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Esta contribución tiene como objetivo poner 
a prueba distintos criterios metodológicos 
desde la Arqueopalinología, con especial in-
terés en el conocimiento espacio-temporal de 
las asociaciones vegetales polínicas indica-
doras de actividades antrópicas, particular-
mente desde los momentos de desarrollo de 
los sistemas agropastoriles a la actualidad. 
Los tres sitios de estudios corresponden a 
los siguientes contextos arqueológicos de 
la Quebrada de Humahuaca y de la Puna de 
Jujuy: Raya-Raya (Formativo-Inca), Capla 
(Formativo) y Santa Ana de Abralaite (Form-
ativo-Desarrollos Regionales I). Los estudios 
palinológicos se realizaron en 34 muestras de 
sedimentos correspondientes a recintos hab-
itacionales, terrazas de cultivos y muestras de 
superfi cies. El análisis del conjunto arqueo-
palinológico evidencia las variaciones en la 
composición y proporción de las asociaciones 
indicadoras de disturbio antrópico asociados 
principalmente a cultivos de Amaranthace-
ae–Chenopodiaceae y Zea mays y al pastoreo 
como Gomphrena, Malvaceae, Plantago, 
Brassicaceae, Lamiaceae, Parkisonia, Sat-
ureja y Urticaceae. También se caracterizan 
las asociaciones arbustivas mixtas de Prepuna 
con dominancia de Asteraceae-Cactaceae; de 
Puna con dominancia de Baccharis, Ephedra 
y Asteraceae como presencia signifi cativa de 
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.
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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 
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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.
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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 
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.
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Solanum sisymbriifolium Lam. (Solanaceae) 
es un subarbusto perenne, que en promedio 
alcanza 1,5m. de altura, considerado como 
nativo en Paraguay. Su distribución es am-
plia, siendo una especie ruderal en suelos 
modifi cados por actividad antrópica, encon-
trándose en estratos herbáceos y arbustivos. 
En Paraguay, es un espécimen importante en 
la medicina tradicional, la raíz es utilizada 
como diurético e hipotensor. Tanto la calidad 


