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PLANTAS Y PRÁCTICAS ALIMENTI-
CIAS DURANTE EL PRIMER MILE-
NIO EN PUESTO VIEJO, QUEBRADA 
DE LOS CORRALES, TUCUMÁN. 
ANÁLISIS MACRO Y MICROSCÓPI-
CO DE VEGETALES, CERÁMICAS 
Y ARTEFACTOS DE MOLIENDA. 
Plants and food practices during the fi rst 
 millennium at Puesto Viejo, Quebrada 
de Los  Corrales, Tucumán. Macro and 
microscopical analysis of plant species, 
 ceramics and grinding devices

Arreguez G.1, Gramajo Bühler M.1,2, Mo-
lar R.3 y Oliszewski N.1

1ISES-CONICET / UNT; 2Fundación Miguel Lillo; 3CEH-
CONICET/UNC. nuritoli@yahoo.com.ar

El estudio de las prácticas alimenticias, de-
bido a su cotidianeidad y a la multiplicidad 
de actividades y personas que involucra, nos 
permite el acercamiento para acceder al con-
ocimiento de las dinámicas sociales y pro-
ductivas de los grupos prehispánicos. Nuestra 
área de estudio es la Quebrada de Los Cor-
rales (QDLC) que se encuentra ubicada a ca. 
3100 m s.m., en el extremo norte del siste-
ma montañoso del Aconquija (El Infi ernillo, 
Tucumán). Abarca una superfi cie aproximada 
de 28 km2 en la cual se localizan distintos 
tipos de estructuras y sitios arqueológicos. 
QDLC estuvo habitada desde el Holoceno 
Medio inicial (ca. 7800 años AP) hasta me-
diados del segundo milenio de la Era Cristi-

ana (ca. 650 años AP). Dentro de esta larga 
secuencia ocupacional, el sitio Puesto Viejo 
presenta las evidencias de ocupaciones más 
intensas (ca. 1850-1550 años AP) habiendo 
estado conformado por una aldea autosufi -
ciente asociada a extensas áreas agro-pasto-
riles. Con el objetivo de profundizar nuestro 
conocimiento acerca del consumo de alimen-
tos y bebidas durante el primer milenio de la 
Era y de las prácticas de aprovisionamiento-
producción-procesamiento relacionadas, re-
alizamos un abordaje desde múltiples líneas 
de evidencia que incluyeron análisis de mac-
rorrestos vegetales asociados a pisos de ocu-
pación y microrrestos adheridos a cerámicas 
y artefactos de molienda provenientes de es-
tratigrafía del sitio Puesto Viejo 1. Presenta-
mos los resultados obtenidos a partir de ex-
cavaciones realizadas en una de las unidades 
domésticas y en un espacio extra muros en 
los cuales se recuperaron semillas, granos y 
endocarpos de Chenopodium sp., Geoffroea 
decorticans, Prosopis sp. y Zea mays. La me-
todología aplicada combinó el análisis técni-
co-morfológico-funcional de los artefactos 
contenedores, la identifi cación taxonómica 
de los microrrestos adheridos a los mismos y 
la comparación con los especímenes macro-
scópicos previamente identifi cados. El abor-
daje integral de macrorrestos y microrrestos 
de artefactos involucrados en la preparación, 
servicio y consumo de alimentos no sólo am-
plía el rango de taxones identifi cados sino que 
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también proporciona un panorama completo 
de las plantas implicadas en dichas prácticas. 
Asimismo, permite evaluar las estrategias 
de aprovisionamiento de recursos vegetales 
implementadas por las sociedades aldeanas 
del primer milenio que se caracterizaron por 
complementar la recolección y la producción 
agrícola.

SILICOFITOLITOS COMO HER-
RAMIENTAS PARA EL ESTUDIO AR-
QUEOLÓGICO DE LA COLECTA Y 
POST-COLECTA DE GRAMÍNEAS 
SILVESTRES Y CEREALES EN LOS 
ANDES CENTRO SUR. Silica phytoliths 
as tools for the archaeological study of 
harvest and post-harvest of wild grasses 
and cereals at the South Central Andes

Babot P.1 y Musaubach M.G.2

1Instituto de Arqueología y Museo, Facultad Cs. Natu-
rales e IML, UNT; Instituto Superior de Estudios Social-
es (CONICET/UNT); 2Facultad de Humanidades y Cs. 
Sociales, UNJu; Instituto de Datación y Arqueometría 
(UNJu/CONICET/UNT/ Gob. de Jujuy). pilarbabot@cs-
nat.unt.edu.ar

El estudio arqueobotánico de microfósiles 
es una herramienta valiosa para reconstruir 
las etapas involucradas en el procesamiento 
de los cereales. Esta relevancia está vincu-
lada con la posibilidad de distinguir entre las 
diferentes partes de las plantas manipuladas y 
entre una gama de acciones realizadas sobre 
ellas. Este enfoque ha tenido un amplio desar-
rollo en cuestiones vinculadas al estudio de 
los patrones de daños en granos de almidón, 
denominado almidón modifi cado por este 
motivo. Existen variados trabajos orientados 
desde la tafonomía y la experimentación que 
se ocuparon de establecer qué tipo de modifi -
caciones son producidas en el almidón nativo 
cuando las cariopses son sometidas a proced-
imientos culinarios como molienda, tostado, 
hervido u horneado, entre otros con el fi n de 

identifi car luego estos procesos en el almidón 
antiguo. En el caso de los fi tolitos, estos estu-
dios se restringen a cereales domesticados del 
Viejo Mundo, focalizados en identifi car las 
modifi caciones producidas durante diferentes 
fases de la post-colecta. Los rasgos utiliza-
dos son los patrones de ruptura y coloración 
que ocurren en los esqueletos silíceos. Aún 
más escasos, son los estudios realizados en 
ambos tipos de proxis (fi tolitos y granos de 
almidón), desde una perspectiva orientada a 
los modos de hacer y sus trayectorias durante 
el trabajo con gramíneas como materias pri-
mas de manufacturas. En el caso particular de 
la Puna Salada, los estudios arqueobotánicos 
de macro y microrrestos botánicos brindaron 
información contundente sobre el uso prehis-
pánico de las gramíneas silvestres puneñas, 
gramíneas no locales y del maíz -el cereal 
andino-, así como de los saberes y prácticas 
vinculados a ellos. Los trabajos de C. Pérez 
de Micou y colaboradores y de F. Rodríguez 
y colaboradores referidos a estudios de los 
macrorrestos vegetales de sitios de Antofa-
gasta de la Sierra (Catamarca), proporcion-
aron un importante corpus de conocimientos 
acerca de qué Poáceas fueron usadas y cómo. 
La presencia de fi tolitos graminoides tam-
bién fue establecida de manera global y no 
específi ca, en residuos de uso en artefactos 
de molienda, contenedores cerámicos, arte-
factos líticos tallados y tártaro dental humano 
de varios sitios arqueológicos del área entre 
ca.7500-400 AP, proponiendo las alterna-
tivas de su origen en el trabajo artesanal de 
las fi bras, el procesamiento culinario de las 
cari opses o en la señal ambiental y contex-
tual. Sobre esta base, el objetivo de nuestro 
trabajo es proponer una forma de acercami-
ento a los saberes y prácticas locales referidas 
a la colecta, postcolecta y procesamiento de 
gramíneas útiles en la Puna. En esta oportuni-
dad focalizaremos en el estudio de los fi tolitos 
en residuos de uso y consumo. Se discutirá en 
base al estado actual de conocimiento, si es 


