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EXPLOTACION Y USO DE RECURSOS VEGETALES EN SITIOS ARQUEOLOGICOS 
DEL AREA CORDILLERANA Y DEL VALLE MESOTERMICO (DEPARTAMENTO, 

TINOGASTA, ARGENTINA)  
 

Norma Ratto∗, María Fernanda Rodríguez∗∗, David Hershey∗∗∗ 
 
 

RESUMEN 
 
Los macrovestigios vegetales recuperados en sitios arqueológicos emplazados en las ecozonas 
altoandina (5000 msm) y valle mesotérmico (1500 a 1900 msnm) dan cuenta de la explotación y 
el uso de especies vegetales por parte de las sociedades productivas que habitaron ambos pisos 
altitudinales desde el 500 de la era hasta los inicios de la época colonial. Los contextos 
arqueológicos de recuperación corresponden a sitios residenciales, productivos y funerarios 
donde quedó reflejado el manejo de especies silvestres y cultivadas. Las primeras fueron 
utilizadas como combustible, alimentos y tecno-facturas, tales como la preparación de esteras 
para techos, vigas, cordeles, cestas, entre otros. Dentro de los cultivos se destaca la presencia de 
distintas variedades de Zea mays L. y especies de la familia Cucurbitaceae. El perfil 
arqueobotánico regional contribuye a la comprensión del proceso de interacción e integración 
social entre ambas ecozonas. 
 
Palabras claves: complementariedad entre ecozonas, macrovestigios vegetales, especies 
silvestres y cultivadas, región altoandina, valle mesotérmico.  
 
 

ABSTRACT 
 
Vegetable macroremains recovered from archaeological sites situated at “altoandina” region 
(5000 masl) and mesothermic valley (1500 a 1900 masl) are the result of the exploitation and use 
of plant species by the productive societies whom inhabited both areas, since 500 AD until the 
beginnings of Colonial period. The archaeological contexts belonging to residential, productive 
and funeral sites, where the use of wild and domesticated plants took place. The first ones were 
used as fuel, food and for technological purposes as the confection of mat for roofs, beams, cords 
and baskets, among others. In relation to the domesticated plants, it is possible to point out 
different varieties of Zea mays L. and such species belonging to Cucurbitaceae family. The 
regional archaeobotanical record allowed us to understand the interaction and the integration 
between both ecozones. 
 

                                                           
∗ Museo Etnográfico, Universidad de Buenos Aires, Moreno 350, (1091) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina; nratto@filo.uba.ar, nratto@ciudad.com.ar 
∗∗ Instituto de Botánica Darwinion, CONICET, Albarden 200, (1642) San Isidro; Provincia de Buenos 
Aires, Argentina; frodriguez@darwin.edu.ar 
∗∗∗ Southern Methodist University, EEUU, Dallas TX 75205; pwdohg@msn.com 
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Key words: complementary ecozones, vegetable macroremains, wild and domesticated species, 
“altoandina” region, mesothermic valley.  

Introducción 
 
La arqueobotánica es una disciplina cuyos resultados aportan a la identificación de espacios 
interconectados en el pasado por las sociedades que los habitaron y exploraron, explotando los 
recursos propios de cada eco-zona. Los límites de tolerancia de cada especie vegetal están 
definidos, por lo tanto es posible diferenciar los recursos locales de aquellos que resultan de 
actividades de intercambio y/o de complementariedad ecológica a través de distintos mecanismos 
de tráfico.  
En este contexto, presentamos el uso y explotación de recursos vegetales silvestres y cultivados 
recuperados en sitios arqueológicos emplazados en la región altoandina y el valle mesotérmico, 
que dan cuenta de la integración de ambos ambientes por parte de sociedades pre-estatales y 
estatales llegando hasta el contacto hispánico (ca. 500 al 1600 de la era). 
Los contextos arqueológicos de recuperación corresponden a sitios residenciales, funerarios y 
probablemente rituales en los cuales quedó reflejado el manejo de especies silvestres y cultivadas 
a lo largo del tiempo. Las prácticas de recolección, de larga data dentro del desarrollo cultural del 
noroeste argentino, continúan implementándose, mientras que a la vez se incorporan actividades 
productivas que completan el espectro económico dentro del lapso considerado. Las especies 
silvestres fueron utilizadas como combustible, alimentos y tecno-facturas, tales como la 
preparación de esteras para techos, vigas, cordeles, cestas, entre otros. Dentro de los cultivos se 
destaca la presencia de distintas variedades de Zea mays L. y especies de la familia 
Cucurbitaceae.  
 

Áreas de emplazamiento y características de los sitios arqueológicos 
 
La Provincia Altoandina pertenece al Dominio Andino-Patagónico de la Región Neotropical. Se 
extiende por las altas montañas del oeste del país, por encima de los 4400 msnm. En la misma 
predomina la estepa graminosa, pero también se desarrolla la estepa arbustiva, el desierto de 
líquenes y la vega. Los suelos son pedregosos, arenosos, sueltos e inmaduros; el clima de alta 
montaña, es frío y seco, con precipitiaciones en forma de nieve o granizo en cualquier época de 
año (Cabrera 1971).  
El valle mesotérmico corresponde, desde el punto de vista fitogeográfico, a la Provincia de 
Monte del Dominio Chaqueño, Región Neotropical. Esta provincia se extiende por las laderas y 
quebradas secas de las montañas del noroeste de la Argentina, desde Jujuy a La Rioja, entre 
2000–3400 m s.m. Predomina la estepa arbustiva xerófila; la comunidad climax está compuesta 
por especies arbustivas. El clima es seco y cálido con precipitaciones exclusivamente estivales 
(Cabrera 1971).   
Los sitios arqueológicos en donde se recuperaron los macrovestigios vegetales se caracterizan 
por: (a) estar emplazados en cotas altitudinales del valle mesotérmico del bolsón de Fiambalá o 
del dominio altoandino de Chaschuil, (b) representar usos del espacio con fines residenciales, 
funerarios y/o probablemente rituales, y (c) cubrir un amplio espectro temporal que se extiende 
desde el 500 al 1600 de la era aproximadamente, abarcando desde la etapa Formativa hasta la 
incaica del desarrollo regional y los primeros momentos del contacto hispánico (Figura 1) A 
saber:  
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a) Bebé de La Troya (1395 msnm). En un área de barreal ubicada a 3 km al sur del sitio 
Batungasta, en el sector meridional del bolsón de Fiambalá, se recuperó un entierro de 
párvulo en urna cuyo acompañamiento estaba compuesto por piezas cerámicas que 
contenían semillas en su interior, cestería y un collar de valvas. El conjunto funerario fue 
datado en 603±37 A.P. (Ratto 2005, Ratto et al. 2007). 

b) Batungasta (1490 msnm). La intervención realizada en el sector Este de la instalación 
incaica detectó un pozo de 15 cm de diámetro, rodeado por un área carbonosa de 30 cm, 
localizado en la base de los cimientos del muro F del conjunto 3. Dentro de este rasgo se 
recuperaron pequeños carbones, marlos de maíz (Zea mays) y fragmentos de huesos 
quemados. La evidencia se interpretó como una “chaya” fundacional con fines 
propiciatorios dentro de un espacio de características domésticas (Ratto 2005). 

c) Palo Blanco –NH3- (1900 msnm). En el sector norte del bolsón de Fiambalá se emplaza la 
aldea Formativa de la localidad arqueológica de Palo Blanco (Sempé 1976). Las nuevas 
intervenciones realizadas en el NH3 detectaron la presencia de la impronta de un cesto 
quemado confeccionado mediante técnica de acordelado cerrado envolvente (Figura 2A) y 
de un fogón con carbones y otros macrovestigios vegetales quemados definiendo espacios 
domésticos datados en 1467±39 y 1566±39 A.P., respectivamente (Ratto 2006, Pérez 
2006).  

d) Entierros de Lorohuasi (2000 msnm). En el paraje homónimo se rescataron tres 
enterratorios directos en tierra de los cuales dos presentaban momificación natural. 
Macrovestigios vegetales de maíz (Zea mays), algarrobo (Prosopis spp.) y calabaza 
(Cucurbitaceae) formaron parte del acompañamiento de los cuerpos, conjuntamente con un 
rico conjunto artefactual formado por textiles, cestería y cerámica. Dos fechados 
radiocarbónicos arrojaron fechas de 400±70 A.P. y 440±50 A.P. ubicando temporalmente 
al conjunto mortuorio dentro de la interfase temporal de finales del Período Tardío –
preinka- y comienzo del Hispánico (Ratto y De La Fuente 1997).   

e) Fiambalá 1 (5000 msnm). Se encuentra emplazado en pleno dominio altoandino, en la 
confluencia entre los volcanes Incahuasi Grande y Chico de la Cordillera de los Andes. El 
primero de los volcanes mencionados cuenta con un santuario de altura donde un grupo de 
andinistas recuperó diversas ofrendas imperiales en la década de 1990 (Bulacio 1998). 
Consiste en un conjunto de recintos circulares y subcirculares en cuya intervención se 
recuperó: (i) un fogón con carbones y otros macro-restos vegetales quemados; (ii) 
artefactos vegetales consistentes en las esteras del techo colapsado, sus vigas de sostén y 
cordeles para ataduras (Figura 2B), y (iii) un palo trabajado con rastros de pulido y desgaste 
que se interpretó como un “bastón de caminante”. Por la organización arquitectónica del 
espacio, la técnica constructiva y los materiales utilizados, se asemeja a otros sitios 
emplazados en el valle mesotérmico que corresponden a la etapa Formativa (Ratto et al. 
2005). Esto fue confirmado por la datación de 1294±33 A.P. realizada sobre carbones 
recuperados en el fogón. Sin embargo, la datación de las gramíneas (Poaceae) de las esteras 
del techo colapsado arrojó una fecha de 465±34 A.P. Al momento, puede afirmarse que el 
sitio tiene la particularidad de presentar una ocupación del espacio que se extiende desde el 
700 de la era hasta momentos de la presencia incaica en la región (Orgaz et al.2006), no 
descartando que nos encontremos ante un caso de un Formativo muy tardío que se extiende 
en el tiempo siendo contemporáneo con la ocupación inca regional.  
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f) Cumbre Cerro Nacimientos (6409 msnm) y Cerro Beltrán (5276 msnm): Se recuperaron 
trozos de madera en la cima de las altas cumbres andinas existentes en la región de estudio 
(Hershey 2005).  

Materiales y métodos 
 
El análisis de los ecofactos que integran el registro arqueobotánico de los sitios en estudio se 
realizó siguiendo las técnicas que se detallan a continuación.  
a) Semillas y frutos. Se llevó a cabo el estudio exomorfológico y anatómico de las semillas y los 

frutos. Para realizar cortes anatómicos el material fue hervido en agua con detergente de uso 
comercial entre 10 y 15 minutos. Dichos cortes fueron coloreados con safranina diluida y 
montados en gelatina-glicerina. Se observaron con microscopio óptico y se compararon con el 
material actual de referencia para su identificación. La histoteca de referencia se encuentra 
depositada en el Instituto de Botánica Darwinion.  

b) Trozos de madera. Se hirvieron en agua con gotas de detergente de uso comercial  entre 10 y 
15 minutos y luego se colocaron en alcohol 70º. Posteriormente se efectuaron cortes 
histológicos longitudinales y transversales de los mismos con micrótomo de deslizamiento. 
Se seleccionaron los mejores cortes bajo lupa, se vaciaron en hipoclorito de sodio (lavandina) 
y se colorearon con safranina diluida. Por último, se montaron en gelatina–glicerina. La 
observación y posterior identificación taxonómica se realizó siguiendo los pasos plantedaos 
en el caso anterior. 

c) Madera carbonizada. Se prepararon pequeños trozos de carbón cortándolos transversalmente 
con hojas de afeitar bajo lupa binocular. Estos preparados fueron observados y fotografiados 
utilizando microscopio electrónico de barrido (MEB). Luego se compararon con el material 
actual de referencia, sin carbonizar. 

d) Especies herbáceas. Se realizaron cortes transversales a mano alzada de cañas floríferas y 
láminas foliares. Estos cortes fueron coloreados con safranina diluida y montados en gelatina-
glicerina. El material se observó con microscopio óptico y, al igual que en los casos anteriores, 
este análisis permitió la identificación de las especies arqueológicas halladas. 

e) Cordeles. Se incluyeron pequeños trozos de cordeles en resina sintética para realizar cortes 
semifinos con ultramicrótomo. Estos cortes fueron coloreados con safranina o azul de cresilo 
según el caso, montados en Bálsamo de Canadá y observados con microscopio óptico.  

f) Maíz (Zea mays.L.). La identificación taxonómica de los marlos y cariopsis arqueológicos fue 
realizada por el Ing. Agr. J. Cámara Hernández a partir de la colección de referencia de la 
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Este autor comenzó a realizar la 
colección original en el año 1964 y la fue ampliando con nuevos ejemplares hasta el año 1971 
(Abiusso y Cámara Hernández 1974), contando actualmente con 2500 ejemplares. 

 
 

Resultados 
 
Presentamos las especies recuperadas en los sitios arqueológicos estudiados, las cuales fueron 
identificadas siguiendo la metodología indicada en el acápite anterior. En la Tabla 1, se resumen 
las características eco-topográficas de dichos sitios, su rango cronológico, el tipo de muestra 
analizada, la identificación de los macrovestigios vegetales a nivel familia, género y/o especie 
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(Figuras 3 y 5), el límite altitudinal de distribución actual de la especie, su nombre vulgar y el uso 
implementado en cada caso.  

Discusión y conclusiones  
 
Por la configuración arquitectónica del espacio, el contenido artefactual y/o las dataciones de los 
conjuntos analizados, puede afirmarse que los macrovestigios vegetales dan cuenta de distintas 
prácticas sociales que manifiestan continuidad en el tiempo. A saber:  
Los materiales de los sitios residenciales PB-NH3 y Batungasta son representantes de la etapa 
Formativa e Inka del desarrollo cultural regional, respectivamente. Se observa el 
aprovechamiento de especies vegetales combustibles, comestibles silvestres y cultivadas, y/o para 
la fabricación de tecno-facturas provenientes de la ecozona mesotérmica de emplazamiento de los 
sitios.  
Los entierros del valle dan cuenta de prácticas mortuorias llevadas a cabo por las poblaciones 
locales en momentos pre-inkas (Bebé de La Troya) y de contacto hispánico (Lorohuasi). Se 
destaca la presencia de especies cultivadas, tal como Cucurbita ficifolia, depositadas como 
ofrendas alimentarias en distintos tipos de enterratorios. En el caso de Lorohuasi se complementa 
con la presencia de las razas de maíces capia y pisingallo que están también presentes en la 
región en contextos residenciales con entierros en los sitios Punta Colorado (1320±40 A.P.) y 
Batungasta (ca. 450 A.P.), es decir, presentan continuidad en su explotación a lo largo de casi 
1000 años además de caracterizarse por su homogeneidad genética con respecto a las razas 
nativas actuales (Lía et al. 2007). 
Durante el Formativo en el dominio altoandino, el registro arqueobotánico de Fiambalá 1 refleja 
la presencia de gramíneas y arbustos que se desarrollan en pisos pre-puneños y puneños que 
fueron utilizados como combustible, destacándose la recolección de especies silvestres – 
Geoffroea decorticans- que provienen del valle. No se hallaron tecno-facturas confeccionadas 
con materias primas vegetales, como así tampoco especies cultivadas. Un hecho interesante de 
este sitio es que para momentos de la ocupación incaica, se registró la presencia de especies 
silvestres provenientes de pisos de menor altitud (Prosopis spp,) y de otras que se desarrollan en 
la puna (familia Poacea) (Tabla 1). En ambos se trata de recursos no-locales que se transportaron 
al sitio para su uso como tecno-facturas (vigas, cordeles y esteras). Además para estos momentos 
también, se registró la probable presencia de Geoffroea decorticans para la confección de 
artefactos (“bastón de caminante”) según las primeras observaciones macroscópicas. De 
confirmarse esta identificación, implicaría la recolección de dicha especie a lo largo de 1000 
años.  
Es interesante la recuperación de frutos de Geoffroea decorticans, “chañar” en los sitios Palo 
Blanco (1900 msnm) y Fiambalá 1 (5000 msnm). Se trata de una especie local en el primer sitio y 
no local en el segundo, teniendo en cuenta su área de distribución (0–3000 msnm). La pulpa de 
estos frutos es comestible; actualmente se la ingiere cruda o se la coloca en agua para obtener 
aloja, chicha, miel y sumos, de elevado valor energético. Los frutos secados al sol se conservan y 
las semillas se desechan (Arenas 1981).  
También los frutos de Prosopis spp. tienen alto contenido calórico. Se utilizan para preparar 
harina, torta, aloja y chicha (Arenas 1981). En el sitio Batungasta (1460 msnm) se recuperó un 
fruto perteneciente a P. flexuosa; se trata seguramente de una especie local ya que su área de 
distribución coincide con el emplazamiento del sitio. Por otra parte, la madera de P. alba es 
apreciada para la construcción de viviendas, como leña y para la fabricación de diversos objetos 
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(Arenas 1981). En Fiambalá 1 (5000 msnm), esta especie fue utilizada como viga para sostener 
los techos y en Cerro Nacimiento (6409 msnm) y Cerro Beltrán (5276 msnm) como combustible, 
ya que formaba parte de los reservorios de leña.  
En relación con las tecno-facturas, es interesante destacar el uso en el sitio Fiambalá 1 (piso 
altoandino) de Deyeuxia sp. y Festuca aff. Scirpifolia para la fabricación de distintas elementos 
del techo (cubierta de paja  y los cordeles para unir los manojos de vegetales y atar las esteras a 
las vigas). La Poaceae utilizada para la confección del cesto quemado recuperado de Palo Blanco 
(valle mesotérmico)  no pudo ser identificada a nivel de especie.  Con respecto al combustible, es 
evidente la selección de taxones con alto poder calórico tales como Adesmia sp. y Prosopis alba 
en los sitios de altura.  
Por otra parte, hay especies como por ejemplo Geoffroea decorticans, utilizadas tanto en sitios de 
altura como en los valles. Además en contextos residenciales y funerarios, se recuperaron los 
mismos taxones pertenecientes a la familia Cucurbitaceae (Figura 5) y Poaceae (“maíz”). 
Distintas razas de maíz están presentes en los sitios analizados desde el Formativo hasta el 
Periodo Incaico.  
Estos resultados muestran el uso sincrónico y diacrónico de los recursos vegetales (Figuras 2-5) 
ya que abordamos este análisis en distintas áreas y pisos altitudinales a través del tiempo. A partir 
de este análisis, concluimos que la diversidad de especies utilizadas, tanto silvestres como 
cultivadas, es relativamente elevada. Algunas de ellas son no locales, por lo tanto es posible 
plantear la complementariedad de distintas ecozonas o pisos altitudinales en donde se encuentran 
ubicados los sitios arqueológicos estudiados. Se destaca el transporte de especies leñosas a pisos 
de altura (región Altoandina), con fines ceremoniales y/o productivos, tales como la manufactura 
de vigas para construir techos y otras tecno-facturas, combustible y alimentos. 
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Carbón Acantholippia aff. 
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Carbón Adesmia aff. trijuga 1000-2000 añagua, cuerno 
de cabra Combustible

Cesto 
quemado Familia Poaceae *** *** Cestería

Semillas Geoffroea decorticans 0-3000 chañar Comestible
Bebé LTroya   
(1395 msnm) 
Enterratorio  

Semillas Cucurbita ficifolia         1000–2800 cayote        Ofrenda/alimento

Marlos Zea mays - Razas Capia y 
Pisingallo 0–4000 maíz Comestible

Madera Fabiana aff. bryoides 3000-5000 pata de perdiz Techumbre
Carbón Fabiana sp ca . 2000-5000 *** Combustible
Carbón Adesmia sp. ca . 1000-4500 *** Combustible
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Tabla 1 - Registro arqueobotánico de los sitios emplazados en la región altoandina y valle 
mesotérmico. 
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Figura 1 - Localización de los sitios arqueológicos de donde proviene la muestra de 
macrovestigios analizados (Dpto. Tinogasta, Catamarca, Argentina) 
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Figura 2 – A. Restos de una cesta quemada confeccionada con gramíneas (Poaceae), recuperada 
en el NH3 de la localidad arqueológica de Palo Blanco (1900 msnm). B. Vista de las esteras del 
techo colapsado, Rec.2a del sitio Fiambalá 1 (5000 msnm).  
 
 

 
Figura 3 - Especies vegetales recuperadas en el sitio Fiambalá 1. A - B. Prosopis sp. (Fabaceae), 
tallo: A, corte transversal (CT), B, corte longitudinal tangencial (CLTg); C. Deyeuxia 
sp.(Poaceae), CT de caña florífera; D-E. Festuca aff. scirpifolia (Poaceae), CT de lámina foliar; 
F. Deyeuxia sp., CT de caña florífera. 
 
 



Publicado  Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Valdivia, 2010 

 
Figura 4 - Especies vegetales del género Adesmia (Fabaceae) recuperadas en los fogones, CT de 
tallo. A-B. Adesmia sp.: A, sitio Fiambalá 1, B, sitio Batungasta; C-D. Adesmia trijuga, CT de 
tallo, sitio Palo Blanco.  
 
 

 
Figura 5 - Familia Cucurbitaceae. A. Lagenaria siceraria, CT de la pared del fruto, sitio 
Lorohuasi; B. Cucurbita ficifolia, CT de semilla, sitio Bebé de La Troya. 


	Cong XVII Chile INDICE TOMO II 2010
	INDICE TOMO II
	ARQ_2006_tII

	ARQ_2006_tII

	Cong Ratto&Rodrguez&Hershey 2006-2010

