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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados de los análisis antracológicos efectuados en el sitio arqueológico 
Cerro de las Pajas Blancas 1 (CDLPB1). CDLPB1 es un sitio clásico dentro de la literatura del NEA tradicionalmente 
caracterizado como un asentamiento Guaraní, pero que recientes excavaciones muestran una clara ocupación 
asociada a la entidad arqueológica Goya-Malabrigo. En el marco de estos últimos trabajos, se efectuaron estudios 
antracológicos sobre la totalidad de maderas carbonizadas recuperadas en el sitio. Para la identificación, se elaboró 
la primera clave identificatoria del área, y la interpretación incluyó aproximaciones cuantitativas y cualitativas. Se 
identificaron 22 taxones. Los resultados indican una importante frecuencia de algarrobo (Neltuma sp.) y espinillo 
(Vachellia sp.) que podrían haber sido utilizados como combustible para la cocción de alfarería y/o de alimentos y 
para obtener luz y calor. Otras maderas blandas con frecuencias menores (Salix sp. -sauce, Enterolobium sp. -timbó-, 
Nectandra sp. -laurel, Myrsine sp. -canelón, Erythrina sp. -seibo-) podrían haber sido recolectadas para la fabricación 
de artefactos y como avivadoras o iniciadoras de fuegos. A su vez, la presencia de especímenes no-locales como 
Schinopsis sp. (quebracho) refuerza la idea de una circulación e intercambio de objetos con poblaciones humanas 
del Centro-Norte argentino en tiempos prehispánicos.  

Palabras clave: Arqueobotánica; Antracología; Goya-Malabrigo; Cuenca del Plata; Holoceno tardío.

Abstract
This paper presents the results of the anthracological analyses carried out at the Cerro de las Pajas Blancas 1 (CDLPB1) 
archaeological site. CDLPB1 is a classic site in the NEA literature traditionally characterized as a Guaraní settlement, 
but recent excavations show a clear occupation linked to the Goya-Malabrigo archaeological entity. Within the 
framework of this last work, anthracological studies were carried out on the totality of charred wood recovered at 
the site. For the identification, the first dichotomic key of the area was elaborated, and the interpretation included 
quantitative and qualitative approaches. A total of 22 taxa were identified, and the results indicate a significant 
incorporation of algarrobo (Neltuma sp.) and espinillo (Vachellia sp.) that could have been used as fuel for the firing 
of pottery and/or food, and to obtain light and heat, while other softwoods with lower frequencies (Salix sp. -sauce-, 
Enterolobium sp.-timbó, Nectandra sp. -laurel-, Myrsine sp. -canelon, Erythrina sp. -seibo-) could have been collected 
for the manufacture of artifacts and as stokers or fire starters. In turn, the presence of non-local specimens such 
as Schinopsis sp. (quebracho) could reinforce the idea of a circulation and exchange of objects with pre-Hispanic 
human populations of the Central-Northeastern Argentina.

Keywords: Archaeobotany; Anthracology; Goya-Malabrigo; Del Plata Basin; Late Holocene.
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Introducción

Los estudios de macrorrestos vegetales de sitios 
arqueológicos han sido de vital importancia para caracterizar 
los usos de las plantas por parte de las poblaciones humanas 
del pasado de todo el planeta. Gracias a ellos, se han abierto 
las puertas a discusiones de gran relevancia antropológica, 
como la domesticación, el impacto sociodemográfico de la 
agricultura y el almacenamiento de excedentes, el rol de los 
vegetales dentro de las distintas esferas de la vida humana 
(e.g. alimenticias, tecnológicas, ceremoniales y funerarias), 
entre otras. Las maderas arqueológicas carbonizadas, 
objetos de estudio de este trabajo, no escapan a esto, y 
gracias a esta línea de evidencia se ha podido evaluar el 
rol de la madera como fuente de combustible, su uso para 
la confección de artefactos y estructuras arquitectónicas y 
para la silvicultura. 

Antes del 2007 (Bonomo et al., 2007), en los sectores 
medio e inferior del río Paraná no se habían aplicado 
metodologías destinadas al estudio de los restos 
vegetales de origen arqueológico, por lo que las 
diferentes concepciones y procesos socioculturales de las 
sociedades indígenas se construyeron sin tener en cuenta 
la información proveniente de este tipo de registro. De 
esta forma, autores como Ceruti (2003) catalogaron a 
Goya-Malabrigo como cazadores-pescadores-recolectores 
ribereños sin cultivos, o, más recientemente, como Loponte 
y Acosta (2016), quienes han definido a estas sociedades 
como cazadores-recolectores complejos con un nivel 
bajo de producción de alimentos -basándose en valores 
isotópicos de restos óseos humanos. Sin embargo, desde 
las últimas dos décadas, en el Delta Superior del Paraná 
y en el Paraná medio se están desarrollando de manera 
sostenida investigaciones sobre restos vegetales que han 
permitido discutir estas concepciones sobre la economía 
y también la tecnología de las poblaciones prehispánicas 
del Paraná (Bonomo et al., 2011a y b, 2012; Brea et al., 
2013;  Sánchez et al., 2013; Colobig et al., 2015, 2016, 
2018; Cornero y Rangone, 2015; Colobig y Ottalagano, 
2016; Ramos et al., 2019, 2021; Bonomo y Ramos, 
2021). En este contexto, los abordajes arqueobotánicos 
(principalmente sobre fitolitos y almidones) tuvieron un 
rol importante dentro de las distintas líneas de evidencia 
implementadas para caracterizar la organización social de 
estos grupos humanos. De esta forma, Politis y Bonomo 
(2018, 2023) han incluido a la práctica de la horticultura 
y el consumo de plantas domesticadas como parte de los 
rasgos que caracterizan a la entidad arqueológica Goya-
Malabrigo, como suplemento de una alimentación basada 
en pescado, mamíferos acuáticos y vegetales silvestres, y 
en menor medida aves y reptiles.

Más allá de los primeros estudios de nuestro equipo 
basados en muestras de carbones de tamaños menores 
que las que aquí se analizan (i.e. Bonomo et al., 2011a; 
Bonomo y Ramos, 2021; Brea et al., 2013; Ramos et al., 
2021), no se ha indagado en profundidad las prácticas de 

utilización antrópica de recursos leñosos en la región. De 
acuerdo con esto, en el presente trabajo nos proponemos 
establecer qué criterios intervinieron en la utilización 
de las maderas de un asentamiento prehispánico del 
Paraná Inferior, más precisamente, a partir del análisis 
antracológico de las muestras recuperadas de la excavación 
del sitio Cerro de las Pajas Blancas 1 (en adelante, CDLPB1). 
Con este trabajo, se pretenden alcanzar los siguientes 
objetivos: 1) identificar el bagaje de maderas utilizadas 
por los grupos prehispánicos que ocuparon CDLPB1; 2) 
caracterizar las prácticas económicas, tecnológicas, y 
domésticas que involucraron la utilización de maderas en 
el asentamiento; y 3) comparar las prácticas documentadas 
con los antecedentes arqueobotánicos de la región. 

Entendemos que los criterios de selección y uso de una u 
otra madera se encuentran condicionados por diferentes 
variables, como sus propiedades físicas, mecánicas y 
organolépticas; sus múltiples usos más allá de la madera 
(alimenticios, medicinales, constructivos, obtención de luz 
y/o calor, entre otros); su valor simbólico y las necesidades 
de reproducción social del grupo (Pique í Huerta, 1999; 
Marconetto 2008; Andreoni, 2014; Ciampagna, 2015). 
Esto es lo que Pique í Huerta (1999) ha denominado como 
“gestión de recursos leñosos”, e implica que durante el 
proceso de selección se realiza una discriminación sobre 
qué madera es más adecuada que otra para usar o realizar 
una tarea en particular teniendo en cuenta las variables 
naturales y culturales mencionadas. 

Antecedentes arqueológicos de CDLPB1

CDLPB1 (32°6’ 36,8’’ S; 60° 44’ 33’’ O; Figura 1) es un 
sitio arqueológico ubicado en la isla La Vencida (curso 
inferior del río Paraná, Santa Fe) a aproximadamente 11 
km lineales de la ciudad de Diamante (Entre Ríos). El sitio 
se encuentra en un albardón de 179 m de largo y 4 m de 
altura sobre la planicie adyacente al madrejón del Cerro. 

CDLPB1 cuenta con varios antecedentes desde mediados 
del siglo XX (Badano, 1940; Serrano, 1955; Zapata Gollán, 
1969, 1989; entre otros). En 1940, Víctor Badano recuperó 
una urna polícroma guaraní con un entierro humano en su 
interior, junto con alfarería atribuida a los grupos chaná-
timbú (expresión etnohistórica de la después denominada 
entidad arqueológica Goya-Malabrigo), que según el 
autor serían cronológicamente anteriores a los guaraní 
(Badano, 1940). Estos hallazgos llamaron la atención de 
otros investigadores, como Antonio Serrano, quien en 
1944 visitó el sitio y luego postuló que la asociación de 
objetos guaraníes y de grupos locales se habría producido 
en tiempos históricos, como se refleja en los primeros 
documentos escritos durante la conquista europea (e.g., 
Ramírez, [1528] 2007). 

En el año 2006, luego de décadas sin investigaciones en 
este sitio, nuestro equipo de investigación retomó los 
trabajos de campo en CDLPB1. Gracias a estos primeros 
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estudios se obtuvieron las dos primeras dataciones 
radiocarbónicas, con fechas que se encuentran entre los 
1288–1430 cal AD (2σ; LP − 2046) y los 1280–1437 cal AD 
(2σ; LP-1925), y se llevaron a cabo análisis estratigráficos, 
faunísticos, petrográficos y arqueobotánicos (Bonomo 
et al., 2010, 2011a y b; Capdepont y Bonomo, 2013). 
Posteriormente Julieta Sartori realizó sondeos, analizó los 
restos cerámicos y faunísticos allí recuperados, y obtuvo un 
fechado radiocarbónico de cal 1409-1459 AD (1σ; LP-506) 
(Sartori, 2013; 2015; Sartori et al., 2013).
 
Las investigaciones en el sitio continuaron hasta los años 
2018 y 2019, cuando se llevaron a cabo numerosos sondeos 
y excavaciones sistemáticas que en su conjunto abarcan un 
total de 15m2 (Torino et al., 2023), y donde se recuperaron 
los restos antracológicos abordados en este trabajo. Estas 
investigaciones arrojaron resultados que ubican a CDLPB1 
como un asentamiento con características diagnósticas 
de la entidad arqueológica Goya-Malabrigo (sensu Politis 
y Bonomo, 2018) durante toda la secuencia estratigráfica. 
Las evidencias de diversos recursos faunísticos con marcas 
antrópicas, como roedores, ciervos y peces, junto con 
maíz carbonizado y vegetales silvestres, sugieren que los 
grupos humanos que ocuparon el asentamiento tenían una 
subsistencia basada en la caza, la pesca y una horticultura 
a pequeña escala (Torino et al., 2023). Esto, sumado al 
hallazgo de fragmentos cerámicos con surco rítmico, 
apéndices zoomorfos y campanas sobre los muy escasos 
fragmentos guaraní, ha mostrado que CDLPB1 se asocia 
más claramente con Goya-Malabrigo. Las poblaciones 
guaraní habrían ocupado el sitio después de que fuera 
abandonado por grupos locales (Torino et al., 2023). 

Delta del Paraná: Vegetación y ambiente

El Delta del Paraná se extiende por aproximadamente 

17500 km2, entre las latitudes de 32°5´S, al sur de la 
ciudad de Diamante y 34°29´S, en las cercanías de la 
ciudad de Buenos Aires (Bonfils, 1962). Actualmente, la 
región se caracteriza por un clima templado con lluvias 
durante todo el año (1000 mm anuales promedio), y con 
temperaturas medias anuales entre los 16,7°C y 18°C 
(Malvárez, 1997). Fitogeográficamente, se encuentra en 
la convergencia de las provincias Paranaense, Pampeana, 
y del Espinal (Cabrera, 1976), que la convierte en un área 
diversa en cuanto a vegetación. Una de las particularidades 
de este tramo del Paraná, es la geomorfología producto 
de actividad fluvial del río homónimo, que inciden en la 
creación de meandros, albardones, islas y bajos, y que a 
su vez condiciona a las comunidades vegetales que allí se 
forman (Malvárez, 1997). 

Las praderas y pajonales de herbáceas higrófilas, que 
representan el 96% de la vegetación de la región (Enrique, 
2009), se encuentran dominados por Schoenoplectus 
californicus (junco), Cyperus giganteus (pirí), Scirpus 
giganteus (paja brava o cortadera), Panicum prionitis 
(paja de techar), Cynodon dactylon (pata de perdiz), Typha 
latifolia (totora), Zizaniopsis bonariensis (espadaña) y 
en lugares de mayor inundabilidad Leersia hexandra o 
Echinochloa helodes (Malvárez, 1997, Quintana et al., 
2002).
 
Por otro lado, la vegetación arbórea de bosques nativos 
apenas cubre el 4% de la región (Enrique, 2009). En las islas 
de cauce y fajas de meandros de inundación temporaria 
se encuentran principalmente bosques monoespecíficos 
dominados por Salix humboldtiana (sauce criollo) y 
Tessaria integrifolia (aliso de río) que son típicas de las 
etapas iniciales de colonización de bancos e islas. En 
las llanuras de meandros, se encuentran dominadas 
por bosques de Sapium haematospermum (curupí) y 

Figura 1. Ubicación del sitio 
arqueológico CDLPB1, y de otros 
sitios que se mencionan en el 
artículo.

Figure 1 .  Location of the 
archaeological site CDLPB1, 
and other sites mentioned in 
the paper.
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Pseudalbizzia inundata (timbó blanco). Los antiguos 
deltas presentan arbustales y bosques bajos de Vachellia 
caven (espinillo). A su vez, el bosque fluvial mixto en el 
Delta Superior, además de las especies anteriormente 
mencionadas, presenta comunidades de Enterolobium 
contortisiliquum (timbó colorado), Erythrina crista-galli 
(seibo), Nectandra angustifolia (laurel de río), Ocotea 
acutifolia (laurel blanco), Inga uruguensis e I. affinis 
(ingá), Eugenia myrcianthes (ubajay), Myrsine laetevirens 
(canelón), Croton urucurana (sangre de drago) y Celtis 
ehrenbergiana (tala). En el Delta Medio y en el Delta 
inferior, bosques de características más xerofíticas como 
el de Neltuma nigra y N. affinis (algarrobo) o de espinillo 
se emplazan en la porción entrerriana. En el delta inferior 
los bosques de los albardones pueden presentar también 
taxones tales como Phyllanthus sellowianus (sarandí), 
Pouteria salicifolia (mataojo), Ficus spp. (higuerón), Jodina 
rhombifolia (sombra de toro) y Blepharocalyx salicifolius 
(arrayán - horco molle). 

Materiales y Métodos

Los restos antracológicos de CDLPB1 fueron obtenidos 
durante la excavación sistemática de 6 m2 realizada 
en abril de 2019. Todas las maderas carbonizadas se 
encontraban dispersas en el sedimento, y no se documentó 
la presencia de estructuras de combustión. Las maderas 
carbonizadas dispersas pueden proceder de múltiples 
fogones y combustiones ocurridas durante la ocupación 
de un sitio, y que debido a la acción de agentes naturales 
y antrópicos (e.g., limpieza, pisoteo) fueron dispersadas 
por el sedimento (Piqué i Huerta, 1999; Solari, 2000). Sin 
embargo, en los niveles 10, 11, 12, 13 de las cuadrículas 
10-9-8 se hallaron sedimentos de coloración anaranjada/

rojiza que fácilmente se distinguían por sobre el resto 
de los niveles de la excavación (Figura 2). Estos fueron 
asociados a tierras quemadas, superficies termoalteradas 
in situ, localizadas también en otros sitios arqueológicos 
vinculados a la entidad arqueológica Goya-Malabrigo 
(véase apartado de discusión). 

Las maderas carbonizadas fueron recuperadas in situ 
(sensu Pearsall, 2015) en el transcurso de la extracción de 
las capas sedimentarias en niveles artificiales de 5 cm. El 
análisis abarcó los restos recuperados hasta el nivel 20 (1 
metro de profundidad), sin contar los niveles 1 y 17 donde 
no se recuperó material arqueobotánico. La excavación 
prosiguió hasta los 1,60 metros de profundidad llegando 
a las capas naturales del albardón sobre el que se erige el 
sitio. Sin embargo, estos niveles se encontraban estériles 
de material arqueobotánico y con una baja frecuencia 
de otros hallazgos arqueológicos (e.g. cerámica y fauna). 

Para la identificación de los restos, cada carbón fue 
fracturado a mano o en algunos casos con asistencia 
de hojas Gillete, para el reconocimiento de los rasgos 
anatómicos diagnósticos presentes en los planos 
Transversal (Tr), Longitudinal Radial (Lr), y Longitudinal 
Tangencial (Lt) (Chabal, 1997; Marconetto, 2008; 
Andreoni, 2014, entre otros). La descripción anatómica 
siguió los criterios de las IAWA (1989) y de la xilología, 
procurando una caracterización de los tejidos transversales, 
axiales y radiales. Para ello se utilizó una Lupa Binocular 
Nikon SMZ con aumentos de entre 10X y 88X, el 
Microscopio Petrográfico Leica DM 2700P con aumentos 
de entre 100x y 500x y cámara acoplada Flexacam C1 de 
la División Arqueología del Museo de La Plata (FCNyM, 
UNLP) y el Phenom ProX Desktop SEM del Laboratorio 

Figura 2. Superficies termoalteradas halladas en el sitio CDLPB1. 

Figure 2.  Thermoaltered surfaces found at the CDLPB1 site. 
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de Microscopía Electrónica-EMLAB “Dr. Domingo Liotta”, 
CICYTTP (CONICET-Gob.ER-UADER), Diamante. 

Para la determinación se utilizó la colección de referencia 
de carbones de maderas del Laboratorio de Paleobotánica 
del CICYTTP (CONICET-Gob. ER-UADER), Diamante, que 
se encuentra compuesta por un número representativo 
de taxones del área de estudio. Como es sabido, la 
carbonización de restos vegetales es la principal manera 
por la cual se preservan macrorrestos arqueobotánicos, y 
puede generar alteraciones morfológicas cuantitativas, no 
obstante, los rasgos cualitativos se mantienen (Rossen y 
Olson, 1985; Solari, 2000). Debido a esto, se realizó una 
descripción cualitativa de los rasgos diagnósticos más 
sobresalientes de cada madera, y se elaboró la primera 
clave dicotómica de identificación de restos antracológicos 
para el Delta del Paraná, teniendo en cuenta maderas de 
las colecciones de referencia y de bibliografía (ver siguiente 
apartado).

La interpretación de los resultados conllevó la utilización 
de parámetros cuantitativos estándares de estudios 
arqueobotánicos. Para ello se tomaron medidas tales 
como conteos y peso por taxón, útiles para elaboración de 
frecuencias absolutas y relativas, densidades y ubicuidad 
(Pielou, 1969; Miller, 1988; Lennstrom y Hastorf, 1992; 
Capparelli, 2009; Pearsall, 2015;). Para este trabajo se 
calcularon para cada taxón en particular sus pesos absolutos 
(gr) y cantidades absolutas por conjunto total, la frecuencia 
relativa (%, basada en la variable anterior), y la ubicuidad 
(%) por nivel arqueológico. Se decidió tomar el peso de 
los taxones y no su volumen (cm3) debido a que, como 
muchos taxa identificados en este trabajo se encuentran 
representados por pocos carbones, la técnica convencional 
del precipitado conllevaría una sobredimensión del volumen 
de cada taxón. Por ende, se utilizó el peso, a pesar de 
que es sabido que esta unidad puede ser alterada por las 
diferentes densidades de cada madera (Marconetto, 2008). 
A su vez, se tuvieron en cuenta parámetros cualitativos de 
cada especie identificada. Se llevó a cabo una búsqueda 
bibliográfica, donde se relevaron aspectos tales como el 
poder calórico (Kcal/kg), densidad (Kg/m3), y usos culturales 
de cada taxón (ver Tabla 2). 

Por último, se aplicó una prueba de correlación de 
Spearman entre la cantidad y peso de carbones 
recuperados por nivel (Andreoni y Capparelli, 2012; 
Andreoni, 2014). Esta prueba es útil para controlar el 
sesgo ocasionado por la fragmentación generada por 
los factores post-depositacionales (e.g., compresión de 
sedimentos, migración) que pueden generar distintos 
patrones de fragmentación entre distintos taxones. Una 
correlación positiva y significativa entre estas variables, es 
decir, con un valor igual o superior a R=0,75 (correlación 
altamente significativa) para un nivel de significancia de 
p <0,01, permitiría constatar que ninguno de los niveles 
arqueológicos atravesó procesos post-depositacionales 
muy diferentes al resto. Niveles con elevado número de 

restos, pero con bajo peso total, es decir compuestos 
por restos que en promedio serían de tamaño pequeño, 
podrían indicar la presencia de una fragmentación muy 
intensa; en tanto que niveles con escaso número de restos 
y un peso total elevado, es decir restos que en promedio 
serían grandes en tamaño, indicarían casi la ausencia 
de procesos post-depositacionales de fragmentación 
(Andreoni y Capparelli, 2012; Andreoni, 2014). Finalmente, 
para la realización de esta prueba, se tuvo en cuenta el 
sesgo ocasionado por la fragmentación post-recuperación 
de los carbones (e.g. excavación, embolsado, transporte) 
mediante el registro de fracturas frescas en los conjuntos.  

Resultados

Clave dicotómica de identificación taxonómica
Como se mencionó anteriormente, la colección de 
referencia fue elaborada teniendo en cuenta maderas 
colectadas en el campo y especímenes cuya información 
anatómica se recopiló a partir de bibliografía (e.g. Tortorelli 
2009; Protti Cozensa 2021; InsideWood Database). Gracias 
a esto, se elaboró una clave dicotómica con 31 taxones 
autóctonos que se encuentran naturalmente en el área 
de estudio o que se han hallado arqueológicamente 
en otros sitios de la región. Entre estos últimos se 
encuentran Schinopsis sp., Anadenanthera colubrina y 
Geoffroea decorticans (Ramos et al. 2019, 2021). Para la 
diferenciación entre Vachellia y Neltuma se tuvieron en 
cuenta los criterios definidos por Mafferra y colaboradores 
(2015). A continuación, se presenta la clave dicotómica de 
identificación taxonómica:

1) Vasos con porosidad circular a semi-circular (2)

1´) Vasos con porosidad difusa. (3)

2) Radios exclusivamente uniseriados, con estratificación 
total de radios.

Geoffroea decorticans (chañar)

2´) Radios de 2 a 4 seriados, sin estratificación de radios.

Baccharis salicifolia (chilca)

3) Parénquima axial exclusiva o predominantemente 
bandeado. (4)

3´) Otros tipos de parénquima axial. (7)

4) Parénquima axial bandeado menor a 3 células de 
ancho. (5)

4´) Parénquima axial bandeado mayor a 3 células de 
ancho. (6)

5) Vasos agrupados en múltiples radiales de hasta 6-7 
elementos, en menor medida solitarios.

Pouteria salicifolia (mataojo)

5´) Vasos principalmente solitarios (90%) y raros agrupa-
dos en múltiples radiales.

Blepharocalyx salicifolius (arrayán - horco molle)

6) Parénquima no estratificado.

Ficus spp. (higuerón)
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6´) Parénquima estratificado.

Erythrina crista-galli (seibo)

7) Parénquima axial predominantemente apotraqueal o 
ausente. (8)

7´) Parénquima axial predominantemente paratraqueal. 
(15)

8) Vasos exclusiva o predominantemente solitarios 
(90%). (9)

8´) Vasos no predominantemente solitarios. (10)

9) Los radios son predominantemente 3-4 seriados. 
Vasos del mismo tamaño.

Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho blanco)

9´) Los radios son predominantemente 1-2 seriados. Los 
vasos presentan tamaños distintos (no porosidad).

 Eugenia myrcianthes (ubajay)

10) Presencia de vasos agrupados en múltiples radiales 
que pueden alcanzar 8 a 10 elementos. (11)

10´) Vasos no se presentan agrupados en múltiples ra-
diales que puedan alcanzar 8 a 10 elementos. (12)

11) Parénquima axial ausente. Radios de hasta 2 células 
de ancho.

Phyllanthus sellowianus (sarandí)

11´) Parénquima axial difuso y difuso en agregados. 
Radios de hasta 3 células de ancho.

Lycium vimineum (toratay)

12) Densidad de entre 35-50 vasos por mm2.

Salix humboldtiana (sauce criollo)

12´) Densidad de entre 5-20 vasos por mm2. (13)

13) Radios exclusivamente uniseriados.

Sapium haematospermum (curupí)

13´) Radios no-exclusivamente uniseriados. (14)

14) Vasos con un diámetro tangencial promedio de 30-
40 µm, y menos de 5 vasos por mm2.

Solanum glaucophyllum (duraznillo blanco)

14’) Vasos con un diámetro tangencial promedio de 50-
60 µm, y de 15-20 vasos por mm2.

Croton urucurana (sangre de drago)

15) Parénquima axial predominantemente escaso y/o 
vasicéntrico unilateral. (16)

15’) Parénquima axial predominantemente vasicéntrico 
completo y/o confluente. (20)

16) Radios con células “oleíferas”. (17)

16’) Radios sin células “oleíferas”. (18)

17) Radios 2-3 seriados.

Nectandra angustifólia (laurel de río)

17’) Radios 3-4 seriados.

Ocotea acutifólia (laurel blanco)

    

18) Vasos predominantemente solitarios (90%), radios 
1-2 seriados.

Tessaria integrifolia (aliso de rio)

18’) Vasos predominantemente múltiples radiales de 4 o 
más elementos,          radios 4 o más seriados. (19)

19) Vasos con patrón dendrítico, puede contener pun-
teaduras intervasculares opuestas.

Jodina rhombifolia (sombra de toro)

19’) Vasos sin patrón dendrítico y exclusivamente con 
punteaduras intervasculares alternas.

Myrsine laetevirens (canelón)

20) Radios con un ancho que no supera los 3 seriados. 
(21)

20’) Radios con un ancho mayor a 3 seriados. (25)

21) Vasos agrupados principalmente en múltiples radia-
les de hasta 2-3 elementos, en menor medida solitarios. 
(22)

21’) Vasos principalmente solitarios (90%), y en menor 
medida múltiples radiales cortos. (23)

22) Radios predominantemente triseriados, homogéneos 
de células procumbentes.

Pseudalbizzia inundata (timbó blanco)

22’) Radios predominantemente biseriados, heterogé-
neos de células verticales mezcladas entre procumbentes 
o formando hileras hacia los extremos de los rádios.

Sesbania virgata (rama negra)

23) Las seriaciones radiales no superan las 2 células de 
ancho.

Inga affinis (ingá)

23’) Las seriaciones radiales superan las 2 células de 
ancho. (24)

24) Radios con una altura máxima de 28-30 célu-
las, punteaduras intervasculares con areola de forma 
oblonga, puede presentar vasos con patrón diagonal, no 
presenta células cristalíferas.

Enterolobium contortisiliquum (timbó colorado)

24’) Radios con una altura máxima de 18-20 células, 
punteaduras intervasculares con areola de forma poli-
gonal, no presenta vasos con patrón diagonal, puede 
presentar células cristalíferas.

Chloroleucon tenuiflorum (tatané)

25) Radios con canales radiales.

Schinopsis spp. (quebracho)

25’) Radios sin canales radiales. (26)

26) Vasos dispuestos en bandas tangenciales y con pre-
sencia de parénquima marginal.

Cordia trichotoma (petiribí)

26’) Vasos sin disposición en bandas tangenciales y sin 
presencia de parénquima marginal. (27)

27) Radios exclusivamente heterogéneos formados por 
células procumbentes pluriseriadas e hileras de células 
verticales uniseriadas.

Celtis spinosa (tala)
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27’) Radios generalmente homocelulares de células 
procumbentes. (28)

28) Radios principalmente 1-3 seriados. (29)

28´) Radios principalmente mayor a 4 seriados. (30)

29) Fibras dispuestas radialmente, con paredes finas 
paredes muy finas (el lumen es 3 o más veces mayor que 
la doble pared).

 Inga uruguensis (ingá)

29’) Fibras dispuestas desordenadamente, con paredes 
muy gruesas (lumen casi completamente cerrado).

Anadenanthera colubrina (cebil)

30) Vasos principalmente agrupados y en menor medida 
solitarios. Radios de 1-6 seriados.  Alto de radios con 
máximo de 50 células. Pared interna de los vasos lisa.

Vachellia caven (espinillo)

30’) Vasos principalmente solitarios y en menor medida 
agrupados. Radios de 1-8 seriados. Alto de radios puede 
superar o no las 50 células (dependiendo de la especie). 
Pared interna de vasos con engrosamientos.

Neltuma spp. (algarrobo)

Resultados cuantitativos
Se analizaron un total de 352 restos antracológicos, 
de los cuales se pudieron identificar 170 (48,29%). Los 
fragmentos que no se pudieron identificar (n=182; 51,70%) 
presentaban daños tafonómicos que imposibilitaban 
la visualización de los caracteres diagnósticos de los 
ejemplares, o bien grandes marcas de combustión como 
grietas radiales y vitrificación. En total se identificaron 
22 taxa vegetales distintos (Tabla 1 y 2; Figura 2, 
Figura 3) cuyas abundancias en términos de frecuencia 
relativa de mayor a menor son: Neltuma (25,88%), 
Salix aff. humboldtiana (11,17%), Vachellia caven 

(8,82%), Enterolobium aff. contortisiliquum (8,82%), 
Fabaceae indeterminadas (7,64%), Chloroleucon sp. 
(7,05%), Myrsine aff. laetevirens (4,11%), Pseudalbizzia 
aff. inundata (3,52%), Aspidosperma aff. quebracho-
blanco (3,52%), Eugenia aff. myrcianthes (2,94%), y 
con muy bajas frecuencias (menores a 2,5%) Sapium 
aff. haematospermum, Solanum sp., Croton sp., Jodina 
sp., Nectandra sp., Inga spp. Erythrina aff. crista-galli, 
Schinopsis sp., Tessaria aff. integrifolia, Lycium aff. 
vimineum y c.f. Blepharocalyx aff. salicifolius. 

En cuanto a la ubicuidad por nivel arqueológico 
(Figura 2), todos los niveles analizados contaron con 
fragmentos de maderas carbonizadas que por alguna de 
las causas anteriormente mencionadas no pudieron ser 
identificados, presentado una ubicuidad de 100%. Los 
taxones determinados con ubicuidades más altas son 
Neltuma y fabáceas indeterminadas (38,8%), seguido de 
Salix aff. humboldtiana, Vachellia caven y Enterolobium 
aff. contortisiliquum (27,7%). En un segundo grupo, 
se encuentran Croton sp. y Pseudalbizzia aff. inundata 
(22,22%), seguidos de Nectandra sp., Myrsine aff. 
laetevirens y Chloroleucon sp. (16,6%). El resto de los 
taxones poseen ubicuidades menores o iguales al 10%. 

En los niveles 10, 11, 12, 13 de las cuadrículas 10-9-8 donde 
se hallaron los sedimentos de coloración anaranjada/rojiza 
asociados a tierras quemadas y superficies termoalteradas 
in situ, las frecuencias relativas de los taxa vegetales 
identificados de mayor a menor son: Enterolobium aff. 
contortisiliquum (22,85%), Salix aff. humboldtiana 
y Eugenia aff. myrcianthes (11,42%), Erythrina aff. 
crista-galli, Myrsine aff. laetevirens y Aspidosperma aff. 
quebracho-blanco (8,57%). Con frecuencias relativas 
menores al 5% encontramos a Croton sp., Pseudalbizzia 
aff. inundata, Nectandra sp., Tessaria aff. integrifolia, 

Figura 3. Taxones identificados a lo 
largo de la secuencia de CDLPB1. Se 
observa frecuencia relativa (%) de 
taxones en base a conteos absolutos, 
peso relativo (% gr) y ubicuidad (%) 
de cada taxón por nivel arqueológico.

Figure 3. Taxa identified along the 
CDLPB1 sequence. Relative frequency 
(%) of taxa based on absolute counts, 
relative weight (% gr) and ubiquity (%) 
of each taxon by archaeological level 
are observed.
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Figura 4. Carbones del sitio arqueológico 
CDLPB1. A-C. Neltuma sp., A. Cortes 
transversal mostrando vasos, radios y 
parénquima axial, B.  Corte longitudinal 
tangencia l  mostrando punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas, C. 
Corte longitudinal tangencial, detalle 
de radios uniseriados a multiseriados 
(hasta 7-8 células de ancho) y vasos con 
punteaduras intervasculares, tomadas 
con MEB. D-E. Vachellia caven, D. Corte 
transversal mostrando vasos, radios y 
parénquima axial, E.  Corte longitudinal 
tangencial mostrando detalle de los radios 
leñosos (hasta 6 células de ancho). F. 
Schinopsis sp. Corte longitudinal tangencial 
mostrando detalle de radios con canales 
radiales (flecha). G-H. Salix humboldtiana, 
G. Corte transversal mostrando detalle 
de los vasos y el parénquima axial, H. 
Corte longitudinal tangencial mostrando 
detalle de punteaduras intervasculares 
alternas y de los radios uniseriados (flecha). 
I. Lycium vimineum Corte transversal 
mostrando detalle de los vasos agrupados 
en múltiples radiales largos y cortos 
(flechas) o solitarios. J-K. Aspidosperma 
quebracho-blanco, J. Cortes transversal 
mostrando vasos, radios y parénquimaaxial, 
K. Corte longitudinal tangencial mostrando 
detalle de los radios leñosos. L-M. Eugenia 
myrcianthes, Cortes transversal mostrando 
detalle de la disposición de los vasos, radios 
y parénquima axial, M. Corte longitudinal 
radial mostrando radios heterocelulares. 
N-Ñ. Enterolobium contortisiliquum, N. 
Corte transversal mostrando detalle de 
vasos, radios y parénquima axial, Ñ. Corte 
longitudinal tangencial mostrando detalle 
de los radios. O-P. Nectandra O. Cortes 
longitudinal radial mostrando detalle de 
células oleíferas (flecha), P. Corte longitudinal 
tangencial mostrando radios con células 
oleíferas (flechas). Q. Myrsine laetevirens. 
Corte transversal mostrando detalle de vasos, 
parênquima axial y rádios. 

Figure 4. Charcoals from archaeological site 
CDLPB1. A-C. Neltuma sp., A. Cross sections 
showing vessels, rays and axial parenchyma, 
B. Tangential longitudinal section showing alternate and ornate intervessel pits, C. Tangential longitudinal section, detail of 
uniseriate to multiseriate rays and vessels with intervessel pits, taken with SEM. D-E. Vachellia caven, D. Cross section showing 
vessels, rays and axial parenchyma, E. Tangential longitudinal section showing detail of woody rays. F. Schinopsis sp. Tangential 
longitudinal section showing detail of rays with radial canals (arrow). G-H. Salix humboldtiana, G. Cross section showing detail of 
vessels and axial parenchyma, H. Tangential longitudinal section showing detail of alternate intervessel pits and uniseriate rays 
(arrow). I. Lycium vimineum Cross section showing detail of vessels grouped in multiple long and short radials (arrows) or solitary. 
J-K. Aspidosperma quebracho-blanco, J. Cross section showing vessels, rays and axial parenchyma, K. Tangential longitudinal 
section showing detail of woody rays. L-M. Eugenia myrcianthes, Cross sections showing detail of arrangement of vessels, rays 
and axial parenchyma, M. Radial longitudinal section showing heterocellular rays. N-Ñ. Enterolobium contortisiliquum, N. Cross 
section showing detail of vessels, rays and axial parenchyma, Ñ. Tangential longitudinal section showing detail of rays. O-P. 
Nectandra O. Radial longitudinal section showing detail of oleiferous cells (arrow), P. Tangential longitudinal section showing 
rays with oleiferous cells (arrows). Q. Myrsine laetevirens. Cross section showing detail of vessels, axial parenchyma, and rays.
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Taxón Plano transversal Plano longitudinal tangencial Plano longitudinal radial 

Familia 
Anacardiaceae 

Anillos de crecimiento no-demarcados. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos múltiples radiales de hasta 2-3-4 elementos, solitarios y 
agrupados. Parénquima axial paratraqueal escaso, vasicéntrico y terminal.  

Radios de 1 a 4 seriados. Presencia de 
canales radiales. Punteaduras 
intervasculares alternas. Cristales 
abundantes.  

Radios heterogéneos formados por 
hileras de células verticales en los 
extremos y de células procumbentes 
en el cuerpo.  Schinopsis sp. 

Familia Apocynaceae Anillos de crecimiento no distinguibles. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos exclusivamente solitarios. Parénquima axial 
apotraqueal difuso y difuso en agregados. 

Radios principalmente 3 y 4 seriados, 
aunque también puede presentar 
biseriados. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples. Aspidosperma aff. 

quebracho-blanco 

Familia Asteraceae Anillo de crecimiento no-demarcados. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos principalmente solitarios y puede haber múltiples 
radiales de 2-3 elementos y agrupados. Parénquima axial paratraqueal escaso 
y vasicéntrico unilateral.  

Radios 1-2 seriados, con partes pluri y 
uniseriadas. Radios altos. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios homogéneos de células 
verticales/cuadradas o heterogéneos 
de hileras de células verticales y 
procumbentes.  

Tessaria aff. 
integrifolia 

Familia Euphorbiceae Anillos de crecimiento pueden estar demarcados o no. Porosidad difusa. Vasos 
dispuestos irregularmente. Vasos principalmente solitarios y también en 
múltiples radiales cortos y agrupados. Vasos con contornos angulares y 
circulares. Parénquima axial difuso y escaso.  

Radios 1-2 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas areoladas. 

Radios heterogéneos con hileras de 
células verticales y procumbentes 
entremezcladas a lo largo del radio, 
o con las hileras de células verticales 
en los extremos. Placas de 
perforación simples.  

Croton aff. urucurana 

Familia Fabaceae    

Indeterminadas Anillos de crecimiento distinguibles o no. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos agrupados en múltiples radiales cortos de hasta 2-3-4 
elementos, agrupados y solitarios. Parénquima axial muy abundante, 
paratraqueal vasicéntrico completo, aliforme y confluente. 

Radios de 1 a mayor a 4 seriados. 
Punteaduras intervasculares alternas 
ornadas.    

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placa de perforación 
simple. 

Pseudoalbizzia aff. 
inundata 

Anillos de crecimiento distinguibles o no. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos principalmente en múltiples radiales cortos de hasta 2-
3-4 elementos, agrupados y en menor medida solitarios. Parénquima axial 
paratraqueal vasicéntrico completo, aliforme y confluente. En algunos tramos 
se vuelve bandeado de > de 3 células de ancho.  

Radios 1 a 3 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas. 

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples.  

Tabla 1. Descripción anatómica de maderas carbonizadas de los 
taxones identificados en el sito CDLPB1.

Table 1. Anatomical description of charred wood of the taxa 
identified at the CDLPB1 site.

    

Enterolobium aff. 
contortisiliquum 

Anillos de crecimiento distinguibles. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente, aunque puede presentar patrón diagonal. Vasos 
principalmente solitarios y en menor medida múltiples radiales cortos de hasta 
2-3 elementos. Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico completo y en 
vasos cercanos confluente.  

 

Radios principalmente biseriados, 
aunque también presenta 1 y 3 
seriados. Radios con alturas máxima 
de 28-30 células. Punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas de 
forma oblonga. 

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples. 

Erythrina aff. crista-
galli 

Anillos de crecimiento no distinguibles. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos exclusivamente solitarios. Parénquima axial bandeado > 
a 3 células de ancho.  

 

Radios principalmente > a 4 seriados, 
aunque puede haber también 2 y 3 
seriados. Parénquima axial con 
estratificación completa. Punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas. 

 

Radios homogéneos de células 
procumbentes y también 
heterogéneos formados por hileras 
de células verticales y horizontales 
mezcladas a lo largo del radio. Placas 
de perforación simple. 

Chloroleucon aff. 
tenuiflorum 

Anillos de crecimiento demarcados por achatamiento de fibras y por aumento 
de la densidad de vasos en el leño temprano. Porosidad difusa. Vasos 
principalmente solitarios, aunque puede haber múltiples radiales cortos y 
agrupados. Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico unilateral, completo y 
confluente.  

Radios principalmente biseriados, 
aunque también puede haber 2 y 3 
seriados. Altura máxima de radios de 
18-20 células. Punteaduras 
intervasculares alternas areoladas de 
forma poligonal.  

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples. 

    

Inga affinis Anillos de crecimiento no distinguibles. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos principalmente solitarios y en menor medida agrupados 
y múltiples radiales cortos de hasta 2-3 elementos. Parénquima axial 
paratraqueal vasicéntrico completo y confluente, también puede contener 
difuso y difuso en agregados.  

Radios 1-2 seriados, con secciones 
pluri y uniseriadas en el mismo 
elemento. Punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas. 

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples.  

    

Inga uruguensis Anillos de crecimiento distinguibles o no. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos principalmente solitarios y en menor medida múltiples 

Radios desde 1 a 4 seriados. 
Punteaduras intervasculares alternas 

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación     

Neltuma sp. Anillos de crecimiento distinguibles o no. Porosidad de difusa a semi-circular. 
Vasos dispuestos irregularmente. Vasos solitarios, múltiples radiales de hasta 
2-3-4 elementos y agrupados. Parénquima axial abundante, paratraqueal 
vasicéntrico completo, confluente y puede ser aliforme.  

Radios de 1 a 8 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas. 
Cristales abundantes. Pared interna de 
los vasos con engrosamientos.  

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples. 

 

Vachellia caven 

 

Anillos de crecimiento demarcados por achatamiento de fibras. Porosidad 
difusa. Vasos dispuestos irregularmente.  Vasos solitarios, múltiples radiales 
de hasta 2-3-4 elementos y agrupados. Parénquima axial abundante, 
paratraqueal vasicéntrico completo, confluente y distintivamente aliforme. 

 

Radios de 1 a 6 seriados, de máximo 
50 células de alto. Punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas. 
Cristales abundantes. Pared interna de 
los vasos sin engrosamientos.  

 

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples. 

Familia Lauraceae 

 

Anillos de crecimiento demarcados por achatamiento de fibras. Porosidad 
difusa. Vasos dispuestos irregularmente. Vasos solitarios y agrupados en 
múltiples radiales cortos de hasta 2-3 elementos. Parénquima axial 
paratraqueal escaso y vasicéntrico unilateral, aunque también puede haber 
vasicéntrico completo y confluente en menor medida.  

Radios 2-3 seriados, con presencia de 
células “oleíferas”. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios heterogéneos formados por 
hileras de células verticales y 
procumbentes, y también por células 
“oleíferas”. Placas de perforación 
simples.  

Nectandra sp. 

Familia Myrtaceae Anillos de crecimientos no-demarcados. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente con tendencia a disposición radial/diagonal. Vasos casi 
exclusivamente solitarios, aunque puede haber múltiples radiales cortos. 
Vasos pequeños y muy numerosos. Parénquima axial bandeado reticulado < a 
3 células de ancho.  

Radios 1-2 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios homogéneos de células 
procumbentes y heterogéneos con 
hileras de células verticales 
entremezcladas con hileras de 
procumbentes o no. Placas de 
perforación simple.  

c.f. Blepharocalyx aff. 
salicifolius 

Eugenia aff. 
myrcianthes  

Anillos de crecimiento distinguibles. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos solitarios y en menor medida múltiples radiales de 
hasta 2 elementos. Vasos de distintos tamaños (no porosidad). Parénquima 
axial apotraqueal difuso y difuso en agregados muy abundante, en menor 
medida puede haber paratraqueal escaso, vasicéntrico unilateral y completo. 

Radios 1-2 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios heterogéneos formados por 
hileras de células procumbentes y 
verticales mezcladas a lo largo del 
radio. Placas de perforación simples. 

Familia Salicaceae Anillos de crecimiento demarcados por achatamiento de fibras y por vasos de Radios exclusivamente uniseriados. Radios homogéneos de células 

Continua >
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Lycium aff. vimineum y c.f. Blepharocalyx aff. salicifolius. 

La prueba de correlación Spearman (Figura 4) entre el 
número de carbones recuperados y su peso por nivel 
arqueológico, dio como resultado un índice de correlación 
de 0,67 que presenta un valor de significancia <0,01 
para 18 muestras. Si bien es una correlación positiva, 
se encuentra por debajo del valor de 0,75, el cual se 
ha considera como límite de una correlación altamente 
significativa. Estos resultados permiten inferir que, en lo 
que refiere a la fragmentación de carbones ocasionada por 
procesos post-depositacionales, hay niveles que sufrieron 
procesos diferentes al resto. Si se observa el gráfico de 
la Figura 4, se puede apreciar que los niveles 11, 12 y 13 
presentan una elevada fragmentación de carbones para 
su peso. Estos niveles, se corresponden con las superficies 
termoalteradas mencionados anteriormente, y pudieron 
haber actuado agentes y procesos post-depositacionales 
diferentes al resto debido a la quema antrópica de estos 
sedimentos, generando una alta fragmentación. Caso 

contrario, los niveles 5, 6, 14 y 19 presentan un alto peso 
dada su fragmentación, siendo los niveles 6 y 19 con mucho 
peso y pocos fragmentos, y los niveles 5 y 14 con mucho 
peso y muchos fragmentos. Para el caso de los niveles 5 
y 6, son los niveles donde se han encontrado las mayores 
frecuencias de Neltuma (60% del nivel) y Vachellia (46% 
del nivel), respectivamente, lo que puede haber influido en 
el alto peso de las muestras dadas las densidades de estos 
taxones (ver Tabla 2).  Sin embargo, los niveles 14 y 19 no 
presentan altas frecuencias de estos taxa y la discrepancia 
con el resto de las muestras puede deberse simplemente a 
la presencia de carbones más grandes o bien a sesgos de 
muestreo durante la recuperación de los restos. 

Discusión

Este artículo pretende generar el primer antecedente del 
Nordeste argentino en el cual se hayan analizado la totalidad 
de los carbones recuperados durante el desarrollo de una 
excavación sistemática, y en el que se hayan realizado 

    

Neltuma sp. Anillos de crecimiento distinguibles o no. Porosidad de difusa a semi-circular. 
Vasos dispuestos irregularmente. Vasos solitarios, múltiples radiales de hasta 
2-3-4 elementos y agrupados. Parénquima axial abundante, paratraqueal 
vasicéntrico completo, confluente y puede ser aliforme.  

Radios de 1 a 8 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas. 
Cristales abundantes. Pared interna de 
los vasos con engrosamientos.  

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples. 

 

Vachellia caven 

 

Anillos de crecimiento demarcados por achatamiento de fibras. Porosidad 
difusa. Vasos dispuestos irregularmente.  Vasos solitarios, múltiples radiales 
de hasta 2-3-4 elementos y agrupados. Parénquima axial abundante, 
paratraqueal vasicéntrico completo, confluente y distintivamente aliforme. 

 

Radios de 1 a 6 seriados, de máximo 
50 células de alto. Punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas. 
Cristales abundantes. Pared interna de 
los vasos sin engrosamientos.  

 

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples. 

Familia Lauraceae 

 

Anillos de crecimiento demarcados por achatamiento de fibras. Porosidad 
difusa. Vasos dispuestos irregularmente. Vasos solitarios y agrupados en 
múltiples radiales cortos de hasta 2-3 elementos. Parénquima axial 
paratraqueal escaso y vasicéntrico unilateral, aunque también puede haber 
vasicéntrico completo y confluente en menor medida.  

Radios 2-3 seriados, con presencia de 
células “oleíferas”. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios heterogéneos formados por 
hileras de células verticales y 
procumbentes, y también por células 
“oleíferas”. Placas de perforación 
simples.  

Nectandra sp. 

Familia Myrtaceae Anillos de crecimientos no-demarcados. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente con tendencia a disposición radial/diagonal. Vasos casi 
exclusivamente solitarios, aunque puede haber múltiples radiales cortos. 
Vasos pequeños y muy numerosos. Parénquima axial bandeado reticulado < a 
3 células de ancho.  

Radios 1-2 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios homogéneos de células 
procumbentes y heterogéneos con 
hileras de células verticales 
entremezcladas con hileras de 
procumbentes o no. Placas de 
perforación simple.  

c.f. Blepharocalyx aff. 
salicifolius 

Eugenia aff. 
myrcianthes  

Anillos de crecimiento distinguibles. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos solitarios y en menor medida múltiples radiales de 
hasta 2 elementos. Vasos de distintos tamaños (no porosidad). Parénquima 
axial apotraqueal difuso y difuso en agregados muy abundante, en menor 
medida puede haber paratraqueal escaso, vasicéntrico unilateral y completo. 

Radios 1-2 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios heterogéneos formados por 
hileras de células procumbentes y 
verticales mezcladas a lo largo del 
radio. Placas de perforación simples. 

Familia Salicaceae Anillos de crecimiento demarcados por achatamiento de fibras y por vasos de Radios exclusivamente uniseriados. Radios homogéneos de células 

    

Neltuma sp. Anillos de crecimiento distinguibles o no. Porosidad de difusa a semi-circular. 
Vasos dispuestos irregularmente. Vasos solitarios, múltiples radiales de hasta 
2-3-4 elementos y agrupados. Parénquima axial abundante, paratraqueal 
vasicéntrico completo, confluente y puede ser aliforme.  

Radios de 1 a 8 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas. 
Cristales abundantes. Pared interna de 
los vasos con engrosamientos.  

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples. 

 

Vachellia caven 

 

Anillos de crecimiento demarcados por achatamiento de fibras. Porosidad 
difusa. Vasos dispuestos irregularmente.  Vasos solitarios, múltiples radiales 
de hasta 2-3-4 elementos y agrupados. Parénquima axial abundante, 
paratraqueal vasicéntrico completo, confluente y distintivamente aliforme. 

 

Radios de 1 a 6 seriados, de máximo 
50 células de alto. Punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas. 
Cristales abundantes. Pared interna de 
los vasos sin engrosamientos.  

 

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples. 

Familia Lauraceae 

 

Anillos de crecimiento demarcados por achatamiento de fibras. Porosidad 
difusa. Vasos dispuestos irregularmente. Vasos solitarios y agrupados en 
múltiples radiales cortos de hasta 2-3 elementos. Parénquima axial 
paratraqueal escaso y vasicéntrico unilateral, aunque también puede haber 
vasicéntrico completo y confluente en menor medida.  

Radios 2-3 seriados, con presencia de 
células “oleíferas”. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios heterogéneos formados por 
hileras de células verticales y 
procumbentes, y también por células 
“oleíferas”. Placas de perforación 
simples.  

Nectandra sp. 

Familia Myrtaceae Anillos de crecimientos no-demarcados. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente con tendencia a disposición radial/diagonal. Vasos casi 
exclusivamente solitarios, aunque puede haber múltiples radiales cortos. 
Vasos pequeños y muy numerosos. Parénquima axial bandeado reticulado < a 
3 células de ancho.  

Radios 1-2 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios homogéneos de células 
procumbentes y heterogéneos con 
hileras de células verticales 
entremezcladas con hileras de 
procumbentes o no. Placas de 
perforación simple.  

c.f. Blepharocalyx aff. 
salicifolius 

Eugenia aff. 
myrcianthes  

Anillos de crecimiento distinguibles. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos solitarios y en menor medida múltiples radiales de 
hasta 2 elementos. Vasos de distintos tamaños (no porosidad). Parénquima 
axial apotraqueal difuso y difuso en agregados muy abundante, en menor 
medida puede haber paratraqueal escaso, vasicéntrico unilateral y completo. 

Radios 1-2 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios heterogéneos formados por 
hileras de células procumbentes y 
verticales mezcladas a lo largo del 
radio. Placas de perforación simples. 

Familia Salicaceae Anillos de crecimiento demarcados por achatamiento de fibras y por vasos de Radios exclusivamente uniseriados. Radios homogéneos de células 

Tabla 1. Descripción anatómica de maderas carbonizadas de los 
taxones identificados en el sito CDLPB1.

Table 1. Anatomical description of charred wood of the taxa 
identified at the CDLPB1 site.

Taxón Plano transversal Plano longitudinal tangencial Plano longitudinal radial 

Familia 
Anacardiaceae 

Anillos de crecimiento no-demarcados. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos múltiples radiales de hasta 2-3-4 elementos, solitarios y 
agrupados. Parénquima axial paratraqueal escaso, vasicéntrico y terminal.  

Radios de 1 a 4 seriados. Presencia de 
canales radiales. Punteaduras 
intervasculares alternas. Cristales 
abundantes.  

Radios heterogéneos formados por 
hileras de células verticales en los 
extremos y de células procumbentes 
en el cuerpo.  Schinopsis sp. 

Familia Apocynaceae Anillos de crecimiento no distinguibles. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos exclusivamente solitarios. Parénquima axial 
apotraqueal difuso y difuso en agregados. 

Radios principalmente 3 y 4 seriados, 
aunque también puede presentar 
biseriados. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples. Aspidosperma aff. 

quebracho-blanco 

Familia Asteraceae Anillo de crecimiento no-demarcados. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos principalmente solitarios y puede haber múltiples 
radiales de 2-3 elementos y agrupados. Parénquima axial paratraqueal escaso 
y vasicéntrico unilateral.  

Radios 1-2 seriados, con partes pluri y 
uniseriadas. Radios altos. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios homogéneos de células 
verticales/cuadradas o heterogéneos 
de hileras de células verticales y 
procumbentes.  

Tessaria aff. 
integrifolia 

Familia Euphorbiceae Anillos de crecimiento pueden estar demarcados o no. Porosidad difusa. Vasos 
dispuestos irregularmente. Vasos principalmente solitarios y también en 
múltiples radiales cortos y agrupados. Vasos con contornos angulares y 
circulares. Parénquima axial difuso y escaso.  

Radios 1-2 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas areoladas. 

Radios heterogéneos con hileras de 
células verticales y procumbentes 
entremezcladas a lo largo del radio, 
o con las hileras de células verticales 
en los extremos. Placas de 
perforación simples.  

Croton aff. urucurana 

Familia Fabaceae    

Indeterminadas Anillos de crecimiento distinguibles o no. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos agrupados en múltiples radiales cortos de hasta 2-3-4 
elementos, agrupados y solitarios. Parénquima axial muy abundante, 
paratraqueal vasicéntrico completo, aliforme y confluente. 

Radios de 1 a mayor a 4 seriados. 
Punteaduras intervasculares alternas 
ornadas.    

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placa de perforación 
simple. 

Pseudoalbizzia aff. 
inundata 

Anillos de crecimiento distinguibles o no. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos principalmente en múltiples radiales cortos de hasta 2-
3-4 elementos, agrupados y en menor medida solitarios. Parénquima axial 
paratraqueal vasicéntrico completo, aliforme y confluente. En algunos tramos 
se vuelve bandeado de > de 3 células de ancho.  

Radios 1 a 3 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas y ornadas. 

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples.  

 

Salix aff. 
humboldtiana 

   

Familia Santalaceae 

 

Anillos de crecimiento no-demarcados. Porosidad de semi-circular a difusa. 
Vasos dispuestos en patrón dendrítico. Vasos de contorno angular. Vasos en 
múltiples radiales de hasta 4 o más elementos, y agrupados. Parénquima axial 
principalmente paratraqueal escaso y vasicéntrico unilateral.  

Radios principalmente 4 o más 
seriados, aunque también hay 2-3 
seriados. Punteaduras intervasculares 
alternas y opuestas.  

Radios homogéneos de células 
procumbentes y también 
heterogéneos formados por hileras 
de células verticales marginales y 
cuerpo de células procumbentes. 
Placas de perforación simple.  

Jodina aff. rhombifolia 

Familia Solanaceae Anillos de crecimiento no-demarcados. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos muy pequeños, con diámetro tangencial de 30-40 µm, y 
menos de 5 vasos por mm2. Vasos casi exclusivamente solitarios, pueden 
existir múltiples radiales cortos. Parénquima axial ausente. 

 

Radios 1-2 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas. 

Radios heterogéneos formados por 
hileras de células procumbentes y 
verticales mezcladas a lo largo del 
radio. Placas de perforación simples. 

Solanum aff. 
glaucophyllum  

Lycium aff. vimineum Anillos de crecimiento demarcados o no. Porosidad de semi-circular a difusa. 
Vasos dispuestos radialmente. Vasos en múltiples radiales largos que puedan 
llegar a los 8 elementos, y también solitarios y agrupados. Parénquima axial 
apotraqueal difuso y difuso en agregados.  

 

Radios principalmente 2 seriados y 
también 1 y 3 seriados. Punteaduras 
intervasculares alternas.  

Radios homogéneos de células 
procumbentes. Placas de perforación 
simples.  

Familia Primulaceae Anillos de crecimiento distinguibles o no. Porosidad difusa. Vasos dispuestos 
irregularmente. Vasos principalmente múltiples radiales de hasta 2-3-4 o más 
elementos, y en menor medida solitarios y agrupados. Parénquima axial 
apotraqueal difuso y parénquima axial paratraqueal escaso y vasicéntrico 
uniateral.  

Radios principalmente 4 o más 
seriados, aunque hay también de 1 a 3 
seriados. Punteaduras intervasculares 
alternas. 

Radios heterogéneos formados por 
hileras de células procumbentes y 
verticales mezcladas a lo largo del 
radio. Placas de perforación simples. 

 

Myrsine aff. 
laetevirens 
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análisis cuantitativos. Hasta el momento, los estudios 
antracológicos de sitios arqueológicos se focalizaron 
en el Delta Superior del Paraná y sólo habían generado 
información sobre la presencia de taxones e inferencias 
cualitativas en base a sus propiedades organolépticas, y 
antecedentes arqueológicos y etnográficos (i.e. Bonomo 
et al., 2011c; Brea et al., 2013; Ramos et al., 2019, 2020). 

Los antecedentes antracológicos de otros sitios Goya-
Malabrigo dan cuenta que la selección de maderas en 
términos de presencia/ausencia es similar a CDLPB1. En 
Cerro Tapera Vázquez (CTV, Figura 1) se han identificado 

Neltuma, Myrsine, Nectandra, Inga y Guadua (Bonomo 
et al., 2011c). En Los Tres Cerros 1 (LTC, Figura 1), se ha 
identificado Ocotea sp., Sapium sp., Enterolobium sp., 
Neltuma sp., Vachellia sp., Erythrina sp., Cordia sp., 
Schinopsis, entre otros taxones (Brea et al. 2013, Ramos et 
al. 2020). En Cerro Farral (CF, Figura 1) se ha determinado 
Ocotea sp., Nectandra sp., Roupala sp., Celtis sp., 
Jodina rhombijolia, Anadenanthera sp., Enterobilum sp., 
Chloroleucon sp., Aspidosperma sp., Cestrum sp. (Ramos 
et al., 2019) y recientemente la presencia de Araucaria 
angustifolia (Ramos et al., 2021). En líneas generales 
CDLPB1 comparte la mayoría de los taxones, aunque no 

 N 
2 

N 
3 

N 
4 

N 
5 

N 
6 

N 
7 

N 
8 

N 
9 

N 
10 

N 
11 

N 
12 

N 
13 

N 
14 

N 
15 

N 
16 

N 
18 

N 
19 

N 
20 

Total 

Indeterminados 4 2 3 11 5 3 9 7 6 14 22 5 23 30 11 8 8 11 182 

Salix 
humboldtiana 

- - - - - - - - - 3 - 1 8 6 - - - 1 19 

Neltuma sp. 5 - - 23 1 2 8 - - - - - 2 - - - - 3 44 
Fabaceae indet - 2 - - 1 - 1 6 - - - - 1 1 - - - 1 13 
Sapium 
haematospermum  

- - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 

Solanum sp.   - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
Croton sp.  - 1 - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - 4 
Jodina sp.  - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 
Nectandra sp.  - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 3 
Pseudalbizzia aff. 
inundata 

- - - 1 - - - - - 1 - - - 1 3 - - - 6 

Vachellia caven - - - - 6 - 1 - - 1 - 5 - 2 - - - - 15 
Ingá affinis - - - 1 - - - - - - - - - 3 - - - - 4 
Erythrina aff. 
crista-galli 

- - - - - - - - 3 - - - - 1 - - - - 4 

Schinopsis sp. - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 2 
Enterolobium aff. 
contortisiliquum 

- - - - - - - 2 - 1 2 5 - 5 - - - - 15 

Inga uruguensis - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 
Myrsine aff. 
laetevirens  

- - - - - - - 3 - - 3 - 1 - - - - - 7 

Chloroleucon sp. - - - - - - - - - - - - 4 - 5 3 - - 12 
Tessaria aff. 
integrifolia  

- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

Eugenia aff. 
myrcianthes 

- - 1 - - - - - - - - 4 - - - - - - 5 

Lycium aff. 
vimineum  

- - - - - - - - - - - 4 - - - - - - 4 

c.f. Blepharocalyx 
aff. salicifolius 

- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

Aspidosperma 
aff. quebracho-
blanco 

- - - 2 - - 1 - - - - 3 - - - - - - 6 

Total 9 5 4 38 13 5 20 18 9 21 28 29 41 52 19 14 11 16 352 

 

Tabla 2. Número absoluto de 
taxones identificados por niveles 
arqueológicos en el sitio CDLPB1.

Table 2. Absolute number of 
taxa identified by archaeological 
level at the site CDLPB1.

Figura 5. Test de correlación de 
Spearman realizado por sobre el número 
absoluto y peso de carbones por nivel. 
R=0,67. Valor de significancia <0,01.

Figure 5. Spearman correlation test 
performed on the absolute number 
and weight of coals per level. R=0,67. 
Significance value <0.01.
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se han encontrado Anadenanthera, Cestrum, Cordia, 
entre otros. 

Considerando la ubicuidad de cada taxón en los sitios 
arqueológicos mencionados, los resultados muestran que 
los taxones como Nectandra, Neltuma, Salix, Myrsine, 
Enterolobium y Aspidosperma tienen porcentajes muy 
altos de presencia (mayores a 75%), seguidos de Vachellia, 
Erythrina, Sapium, Inga y Ocotea (50%), siendo los más 
seleccionados por los grupos humanos que habitaron 
la región. Como se desprende de los resultados, son la 
mayoría de estos taxones los que presentan frecuencias y 
ubicuidades más altas en CDLPB1. 

Ahora bien, al momento de preguntarnos acerca de cómo 
se utilizaron estas maderas en CDLPB1 y sus criterios de 
selección, inevitablemente debemos remitirnos a sus 
propiedades físico-mecánicas. En la Tabla 2 se sintetizan la 
dureza, densidad, poder calorífico y usos de cada madera 
hallada en CDLPB1, generada a partir de recopilación 
bibliográfica (e.g., Castro, 1994; Arenas, 2003; Atencia, 
2003; Tortorelli, 2009; Medina et al., 2015; Rodríguez et 
al., 2018). A pesar de que estas propiedades cualitativas 
representan solo un criterio dentro de muchos otros que 
condicionan la elección cultural de una madera y que 
las decisiones del pasado van más allá de una lógica 
dicotómica (e.g. maderas duras/blandas), tener presentes 
estas categorías resulta de gran utilidad al momento de 
generar interpretaciones acerca de actividades pasadas. A 
simple vista, se puede apreciar que Neltuma sp., la madera 
con frecuencia relativa y ubicuidades más altas en CDLPB1, 
junto con Vachellia caven en segundo lugar, representan 
la gama de taxones con mayor dureza y densidades 
recuperadas en el sitio. En este sentido cabe preguntarse: 
¿Cuál es la razón por la que los grupos prehispánicos que 
ocuparon CDLPB1 ingresaron al asentamiento una enorme 
cantidad de estas maderas? Puede inferirse que, dadas 
sus propiedades organolépticas y sus usos tradicionales, 
sus brasas duraderas en los fogones se utilizaron para la 
cocción de alimentos y para generar calor y/o iluminación 
de los espacios habitados. Sin embargo, otra variable a 
tener en cuenta se vincula con la cocción de la cerámica. 
Recientes estudios termogravimétricos, térmico diferencial, 
y de dilatometría realizados por Di Prado y colaboradores 
(2022), dieron cuenta que las vasijas Goya-Malabrigo 
fueron cocinadas a cielo abierto (fogones o pozos) a 
temperaturas de entre 550-800 grados centígrados 
promedio. Para alcanzar esas temperaturas por varias 
horas y sin pérdida de calor, se requieren de maderas con 
alto poder calorífico y densidad. Esto ubica a Neltuma sp. 
y Vachellia caven como los principales recursos forestales 
para realizar estas prácticas. En base a esto, se puede 
postular que en CDLPB1, Neltuma fue una de las maderas 
predilectas seleccionadas para la cocción de la cerámica, 
dadas su alta frecuencia y ubicuidad, junto con Vachellia 
caven. Tanto CDLPB1 como otros sitios Goya-Malabrigo 
se caracterizan por una gran abundancia de restos de 
cerámica. Particularmente, en CDLPB1 se recuperaron 

más de 13.000 tiestos en 6 m2, y, a pesar de no haber 
registrado evidencias directas de fogones o pozos de 
cocción de cerámica, se hallaron restos de manufactura in 
situ de alfarería, como rollos de arcilla y masas de arcilla 
cocidas y sin cocer (Torino et al., 2023). Debido a esto, la 
alta frecuencia de estos dos taxones podría corresponder 
a la cocción de abundantes vasijas cerámicas (NMV=288; 
Torino, 2024). Hay otras maderas con estas propiedades 
físico-mecánicas que pudieron haber servido también 
para tal función (e.g., Schinopsis sp., Aspidosperma 
sp.), pero sus frecuencias y ubicuidades relativas son 
considerablemente menores en comparación con Neltuma 
y Vachellia. Esto puede deberse a que la oferta de Neltuma 
y Vachellia en el área de estudio haya sido más cercana 
a la actual, con una gran abundancia de estos taxones. 
Sumado a esto, las maderas como la de Schinopsis pueden 
presentar más dificultades para la combustión. En este 
sentido, Arenas (2003) señala que la madera de Schinopsis 
balansae (quebracho colorado) genera muchas chispas al 
ser encendida y es muy difícil de trabajar por su dureza. 

Estas interpretaciones acerca de la función del algarrobo 
y espinillo en CDLPB1 deriva también de la abundante 
literatura arqueológica que los ubican como principales 
recursos leñosos en tiempos prehispánicos. Ambas 
maderas han sido identificadas -combinadas o no- en 
contextos de combustión residenciales de sitios del valle 
de Ambato (Marconetto, 2008) y de la zona de Fiambalá, 
ambos en Catamarca (Andreoni et al., 2018), en el valle 
de Ongamira, Córdoba (Robledo 2020), entre otros. En el 
Noroeste Argentino en el sitio Rincón Chico, Catamarca, 
y también en sitios del valle de Ambato, la madera de 
algarrobo ha sido hallada formando parte de estructuras 
de combustión destinadas a la producción no solo alfarera 
sino también metalúrgica (González, 1995, 2010; Tarragó, 
2007; Petrucci y Tarragó, 2015 Marconetto y Mafferra, 
2016). Sin ir más lejos, en contextos metalúrgicos incaicos 
del Desierto de Atacama (Chile), Neltuma spp. fue casi 
exclusivamente la madera seleccionada como combustible 
(comunicación personal, Grimberg, 2023). A su vez, se han 
registrado usos constructivos de ambos géneros: en varios 
valles catamarqueños se ha utilizado Neltuma y Vachellia 
para la elaboración de postes o vigas de estructuras 
arquitectónicas (Capparelli et al., 2003; Marconetto, 2008; 
Marconetto y Gordillo, 2008; Valencia y Balesta, 2013). 
Por su parte, Neltuma ha sido ampliamente documentada 
como recurso destinado a la producción de múltiples 
alimentos y bebidas derivados de sus vainas (Giovannetti 
et al., 2008; Capparelli y Prates, 2015; Capparelli, 2022). 

Con respecto al gran bagaje de otros taxones recuperados 
en el sitio, en este trabajo no se pretende realizar una 
recopilación bibliográfica acerca de los usos culturales 
y arqueológicos de cada madera, y sus aplicaciones en 
términos generales se resumen en la Tabla 2 (para más 
información de usos véase Ramos et al., 2019, 2020). La 
mayoría de estos presentan maderas blandas, por ende, 
es esperable una baja preservación. Sin embargo, cabe 
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mencionar a un taxón en particular, como es el caso de Salix 
humboldtiana, que presenta una alta frecuencia relativa y 
ubicuidad en comparación a otros taxones, lo que indica 
un uso constante durante la ocupación humana del sitio. 
Doumecq (2019) en su tesis etnográfica documenta que es 
una madera blanda que prende rápido y genera muy buena 
llama, pero que no sirve para brasa. Estas propiedades 
como avivador o iniciador del fuego en un contexto 
de combustión podrían explicar su mayor frecuencia y 
ubicuidad por sobre otras maderas blandas halladas en el 
sitio. De forma similar, en el sitio arqueológico Tres Ombúes 
(Punta Indio, Buenos Aires) de grupos humanos que vivían 
de la caza, la pesca y la recolección durante el Holoceno 
tardío, Echenique y colaboradores (2020) interpretan que 
las maderas de Salix, Enterolobium y Jodina se emplearon 
para iniciar/avivar fogones, o quizás se descartaron con 
posterioridad a otros usos como artefactos. 
  
Asimismo, el rol del resto de las maderas blandas halladas 
puede profundizarse aún más en los contextos de posibles 
remanentes de superficies termoalteradas. En primer lugar, 
los resultados de la prueba de correlación indican que 
las maderas carbonizadas halladas en estas superficies 
pasaron por procesos antrópicos y/o naturales diferentes 
al resto de los carbones del sitio. Las frecuencias relativas 

de Enterolobium contortisiliquum, Salix humboldtiana, 
Eugenia myrcianthes, Erythrina crista-galli, entre otros, 
permite afirmar un quemado preferencial de maderas 
blandas o semiduras durante la combustión de estos 
sedimentos. La naturaleza de estas tierras quemadas fue 
abordada en varias publicaciones (Castiñeira et al., 2013, 
Politis et al., 2013). En el sitio Los Tres Cerros 1, por 
ejemplo, Castiñeira y colaboradores (2013) detectaron que 
la estructura monticular principal estaba compuesta por 
una sucesión de sedimentos antropogénicos modificados 
por el fuego y la incorporación de restos de cerámica, 
valvas y fauna. En este sentido, el fuego podría haber 
sido utilizado para consolidar y proteger las estructuras 
monticulares de los agentes erosivos, para eliminar malezas 
y acondicionar el terreno, y para endurecer posibles 
pisos de vivienda (Politis et al., 2013, fig. 8). En 2019 se 
realizaron nuevas excavaciones en open área en este sitio, 
donde se detectaron extensas superficies termoalteradas 
posiblemente asociadas con pisos de ocupación, huellas 
de poste y depósitos de descarte (Politis et al., 2021). Estos 
resultados, que ya se venían observando en excavaciones 
previas, constituyen un salto de calidad en la generación 
de información permitiendo abordar temas novedosos 
para el área tales como la variabilidad intrasitio y los 
procesos de construcción de viviendas u otras estructuras 

EEssppeecciiee  DDuurreezzaa  DDeennssiiddaadd  

((KKgg//mm33))  

PPooddeerr  ccaallóórriiccoo  

eenn  sseeccoo  

((KKccaall//KKgg))  

UUssooss  ccuullttuurraalleess  ddee  llaa  

mmaaddeerraa  

Schinopsis spp. Muy Dura 1250 4160 Combustible - Construcción 

Neltuma spp. (ex 

Prosopis) 

Muy Dura - 

Dura 

850 - 1300 4200 - 4500 Combustible  Brasas de alta 

temperatura - Construcción 

Vachellia caven Muy Dura 800 - 950 4200 - 4600 Combustible  Brasas de alta 

temperatura  Construcción 

Aspidosperma 

quebracho-blanco 

Muy Dura 850 - 920 5300 Construcción - Combustible 

Jodina rhombifolia Dura 830 - Construcción 

Blepharocalyx 

salicifolius 

Dura 830 - Construcción 

Inga spp. Semi Dura 770 - Fabricación de artefactos - 

Mueblería 

Eugenia myrcianthes Semi Dura 750 4040 - 4545 Construcción  Combustible  

Fabricación de objetos 

Pseudoalbizzia 

inundata 

Semi Dura 500 - 600 - Mueblería 

Myrsine laetevirens Semi Dura 480 - 610 4700 Fabricación de contenedores 

Chloroleucon 
tenuiflorum 

Blanda 540 - Fabricación de artefactos - 

Mueblería 

Salix humboldtiana Blanda 430 - 490 3500 Construcción  Fabricación de 

artefactos - Combustible 

Nectandra angustifolia Blanda 480 - 550 4570 Fabricación de artefactos - 

Combustible 

Sapium 

haematosperum 

Blanda 320 - 390 4100 Fabricación de artefactos  

Extracción de látex - Flechas 

Enterolobium 

contortisiliquum 

Blanda 336 - 420 4700 - 4900 Construcciones navales  

Revestimientos - mueblería 

Croton urucarana Muy Blanda 330 1800  2100 Extracción de látex 

Erythrina crista-galli Muy Blanda 250 - 296 4800 Fabricación de artefactos 

 

Tabla 3. Propiedades físico-mecánicas 
de las maderas y usos culturales de los 
taxones identificados en el sitio CDLPB1. 

Table 3. Physical-mechanical properties 
of the woods and cultural uses of the taxa 
identified at the CDLPB1 site. 
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arquitectónicas. Siguiendo esta línea, las maderas de 
CDLPB1 identificadas en estos contextos podrían haber 
servido como una materia prima de combustión rápida a 
altas temperaturas para quemar la vegetación existente 
y consolidar los sedimentos en el lugar, quedando así 
acondicionado para la instalación humana sobre una 
superficie resistente y duradera. 

Por último, cabe discutir la presencia en bajas proporciones 
de Schinopsis sp., el único taxón foráneo identificado en 
este trabajo. Schinopsis es típica de los bosques xerófitos 
chaqueños, y sus maderas han sido identificadas en 
contextos arqueológicos de combustión del centro y 
noroeste argentino (e.g. Marconetto, 2008, Robledo, 
2020). De esta forma, el hallazgo de Schinopsis sp. en 
CDLPB1, junto con otros carbones del mismo taxón 
encontrados en Los Tres Cerros 1 (Ramos et al., 2020) 
constituyen una nueva evidencia acerca de la presencia 
objetos de origen extrarregional (e.g. lanzas, Arenas, 
2003) que posiblemente ingresaron a través de redes de 
intercambio prehispánicas. Estas evidencias, sumadas a 
otros hallazgos como cuentas de piedras semipreciosas 
(piedra turquesa) y objetos de cobre y bronce (e.g., 
Bonomo et al., 2017) muestra la existencia de redes de 
intercambio con pueblos del centro-oeste y noroeste 
argentino. Caso similar podría tratarse de Araucaria 
angustifolia, identificada por Ramos y colaboradores 
(2019) en el sitio Cerro Farall, cuya disponibilidad se 
restringe al sureste de Brasil y noreste de la provincia de 
Misiones en Argentina, con una fuerte vinculación cultural 
con la tradición Taquará-Itararé (Iriarte y Behling, 2007). 

Conclusiones

Este trabajo, presentó los primeros resultados antracológicos 
del sitio Cerro de las Pajas Blancas 1 y representa un primer 
intento por ofrecer datos concretos acerca de la cantidad 
de madera de cada taxón que ingresó al asentamiento, 
teniendo en cuenta la muestra total recuperada. Esta 
tarea conllevó la realización de etapas metodológicas 
clave en los estudios arqueobotánicos: la elaboración 
de una clave dicotómica identificatoria a partir de un 
estudio minucioso de la anatomía de las maderas del área 
y la aplicación de índices cuantitativos. El uso de estas 
herramientas permitió atestiguar que al asentamiento 
ingresaron una gran variedad de maderas, con más de 
20 taxa identificados. Entre ellas, la más seleccionada 
por sus altas frecuencias y ubicuidad fue Neltuma sp. 
El algarrobo, junto con Vachellia caven, representan 
las maderas más ingresadas al sitio y, combinadas o no, 
fueron los taxa predilectos utilizados para la cocción de la 
cerámica y alimentos debido a sus brasas duraderas de alta 
temperatura. Otras especies de gran importancia fueron 
maderas blandas y semiduras como Salix, Enterolobium, 
Eugenia, Erythrina, Myrsine, Pseudalbizzia, entre otras. 
Estas maderas podrían haber sido utilizadas para la 
elaboración de objetos/construcciones arquitectónicas 
y/o como combustible en fogones. Las sólidas superficies 

termoalteradas detectadas en el sitio dieron cuenta que se 
quemaron directamente sobre la tierra distintas maderas 
blandas, que arden rápidamente y generan una llama 
intensa, con el fin de acondicionar en el corto plazo de 
estos espacios. Es necesario nuevos trabajos que analicen 
en profundidad el rol de las maderas en estos contextos 
distintivos de manejo del fuego. Por último, la presencia 
de un taxón foráneo como lo es Schinopsis sp. da cuenta 
de que CDLPB1 estuvo integrado en redes de intercambio 
mayores, por lo que es probable que objetos de madera 
de este taxón hayan ingresado al asentamiento por este 
mecanismo de relaciones interculturales. 

La Plata, 12 de diciembre de 2023
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