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Resumen 

La gestión del material leñoso por parte de las sociedades cazadoras-recolectoras patagónicas 

estuvo condicionada y determinada por la movilidad, la duración y la función de las distintas 

ocupaciones. El estudio arqueobotánico de restos vegetales leñosos permite comprender el papel que 

jugaron estos recursos dentro de una sociedad brindando una mejor aproximación a la dinámica socio-

económica de un grupo. Para comprender los modos de obtención y usos de los recursos leñosos en 

grupos cazadores-recolectores es necesaria la aplicación de diferentes técnicas de análisis. El propósito 

del presente trabajo es dar a conocer, dentro del dossier Estudios arqueobotánicos en Argentina. 

Situación actual y nuevas perspectivas, las distintas metodologías utilizadas en 18 estudios 

arqueobotánicos. Los resultados obtenidos hasta el momento permiten plantear diferencias y algunas 

similitudes en cuanto a la gestión de los recursos leñosos por parte de los antiguos pobladores de la 

Patagonia. La integración de las distintas metodologías y técnicas de estudio del material leñoso, 

utilizado como combustible y/o materia prima, representa un avance dentro de la arqueobotánica 

patagónica. 

 

Palabras clave: metodologías de análisis, Arqueobotánica, carbón-madera no carbonizada, artefactos 

de madera, Patagonia. 

 

Abstract 

The management of woodland resources by hunters and gatherers societies of Patagonia was 

determined by the mobility, duration and functionality of the various occupations. The 

archaeobotanical  study  of  wood  remains  allows  to understand the role of these resources within a  
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society and their socio-economic dynamic as a group. To understand the gathering and use of 

woodland resources by hunters and gatherers it is necessary to apply different analyses techniques. 

The aim of this work is to show, in the dossier Estudios arqueobotánicos en Argentina. Situación 

actual y nuevas perspectivas, the different methodologies applied in 18 archaeobotanical studies. So 

far, the results show both differences and similitude in management of woodland resources by past 

populations of Patagonia. The integration of different methodologies and techniques on wood 

material, used for fuel or as raw material, represents a step forward for archaeobotany of Patagonia.   

 

Keywords: methodologies of analysis, Archaeobotany, charcoal/non-carbonized wood, wooden 

artefacts, Patagonia.  

 

 

Introducción 

 

El análisis arqueobotánico posibilita un acercamiento a aquellas actividades que 

pudieran estar relacionadas con la gestión de los recursos vegetales por parte de los distintos 

grupos del pasado. El estudio taxonómico del material leñoso permite conocer las especies 

aprovechadas, el tipo de porte (árbol, arbusto) e inferir la procedencia ecológica de las 

mismas. El análisis de restos vegetales posibilita también comprender el papel que jugaron 

estos recursos dentro de una sociedad brindando una mejor aproximación a la dinámica 

socio-económica de un grupo. Por lo tanto, para comprender los modos de obtención y usos 

de la madera por parte de grupos cazadores-recolectores será necesaria la aplicación de 

diferentes metodologías de análisis, por ejemplo identificación de alteraciones, además de 

la determinación taxonómica. 

 

En la región patagónica argentina la tradición en estudios arqueobotánicos se remonta 

a los trabajos iniciados en la cuenca del río Chubut (provincia de Chubut) hace más de 

treinta años (Pérez de Micou 1979-82, 1991). Durante los primeros años de investigación 

arqueobotánica se desarrollaron trabajos aislados en distintos sitios arqueológicos, la 

mayoría de ellos centrados en el estudio de restos de madera carbonizada (Rivera y 

Fernández 1997-98; Marconetto 1996, 2002). Poco a poco estos análisis fueron obteniendo 

una mayor trascendencia en los proyectos arqueológicos. De esta manera se comenzaron a 

producir aportes de carácter sistemático orientados a indagar sobre las estrategias de 

gestión de los recursos vegetales leñosos (Capparelli et al. 2009; Caruso Fermé 2008, 2010, 

2012a; Caruso Fermé y Civalero 2014; Caruso Fermé e Iriarte 2014; Caruso Fermé y Théry 

Parisot 2011; Caruso Fermé et al. 2013; Caruso Fermé et al. 2014a; Ciampagna 2015; Cueto et 

al. 2010; Llano y Barberena 2013; Ortega 2012; Ortega y Marconetto 2009, 2011; Piqué 1999; 

Rodríguez 2003-05, entre otros).  
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El objetivo del presente artículo es dar a conocer, dentro del dossier “Estudios 

arqueobotánicos en Argentina. Situación actual y nuevas perspectivas”, las distintas 

metodologías y técnicas de análisis utilizadas en 18 estudios arqueobotánicos. Los mismos 

comprenden, por un lado el análisis de material leñoso carbonizado y sin carbonizar 

procedente de diversos sitios arqueológicos de la Patagonia argentina: Ewan I y Ewan II-

estructura 1, Imiwaia, Heshaia 35, Santana 1 (provincia de Tierra del Fuego); Cerro Casa de 

Piedra 5 y Cerro Casa de Piedra 7, Orejas de Burro 1, Cueva Milodón Norte 1 (provincia de 

Santa Cruz); Cerro Pintado, San Pablo 6 y San Pablo 7 (provincia de Chubut); Paredón 

Lanfré (provincia de Río Negro); y Arroyo Corral 2, Epullán Grande (provincia de 

Neuquén). Por otro el estudio de artefactos de madera recuperados en sitios arqueológicos 

(Cerro Casa de Piedra 5, Cerro Casa de Piedra 7 y Cueva Milodón Norte 1) y pertenecientes 

a colecciones: Museo de Fin del Mundo (Tierra del Fuego), Museo de La Plata y Centro 

Nacional Patagónico (CONICET, Chubut) (tabla 1). 

 

 

 
Tabla 1. Sitios arqueológicos y artefactos de madera estudiados y/o en proceso de análisis 

(los materiales son presentados en base a la procedencia y/o atribución geográfica). 
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Modalidades de adquisición del material leñoso y grupos cazadores-recolectores 

 

La gestión del material leñoso por parte de las sociedades cazadoras-recolectoras 

patagónicas estuvo condicionada y determinada por la movilidad, la duración y la función 

de las distintas ocupaciones (Caruso Fermé 2012a). Esto significa que, según el caso, el 

consumo de este recurso habría comportado el desarrollo de distintas modalidades de 

adquisición del material leñoso, propiciando por ejemplo el uso selectivo de determinadas 

especies o tipos de madera, el aprovechamiento de leños de gran tamaño, la recolección de 

madera producto de la poda natural del bosque, etc. (Caruso Fermé 2013a, 2015). 

 

Se entiende por modalidades de adquisición del material leñoso, a aquellos modos de 

actuación que los distintos grupos llevan a cabo en el proceso de obtención de la madera 

(Caruso Fermé 2012a). Por una parte estos modos de actuación hacen referencia a las 

estrategias orientadas a obtener determinados taxones (arbóreos, arbustivos) o a explotar 

distintos tipos de hábitat (bosques, estepa arbustiva, etc.) que implican la selección de unas 

áreas de captación del combustible o de determinadas especies según su porte. Pero por 

otra parte, estos modos de actuación se refieren también a las actividades concretas de 

obtención de la madera que pueden implicar la recolección de madera muerta, el corte, el 

arrastre de troncos, etc. Las modalidades de adquisición están condicionadas por la 

disponibilidad del material leñoso en el ambiente, pero a su vez se encuentran 

determinadas por las necesidades sociales, las estrategias económicas y los modos de 

organización de cada sociedad (Caruso Fermé 2012a, 2013b, 2015) 

 

 

Métodos y técnicas de estudio del material leñoso (carbonizado y sin carbonizar) 

 

El análisis taxonómico de restos vegetales leñosos brinda datos relevantes y únicos 

sobre los usos de la madera por parte de los grupos del pasado (qué especies se utilizan y 

con qué intensidad). Sin embargo, no puede dar información sobre otros aspectos 

igualmente importantes, como el estado de la madera, que permiten caracterizar las 

estrategias de gestión de los recursos leñosos.   

 

A continuación se presentan las distintas metodologías y técnicas de análisis utilizadas 

en los 18 estudios arqueobotánicos anteriormente mencionados, así como también parte de 

los resultados alcanzados.  
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1) identificación taxonómica 

 

El estudio taxonómico puede realizarse sobre material carbonizado o sin carbonizar. El 

análisis será el mismo en ambos casos sólo que el tipo de técnica aplicada variará en función 

del estado del material.  

 

El estudio del carbón se efectuó mediante la realización de cortes limpios de cada uno 

de los fragmentos y en el caso de los artefactos de madera a partir de la extracción de 

delgadas láminas. En ambos casos el análisis consistió en la observación de los tres planos 

anatómicos de la madera (Chabal 1997;  Chabal et al. 1999; Schweingruber 1990; Vernet 1973, 

entre otros). La determinación taxonómica se efectuó siguiendo una serie de caracteres 

diagnósticos ya establecidos para el estudio de la anatomía de la madera (Iawa Commite 

1989; Schweingruber 1990). Para la realización de los estudios arqueobotánicos planteados 

fue necesario el armado de una colección de referencia y el estudio anatómico de las especies 

leñosas de cada una de las zonas de investigación (Caruso Fermé 2008, 2012a, 2013a, 2015). 

 

Los resultados obtenidos en cada uno de los sitios estudiados corroboran que los 

carbones pueden ser considerados como buenos indicadores de la flora local, ayudando en 

gran manera a caracterizar los paisajes explotados por los grupos humanos. Las 

determinaciones taxonómicas alcanzadas, por ejemplo, en los sitios Ewan I y Ewan II 

estructura 1 evidenciaron que la adquisición del combustible se llevó a cabo en formaciones 

vegetales similares a las que actualmente se encuentran en las inmediaciones de estos sitios 

(Caruso Fermé 2008, 2012b). En el caso específico de Orejas de Burro 1 los resultados 

obtenidos ofrecen una lista florística con taxones que actualmente crecen en dos formaciones 

vegetales diferentes. Algunas de las especies representadas en el diagrama antracológico 

corresponden a la actual estepa húmeda que caracteriza las inmediaciones del sitio 

arqueológico y permiten plantear a una obtención local del combustible. En cambio, taxones 

como Nothofagus pumilio y Escallonia rubra forman parte del actual bosque andino-

patagónico. Los indicadores paleoclimáticos utilizados en la reconstrucción de la historia 

paleoambiental del campo volcánico Pali Aike no evidencian la presencia de estas dos 

últimas especies vegetales en las inmediaciones del sitio arqueológico durante el momento 

de su ocupación (Caruso Fermé 2012; Caruso Fermé e Iriarte 2014). 

 

2) estudio de las alteraciones de la madera 

 

Las alteraciones en la anatomía de la madera pueden ser clasificadas en dos grupos: a) 

las relacionadas básicamente con el crecimiento de la planta (madera de tensión, etc.) y con 

las alteraciones producidas por microorganismos (ataque de insectos u hongos) (Carrión y 

Badal 2004; Fischesser 2000; Schweingruber 1996, 2008; Théry-Parisot 1998, entre otros); y b)  
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las vinculadas directamente con el proceso de combustión (vitrificación y grietas de 

contracción) (Caruso Fermé 2008, 2012a, 2012b, 2013b; Caruso Fermé y Théry-Parisot 2011; 

Schott et al. 2000; Théry-Parisot 1998; Thinon 1992, entre otros). El estudio e identificación 

de los distintos tipos de alteraciones permitirán caracterizar las modalidades de adquisición 

y uso del material leñoso. 

 

El registro de alteraciones producidas por microorganismos en el sitio Paredón Lanfré 

sugirió que parte del material leñoso destinado a la combustión no se encontraba en buen 

estado antes de ser quemado, permitiendo plantear que el mismo podrían estar 

respondiendo a necesidades inmediatas, basándose por lo tanto en la recolección de madera 

muerta caída o colgada de los arboles (procedente de la poda natural) (Caruso Fermé 2012a, 

2013e, 2015). Por lo tanto, la identificación de alteraciones entre los carbones de los 

diferentes sitios arqueológicos estudiados permitió, por un lado, comprender la 

transformación del material leñoso (Caruso Fermé 2010, 2013d; Caruso Fermé y Théry-

Parisot 2011). Por otro caracterizar fenomenológica, fisiológica y morfológicamente cada 

uno de los restos leñosos, permitiendo de esta manera discutir sobre la selección, 

modalidades de adquisición y usos de los recursos vegetales leñosos por parte de los 

distintos grupos humanos (Caruso Fermé 2008, 2012a, 2015).  

 

3) determinación de la estacionalidad (análisis de la corteza) 

 

En contextos arqueológicos es poco frecuente la recuperación de fragmentos de madera 

que conserven su corteza, ya que durante el proceso de combustión es la primera parte en 

arder. Sin embargo, existen casos particulares en los cuales el material leñoso se encuentra 

en perfecto estado de conservación.  

 

La observación del último anillo de crecimiento, antes de la corteza, permite estimar el 

ciclo vegetativo en el que se encontraba la planta en el momento que cesó su crecimiento, ya 

sea porque fue cortada o por causas naturales. Cabe destacar, para el caso de restos 

arqueológicos, que su estudio determinará simplemente la estacionalidad en que los leños 

dejaron de crecer, por lo que la información obtenida no debe ser considerada evidencia 

ligada a la estacionalidad de ocupación del nivel arqueológico (Caruso Fermé 2012a, 2013b, 

2015).  

 

El estudio de los fragmentos de madera con corteza de Nothofagus pumilio recuperados 

en el sitio Cerro Casa de Piedra 7 (capa 10 -8380 ± 120 años AP- y capa 6 -5310 ± 110 años 

AP-) evidenció que en tres de los fragmentos estudiados el último anillo de crecimiento 

demostraba la presencia de madera inicial y en otros 14 madera final. Estos datos sugieren 

que  para  el  primer  caso el período vegetativo de  los fragmentos de madera de N. pumilio  
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cesó entre primavera-principios de verano y en otoño para los 14 fragmentos restantes 

(Caruso Fermé 2012a, 2013b, 2015). 

 

4) estudio dendro-antracronológico 

 

La dendrocronología se basa en el fechado de las bandas de crecimiento radial de las 

especies leñosas (Douglass 1914; Jansma 1995; Schweingruber 1996). El estudio 

dendrocronológico aplicado en carbones procedentes de sitios arqueológicos hace de este 

análisis una valiosa fuente de información que complementa los datos socioeconómicos y 

paleoecológicos obtenidos mediante el análisis antracológico convencional (Carrión 2002; 

Orcel 1987). 

 

Durante las excavaciones del sitio Cerro Pintado fue posible la recuperación de tres 

carbones identificados como Austrocedrus chilensis, los cuales resultaban óptimos para la 

realización de un estudio dendro-antracronológico (buena conservación y presencia de un 

mínimo de 30 anillos de crecimiento). El estudio dendro-antracronológico realizado 

permitió construir series arqueológicas de anillos de especies (como Austrocedrus chilensis) 

que en un futuro posibilitarán ampliar el registro cronológico existente y reconstruir las 

condiciones medioambientales y climáticas en las que se desarrollaron los grupos 

cazadores-recolectores que ocuparon el sector norte patagónico (Caruso Fermé 2012a; 

Caruso Fermé y Villalba 2011). 

  

5) estudio del calibre de carbones y maderas 

 

El estudio del calibre de carbones y maderas recuperados en sitios arqueológicos 

permite comprender las distintas modalidades de adquisición de esta materia prima por 

parte de un grupo (Caruso Fermé 2012a, 2013b, 2015; Caruso Fermé et al. 2013; Chrzavzez et 

al. 2012). Por ello este tipo de análisis resulta clave para poder discriminar entre las distintas 

modalidades de adquisición de la madera (recolectar/cortar), y comprender aspectos 

básicos de las relaciones sociales y económicas de los distintos grupos humanos. 

 

El estudio del calibre de carbones y maderas de las capas 17, 10, 8, 6, 5 y 1 del sitio Cerro 

Casa de Piedra 7 permitió identificar, a lo largo de la secuencia estudiada (9390 ± 40 años 

AP / 3480 ± años 70 AP), dos modalidades diferentes de obtención de los recursos leñosos. 

Una de ellas basada en el arrastre o trasporte de troncos de grandes diámetros hacia el 

interior de la cueva y otra orientada a la recolección de leña de calibres más pequeños 

(Caruso Fermé 2012a). Los resultados alcanzados evidencian que, en el caso del material 

leñoso destinado a la combustión, ambas modalidades fueron combinadas en algunos 

períodos  de  ocupación,  aunque  cabe  destacar  el predominio de la primera de ellas en la  
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mayoría de las capas estudiadas. Por lo que respecta al material leñoso sin carbonizar, el 

estudio del calibre demuestra una única modalidad de adquisición: recolección de maderas 

de pequeños calibres (Caruso Fermé 2012a, 2015; Caruso Fermé et al. 2013).  

 

6) análisis de la composición química de partículas y precipitados minerales en madera 

 

El estudio de partículas sedimentarias y minerales presentes en carbones y maderas 

arqueológicas puede contribuir a entender cuáles son los elementos y procesos 

responsables de su incorporación y/o pérdida en la madera: comenzando por su lugar de 

crecimiento, las modalidades de utilización y su posterior enterramiento en un yacimiento 

arqueológico (Caruso Fermé e Iriarte 2014; Durand y Shelley 1999). Por ello, el análisis de 

la composición química del material leñoso arqueológico representa una potencial fuente 

de información sobre la estrategia de aprovisionamiento, uso e historia postdepositacional 

de los restos leñosos (Caruso Fermé 2012a, 2013b; Caruso Fermé et al. 2014b). 

 

El desarrollo de un programa experimental para el análisis de la composición química 

de partículas sedimentarias y precipitados minerales de muestras actuales de madera de 

distintas procedencia geográfica y en diferente estado de depositación (sumergida en agua 

de mar, dulce o directamente árboles en pie) posibilitó determinar diferencias en la 

composición química que pueden ser utilizadas para determinar el origen de los restos de 

carbón y madera arqueológicos (Caruso Fermé 2012a, 2015).  

 

En el caso concreto del sitio Orejas de Burro 1 el estudio de partículas sedimentarias y 

precipitados minerales en los carbones y maderas recuperados permitió proponer un 

posible uso de madera arrojada por las mareas a la costa del estrecho de Magallanes, a 17 

km del sitio (Caruso Fermé 2012a, 2013e; Caruso Fermé e Iriarte 2014; Caruso Fermé et al. 

2014b).  

 

7) análisis tecno-morfológicos y traceológico de artefactos de madera 

 

El estudio de instrumentos o bienes de madera tiene por objetivo representar el proceso 

de producción (desde la adquisición de la materia prima hasta la obtención del producto 

final) y uso de los mismos (Caruso Fermé 2008, 2012a; Caruso Fermé et al. 2011; Caruso 

Fermé et al. 2014a; Caruso Fermé et al. 2015a; Palomo et al. 2011; Piqué et al. 2015). Este 

estudio combina diferentes tipos de análisis. Por un lado, el estudio taxonómico del material 

utilizado como materia prima y la determinación de la parte anatómica empleada en la 

elaboración de los artefactos. Por otro, el análisis morfológico de cada instrumento y 

finalmente el examen traceológico de las distintas huellas observadas en su superficie 

(Caruso Fermé 2008, 2012a; Caruso Fermé et al. 2014a; Caruso Fermé et al. 2015a; Piqué 2006). 



La madera como recurso en grupos cazadores-recolectores patagónicos… 149 

 

El estudio de los procesos tecno-morfológicos y traceológicos de las piezas Nº 857 (nivel 

17, 9390 ± 40 años AP) y Nº 897 (nivel 6, 5310 ± 110 años AP) del sitio Cerro Casa de Piedra 

7 permitió determinar la especie leñosa utilizada como materia prima, siendo Berberis sp. en 

el primer caso y Maytenus magellanica en el segundo. El registro de los distintos tipos de 

trazas existentes en la superficie de ambos artefactos posibilitó establecer una secuencia 

operativa en cuanto a los procesos de producción llevados a cabo en la elaboración de los 

mismos: descortezamiento, desbastado del soporte leñoso, etc. En el caso particular de la 

pieza Nº 897 la coexistencia de distintas trazas sobre un mismo sector (trazas longitudinales, 

líneas grabadas y lustre de la superficie) sugirieron la realización de diferentes operaciones 

técnicas (Caruso Fermé 2012, 2015; Caruso Fermé et al. 2014a; Caruso Fermé et al. 2015a).  

 

8) estudios experimentales 

 

En Arqueobotánica la experimentación es utilizada con diferentes objetivos. Entre ellos 

comprender la naturaleza de los distintos tipos de alteraciones presentes en los carbones, 

responder interrogantes relacionados con el proceso de combustión, caracterizar el uso del 

material leñoso como materia prima, etc. (Braadbaa 2009; McParland et al. 2010; Nichols 

2000, entre otros). 

 

Los estudios sobre el uso del fuego entre grupos cazadores-recolectores patagónicos se 

centran generalmente en el análisis de restos de madera carbonizada, siendo escasa por lo 

tanto la información sobre las propiedades combustibles de las distintas especies vegetales. 

La realización de diversos trabajos experimentales con especies nativas de la Patagonia 

argentina (Austrocedrus chilensis, Fitzroya cupressoides, Nothofagus antárctica, N. dombeyi, 

Empetrum rubrum) permitieron profundizar en el conocimiento de las cualidades que estas 

especies poseen como combustible y su comportamiento ante el calor del fuego (Caruso 

Fermé 2008, 2010, 2012a, 2013c, 2013b, 2013d, 2015). En el caso particular de Austrocedrus 

chilensis y Fitzroya cupressoides los trabajos realizados demostraron que la carbonización de 

madera saturada en agua favorece el aumento substancial del número de grietas de 

contracción, en comparación a la combustión de madera seca (Caruso Fermé 2012a, 2013c, 

2015; Caruso Fermé y Théry-Parisot 2011). 

 

9) estudio integral de macro y microrrestos vegetales 

 

Recientemente se abrió una nueva línea de trabajo arqueobotánico que integra el 

estudio de macrorrestos vegetales (madera carbonizada y sin carbonizar) y microrrestos 

(polen y pequeños fragmentos vegetales incluidos en coprolitos humanos y de camélidos), 

recuperados en sitios arqueológicos (Caruso Fermé et al. 2015b; Velázquez et al. 2015).  
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El estudio de micro y macrorrestos vegetales de los niveles estratigráficos 17, 10 y 5 del 

sitio Cerro Casa de Piedra 7 permitió ampliar la información taxonómica obtenida hasta el 

momento, evidenciando además el potencial de su análisis integral para el enriquecimiento 

de la reconstrucción paleoambiental (Caruso Fermé et al. 2015b; Velázquez et al. 2015). 

 

Discusión y consideraciones finales 

 

El registro de vegetales leñosos es abundante en los conjuntos arqueológicos 

patagónicos. El análisis del material leñoso utilizado como combustible y/o materia prima 

posee un gran potencial para evaluar conductas humanas en el pasado. El estudio de piezas 

de madera y restos de madera carbonizada y sin carbonizar es una valiosa fuente de 

información para poder comprender la relación entre los integrantes de los distintos grupos 

que poblaron la Patagonia y el entorno natural.  

 

Para caracterizar las modalidades de adquisición y uso del material leñoso y definir los 

criterios que rigieron su selección para ser utilizado como combustibles y/o materia prima 

es necesaria la combinación de distintas técnicas de análisis. El objetivo de este trabajo era 

dar a conocer, dentro del presente dossier, las distintas metodologías y técnicas de análisis 

utilizadas en los 18 estudios arqueobotánicos presentados . La aplicación de las distintas 

metodologías de análisis presentadas en estas páginas complementó el estudio 

arqueobotánico de los distintos casos mencionados.  

 

Los estudios realizados permitieron por un lado, determinar taxonómicamente el 

material leñoso utilizado como combustible y/o materia prima, caracterizando de esta 

manera las distintas comunidades vegetales en las que se realizó su adquisición. Por otro 

lado posibilitaron establecer una secuencia operativa en cuanto a los procesos de 

producción llevados a cabo en la elaboración de artefactos de madera. De esta manera, los 

resultados obtenidos hasta el momento permiten plantear diferencias y algunas similitudes 

en cuanto a las estrategias de adquisición y usos del material leñoso y su relación con la 

movilidad, funcionalidad y tipo de ocupación de cada sitio arqueológico (ver bibliografía 

citada).  

 

La combinación de las distintas metodológicas y técnicas expuestas representa un 

avance dentro de la arqueobotánica patagónica, generando nuevas vías de análisis que 

posibilitarán el estudio de las distintas problemáticas relacionadas con el consumo de 

recursos vegetales leñosos por parte de sociedades cazadoras-recolectoras. En síntesis, la 

integración y aplicación de las distintas técnicas de estudio del material leñoso, utilizado 

como  combustible  y/o material  prima para  la confección  de artefactos, abre  el camino a  
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futuras discusiones metodológicas en cuanto al estudio de la gestión de los recursos 

vegetales leñosos por parte de grupos cazadores-recolectores. 
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