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EDI TORIAL

Las Ciencias Naturales, y muy especialmente la Botánica, tienen en Tucumán una fuerte 
tradición iniciada por Miguel Lillo allá por las postrimerías del siglo XIX y cimentada por 
los numerosos naturalistas que le sucedieron, entrado ya el siglo XX. El “Sabio” Lillo trazó la 
huella que siguieron y seguimos muchos de los que hoy, orgullosamente, nos sentimos custo-
dios y parte de su legado.
Tucumán, la “patria chica” de Lillo, fue anfi triona de numerosas e importantes reuniones que 
convocaron a botánicos de esta parte del hemisferio y de las que fue sede por última vez allá 
por el ´81. En estos treinta y tantos años transcurridos desde entonces, muchos colegas pasa-
ron, muchos cambios ocurrieron, pero siempre estuvo en mente tanto en los que se fueron 
como en los que llegaron la intención de concretar una nueva reunión botánica en nuestro 
suelo, una más y seguro que no la última. Fue con este espíritu que, a mediados de 2017, un 
grupo de colegas/compañeros/amigos, egresados de la Universidad Nacional de Tucumán y 
con desempeño profesional en distintas instituciones u organismos dedicadas a las ciencias en 
esta parte del país, nos convocamos y asumimos el desafío.
Es así que hoy, iniciado ya el mes de septiembre, nos encontramos aquí en San Miguel de 
Tucumán presentando y poniendo a consideración las XXXVII Jornadas Argentinas de Bo-
tánica.
Las Jornadas Argentinas de Botánica son reuniones periódicas de carácter académico organi-
zadas por la Sociedad Argentina de Botánica que se realizan periódica y alternativamente en 
distintas provincias argentinas. A estas Jornadas Científi cas asisten investigadores, docentes y 
estudiantes de todo el país y de países vecinos quienes se convocan cada dos años para inter-
cambiar conocimientos para el avance de las ciencias biológicas, en particular las relacionadas 
con la Botánica.
En esta oportunidad, el grueso de las actividades de las Jornadas tendrán lugar Centro de In-
novación e Información para el Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico (CIIDEPT), 
sito en José Ingenieros 260 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, desde el lunes 9 al jueves 
12, reservándose el último día, viernes 13, para el viaje de campo, mientras que la Reunión 
Satélite de la Red Argentina de Jardines Botánicos se llevará a cabo el miércoles 11 en instala-
ciones de la Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán.
En estas Jornadas, están previstas la realización de 4 Conferencias magistrales, 3 Conferencias 
especiales, 8 Simposios con 68 ponencias, 12 Sesiones con alrededor de 392 presentaciones 
(orales y posters), 8 Cursos o minicursos, 2 Mesas redondas, 2 Exposiciones artísticas y 1 
Excursión botánica.
Por último, y en consonancia con los tiempos que corren, en estas Jornadas nos propusimos 
abrir la participación a disciplinas que, si bien tradicionalmente no formaban parte o lo hacían 
tangencialmente, reconocen en su desarrollo un fuerte componente botánico, tal el caso de la 
arqueobotánica y de la ecología, representadas en esta oportunidad en sendos simposios.
Bienvenidos y adelante…, las puertas están abiertas.

Comisión Organizadora
San Miguel de Tucumán, Septiembre 2019
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posible realizar identifi caciones a nivel tax-
onómico, diferenciar partes anatómicas de las 
gramíneas e identifi car rasgos que remitan a 
daños producidos en los fi tolitos durante el 
procesamiento y manipulación de las plantas. 
Se tomarán dos taxa como casos de estudio. 
El maíz (Zea mays L.) como ejemplo de ce-
real domesticado comestible y la cortadera 
(Cortaderia selloana Ascherson & Craebn.) 
como ejemplo de gramínea silvestre orna-
mental y utilizada como materia prima de 
tecnofacturas.

EL LABORATORIO DE ARQUEOBO-
TÁNICA (IAM-ISES) Y LOS MICRO-
FOSILES BOTANICOS, UNA HER-
RAMIENTA VALIDA. The archeobotany 
laboratory (IAM-ISES) and botanical mi-
crofossils, a valid tool

Burgos M. y Zapatiel J.
Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES-CONI-
CET) monika_perica@hotmail.com

El laboratorio de Arqueobotánica, creado en 
el año 2001, se encuentra ubicado en el In-
stituto de Arqueología y Museo, Facultad de 
Cs. Naturales e IML-UNT, en cooperación 
interinstitucional con el personal de apoyo 
perteneciente al ISES-CONICET. Este espa-
cio ofrece colaboración a estudiantes, becari-
os, investigadores, de instituciones públicas 
y privadas, nacionales y extranjeras, a ter-
ceros y servicios tecnológicos de alto nivel 
(STAN). Según el origen de donde provienen 
las muestras se aplican diferentes protocolos: 
extracción múltiple de microfósiles en sedi-
mento, raspado de sustancias adheridas a la 
superfi cie de artefactos arqueológicos (tárta-
ro dental, madera, lítico, cerámica, etc.), uso 
de la colección de referencia de silicofi tolitos 
como auxiliar en el análisis que se realiza con 
Microscopio Petrográfi co, registro e identi-
fi cación del conjunto de microfósiles. Ante 

la ausencia de macrorrestos botánicos en 
contextos arqueológicos, la evidencia micro-
scópicas decir de microfósiles, microrrestos 
o microvestigios, resulta ser una muy buena 
herramienta para saber si estuvieron pre-
sentes los microvestigios botánicos tal como: 
silicofi tolitos, calcifi tolitos, anillos de celu-
losa y granos de polen. El uso de los recursos 
vegetales por parte de los grupos humanos 
del pasado, de esto trata la Arqueobotánica, 
el conocimiento de la dieta, el uso de arte-
factos y del espacio para determinadas ac-
tividades tales como agricultura, ganadería, 
habitacional (basurero, cocina), ambiente no 
antropizado, así como también los cambios 
evolutivos (modifi cación en tamaño, forma, 
uso doméstico de las plantas, cambios gené-
ticos) y los daños tafonómicos. Hasta el mo-
mento se trabaja con equipos de Arqueólogos 
y Antropólogos del NOA y Buenos Aires. Es 
nuestro objetivo y deseo en esta presentación 
dar a conocer el trabajo que realizan las téc-
nicas en el laboratorio.

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGE-
TALES EN RIO LAS SALINAS 2: UNA 
PRIMERA APROXIMACIÓN A SU DE-
TERMINACIÓN. Explotation of plant 
 resources in Rio Las Salinas 2: a fi rst 
 approximation to their determination

Germano F.1,2, Baied C.A.3, Albornoz 
P.4,5y Somonte C.1,3

1Instituto de Arqueología y Museo (Facultad Cs. Natu-
rales e IML, UNT); 2Instituto Superior de Estudios So-
ciales (CONICET); 3Centro de Investigación en Ecología 
Histórica (Facultad  Cs. Naturales e IML, UNT); 4Fun-
dación Miguel Lillo; 5Facultad Cs. Naturales e IML, UNT. 
germanofl aviam@gmail.com

El registro arqueológico lítico de las superfi -
cies arqueológicas de Amaicha del Valle está 
representado por talleres líticos, estructuras 
arquitectónicas y manifestaciones rupestres. 
Los motivos de éstas últimas dan cuenta 
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de la reocupación del espacio a través de la 
presencia de grupos cazadores recolectores, 
pastoriles formativos y también más tardíos, 
inclusive momentos del Contacto Hispano-
Indígena. Este uso prolongado está avalado 
por las dataciones de VML en Río Las Sali-
nas 2 (RLS2) de 13.150 años AP, que indican 
ocupaciones humanas desde fi nales del Pleis-
toceno y durante el Holoceno. De particular 
interés son los talleres líticos de RLS2, ya 
que cuentan con artefactos unifaciales y bi-
faciales de tamaño considerable (mayores a 
15 cm de longitud), cuyos fi los poseen ras-
tros de uso y se desconoce con exactitud las 
actividades en las que estuvieron involucra-
dos. Desde un punto de vista tipológico, el 
conjunto instrumental está compuesto por 
cepillos, choppers, cuchillos de fi lo retocado 
y natural, raederas, denticulados, muescas y 
fi los bifaciales, además de fi los naturales con 
rastros complementarios. El objetivo de este 
trabajo es evaluar la relevancia del análisis 
de microrrestos vegetales en fi los de arte-
factos líticos tallados para la determinación 
de la explotación de recursos vegetales, en 
superfi cies arqueológicas de Amaicha del 
Valle. Sobre un total de 49 fi los analizados 
se obtuvieron muestras de residuos, siguien-
do el protocolo para muestras de superfi cie. 
Se procedió a la limpieza superfi cial de la 
pieza mediante un baño de ultrasonido con 
agua destilada durante 15 minutos. Luego, 
se realizó el raspado del fi lo con instrumento 
metálico removiendo la capa de barniz sigu-
iendo la microfotografía del fi lo. El material 
obtenido fue montado en un portaobjetos con 
agua glicerina para su observación en el mi-
croscopio óptico a un aumento de 40x. Estos 
análisis contaron con la comparación  con 
colecciones de referencia, armadas específi -
camente con los recursos vegetales más rep-
resentativos de la zona. Se incluyó en esta 
comparación el  control de blancos (nódulos) 
y toma de sedimentos guía. Los resultados in-
dican la presencia entre los residuos de: gra-

nos de almidón, fragmentos de células epidé-
rmicas, fi bras, esclereidas y células vegetales 
de tejidos conductores. Estos residuos se en-
cuentran presentes en diferentes tipos de arte-
factos, indicando el uso específi co de ciertos 
fi los con determinadas partes de la planta. Es 
de destacar la asociación de los choppers y al-
gunos artefactos bifaciales con el predominio 
de microrrestos de tejidos conduc tores que 
indicaría la explotación de recursos leñosos 
en el área.

UNA TINTA PELIGROSA: LA RESINA 
DE PROSOPIS ALBA. A dangerous dye: 
Prosopis alba’s resin

Herrera Cano A.N.
Facultad Cs. Exactas y Naturales, UBA; Centro de Es-
tudios Farmacológicos y Botánicos, CONICET. Buenos 
Aires, Argentina. cano.anahi@gmail.com

La etnia wichí, de tradición cazadora-
recolectora, habita el Gran Chaco Argentino 
desde tiempos precolombinos y se asienta 
en las actuales provincias de Salta, Formosa 
y Chaco. Entre las actividades tradicionales 
que aún persisten, se encuentra la confección 
de piezas textiles de cháguar (Bromelia spp.), 
para uso personal y/o su venta como arte-
sanías. Para colorear las fi bras, desde antaño 
se emplean diversos vegetales, animales y 
hongos; catálogo que se acrecentó durante el 
siglo XX, a medida que las tejedoras incor-
poraron nuevos tintes. En este contexto, el 
estudio de la selección y el uso de las distin-
tas tinturas resultan de interés etnobotánico. 
Entre los diversos factores de selección que 
se han registrado para las áreas alimenticia y 
medicinal, se encuentran: las apreciaciones 
sensoriales, los criterios utilitarios -disponi-
bilidad, abundancia y accesibilidad a materi-
ales-, los estigmas sociales y las restricciones 
religiosas. En el campo de las tecnologías, 
sin embargo, y en especial entre grupos cul-


