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Liporace L.V., Macluf C.C. y Marquez 
G.J.
Cátedra de Palinología, Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo, UNLP

Los rizomas o “troncos” de helechos arbo-
rescentes presentan un sustrato particular, de-
bido al crecimiento de gran cantidad de raíces 
adventicias y la persistencia de las bases fo-
liares, lo cual genera un ambiente especial 
para el crecimiento de otras especies. En este 
caso, se estudiaron las esporas de las espe-
cies del género Asplenium que crecen sobre 
el helecho arborescente Alsophila setosa en 
las poblaciones de la Reserva Yabotí, Parque 
Provincial Esmeralda, Caa Yarí y Moconá, 
provincia de Misiones. Para realizar el es-
tudio se utilizó material de herbario colec-
cionado en la provincia de Misiones desde el 
año 2006. Las esporas fueron observadas con 
microscopía óptica y electrónica de barrido, 
sin tratamiento químico previo. Hasta el mo-
mento se encontraron 7 especies: A. auritum 
Sw., A. claussenii Hieron., A. gastonis Fée, A. 
inaequilaterale Willd, A. scandicinum Kaulf., 
A. uniseriale Raddi y  A. pulchellum Raddi. 
Las esporas son m onoletes, plano-convexas 
en vista ecuatorial y elíptico-esferoidales en 
vista polar, de 24,9-46,4 μm de diámetro ecu-
atorial y de 20,7-33,2 μm de diámetro polar. 
La lesura puede estar enmascarada por el per-
isporio. La ornamentación esta representada 
por crestas o alas con o sin equínulas, que 
en algunos casos forman un retículo. Estos 
estudios brindan información respecto de la 
dispersión y establecimiento temprano de los 
epífi tos. Este análisis en particular se enfoca 
específi camente en la morfología y ultraes-
tructura de la esporodermis.

ARQUEOPALINOLOGÍA EN SITIOS 
DE QUEBRADA DE HUMAHUACA Y 
PUNA DE JUJUY. NOROESTE ARGEN-
TINO. UN ABORDAJE INTERDISCI-

PLINAR. Archaeopalinology in sites of 
Quebrada de Humahuaca and Puna of 
the northwest of Argentina. An interdisci-
plinary approach.

Lupo L.C.1, Fierro P.T.1, Méndez M.V.1, 
Batallanos N.1, Zarbulín M.3, Scaro A.2, 
Musaubach M.G.3,4, Albeck M.E. 2 y Kule-
meyer J.J. 4

1Laboratorio de Palinología, Facultad de Ciencias Agrar-
ias, UNJu. Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA) 
UNJu-CONICET. 2Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, UNJu. INECOA. 3Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, UNJu. 4Instituto de Datación y Arque-
ometría CONICET-UNJu-UNT-Gobierno de Jujuy.

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 
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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 


