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Disponibilidad de recursos vegetales comestibles 
en las sierras de Tandilia

El rol de los recursos vegetales en la dieta de las 
sociedades pampeanas pasadas es un tema explorado 
con poca profundidad en el sudeste bonaerense 
debido a su escasa o nula representación en el registro 
arqueológico. Sin embargo, numerosas investigaciones 
subrayan su relevancia basada en datos obtenidos 
a partir de análisis de uso sobre artefactos y de dieta 
sobre restos humanos (Por ejemplo: Babot et al. 2007; 
Bonomo et al. 2013; González de Bonaveri y Frère 
2002; L’Heureux 2002; Martínez 2004; Mazzanti et 
al. 2010; Mazzia 2010‐2011; Musaubach 2014; Pérez 
Meroni et al. 2015; Politis et al. 2009; Scabuzzo y 
González 2007; Zucol y Bonomo 2008), además del 
hallazgo de instrumentos de molienda en numerosos 
sitios (L´Heureux 2002; Leipus 2004; Babot et al. 
2007; Bonomo y Matarrese 2012; Frontini 2012; Pérez 
Meroni et al. 2015). 
En un contexto de suelos sometidos a cultivos o bajo 
ganadería extensiva con implantación de pasturas, 
según la descripción que realizó Cabrera (1963 - 1970) 
sobre la vegetación de Buenos Aires, las sierras de 
Tandilia representan uno de los pocos sectores en los 
que aún pueden encontrarse relictos de vegetación 
prístina. Un relevamiento realizado en los cerros El 
Bonete y del Medio, en el área de estudio (sector centro-
este de Tandilia, Buenos Aires), muestra que el 77% de 
las plantas silvestres encontradas son especies nativas 
(Erize y Haene 2008). Según estos autores, este valor 
refleja en qué medida las sierras representan un refugio 
de la diversidad floral serrana originaria. Algo similar 
ocurre en sectores discretos de la Barrera Austral de 
dunas en donde se relevaron cerca de 100 especies de 
plantas nativas (Celsi et al. 2016). Ambos resultan, 
entonces, espacios adecuados para el desarrollo de una 
investigación etnobotánica guiada por interrogantes 
arqueológicos; la expectativa de hallazgo aumenta al 
considerar que a partir de estudios etnobotánicos se 
estima que al menos el 25% de la flora de cualquier 
región biogeográfica consiste en especies comestibles 
para las personas (Rapoport y Gowda 2007).
En esta nota presentamos una primera aproximación al 
tema a partir de la organización de una base de datos 
que da cuenta de algunas especies vegetales nativas 
presentes en las sierras y la costa. Surge de relevamientos 
de vegetales durante prospecciones pedestres realizadas 
en el sector serrano de Lobería (mayormente en el cerro 
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El Sombrero y Sierra Larga (Tandilia, Buenos Aires) y 
en el área de dunas de las costas de Necochea, además de 
la recopilación de información disponible en el herbario 
de INTA Balcarce. Asimismo, complementamos esta 
base de datos con fuentes etnohistóricas que refieren 
a las regiones patagónica y pampeana, incluyendo el 
sector centro-este de Tandilia. 

E V I D E N C I A S  A R Q U E O L Ó G I C A S
En el sudeste de la región pampeana son escasos 
los elementos orgánicos recuperados en los sitios, 
predominando entre estos los restos óseos, debido 
a la acción de procesos postdepositacionales. El 
reconocimiento del aporte vegetal en la dieta se ha 
sustentado tradicionalmente a partir de la presencia de 
artefactos de molienda. En las últimas dos décadas han 
cobrado fuerza investigaciones en distintos sectores 
de la provincia de Buenos Aires que abordan todo el 
espectro de recursos alimenticios a partir de líneas de 
evidencias diversas (Por ejemplo: Babot et al. 2007; 
Eugenio 1996; González de Bonaveri y Frère 2002; 
Leipus 2016; L´Heureux 2002; Martínez 2004; Mazzia 
y Flegenheimer 2015; Pochettino et al. 2016; Politis et 
al. 2009; Scabuzzo y González 2007; Zucol y Bonomo 
2008). Estos estudios han realizado aportes sobre los 
recursos vegetales consumidos (a partir de los restos 
óseos) o procesados (a partir del instrumental) pero 
ninguno ha llegado a ser concluyente respecto a la 
identificación de los taxa. 
Cabe destacar que los hallazgos de macro restos vegetales 
son excepcionales en la región (Por ejemplo, Aldazabal 
y Vázquez 2015; Bayón y Politis 2014; Colobig et 
al. 2016; Mazzanti 1993). Entre ellos se encontraron 
especies como Acacia caven (espinillo), Celtis tala 
(Tala), Geofforea decorticans (Chañar) y Schinus 
longifolius (Molle), para el Holoceno tardío, y Prunus 
pérsica (Durazno) y Zea mays (Maiz), en momentos 
posteriores a la conquista. Por su parte, los análisis 
polínicos ofrecen evidencias sobre vegetales disponibles 
a lo largo del tiempo (Páez y Prieto 1993; Stutz y Prieto 
2003, entre otros) pero su presencia no implica su 
consumo. En este caso, en nuestra área de estudio, se 
pudo identificar polen de las siguientes familias locales: 
Caryophyllaceae, Compositae, Cyperaceae, Eryngium, 
Gramineae, Leguminoceae, Monocotyledoneae, 
Umbellifeae y los géneros Plantago y Solanum. Para 
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la región de la pampa húmeda se agregan: Asteraceae, 
Apiaceae, Chenopodiaceae y Poaceae y los géneros 
Ambrosia, Celtis, Schinus y Thypa.

R E G I S T R O  E T N O B O T Á N I C O
En la Tabla 1 se presenta una primera base de datos 
conformada mediante la recopilación de información 
recabada durante nuestro trabajo de campo en las 
sierras y en las dunas, en el herbario y en bibliografía 
especializada local e internacional. 
Entre las especies identificadas se registran con potencial 
alimenticio principalmente las siguientes partes: hojas 
jóvenes o brotes, luego raíces, bulbos o tubérculos, 
semillas y granos y, en muy baja proporción, frutos. 
El fruto comestible de Celtys tala fue registrado en 
asociación con matorrales de curro (Colletia paradoxa), 
arbusto típico de este sector serrano y en proximidades 
de alambrados en la ladera oeste del cerro El Sombrero. 
Sin embargo, no existen registros de comunidades de 
tala al sur de Mar Chiquita.

F U E N T E S  H I S T Ó R I C A S
Las fuentes etnohistóricas de la región pampeana no 
suelen mencionar la temática de la alimentación de los 
grupos indígenas y menos aún el consumo de vegetales 
(Nacuzzi 1991). En este sentido solo hallamos aspectos 
generales, que refieren a distintos grupos y regiones, 
que nos permiten aproximarnos a esta temática.
En los relatos de viaje más antiguos de la región 
patagónica, Juan de Areizaga ([1526] 2004) y Antonio 
Pigafetta ([1520] 2004), se menciona que los grupos 
tehuelches consumían raíces crudas, asadas o secadas 
y molidas, con un rol análogo en la alimentación al 
del pan para los españoles. Asimismo, Viedma ([1781] 
1837) relata que distintos caciques tehuelches refieren 
al espeso tejido de plantas silvestres del interior de la 
Patagonia y nombran como comestibles a la quinua 
(Chenopodium quinoa), el huancú -algarrobo- (Prosopis 
alba), el pehuén (Araucaria araucana), el chañar 
(Geoffroea decorticans) y el molle (Schinus molle). 
Otro dato que remite a momentos de la vida social 
en que las plantas habrían tenido un rol fundamental, 
lo plantea Falkner ([1781] 1837) al decir que cuando 
un machi mapuche fallecía su viuda no comía carne 
por un año, por lo que su alimentación estaría basada 
principalmente en recursos vegetales.
En el caso específico de las fuentes sobre la zona de la 
Reducción Nuestra Señora del Pilar del Volcán, en el 
sector oriental de Tandilia, Cardiel ([1748] 1930) realiza 
una caracterización regional sobre la vegetación desde 
el sur del Río Salado hasta el Volcán en la que indica 
que ̈ …no hay árboles ni matorrales por esa región. Hay 
pastizal con yeguas silvestres, abundancia de venados, 
cerdos, avestruces, quirquinchos y perdices¨ (Cardiel 
[1748] 1930: 114). En contraste, Falkner ([1781] 1837) 
enfatiza en la cantidad y variedad de vegetación del 
área serrana: ¨Estas montañas están dispersas y sus 
valles son muy hermosos…¨ ¨Desde su nacimiento, en 

el este, comienzan a ser particulares y están cubiertas 
de yerba hasta cerca de 10 varas de su cumbre¨ (Falkner 
[1781] 1837: 20), ¨Hay bosques casi impenetrables 
en los cuales se halla con abundancia un árbol bajo 
y espinoso y saucos de seis a siete varas: su fruto es 
como el del nuestro pero bueno para comer teniendo 
un poco de agrio con una dulzura agradable¨ (Falkner 
[1781] 1837: 21). También refiere a la recurrencia de 
poblaciones no locales que visitaban o se asentaban en 
la zona por sus recursos.
Debido a que los grupos interactuaban y complementaban 
la obtención de recursos en distintos ambientes de la 
región creemos importante aludir brevemente a la costa 
bonaerense, en particular al sector de dunas actualmente 
denominado Barrera Austral. Cardiel ([1748] 1930) 
menciona la presencia de ¨leña de los matorrales¨ 
cercana a la desembocadura del actual arroyo 
Cortaderas, que Outes la describe como ¨un arbusto 
de las compuestas -Cycholepsis genistoides- llamado 
matorro negro¨ (Outes en Cardiel [1748] 1930: 259). 
En este caso, no conocemos que se consuma de forma 
alimenticia pero sí que posee propiedades medicinales. 
Finalmente, Cardiel caracteriza al sector costero que 
comienza en la margen derecha del actual Río Quequén 
Grande como ¨…con buen pasto hasta el mar, y toda 
esa banda era tierra mui buena hasta mui tierra adentro, 
blanda, negra, de sustancia y migajón y bien poblada de 
mejor pasto…¨ (Cardiel [1748] 1930: 266) ¨Tienepues 
este distrito, todas buenas qualidades para puerto y 
población harto mejor queBuenos Aires…¨ (Cardiel 
[1748] 1930: 267).

P A L A B R A S  F I N A L E S
El estudio de los recursos vegetales comestibles en 
el sudeste de la región pampeana resulta clave para 
complementar la abundante información disponible 
respecto a la fauna consumida en el pasado. En esta nota 
pudimos reunir información importante sobre algunas 
especies nativas actualmente presentes en nuestra área 
de estudio. El aporte está dado por la identificación en 
el campo y en el herbario de 51 especies de plantas 
nativas con potencial alimenticio. Además, mediante el 
relevamiento bibliográfico y etnohistórico registramos 
las partes posiblemente utilizadas y algunas prácticas 
de consumo. Las plantas con hojas comestibles 
son las que predominan en el conjunto registrado, 
pudiendo consumirse crudas la mayoría de ellas. Las 
raíces y tubérculos identificados, además de fuente 
de alimento se presentan como recursos potenciales 
para la obtención de agua potable, actuando como 
reservorios. Se destaca la mención en las fuentes 
documentales de la variedad de raíces consumidas en 
el pasado. En el caso de los frutos comestibles, hasta 
el momento hemos identificado muy pocos. Esto se 
debe posiblemente a la baja disponibilidad de los 
mismos en el área. Entendemos que el mayor consumo 
de raíces por parte de las poblaciones del pasado, en 
comparación con nuestra sociedad actual, y la baja 
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ESPECIE
IDENTIFICADA 

EN:
PARTE 
UTILIZADA FUENTENOMBRE 

CIENTÍFICO
NOMBRE 
VERNÁCULO

SI
ER

R
A

EN
D

ÉM
IC

A
S

Baccharis 
tandilense Chilca Prospección Polen

Kunkel 1984

Cypella herbetii Herbario Bulbos

Cyperus 
meridionalis Prospección Raíces

Grindelia 
ventanensis Herbario Hojas para 

mascar, infusión
Lepidium 
tandilense Prospección Hojas, semillas

Senecio 
bravensis Herbario Hojas

N
AT

IV
A

S

Adiantum 
raddianum Culandrillo Prospección Hojas jóvenes, 

brotes
Anagallis 
arvensis Herbario En ensalada o 

como aromática

Anthemis cotula Manzanilla 
cimarrona Prospección Hojas para 

saborizar
Berberis 
ruscifolia Herbario Frutos algo 

amargos
Blechnum australe L subsp. 
auriculatum Herbario Hojas jóvenes, 

brotes

Bromus auleticus Herbario
SemillasBromus 

catharticus Cebadilla Criolla Herbario

Carex 
bonariensis Herbario Granos, comida 

de emergencia
Carex sororia Herbario

Carthamus 
lanatus Herbario Semilla aceitosa Kunkel 1984; Rapoport et al. 

2009

Celtys tala Prospección Frutos

Kunkel 1984

Conyza 
monorchis Herbario Hojas cocidas

Cyperus laetus Herbario

Tubérculos

Cyperus laetus subsp. Oostachyus Herbario

Cyperus pohlii Herbario

Cyperus reflexus Herbario

Cyperus 
eragrostis Herbario

Eleocharis 
maculosa Prospección Granos crudos o 

cocidos
Kunkel 1984; Rapoport et al. 

2009
Eryngium 
eburneum Serrucheta Prospección Raíces cocidas

Kunkel 1984

Eupatorium 
tanacetifolium Herbario Hojas para 

saborizar

Festuca sp Prospección Semillas

Hypochaeris 
chillensis Achicoria Prospección Raices y hojas

Hypochaeris 
megapotamica Prospección Hojas crudas
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ESPECIE
IDENTIFICADA 

EN:
PARTE 
UTILIZADA FUENTENOMBRE 

CIENTÍFICO
NOMBRE 
VERNÁCULO

SI
ER

R
A

N
AT

IV
A

S

Juncus 
imbricatus Prospección

Rizomas crudos Kunkel 1984Juncus 
pallescens Prospección

Juncus 
uruguensis Prospección

Juncus balticus Prospección Azucar, semillas Moerman 1998

Margyricarpus 
pinnatus

Hierba de la 
perdiz Herbario Frutos Kunkel 1984; Rapoport et al. 

2009

Melica macra Paja Cortadera Prospección
Bulbos Kunkel 1984Melica 

parodiana Herbario

Nothoscordum 
gracile Herbario Bulbos cocidos Rapoport et al. 2009

Oenothera 
odorata Herbario Brotes de hojas 

largas, raíces Kunkel 1984

Paspalum 
quadrifarium Paja Colorada Prospección Granos Kunkel 1984; Rapoport et al. 

2009
Polygala 
linoides Herbario Posiblemente 

hojas

Kunkel 1984Polystichum 
montevidense Herbario Raíces tostadas

Senecio 
arechavaletae Herbario Hojas como 

espinaca
Solanum 
sisymbriifolium Tutiá Prospección Futos, tóxicos? Kunkel 1984; Rapoport et al. 

2009
Stevia 
satureiafolia Herbario Hojas

Kunkel 1984
Trifolium repens Trebol blanco Prospección Brotes, hojas, 

flores, infusión
Vernonia 
flexuosa Herbario Brotes

Vicia setiflora Herbario Hojas frescas

C
O

ST
A

N
AT

IV
A

S

Calysera 
crassifolia Prospección Flores y tallos

Proyecto Costas Bonaerenses 
(Fundación Felix de Azara) 

Coord. Lic. Cintia Celsi 20031

Discardia 
americana Brusquilla Prospección

FrutosProsopanche 
bonacinae Flor de tierra Herbario

Schinus 
johnstoni Molle Prospección

Tabla 1. Especies vegetales con potencial alimenticio identificadas en el sector centro-este de Tandilia y en la 
costa atlántica del sudeste bonaerense. 

1 Fundación Azara de Historia Natural, Proyecto Costas Bonaerenses https://fundacionazara.org.ar/proyectos/19. Proyecto para 
la conservación de la costa marítima bonaerense. Investigadora responsable: Lic. Cintia Celsi.
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representación de frutos en el registro son aspectos 
centrales en la conformación de una representación de 
los grupos cazadores recolectores poco vinculada a la 
recolección y al consumo de plantas. Nuestro abordaje 
es aún preliminar y consideramos de suma importancia 
su profundización para develar la variabilidad de 
estrategias de procesamiento y consumo alimenticio 
llevadas a cabo por las poblaciones, con el objeto de 
ahondar en el conocimiento del pasado de esta región. 
La agenda futura contempla evaluar la disponi-
bilidad de los recursos vegetales alimenticios en 
los diferentes momentos de ocupación huma-
na del área a la luz de evidencias paleoambienta-
les, palinológicas, arqueométricas, arqueológicas y  
etnohistóricas. Buscamos completar la confec-
ción de un muestrario sobre las plantas nativas co-
mestibles identificadas que describa la distribu-
ción actual de las mismas, los usos y las formas de  
procesamiento. Como corolario del proyecto tenemos 
como objetivo la elaboración de un recetario sobre veg-
etación nativa que quede a disposición de la población 
actual de la zona y brinde información completa sobre 
nuestras plantas y sus posibles formas de preparación 
y consumo.
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