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Alnus acuminata, Juglans australis y Podo-
carpus parlatorei de los Bosques montanos 
de Yungas. La información obtenida aportará 
al ajuste de metodologías de análisis de sedi-
mentos en sitios arqueológicos y a la comp-
rensión de las relaciones del entorno natural 
en las distintas etapas de ocupación de los 
grupos humanos que habitaron esta región 
del Noroeste argentino desde el Formativo 
tardío.

AMBIENTE PLIO-PLEISTOCÉNICO 
Y DESPLAZAMIENTO DE LA VEGE-
TACIÓN EN LA PAYUNIA, ARGENTI-
NA. Plio-Pleistocenic environment and 
displacement of the vegetation in the Pa-
yunia, Argentina

Martínez Carretero E.1,2, Vento B.3 Ripoll 
Y.1,2, Ontivero M.1,2, Herrera M.1,4 y Navas 
A.1,4

1Geobotánica y Fitogeografía, IADIZA-CONICET. 2De-
partamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales, UNSJ, San Juan. 3Instituto Argen-
tino de Nivología y Ciencias Ambientales. 4Instituto de 
Biotecnología, Facultad de Ingeniería, UNSJ.

Los registros geocriogénicos fósiles del 
Plioceno-Pleistoceno se ubican a los 1650 m 
snm entre las localidades extraandinas de las 
sierras de Auca-Mahuida, Chachahuén, Vol-
cán Payún Matru y Volcán Nevado y veinte 
andinas entre El Sosneado y puesto Las La-
gunas (Neuquén). Actualmente los procesos 
geocriogénicos ocurren entre los 2900 y 4000 
m snm. Se analizaron bioclimáticamente 17 
localidades extraandinas y 20 andinas emple-
ando las datos de temperatura media del mes 
más cálido y del más frío. Se calculó la ecu-
ación de regresión que relaciona la tempera-
tura en función de la altura. Se relevó fl orísti-
camente la vegetación en función de la altura. 
Se determinó la variación en altura de la línea 
de permafrost. Los procesos geocriogénicos 
actuales en la zona extraandina ocurrirían en-

tre los 2600-3000 m snm y en la andina entre 
los 2900 y más de 4000 m snm. La vegetación 
acompañó este desplazamiento con el piso de 
tundra plio-pleistocénico ubicado a los 1500 
m snm y actualmente por arriba de los 4000 
m snm, bajo bioclima Mediteráneo subhúm-
edo por arriba de los 3500 m snm (Poetum 
durifoliae) y Semiárido superior e inferior a 
partir de los 1400 m snm (Adesmietum pi-
nifoliae, Stillingio-Mulinetum, Retanillo-
Colliguajetum, Fabiano-Stipetum, Adesmio-
Prosopidastretum, Neospartetum aphylli, 
principalmente). De esta manera se concluye 
que ocurrió una variación altitudinal de 2000 
m snm en un lapso de ca. 5 millones  de años 
en la línea de permafrost y del piso de tundra 
desde el Plio-Pleistoceno a la actualidad, en 
un sistema de montaña cuya temperatura me-
dia mensual no superó los 10ºC.

ANÁLISIS ARQUEPALINOLÓICO DE 
UN CONTEXTO MORTUORIO EN EL 
PUCARÁ DE TILCARA ( QUEBRADA DE 
HUMAHUACA, JUJUY).  Archaeological 
analysis of a mortuary context in Pucará 
de Tilcara (Quebrada de Humahuaca, 
Jujuy)

Méndez M.V.1, Sánchez A.C.1, Otero C.2 
y Lupo L.C.1

1Laboratorio de Palinología, Facultad de Ciencias Agrar-
ias, INECOA-UNJu, CONICET. 2INECOA-UNJU, CONI-
CET. Instituto Interdisciplinario de Tilcara. FFyL, UBA.

Este trabajo tiene como objetivo aportar a las 
interpretaciones arqueológicas, en este caso 
particular en el Pucará de Tilcara, donde se 
distinguen numerosos contextos mortuorios. 
La excavación se realizó en un patio artesa-
nal ubicado en la zona cuspidal del Pucará, el 
cual fue ocupado durante la dominación inca-
ica de la Quebrada de Humahuaca. Se analizó 
el contenido polínico de 10 muestras de sedi-
mentos asociadas al esqueleto de una mujer 
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adulta, asignable temporalmente al Período 
Hispano-Indígena y encontrado superfi cial-
mente en posición genufl exa junto a una di-
versidad de piezas arqueológicas (cerámicas, 
huesos de animales, cuentas de collar, una 
placa de metal, entre otras). El tratamiento 
polínico se efectuó por las técnicas estándares 
para sedimentos cuaternarios y adaptaciones 
a sedimentos de sitios, mientras que la iden-
tifi cación se realizó por comparación con la 
palinoteca de referencia (PAJUA) y los atlas 
palinológicos. Se identifi caron un total de 
28 tipos polínicos entre los que se destacan 
Asteracea y Poaceae en la asociación corre-
spondiente a Prepuna (vegetación circundan-
te al sitio) y tipos como Amaranthaceae/
Chenopodiaceae, Malvaceae, espora trilete, 
Gomphrena y esporas de hongos, en relación 
a indicadores de disturbio y/o abandono de 
sitios. Una particularidad a destacar es la di-
versidad y muy buena preservación polínica, 
como la identifi cación de pólenes de fl ores 
pertenecientes a las Lauraceae, característica 
de los bosques subtropicales de Yungas. És-
tas podrían estar relacionados a la colocación 
como ofrendas de estas plantas durante en el 
entierro.

ESTUDIO DE LA DINAMICA DEL IN-
GRESO NECTARIFERO EN MIELES 
DE APIS MELLIFERA L. EN SITIOS DE 
YUNGAS DEL NOA ARGENTINO. Dy-
namics study of nectariferous income on 
honey bees in Yungas sites from North-
west Argentina

Méndez M.V., Sánchez A.C. y Lupo L.C.
Laboratorio de Palinología. Facultad de Ciencias Agra-
rias-UNJU. INECOA (CONICET-UNJU).

El ingreso de néctar a las colmenas es la prin-
cipal fuente de energía para su crecimiento y 
desarrollo. En este sentido los bosques sub-
tropicales del noroeste de nuestro país son 

una importante fuente de recursos para las 
abejas melíferas. El presente trabajo tiene 
como objetivo caracterizar palinológica-
mente el ingreso de néctar (miel inmadura) 
y analizar su dinámica a lo largo del perio-
do productivo y su representatividad en la 
miel de cosecha (miel madura). Para ello, se 
analizaron 44 muestras procedentes de cuatro 
apiarios diferentes, tomadas mensualmente a 
la largo de los periodos productivos setiem-
bre a marzo entre los años 2011 a 2017. Las 
muestras se obtuvieron mediante el empleo 
de jeringas esterilizadas y tratadas en el labo-
ratorio según las técnicas convencionales de 
la melisopalinología con posterior acetólisis. 
La identifi cación se efectuó mediante atlas 
palinológicos y la confrontación con la pali-
noteca de referencia, determinándose 80 tipo 
polínicos correspondientes a 40 familias bo-
tánicas. De acuerdo al índice de importancia 
de especies IE, se defi nieron como el recurso 
nectarífero más relevantes en el bosque de 
Yungas a Allophylus edulis, Blepharocalix 
salicifolius, Eupatorium, Solanaceae, Se-
bastiania, Myrtaceae nativas, Tipo Scutia/
Condalia. El análisis de similitud entre las 
muestras de miel inmadura (precedentes a la 
cosecha) y la madura (de cosecha) para tres 
sitios, mostraron variaciones del índice entre 
los valores 0,96 y 0,2. Estas diferencias obser-
vadas evidencian la importancia de conocer 
el ingreso y fl ujo de los recursos melíferos 
en las colmenas, brindando información a los 
apicultores para un adecuado manejo.

VIABILIDAD DE GRANOS DE POLEN 
DE SOLANUM SISYMBRIIFO LIUM 
LAM. (SOLANACEAE). Viability of 
 pollen grains of Solanum sisymbriifolium 
Lam. (Solanaceae)

Mendoza Galeano M., Vogt C. y Pereira 
Sühsner C.


