones e inclusive el deceso de un trabajador. 

Figura 12. Detalle de reabsorción alveolar severa en mandíbula 
y maxilar con AMTL de aproximadamente el 90% de piezas 
mandibulares y maxilares en individuo de entre 40 a 50 años. 
Individuo CFC-15 (foto: G. Irureta).
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5. Conclusiones 

A partir de lo analizado se puede decir que los individuos mostraban evidencia de haber vivido 
un contexto de elevado estrés fisiológico a temprana edad, reflejado en la cantidad y extensión de 
sus defectos hipoplásicos. Estos múltiples eventos de estrés habrían generado defectos en su desa-
rrollo y una mayor vulnerabilidad a fenómenos adversos, así como también una menor esperanza 
de vida (Cook y Buikstra 1979; Williams et al. 2007). Como consecuencia de esta complicada 
vida, estos individuos habrían aceptado trabajo en un lugar muy distante de su lugar de origen, 
pero   encontraron condiciones sociales similares a las de su localidad y se convirtió, en algunos 
casos, en su última morada.

Una de las principales evidencias de la baja calidad de vida a la que esta población estaría 
expuesta en sus centros laborales, se ve expresada en la precaria salud oral que poseían al momento 
de su deceso, vinculada en gran medida a la dieta deficiente y malas condiciones de higiene. Estos 
factores habrían generado el entorno adecuado para la formación de cálculo dental, propagación 
de caries y procesos inflamatorios de las encías y hueso alveolar, y como consecuencia una pérdida 
temprana y progresiva de piezas dentales. Esto perjudicó una correcta absorción y digestión de los 
alimentos que consumían, y por ende afectó su salud en general. Además, la actividad constante 
de fumar opio y/o tabaco también habría contribuido y acelerado sus procesos infecciosos orales.

Respecto a las labores que desempeñaban, se identificó estrés en la columna vertebral por la 
manifestación de osteofitos marginales en grados leves y moderados, vinculados a la actividad 
laboral algodonera de la antigua hacienda Zavala. A partir de ello, llama la atención la baja preva-
lencia de casos severos de nódulos de Schmorl y osteoartritis, lo que sugiere un escenario probable 
de actividades diferenciadas entre algunos individuos que tendrían mayor carga laboral de esfuerzo 
físico que otros. Aunque no se podría descartar la vulnerabilidad que tendrían algunos individuos 
por las malas condiciones de vida a temprana edad, lo que los volvió propensos a ciertos trauma-
tismos en la columna vertebral. Este resultado podría ser ampliado a través de un estudio radio-
gráfico de la totalidad de los restos recuperados; y de esta manera conocer más sobre el desarrollo, 
extensión y estadios en sus patologías artrósicas y entesopáticas presentes.

A pesar de una posible diferenciación en cuanto a la intensidad de sus actividades labores, sí 
estuvieron sometidos a las mismas condiciones de vida, lo que afectaría la salud de los mismos y 
los vuelve propensos a presentar procesos infecciosos, como lo muestra la evidencia de periostosis 
en extremidades inferiores. A ello se sumarian los dos casos identificados de patologías infecciosas 
activas al momento de su deceso que están probablemente vinculados a este hecho. Además, existe 
la posibilidad de que en su arribo al Perú hubieran albergado parásitos endémicos de su zona natal, 
y al no tener una buena calidad de vida y tampoco signos de asistencia médica, estos procesos 
patológicos se hubiesen agudizado hasta ocasionarles la muerte. Esto es un punto de partida para 
futuros estudios, en donde el buen estado de conservación de algunos individuos podría brindar 
más información sobre patologías que no habrían dejado huella en su registro óseo, pero que 
estarían relacionadas a la temprana mortalidad de gran parte de la muestra.

Finalmente, se logró identificar dos casos de violencia interpersonal, uno de ellos de letal 
consecuencia, que sería un posible caso de asesinato entre los mismos trabajadores chinos, hecho 
que además se reflejaría en las características de su inusual entierro, lo que sugiere un escenario 
en donde se dio sepultura a un individuo muy joven, sin brindarle un trato adecuado como el 
expresado en el patrón funerario de gran parte de los entierros y que se asemeja más a un probable 
entierro informal. El segundo caso también se trataría un episodio de violencia interpersonal, 
posiblemente entre los mismos trabajadores chinos. Se descarta un posible castigo por parte de los 
empleadores o capataces por no presentar mayores evidencias de lesiones en piezas óseas poscra-
neales. Cabe resaltar que, según los registros históricos, tanto las disputas internas como el maltrato 
laboral habrían sido frecuentes en las haciendas y centros de trabajo.
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Es así como la presente información da un acercamiento a la compleja situación de vida de esta 
población extranjera y las condiciones a las que fueron expuestos durante su estadía en la hacienda 
Zavala. Se extrapola, de esta manera, el complicado contexto en el que vivieron los inmigrantes 
chinos en el Perú, los cuales, a través de los años y generaciones, lograron asimilarse a este nuevo 
entorno y además dar un gran aporte a la multiculturalidad y pluriculturalidad del país. Por ello, 
el estudio de los inmigrantes chinos de huaca Bellavista es un aporte que muestra con evidencia 
material las consecuencias de las malas condiciones laborales en la salud de los trabajadores. Estas 
condiciones se presentan hasta el día de hoy en diversos lugares, sobre todo en aquellos donde se 
da la interacción entre empleadores y mano de obra emigrante de zonas afectadas por hambruna 
e inestabilidad política. A pesar de la presencia de contratos y otros elementos que acrediten cierto 
compromiso laboral entre el empleador y empleado, siguen dándose casos de una especie de «escla-
vitud oculta». Esta temática, recurrente a través del tiempo, y reflejada en la diáspora china, debe 
ser abordada a través de una arqueología y/o bioarqueología diaspórica, no solo para contribuir 
al conocimiento epidemiológico de esta población en su contexto histórico, sino también para 
visibilizar estas prácticas negativas y así poder contrarrestarlas en la actualidad.

Notas
1 Posteriormente también denominados como coolíe, palabra de origen bengalí que significaba 

«trabajador para todo uso» (Rodríguez 2000).
2 La respuesta fisiológica y adaptativa del organismo tiende a reestablecer el equilibro a través de 

la modificación o alteración de algunas actividades y parámetros por el tiempo y con la intensidad 
necesaria para responder al fenómeno de estrés (Goodman et al. 1980).

3 Debido a la alteración del proceso de homeostasis se da una disminución o interrupción de 
la actividad de los ameloblastos, células responsables de la deposición y maduración del esmalte, 
lo que se refleja en un reducido grosor del mismo o en un esmalte cualitativamente menos puro 
(Goodman et al. 1980; Larsen 2015).

4 Los dientes caninos presentan mayor susceptibilidad al estrés y poseen un largo proceso de 
desarrollo (Goodman y Armelagos 1985).

5 La manifestación de caries está vinculada a la interacción entre factores intrínsecos (morfo-
logía dental, microorganismos, medio ambiente bucal) y extrínsecos (cultura, estilo de vida, nivel 
socioeconómico) (Cucina 2011).

6 Bacterias como el Streptococcus sp. y Lactobacillus sp. fermentan los azúcares dispersos por la 
placa dental, lo que genera ácidos orgánicos que disuelven esta matriz mineral (Hillson 1996).

7 Este proceso infeccioso conllevaría a una osteítis y finalmente a la destrucción del hueso 
alveolar (Cucina, 2011).

8 También denominado espondilosis, corresponde a la formación osteofitica o labiación en 
los márgenes anterolaterales de los cuerpos vertebrales por la degeneración de los discos interver-
tebrales, y que en algunas ocasiones puede conducir a la fusión de las vértebras (Estévez 2002; 
Krenzer 2006). 

9 Inserción del disco del intervertebral en el cuerpo de las vértebras adyacentes a causa de 
actividad física que involucre vigorosas flexiones e inclinaciones de la columna, cargas pesadas o 
lesiones traumáticas ocasionadas al levantar peso, como también caídas desde una considerable 
distancia (Estévez 2002).

10 Las enfermedades más frecuentes en la población china inmigrante fue el paludismo, enfer-
medades venéreas y la tuberculosis (Rodríguez 2017).

11 Dueño de haciendas en Nepeña y Cañete (Hu-DeHart 2005).
12 Algunos hacendados hacían prestamos al culí necesitado de opio, para endeudarlos y de esta 

manera extender su servicio (Hu-DeHart 2005).
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