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Resumen
Presentamos los resultados del análisis de restos de 
carbón vegetal recuperados en el sitio Huencú Nazar, 
ubicado en el Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas, 
Campo de Dunas del Centro Pampeano (ca. 3.000 años 
AP), provincia de Buenos Aires. Discutimos los datos 
obtenidos en articulación con otras líneas de evidencia 
y, en especial, en relación con el empleo de huesos de 
fauna como combustible, práctica recurrente entre los 
cazadores-recolectores pampeanos. Sobre esta base 
abordamos: 1) los procesos de formación del conjunto an-
tracológico; se destaca al respecto la mala conservación 
de los carbones por ser estos el resultado de la quema 
simultánea de maderas y huesos; 2) los modos de uso de 

Abstract 
This paper presents the results of the analysis of 
charcoal remains recovered at the Huencú Nazar site, 
located in Hinojo-Las Tunas Shallow Lake System, 
Campo de Dunas del Centro Pampeano (ca. 3.000 
years BP), Buenos Aires province. We propose to dis-
cuss the data obtained, in articulation with other lines 
of evidence and, especially, regarding the use of faunal 
bones as fuel which is characteristic among pampean 
hunter-gatherers. On this basis we discuss: 1) the 
processes of formation of the charcoal remains, where 
the poor conservation of the charcoals is related to fires 
where wood and bones were burned simultaneously; 
2) the ways of using firewood, in which the selection 

a      Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET). Instituto de Ar
queología y Etnología Salvador Canals Frau. FFyL-UNCuyo. Av. Ruiz Leal (M5500), Mendoza, ARGENTINA. 
Correo electrónico: luismafferra@gmail.com 

b         Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA, UNCPBA-  
        CONICET). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Facultad de Cien-
        cias Sociales, Av. del Valle 5737 (B7400), Olavarría, Buenos Aires, ARGENTINA. Correo electrónico:  
        nahuelscheifler@gmail.com 

Recepción del manuscrito: Abril 28, 2024 | Aceptación: Agosto 19, 2024 | Publicación: Noviembre 27, 2024

Análisis antracológico en el sitio Huencú Nazar: procesos de formación del conjunto de 
carbones, paleoambiente y uso de las plantas por cazadores-recolectores del Holoceno 
tardío de la región pampeana argentina

Anthracological analyses at the Huencú Nazar site: processes of charcoal assemblage formation, paleoenvironment 
and plant use in late Holocene hunter-gatherers from the Pampean region, Argentina

Luis E. Mafferraa 
https://orcid.org/0000-0002-3966-6833

 Nahuel A. Scheiflerb 
https://orcid.org/0000-0002-9620-0204



MUNDO DE ANTES Volumen 18 | 2024 | ISSN 2362-325X 

2

la leña, en los que sobresale la selección de Condalia 
microphylla (piquillín), planta que, al contener hidrocar-
buros, fue posiblemente utilizada como iniciadora y 3) 
la disponibilidad de plantas leñosas durante el periodo 
de ocupación, que indica la existencia de vegetación 
xerófila asociada a ambientes de Espinal no presente 
actualmente en la zona de estudio. 
Los resultados contribuyen a la comprensión del uso 
de la leña como parte de los modos de producción 
de estos cazadores-recolectores; asimismo, permiten 
reevaluar los postulados acerca de la disponibilidad de 
leñosas como factor condicionante de las estrategias 
piro-tecnológicas pasadas.

Palabras clave: sitio a cielo abierto; combustible 
leñoso; tafonomía; vegetación xerófila

of Condalia microphylla (piquillín) stands out, a plant 
that, due to its hydrocarbons content, was possibly 
used as a fire starter, since lighting the bones is 
difficult; and 3) the availability of woody plants during 
the occupation period, which indicates the presence 
of Espinal environments not currently present in the 
study area. The results contribute to the understanding 
of the use of firewood as part of the ways of production 
of hunter-gatherers; they also allow us to re-evaluate 
the postulates about the availability of woody species 
as a conditioning factor of past occupation modes. 

Key words: open air site; wood fuel; taphonomy; 
xerophytic vegetation
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Introducción
El estudio de la producción de combustible y del uso del fuego por parte de las pobla-

ciones humanas es un tema relevante para comprender el funcionamiento de los modos 
de subsistencia en el pasado. La antracología es una disciplina que, por medio del estudio 
taxonómico de restos de madera carbonizada recuperada en sitios arqueológicos, busca 
analizar las formaciones vegetales en torno a los asentamientos humanos y los modos 
de uso de la leña en el pasado (Kabukcu, 2018; Marconetto, 2008; Piqué, 1999; Sche-
el-Ybert, 2004; Solari & Lehnebach, 2004; Théry-Parisot, 2002; entre otros). Con base en 
la naturaleza de los restos se propone que los carbones dispersos en el sedimento son 
representativos de un promedio de la leña usada durante la ocupación humana del sitio 
estudiado; en cambio, los hallados asociados a concentraciones o en fogones dan cuenta 
de la empleada en una práctica puntual (Asouti & Austin, 2005; Chabal, 1982; Marconetto, 
2008; Piqué, 1999; Théry-Parisot et al., 2010; entre otros). La antracología aborda también 
los procesos de formación de los conjuntos de carbones que incluye el estudio de las 
alteraciones relativas al estado de la madera previo a la carbonización, como la presencia 
de galerías de insectos xilófagos o hifas (Marguerie & Hunot, 2007; Prior & Alvin, 1986); 
también, las modificaciones vinculadas a las condiciones de producción de la combustión, 
como la vitrificación o las grietas en el tejido celular (Andreoni et al., 2011; Beresford-Jo-
nes et al., 2010; McParland et al., 2009, 2010; Théry-Parisot et al., 2016; Vidal-Matutano 
et al., 2019), así como las alteraciones relacionadas con el proceso de depositación y 
enterramiento como la inclusión de sedimentos o la acción radicular (Allué et al., 2009; 
Théry-Parisot et al., 2010). Por su parte, la fragmentación de los restos de carbón es un 
fenómeno que sucede en la totalidad del proceso de formación de los conjuntos e incluso 
continúa durante la recuperación arqueológica. Por este motivo, su estudio permite ana-
lizar los fenómenos tafonómicos y arqueológicos que afectaron la conformación de una 
muestra (Chrzazvez et al., 2014; Henry et al., 2020; Kabukcu, 2018; Kabukcu & Chabal, 
2021; Théry-Parisot et al., 2010). 

En este artículo se propone contribuir al conocimiento del uso de combustibles por 
parte de las sociedades cazadoras-recolectoras de la región pampeana de Argentina. En 
distintos sitios arqueológicos de esta región asociados a diversas cronologías, es notable 
por una parte el predominio de huesos quemados provenientes de diferentes animales 
en las estructuras de combustión como el guanaco -Lama guanicoe (Müller, 1776)-, el 
venado de las pampas -Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758)-, la megafauna extinta, 
el caballo domesticado -Equus caballus (Linnaeus, 1758)-; y por otra la ausencia o baja 
abundancia de carbones vegetales en los sedimentos (Crivelli Montero, 1994; Joly et al., 
2005; Oliva & Solomita Banfi, 2017; Scheifler, 2020). El uso de combustible óseo se ha 
interpretado en relación con la escasa disponibilidad de plantas leñosas en el ambiente 
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pampeano en combinación con otros factores vinculados con la gestión de los residuos, las 
estrategias pirotecnológicas, la duración de las ocupaciones y la esfera simbólica (Crivelli 
Montero, 1994; Joly et al., 2005; Oliva & Solomita Banfi, 2017; Scheifler, 2020). No obstante, 
análisis antracológicos realizados en diferentes sitios arqueológicos señalan que las plantas 
leñosas fueron un recurso disponible en diversos entornos de la región pampeana1 (Brea et 
al., 2013, 2014; Ghiani Echenique et al., 2020; Martínez et al., 2021). Las interpretaciones 
alternativas sobre la disponibilidad de plantas leñosas y el uso de estas como combustible, 
hacen necesario evaluar la presencia o ausencia de residuos quemados (p.ej., huesos y 
maderas) en fogones y sedimentos de sitios arqueológicos desde una perspectiva que com-
prenda de forma integral los aspectos tafonómicos, ambientales y culturales (Marquer et al., 
2012; Vidal-Matutano et al., 2019). 

Con el propósito de aportar información sobre los procesos de formación de los conjun-
tos de carbones, la utilización de la leña por los cazadores-recolectores y la disponibilidad de 
plantas leñosas en la región pampeana durante el Holoceno Tardío, se presentan los primeros 
datos antracológicos del sitio Huencú Nazar (Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas, Campo de 
Dunas del Centro Pampeano, Argentina) (Figura 1). El trabajo constituye la primera contribución 
el área de estudio y contribuye al desarrollo de esta línea de evidencia escasamente investi-
gada en la región pampeana. Huencú Nazar es un caso interesante ya que se compone de 
estructuras de combustión en las que destaca la abundancia de huesos de animales utilizados 
como combustible; y si bien dentro de estas estructuras no se conservaron restos botánicos, se 
recuperaron fragmentos de carbón en baja frecuencia en los sedimentos circundantes (Schei-
fler, 2020). Se planteó que los principales factores que motivaron el empleo de combustible 
óseo en el sitio fueron la baja disponibilidad de leña seca, las ocupaciones de larga duración 
que requirieron economizar el recurso leñoso, las excelentes propiedades pirogénicas de los 
huesos con alto contenido de grasa trabecular y el rol destacado de la combustión ósea en 
la conexión de las diferentes dimensiones de la cosmovisión de los indígenas pampeanos 
(Scheifler, 2020). 

Teniendo en mente el problema de la formación de los conjuntos de carbones arque-
ológicos de la región pampeana, las estrategias de uso de combustibles y la disponibilidad 
de plantas leñosas en el ambiente, se plantean los siguientes objetivos: 1) evaluar el estado 
de preservación de la muestra de carbones en relación con los procesos de formación del 
sitio Huencú Nazar (Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas); 2) identificar el taxón y el diámetro 
de leño de los restos de carbón preservados; 3) analizar la disponibilidad de plantas leñosas 
en el entorno y su uso por parte de los grupos de cazadores-recolectores; 4) articular la infor-
mación antracológica con otras líneas de evidencia (zooarqueológica, tafonómica, tecnológica, 
etnográfica y paleoambiental) para ampliar la comprensión de la disponibilidad y los modos 
de uso de las plantas en el Campo de Dunas del Centro Pampeano.
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Figura 1: Ubicación geográfica del sitio arqueológico Huencú Nazar: (A) Región pampeana Argentina, Campo 
de Dunas del Centro Pampeano y Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas (SLHLT); (B) Sistema Lagunar Hinojo-Las 
Tunas
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Escenario climático y ambiental
El clima del área de estudio es templado, con ciclos húmedos y áridos de diferente escala 

y periodicidad, régimen que se habría establecido durante el Holoceno tardío (Kruck et al., 2011; 
Messineo et al., 2019a). El escenario sedimentario regional está constituido principalmente 
por depósitos arenosos formados en el Pleistoceno final y el Holoceno (Kruck et al., 2011; 
Messineo et al., 2019a; Zárate & Tripaldi, 2012). El paisaje geomorfológico está dominado por 
dunas longitudinales y parabólicas- y lagunas intermedanosas de diferente jerarquía situadas 
en una unidad espacial que ha sido definida como Campo de Dunas del Centro Pampeano 
(Zárate & Tripaldi, 2012). El paisaje actual se encuentra estabilizado como resultado de la 
fijación de médanos a través de la plantación de árboles y pastos exóticos realizada en el 
siglo XX (Prego et al., 1965; Taccari, 1948), así como por el desarrollo de suelos a causa del 
aumento de la humedad en los últimos 40 años (Forte Lay et al., 2008). El escurrimiento hídrico 
subterráneo regional descarga agua salinizada en las lagunas ubicadas en los bajos principales 
y la infiltración pluvial local se traduce en lagunas intermedanosas pequeñas de agua dulce.

De acuerdo a su caracterización fitogeográfica, el área de estudio se encuentra en la 
provincia pampeana, más precisamente en el distrito bonaerense occidental (Cabrera, 1951). 
Actualmente, posee una vegetación nativa dominada por comunidades de pastizales de los 
géneros Poa, Panicum, Stipa y, en menor medida y de forma irregular, por árboles xerófilos 
(p.ej. Neltuma alpataco (Phil.) C.E. Hughes & G.P. Lewis y Geoffroea decorticans (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Burkart) que, en conjunto, definen la Pampa Interior de los pastizales pampeanos 
(Soriano et al., 1992). En el presente, en la zona del sitio solo se registran montecillos de 
Geoffroea decorticans, uno de ellos ubicado a 3,5 km. El análisis paleobotánico de testigos 
del fondo de la Laguna Nassau, situada a 300 km al noroeste del Sistema Lagunar Hinojo-Las 
Tunas, permite reconstruir la existencia, en el Holoceno tardío, de un ambiente conformado 
por pastizales y árboles o arbustos como Celtis sp., Neltuma/Strombocarpa sp. (=Prosopis 
sp.), Schinus sp. y Condalia sp. (Vilanova et al., 2015). Otro estudio de testigos del fondo de 
la Laguna Cabeza de Buey (Messineo et al., 2019a), localizada a 100 km al sudeste de la 
microrregión de estudio, evidencia que en el Holoceno medio (ca. 5.800 años cal. AP) existió 
una pobre comunidad de plantas acuáticas (Cyperaceae, Myriophyllum y Botryococcus) en 
una laguna temporaria y una comunidad vegetal regional de pastizales (Poaceae, Asteraceae, 
Asteroideae y Chenopodiaceae). Por su parte, hacia la segunda parte del Holoceno tardío 
(ca. 2.000 años cal. AP), se registra la presencia de una comunidad fitoplanctónica bien 
desarrollada de Pediastrum, Botryococcus y otros Chlorophyta (Scenedesmus, Tetraedron, 
Desmidiaceae y Zygnematales) en una laguna caracterizada por una mayor estabilidad, así 
como una vegetación regional representada por una mayor abundancia de pastizales (Poaceae, 
Chenopodiaceae, Asteraceae y Asteroideae). 
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El análisis de documentos históricos señala que el agua dulce y las plantas leñosas 
eran recursos críticos en el Campo de Dunas del Centro Pampeano (Villar & Jiménez, 2013; 
Scheifler, 2019). En 1876, en el marco de la campaña del Estado Argentino para la con-
strucción de la zanja de Alsina, una de las divisiones militares del ejército tuvo como objetivo 
establecer una comandancia en la laguna Trenque Lauquen (Wisocki, 1977/1877). En relación 
con el trayecto entre los fuertes General Lavalle (General Pinto, Provincia de Buenos Aires) 
y Trenque Lauquen se describe la presencia aislada de plantas leñosas que por primera vez 
son referidas por sus nombres populares: chañar (Geoffroea decorticans), caldén (Neltuma 
caldenia (Burkart) C. E. Hughes & G. P. Lewis), sombra de toro (Jodina rhombifolia (Hook. & 
Arn.) Reissek) y cuchiyuyo (Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr.). Como producto de la exploración 
de la laguna Las Tunas, se deja constancia de que 

es una inmensa laguna, sembrada de islas pobladas de vegetación. Sus aguas son saladas. A simple vista no 
se apercibe su confín. Está rodeada de médanos. Grupos de árboles y yerbas espinosas son impenetrables 
por su espesor2. Hay en sus costas algunos jagüeles hechos por indios. Los pastos de los alrededores son 
buenos, pero la falta de agua hace preferir Trenque Lauquen para establecer la comandancia (Wisocki, 
1977/1877, p. 237). 

Más adelante y ya instalada la división en Trenque Lauquen se señala: “Por la mañana 
marchó un destacamento en busca de combustible que consiste en arbustos y que se halla 
a distancia de 4000 m al Norte, en la costa de la laguna Charilauquen” (Wisocki, 1977/1877, 
p. 237). 

Sitio Huencú Nazar
Huencú Nazar es un sitio a cielo abierto de grandes dimensiones (5.000m2) situado 

en torno a una laguna pequeña intermedanosa, actualmente rellenada y ubicada en la zona 
incorporada a la ciudad de Trenque Lauquen en su proceso de expansión (Scheifler, 2019, 
2020) (Figura 2). Entre 2014 y 2019 se realizó un relevamiento espacial que permitió identi-
ficar la presencia de 22 fogones, tres concentraciones de fragmentos de rocas granitoides, 
dos escondrijos de artefactos líticos, instrumentos líticos, artefactos de molienda y huesos 
de animales (Scheifler, 2019, 2020; Messineo et al., 2023). Se excavaron dos sectores en el 
sitio con el propósito de recuperar estructuras de combustión y materiales asociados, como 
restos óseos de animales, artefactos líticos (instrumentos y desechos de talla), pigmentos 
minerales y carbones vegetales. En relación a los fogones n° 4, 5, 6 y 7 se excavó el Sector 
A (17 m2) y teniendo en cuenta el fogón n° 1 se excavó el Sector B (10 m2) (Figura 2). Los 
fogones no se encuentran limitados por estructuras de ningún tipo, poseen morfologías elípticas 
y dimensiones similares; en promedio el eje mayor mide 48,9 cm y el eje menor 40,3 cm. La 
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excavación efectuada en el laboratorio de los fogones n° 4 y n° 5 permitió reconocer la forma 
de cubeta de las bases, registrar sedimento alterado térmicamente y cenizas, y determinar 
una composición con predominio de huesos esponjosos de guanaco quemados, en particular 
vértebras y epífisis de huesos largos (Scheifler, 2019, 2020). 

En lo que respecta a la cronología de las ocupaciones humanas, en el Sector A se ob-
tuvieron dos fechados por AMS sobre huesos de guanaco con evidencias de procesamiento 
antrópico, uno procedente del fogón n° 4 que arrojó una edad de 3.000 ± 43 AP y otro del 
área adyacente de 2.925 ± 20 AP (Scheifler, 2020). En el Sector B se obtuvo una datación 
por AMS de 3.225 ± 25 AP (PSUAMS#10051) sobre un hueso de ñandú (Rhea americana, 
Linnaeus, 1758) fracturado intencionalmente, procedente del área adyacente al fogón n° 1. 
Los análisis texturales de muestras de sedimento procedentes de diferentes sectores del 
sitio (entre la superficie y los 60 o 70 cm de profundidad), señalan un claro predominio de las 
arenas (entre 76 y 91%) con baja abundancia de carbonatos y un leve aumento de la fracción 
limo y arcilla en sectores con concentración de materiales arqueológicos (Scheifler, 2019). 
El análisis de pH de siete muestras de sedimentos de diferentes sectores del sitio y de cinco 
muestras de sedimentos de los fogones n° 4 y n° 5, arrojó en todos los casos valores levemente 
ácidos, entre 6,1 y 6,7 (Laboratorio de Pretratamiento de Muestras para Análisis Isotópicos 
[LAPREI-INCUAPA], 2022). Esto es relevante debido a que diferentes estudios actualísticos 
han demostrado que la preservación de carbones vegetales es mejor en sedimentos ácidos 
(pH< 7) que en neutros (pH= 7) o básicos (pH> 7) (Braadbaart et. al., 2009; Cohen-Ofri et al., 
2006; Friesem et al., 2016). 

Respecto a la funcionalidad de Huencú Nazar, la elevada estructuración del asentam-
iento, la presencia de tecnología destinada a equipar el sitio (caches de rocas y artefactos 
de molienda) y la morfología en cubeta de los fogones, indican ocupaciones residenciales de 
larga duración (Scheifler, 2020).
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Figura 2: Sitio Huencú Nazar: distribución espacial de las estructuras y rasgos identificados.
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Figura 3: Sector A de excavación del sitio Huencú Nazar: materiales registrados tridimensionalmente.

Materiales y métodos

Muestra analizada 
La muestra se compone de 112 carbones procedentes de cuatro cuadrículas (C1, C2, 

C5 y E3) del Sector A del sitio (Figura 3). La excavación se realizó por medio de cuadrículas 
de 1 m2, mediante niveles artificiales de 5 cm de espesor y el registro tridimensional de los 
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hallazgos. Asimismo, el sedimento recuperado por cuadrícula y nivel fue cernido en zarandas 
que poseen una malla de 2 mm de abertura. Una parte de los carbones analizados fueron 
registrados tridimensionalmente y recuperados en la planta de excavación (n=16); otra parte, 
proviene de la separación del material de cernidor de las cuatro cuadrículas mencionadas 
(n=96). Cabe reiterar que los restos de carbón no se encontraron dentro de los fogones, sino 
en el área adyacente a estos y dispersos en el sedimento (Figura 4)
Figura 4: Sector A de excavación del sitio Huencú Nazar: (A) Fogón n° 6; (B) Carbón depositado en el área 
adyacente al Fogón n° 6; (C) Detalle del carbón.
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Análisis de carbones arqueológicos
Los fragmentos de carbón fueron discriminados por tamaño mediante la utilización de un 

tamiz geológico con luz de malla de 3 mm. Los elementos menores a 3 mm se definieron como 
“no analizables”, ya que su tamaño no posibilita realizar los cortes necesarios para someterlos 
a estudio (Rolando & Thinon, 1988); por esto, solo fueron contabilizados. Los fragmentos 
mayores a 3 mm fueron seleccionados para el análisis taxonómico; en este sentido se registró 
el número (N) y se calculó el volumen aproximado sobre la base de la medición de los lados 
de cada elemento. Las condiciones de preservación fueron analizadas mediante la confec-
ción de índices de fragmentación. Para el índice de fragmentación 1 se calculó el cociente 
entre el número de fragmentos menores a 3 mm y el número de los fragmentos mayores a 3 
mm. Rolando & Thinon (1988) argumentan que los valores menores a 0,5 son considerados 
índices bajos de fragmentación y buena preservación; en cambio los valores entre 0,6 y 0,9 
como moderada a alta fragmentación; y valores mayores a 1 son tomados como índices de 
alta perturbación del contexto. En el índice de fragmentación 2, se analizó el cociente entre 
la cantidad de fragmentos analizables y el volumen total de los mismos (Marconetto, 2008). 

Por tratarse de una muestra pequeña (n=112), se analizaron todos los fragmentos mayores 
a 3 mm (n=69). El estudio se llevó a cabo mediante la fractura manual de cada resto, para 
obtener cortes que permitieran observar los tres planos necesarios para la caracterización 
de la anatomía de la madera: corte transversal (CT), corte longitudinal tangencial (CLT), 
corte longitudinal radial (CLR). También se realizaron cortes con bisturí siguiendo la técnica 
de splitting, en especial para obtener fragmentos con planos longitudinales. Se analizaron 
bajo lupa binocular (Olympus SZX7) con aumentos de entre 8x y 112x. Se identificaron los 
caracteres anatómicos según el modelo propuesto en “List of microscopic features for hard-
wood identification” (Wheeler et al., 1989). Entre estos últimos, se priorizaron los caracteres 
cualitativos ya que la madera, al carbonizarse, sufre en general deformaciones que hacen 
que los rasgos cuantitativos pierdan su valor diagnóstico (Marconetto, 2008; Piqué, 1999; 
Prior & Alvin, 1986; Scheel-Ybert, 2004; entre otros). Los rasgos anatómicos observados en 
los carbones arqueológicos fueron cotejados directamente con materiales carbonizados de 
una colección de referencia taxonómica actual, así como sus descripciones y fotografías de 
MEB3 (Mafferra, 2018a). Este estudio incluyó también la revisión de bibliografía especializada 
(Castro, 1994; Giménez, 2009; Insidewood, 2004; Mafferra et al., 2013; Roig Juñent & Roig, 
1998; Roig Juñent & Videla, 2006-2009; Tortorelli, 2009). El análisis buscó determinar el 
taxón correspondiente a cada fragmento, pero en el caso de no contar con referente actual 
de la muestra arqueológica, se describió y definió con un número correlativo por taxón. Las 
muestras identificadas fueron numeradas con una sigla de acuerdo a su taxa y ubicación 
contextual. Varios elementos de cada taxón reconocido preliminarmente en lupa binocular, 
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fueron analizados en Microscopio Electrónico de Barrido (MEB-JEOL JSM-6610LV; MEByM, 
IANIGLA, CCT-CONICET, Mendoza).

A la par del análisis anatómico, el estado de preservación se determinó mediante el 
reconocimiento de alteraciones como galerías de insectos, grietas, deformaciones de células, 
vitrificación, inclusión de sedimentos, raíces o hifas (Andreoni et al., 2011; Allué et al., 2009; 
Beresford-Jones et al., 2010; Marguerie & Hunot, 2007; McParland et al., 2009, 2010; Prior 
& Alvin, 1986; Théry-Parisot et al., 2010, 2016; Vidal-Matutano et al., 2019). La preservación 
se definió, además, como “mala” en aquellos casos en los que los caracteres anatómicos se 
observaron con dificultad, y como “buena” cuando los elementos permitieron una observación 
clara. Los restos que, por su estado no permitieron diferenciar rasgos diagnósticos se deter-
minaron como “no identificables”.

El análisis contempló también el estudio del diámetro de leño; distinguió en este sentido 
los fragmentos de “diámetro fino” (menores a 3 cm de diámetro) de aquellos correspondientes 
a “diámetro grueso” (mayores a 3 cm de diámetro). Esta distinción se efectuó mediante la 
observación en el corte transversal de la curvatura del anillo de crecimiento y del ángulo de 
los radios. Así, la marcada curvatura de los anillos se relacionó con “diámetro fino” y los anillos 
con curvas suaves y radios paralelos se asociaron a “diámetro grueso”. Los fragmentos de 
“diámetro fino” también se identificaron por la presencia de médula y corteza en una misma 
muestra, o por presentar morfología cilíndrica. Cuando un fragmento de carbón no contó con 
una anchura tangencial mínima de 3 a 4 mm y una longitud radial de 5 mm (que permitiera 
observar la curvatura del anillo y el ángulo de los radios) o cuando no se registraron anillos, el 
diámetro se definió como “no identificable” (NI) (Marconetto, 2007; Marguerie & Hunot, 2007). 

La equitatividad fue evaluada a partir del cálculo del índice de Shannon (H’), por medio 
del software libre PAST (Hammer et al., 2001). Este índice expresa valores que oscilan entre 
0 y 1; cuando más se acercan al 1 más pareja es la distribución de la frecuencia entre las 
diferentes categorías consideradas (Mengoni, 2010).

Resultados
En la Tabla 1 se observan las características generales de la muestra. Se clasifican los 

fragmentos por su tamaño distinguiendo los analizables (n=69) de los no analizables (n=43). 
Resulta considerable el porcentaje de los fragmentos analizables: 61,61%. Con respecto a la 
fragmentación, el índice 1 (n ≤ 3mm/ n>3mm general) resulta en 0,62, lo cual da cuenta de una 
fragmentación moderada a alta. Si discriminamos este cálculo para las diferentes cuadrículas 
examinadas, se observan resultados variables. En las cuadrículas C2 y E3 existen índices 
asociados a una buena preservación y baja fragmentación, mientras que en la C5 la fragmen-
tación resulta moderada a alta; por su parte la C1 se caracteriza por una alta fragmentación. 
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Posiblemente, el menor número de fragmentos en las cuadrículas C2 y E3 interfiera en el 
resultado. Lo mismo es evidente cuando se analiza el índice 2 (n >3mm/Volumen >3mm), 
que resulta en una mayor relación en las cuadrículas C2 y E3 y menor en la C1 y C5 y en el 
cálculo general. En este sentido, los fragmentos registraron formas generalmente laminares 
o amorfas. Por otra parte, el de mayor tamaño dentro de la muestra presentó un volumen de 
1,8 ml (lo que equivale a un elemento de 12, 13 y 12 mm de ancho, largo y altura respectiva-
mente) y el más pequeño un volumen de 0.16 ml (con 4, 2 y 2 mm en sus lados); el volumen 
promedio de los fragmentos fue 0,96 ml (6,5; 4,2 y 3,4 mm). 

Respecto de la conservación, el 81,1% (n=56) de la muestra analizable (n=69) presenta 
mala conservación debido a una o más alteraciones relacionadas con la combustión o con 
factores postdepositacionales que dificultan la observación de caracteres diagnósticos. En la 
Figura 5 pueden observarse algunas alteraciones típicas presentes en la muestra analizada. 
Las relacionadas con la combustión resultan las más significativas; a su vez, entre ellas, la 
vitrificación es la más común (n=43). Esta última afectó el tejido celular en diferentes grados, 
lo cual generó frecuentemente la fusión de elementos de vaso y parénquima axial o de célu-
las de parénquima radial. En algunos casos, llega incluso a producir una masa densa donde 
no es posible distinguir los elementos celulares. También se observan grietas en algunos 
elementos (n=22), que han desgarrado el tejido celular principalmente en radios y en menor 
medida en anillos de crecimiento. Asimismo, se registran alteraciones relativas a factores 
postdepositacionales relacionados con la inclusión de sedimentos (n=29) o raíces (n=15), y 
con el debilitamiento del tejido xilemático (n=6), lo que da poca ductilidad a los fragmentos y 
dificulta su fractura manual para el análisis.

Tabla 1: Caracterización general de la muestra de carbones de Huencú Nazar. I° Frag.: índice de fragmentación: 
1) N ≤ 3mm/ N > 3mm; 2) N >3mm/Volumen >3mm

Cuadrícula
N Volumen

(ml)
1ª Frag

Total ≤3mm >3mm 1 2
C1 33 19 14 3,364 1,35 4,16
C2 14 3 11 0,724 0,27 15,19
C5 55 19 36 4,809 0,52 7,48
E3 10 2 8 0,64 0,25 12,5
Totales 112 43 69 9,537 0,62 7,23
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Figura 5: Detalle de elementos diagnósticos afectados por diversos procesos tafonómicos: A) Condalia microphylla: 
1) grietas radiales, 2) grietas en anillos de crecimiento, 3) vitrificación en vasos; B) aff. Fabaceae: 4) fusión de 
elementos de vaso y parénquima axial por vitrificación; C) Condalia microphylla: 5) fusión y agrietamiento de los 
elementos de parénquima radial por vitrificación. CT: corte transversal, CLT: corte longitudinal tangencial

Identificación taxonómica
Las malas condiciones de conservación y la moderada a alta fragmentación evidenciadas 

por buena parte de los carbones limitaron las posibilidades de identificación taxonómica; en 
este sentido, resultó alto el número de elementos no identificados. Sin embargo, pudieron 
diferenciarse cinco taxones, aunque solo cuatro de ellos llegaron a identificarse a nivel de 
familia, género y/o especie. Los caracteres que permitieron la identificación de cada uno de 
estos taxones se detallan a continuación y las imágenes de MEB se presentan en la Figura 6. 

Rhamnaceae, Condalia microphylla Cav. En el corte transversal los anillos de crecimien-
to son distinguibles por la presencia de vasos de mayor tamaño en el leño temprano y de 
fibras con paredes radialmente comprimidas en el leño tardío. La porosidad es semicircular. 
Los vasos se distribuyen de acuerdo a un patrón radial y dendrítico. El parénquima axial es 
paratraqueal escaso. Las fibras tienen paredes de espesor grueso. En el corte longitudinal 
tangencial se observan placas de perforación simples horizontales u oblicuas. Los vasos 
presentan espesamientos helicoidales horizontales en su pared interior. Los radios son 1-4 
seriados. El corte longitudinal radial presenta células procumbentes en el cuerpo de los radios 
y dos filas de células cuadradas en los bordes. 

Anacardiaceae, Schinus aff. longifolius (Lindl.) Speg. En el corte transversal los anillos 
de crecimiento son distinguibles por fibras radialmente comprimidas. La porosidad es difusa. 
Presenta vasos con contornos poliédricos, agrupados de 3-5 células y ordenados en series 
diagonales o radiales. El parénquima axial es paratraqueal escaso y apotraqueal disperso. 
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Las fibras tienen paredes poco engrosadas. En el corte longitudinal tangencial las paredes 
de los vasos muestran espesamientos helicoidales diagonales; las placas de perforación son 
simples y oblicuas. Los radios son de 1-3 seriados. En el corte longitudinal radial los radios 
se componen de células procumbentes en el cuerpo y marginales cuadradas en los bordes. 
Con base en la descripción de Terrazas (1994 en InsideWood, 2004) puede proponerse la 
afinidad con S. longifolius, planta que habita actualmente en los parches del Espinal de los 
pastizales pampeanos (Guerrero, 2022). 

Fabaceae, Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart. En el corte transversal 
los anillos de crecimiento son distinguibles por la presencia de parénquima terminal y por vasos 
de mayor tamaño. La porosidad es difusa, los vasos son principalmente solitarios y en menor 
medida se agrupan en series radiales de 2-3 células. El parénquima axial es paratraqueal 
confluente. Las fibras tienen paredes delgadas. En el corte longitudinal tangencial se observan 
placas de perforación simples horizontales y oblicuas. Los radios son uniseriados y cortos (2 
a 6 células), se distribuyen de manera estratificada y se registra parénquima fusiforme. En el 
corte longitudinal radial los radios se componen de células procumbentes. 

aff. Fabaceae. El corte transversal presenta porosidad difusa, vasos mayormente solita-
rios y parénquima axial paratraqueal vasicéntrico confluente, en bandas. El corte longitudinal 
tangencial no logró analizarse por el escaso tamaño de los fragmentos. En el corte longitudinal 
radial se registraron células homogéneas procumbentes. La mala conservación de la muestra 
impidió un análisis en mayor profundidad. En especial, se destacan la poca ductilidad, que 
impedía realizar cortes precisos, y la vitrificación de la estructura celular. 

Taxón 1. En el corte transversal los anillos de crecimiento son distinguibles por vasos de 
mayor tamaño. Los vasos se presentan solitarios o en grupos de dos células, la porosidad es 
circular y el parénquima axial es apotraqueal disperso. En el corte longitudinal tangencial los 
vasos tienen placa de perforación simple y oblicua y presencia de espesamientos helicoidales 
oblicuos. Los radios son 2-3 seriados. Se observan cristales prismáticos en radios. El corte 
longitudinal radial no fue analizable debido al reducido tamaño de la muestra. Al igual que en el 
caso anterior la mala conservación impidió un análisis más preciso; la muestra se encontraba 
vitrificada. No se hallaron taxones de referencia con caracteres diagnósticos asimilables a los 
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Figura 6: Imágenes de MEB de los caracteres anatómicos en los taxones identificados: A) Condalia microphylla: 
1) anillos de crecimientos distinguibles por vasos de mayor tamaño en el leño temprano, 2) vasos distribuidos 
en patrón dendrítico, 3) vasos con espesamientos helicoidales, 4) radios 1-4 seriados, 5) células procumbentes 
en el cuerpo de los radios, 6) células marginales cuadradas; B) Schinus aff. longifolius: 7) anillos de crecimiento 
distinguibles por fibras radialmente comprimidas, 8) vasos agrupados 3-5 células, series radiales, 9) vasos con 
espesamientos helicoidales diagonales, 10) radios 1-3 seriados; C) Geoffroea decorticans: 11) vasos solitarios, 12) 
parénquima axial paratraqueal confluente, 13) radios uniseriados, cortos, estratificados; D) Taxón 1: 14) anillos de 
crecimiento distinguibles por vasos solitarios de mayor tamaño, 15) parénquima apotraqueal disperso, 16) vasos 
con espesamientos helicoidales oblicuos, 17) cristales prismáticos en radios. 18) radios 2-3 seriados, CT: corte 
transversal, CLT: corte longitudinal tangencial, CLR: corte longitudinal radial. 
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Frecuencia taxonómica y diámetro del leño
En los gráficos presentados en la Figura 7 puede observarse la frecuencia en la que los 

distintos taxones fueron identificados. Con base en la medición del volumen y el número de 
elementos sobresale Condalia microphylla. En cantidad considerablemente menor se registran 
también Schinus aff. longifolius, Geoffroea decorticans, aff. Fabaceae y Taxón 1. La muestra 
se caracteriza por su baja riqueza (sólo cinco taxones); es notable además su baja equitativi-
dad (H´=0,699). Las malas condiciones de conservación y la moderada a alta fragmentación 
incidieron en la alta ocurrencia de elementos que no pudieron ser identificados. 

Respecto a la distinción del diámetro de leño, como se detalla en la Tabla 2, las muestras 
distinguibles expresan un uso relativamente parejo de diámetro fino (n=18) y grueso (n=19). 
Al discriminar por taxón, en Condalia microphylla los fragmentos asociados a diámetro grueso 
(n=17) superan a los de diámetro más pequeño (n=11). En el caso de Schinus aff. longifolius, 
los elementos asociados a diámetro fino (n=3) se encuentran por encima de los identificados 
como diámetro grueso (n=1). Por las malas condiciones de conservación y el reducido tamaño 
de los fragmentos, destacan los elementos no identificados (n=32).

Tabla 2: Frecuencia absoluta de fragmentos de carbón analizados (N) según taxa y diámetro de leño.

Fino Grueso NI
Condalia microphylla 11 17 14
Ni 4 1 12
Schinus aff. longifolius 3 1 2
Geoffroea decortican 0 0 2
aff. Fabaceae 0 0 1
Taxón 1 0 0 1
Totales 18 19 32
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Figura 7: Frecuencia absoluta (N) y volumen (ml) de los fragmentos analizados por taxón identificado. Ni: 
elementos no identificados.

Discusión
 
Procesos de formación del conjunto de carbones

Los carbones de Huencú Nazar fueron recuperados en las áreas adyacentes a las estruc-
turas de combustión. Se interpreta que los materiales analizados se encontraban depositados 
en posición secundaria, por haber sido desplazados como resultado de acciones humanas 
como la limpieza de las áreas de combustión, o del movimiento de los restos por procesos 
postdepositacionales ambientales (p.ej., por acción eólica y pluvial) y/o bioturbación. Como se 
ha señalado, las muestras de este tipo son representativas del promedio de la leña usada en 
la totalidad del período de ocupación humana del sitio (Asouti & Austin, 2005; Chabal, 1982; 
Marconetto, 2008; Piqué, 1999; Théry-Parisot et al., 2010; entre otros).

La fragmentación moderada a alta y la mala conservación del conjunto limitó de manera 
considerable las posibilidades de identificación taxonómica. El reconocimiento de vitrificación, 
grietas y destrucción de tejidos señala que la combustión sería uno de los procesos responsa-
bles de las características tafonómicas de la muestra. Sin embargo, el registro de inclusiones 
de sedimentos y raíces en los carbones indica la incidencia de procesos postdepositacionales 
en la formación del conjunto. 

La vitrificación es un proceso que ocurre durante la pirólisis y que altera la anatomía de 
la madera: fusiona las células del xilema en grados diversos hasta llegar incluso a producir 
una masa densa completamente fundida e indeterminable (Marguerie & Hunot, 2007). Este 
proceso ha sido relacionado con factores múltiples como el sometimiento de la madera a altas 



MUNDO DE ANTES Volumen 18 | 2024 | ISSN 2362-325X 

20

temperaturas (>800° C), la combustión de madera verde o húmeda, la presencia de resinas 
en determinados taxones, la combustión de maderas ya carbonizadas o los cambios repenti-
nos en las condiciones de combustión. Sin embargo, los trabajos experimentales realizados 
hasta el momento muestran que ninguno de estos factores es determinante si se presentan 
de manera aislada (McParland et al., 2009, 2010). Estudios recientes relacionan el fenómeno 
con la velocidad de calentamiento y la composición gaseosa de la madera y vinculan a esta 
última con las condiciones atmosféricas de crecimiento de la planta (Courty et al., 2020). 

Por otra parte, se han registrado correlaciones significativas en la asociación espacial 
entre conjuntos de carbones con elevada frecuencia de vitrificación y/o escasa frecuencia o 
ausencia de restos de carbones visibles macroscópicamente con importante abundancia de 
huesos quemados. Por ende, la combinación de combustibles puede contribuir a causar este 
fenómeno (Beresford-Jones et al., 2010; Vidal-Matutano et al., 2019). 

Así, se ha planteado que la mezcla de huesos y madera para combustible en fogones 
podría favorecer la reducción de la masa de carbón durante los procesos de combustión, lo 
que facilita la destrucción de los carbones por la acción de procesos postdepositacionales 
(Beresford-Jones et al., 2010; Marquer et al., 2012). Experimentos de laboratorio y al aire libre 
demostraron que la adición de grasa animal (de cerdo y de foca) y/o huesos (de caribú) al fuego 
se correlaciona con una mayor deformación por combustión de la estructura de la madera; 
grietas radiales, contracción, vitrificación y aspecto grasiento (Vanlandeghem et al., 2020). 

En este sentido, la baja frecuencia de carbones en Huencú Nazar y su ausencia en las 
estructuras de combustión podría deberse, en parte, a la combinación de los combustibles utili-
zados. El estudio de los huesos procedentes del fogón 4 del sitio muestra una gran abundancia 
de unidades anatómicas esponjosas de guanaco (vértebras y epífisis de huesos largos), las 
cuales contienen una gran cantidad de grasa trabecular que favorecen la combustión (Scheifler, 
2020). Las modificaciones registradas en los huesos (termoalteración homogénea, predominio 
del estadío calcinado y carbonizado, gran proporción de texturas agrietada, vítrea, exfoliada 
y pulverulenta) sugieren que las estructuras de combustión de Huencú Nazar superaron los 
400ºC y pudieron alcanzar los 900ºC (Scheifler, 2020). 

En referencia a los procesos postdepositacionales, se ha señalado que, entre los factores 
claves para la preservación de fogones al aire libre y residuos quemados, se destacan las 
tasas de sepultamiento, la acción de la erosión pluvial, la deflación eólica y la bioturbación, 
junto con las condiciones físico-químicas de los sedimentos (Friesem et al., 2017; Mallol et 
al., 2007). Cuanto más rápido un fogón sea cubierto por vegetación y/o sedimento, mayores 
probabilidades tendrá de conservarse (Mallol et al., 2007). En cuanto a los factores químicos 
de los sedimentos, la preservación de carbones vegetales es mejor en sedimentos ácidos 
(Braadbaart et al., 2009; Cohen-Ofri et al., 2006; Friesem et al., 2016), mientras que en 
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condiciones secas y básicas se produce una mejor conservación de las cenizas y los huesos 
(Weiner, 2010; Friesem et al., 2014). Recientemente, se realizaron observaciones tafonómicas 
naturalistas que analizaron la distribución actual de huesos en las playas de las lagunas Las 
Tunas Grandes y Laguna Chica, ubicadas respectivamente a 20 y 30 km de Huencú Nazar. 
Estas mostraron que la interacción de distintos factores biológicos, atmosféricos y geoquímicos 
(pH básico, alta salinidad), junto con la elevada dinámica litoral no favorecería la preservación 
de los huesos a largo plazo (Scheiler et al., 2022). En Huencú Nazar la presencia de estructu-
ras de combustión conservadas, la gran abundancia de huesos esponjosos que poseen baja 
densidad ósea, la escasa frecuencia y el nivel de meteorización de los huesos y la ausencia de 
fracturas óseas postdepositacionales sugieren una limitada exposición a los agentes subaéreos y 
procesos de sepultamiento rápidos (Scheiler, 2020). Probablemente en Huencú Nazar la 
combinación de condiciones semiáridas, relativa distancia al ojo de agua adyacente y niveles 
leves de acidez posibilitaron un alto grado de preservación de las estructuras originales de los 
fogones y la diversidad de materiales combustionados, una vez que el sitio fue abandonado y 
quedó sepultado. Asimismo, la identi icación en los huesos de marcas de raíces señalaría 
que, posteriormente a la depositación eólica de arenas, se habría producido una mayor 
estabilidad del depósito que contenía los materiales arqueológicos. Estos procesos 
pudieron afectar diferencialmente a los materiales más frágiles, entre ellos, los carbones.

La evaluación tafonómica de los residuos combustionados recuperados de Huencú Nazar 
sugiere que habrían ocurrido procesos de destrucción diferencial sobre las maderas utilizadas 
en los fogones debido a los procesos de combustión y la acción de agentes postdepositacio-
nales. En este sentido, la baja frecuencia de carbones vegetales en el sitio y su ausencia en 
las estructuras de combustión no deberían ser interpretadas estrictamente como resultado 
de una baja disponibilidad de vegetación leñosa en el entorno. 

Usos de la leña y prácticas cotidianas
Es posible que los procesos de combustión y postdepositacionales discutidos previamente 

hayan incidido de manera diferencial en la preservación de taxones según sus distintos conte-
nidos químicos o estructuras anatómicas (Bazile-Robert, 1982; Braadbaart & Poole, 2008; Prior 
& Alvin, 1986; Willcox, 1974). Asimismo, resulta factible que dichos procesos hayan afectado 
de manera similar a los distintos taxa, esto es, que hayan producido la minimización de la 
representación de los usados de manera menos habitual (Chabal, 1997). Por lo tanto, la baja 
riqueza y equitatividad de la muestra debe analizarse con cautela. Hecha esta salvedad, el 
análisis antracológico indica que los cazadores-recolectores que habitaron el sitio obtuvieron y 
utilizaron plantas leñosas representadas mayormente por Condalia microphylla (piquillín) y, 
en menor medida, por Schinus aff. longifolius (molle), Geoffroea decorticans (chañar), una 
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especie no identificada de la familia Fabaceae y otro taxón indeterminado. 
Como se mencionó con anterioridad, un aspecto relevante en Huencú Nazar es que los 

huesos esponjosos de guanaco fueron uno de los principales combustibles utilizados. Sin 
embargo, a pesar de que las máximas temperaturas que pueden alcanzarse al utilizar com-
bustible óseo (800-900°C) son similares a las generadas por la combustión de la madera, ese 
material no resulta adecuado para iniciar el fuego (Mentzer, 2009; Théry-Parisot et al., 2005). 
En este sentido, las plantas leñosas registradas en el sitio pudieron haber sido empleadas, 
entre otros fines, para iniciar o avivar el fuego. El hecho de que una porción importante de 
la muestra se relacione con leños de diámetro pequeño, o leña fina, podría señalar que la 
madera fue utilizada en buena medida con ese propósito. 

Asimismo, diferentes experimentos indican que la combustión mixta de hueso y madera 
es más eficaz como fuente de calor que la surgida del uso exclusivo de madera y destacan el 
empleo preferente del hueso para actividades que requieren la producción de llamas grandes 
y duraderas (Théry-Parisot, 2002; Théry-Parisot et al., 2005, 2010). Esta combinación optimiza 
la transferencia de calor por convección y radiación, lo que favorece su utilización para iilumi-
nar el entorno y secar o curar los alimentos (Pérez de Micou, 1991; Théry-Parisot, 2002). No 
obstante, la estructuración del sitio y diversos estudios de materiales sugieren que Huencú 
Nazar fue ocupado de forma prolongada, por lo que podría haber sido necesario economizar 
el uso de leña disponible en la zona (Mentzer, 2009; Théry-Parisot, 2002). 

Respecto a la funcionalidad de los taxones hallados, las propiedades de Condalia micro-
phylla (piquillín) como leña son destacadas por múltiples estudios etnográficos e históricos 
(Andreoni, 2014; Ladio & Lozada, 2009; Musaubach et al., 2018; Ruiz Leal, 1972). Incluso 
en ambientes donde la disponibilidad de leñosas es alta como la Sierra de Ancasti, provincia 
de Catamarca, se recalca el carácter de iniciadora de la leña del piquilín por ser “ardedora” y 
“chispeante”, o su capacidad para mantener encendido el fuego y generar brasas duraderas 
debido a ser “firme”, “fuerte” o “resistente” (Jiménez-Escobar, 2021, p. 7). Ese carácter es 
confirmado también por estudios químicos que señalan la presencia de hidrocarburos en la 
composición de las hojas y los tallos del piquilín (Frontera et al., 2000), que habilita el uso de 
la totalidad de la planta como combustible, incluso sin el usual secado (Ladio & Lozada, 2009). 
Estos factores, pudieron favorecer la vitrificación, alteración que, como vimos, es común en 
la muestra analizada. 

El aprovechamiento de las plantas identificadas en Huencú Nazar no habría estado limi-
tado al empleo como combustible. Sus frutos pudieron haber sido utilizados como alimento y/o 
bebidas, un uso que fue registrado etnográficamente en relación con los indígenas ranqueles y 
mocovíes que habitaban el Espinal y el Monte (Heider & López, 2016; Ladio & Lozada, 2009; 
Paucke, 2010/1749-1767; Ruiz Leal, 1972, entre otros). Respecto de Condalia microphylla 
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(piquillín), la recolección de frutos y su uso en arropes sigue vigente en la actualidad en las 
poblaciones campesinas criollas del noreste de la provincia de La Pampa (Muiño, 2012). Se ha 
registrado que tradicionalmente los frutos de esta planta se consumen en fresco y se emplean 
para preparar bebidas asimismo frescas, hervidas y/o alcohólicas, o bien como laxante; su 
madera se usa para enmangar herramientas y sus raíces para extraer tintes color morado 
(Hieronymus, 1882; Ladio & Lozada, 2009; López et al., 2020; Palmieri et al., 2018; Roig, 
2001; Ruiz Leal, 1972; Scarpa, 2017). En la misma bibliografía puede constatarse además 
que los frutos de Geoffroea decorticans (chañar) se consumen directamente o mediante la 
preparación de bebidas fermentadas, y se utilizan de manera medicinal. Asimismo, varias 
especies de Schinus son alimenticias, medicinales, tintóreas y/o curtientes.

En este sentido, los abundantes y variados artefactos de molienda recuperados en Huencú 
Nazar y en contextos superficiales del Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas (p.ej., localidades 
La Susana y Laguna Chica) sugieren una gran relevancia de las actividades pretéritas de 
procesamiento y consumo de vegetales. Se destaca el análisis de microrrestos procedentes 
de artefactos de molienda de otros sitios del Campo de Dunas del Centro Pampeano que 
dan cuenta del procesamiento de plantas como algarrobo (Neltuma sp.) y maíz (Zea mays) 
(Matarreze & Lopez, 2021). Esa relevancia es llamativa si se tiene en cuenta el importante 
esfuerzo que supone acceder a las fuentes primarias necesarias para la obtención de este 
tipo de tecnología, situadas a más de 200 km de distancia (Messineo et al., 2019b). En el sitio 
se registró también tecnología especializada en la obtención y el procesamiento de plantas 
leñosas. 

En este sentido, en el conjunto de artefactos manufacturados a través del picado, la 
abrasión y el pulido se identificó un hacha elaborada sobre una roca volcánica, de contornos 
regulares con formas trapezoidales y rectangulares. Este tipo de hachas son similares a las 
registradas en sitios arqueológicos ubicados en sectores con presencia del bosque del Espinal. 
Por su lado, información etnográfica muestra que en otras zonas del mundo ellas se utilizaban 
enmangadas con el fin de talar árboles, entre otros usos (Bonomo, 2012; Medina et al., 2019). 

Por otra parte, el análisis funcional de los artefactos procedentes de los dos escondrijos 
hallados en Huencú Nazar, compuestos por instrumentos tallados y lascas con filos naturales 
de tamaño mediano y grande, evidenció que los habitantes del sitio procesaron principalmente 
madera y, en menor frecuencia, piel (Scheifler, 2020); esto se detectó asimismo en otros casos, 
como el sitio Laguna de Puan 1 (Oliva & Leipus, 1999), localizado a aproximadamente a 170 
km hacia el sur del sitio. Por su lado, los artefactos líticos hallados en los alrededores de los 
fogones del sector A de Huencú Nazar se usaron en tareas vinculadas principalmente con 
el raspado de pieles y, en menor medida, con el procesamiento de madera (Messineo et al., 
2023). Esto señala la importancia de las maderas en las actividades cotidianas de los grupos 
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cazadores-recolectores que ocuparon el sitio durante el Holoceno tardío. 

Inferencias paleoambientales
Si bien la alta frecuencia de restos de carbón de un determinado taxón no implica que 

en el pasado la planta haya crecido de forma abundante en la zona, sí puede señalar su 
disponibilidad. Con base en información arqueológica y etnoarqueológica, se estima que las 
áreas de recolección de leña cubrían un radio promedio de entre 3 y 12 km en torno a los 
sitios4 (Marconetto, 2008). En este sentido, en Huencú Nazar, el análisis taxonómico revela la 
presencia de vegetación arbórea-arbustiva que, durante la primera parte del Holoceno tardío, 
tuvo componentes similares a los existentes actualmente en los bosques abiertos xerófilos del 
Espinal, bajo climas áridos y semiáridos (Burkart, 1976; Matteucci, 2012; Tortorreli, 2009). Aun-
que en el presente estas formaciones se inician aproximadamente a partir de una distancia de 
150-200 km hacia el oeste del sitio, también se han descripto ingresiones de “islas de bosques 
espinosos” en ambientes propiamente pampeanos en la zona de Guaminí (Guerrero, 2022). 
Además, se registran relictos de montecitos de Geoffroea decorticans (chañar) en el Sistema 
Lagunar Hinojo-Las Tunas (Scheifler, 2019). Parodi (1940 en Guerrero, 2022) menciona la 
existencia, dentro de la vegetación actual de la Isla del Monte en Guaminí, las especies Geo-
ffroea decorticans, Condalia microphylla y Schinus johnstonii F.A. Barkley, entre otras. Si bien 
este fenómeno se registra en el presente desde la zona de Guaminí hacia el sur de la provincia 
de Buenos Aires, los datos antracológicos publicados en este trabajo, en adición a los datos 
históricos y paleoambientales revisados, señalan una distribución posiblemente más amplia en 
el pasado. Recientemente, se propuso evaluar los límites fluctuantes entre las ecorregiones de 
Espinal y Pampa para los últimos 200 años (Catella et al., 2022). Este trabajo aporta un modelo 
de probabilidad de distribución del Espinal con base en cartografía (del período 1940-1999) 
e información histórica. Este modelo supone para la zona de emplazamiento del sitio Huencú 
Nazar una probabilidad mínima. No obstante, a partir de la información botánica histórica 
(Wisocki, 1977/1877), como del análisis antracólogico realizado aquí, entendemos que esta 
propuesta podría matizarse, en especial, a la hora de proyectarse a periodos más antiguos.

En el Campo de Dunas del Centro Pampeano la información generada a través de dife-
rentes indicadores paleoambientales (geológicos, sedimentológicos, macrorrestos vegetales, 
polen, malacofauna y vertebrados) permiten sostener que el paleoclima del Holoceno medio 
habría sido predominantemente árido con ambientes acuáticos salinos de escasa jerarquía; 
asimismo, que durante el Holoceno tardío los niveles de humedad habrían aumentado, lo 
que habría permitido el desarrollo de cuerpos de agua más estables (Messineo et al., 2019a; 
Scheifler, 2019). El mejoramiento hacia inicios del Holoceno tardío de las condiciones de 
humedad y la estabilidad del paisaje habrían causado un aumento en la disponibilidad de 
pastizales y plantas arbóreas típicas del Espinal (Scheifler, 2019). El análisis de carbones 
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realizado en este trabajo confirma la presencia de plantas leñosas xerófilas en el entorno del 
sitio arqueológico Huencú Nazar. Posteriormente, los cambios climáticos ocurridos en la región 
pampeana durante los últimos 1.000 años AP, vinculados con el Máximo Térmico Medieval y 
la Pequeña Edad de Hielo (Deschamps et al., 2003; Politis, 1984; Tonni, 2017; Vilanova et al., 
2015), pudieron haber causado en el área de estudio la reactivación del sistema eólico, una 
gran inestabilidad de las lagunas y reestructuraciones de las comunidades vegetales; todo 
esto se habría expresado en la distribución altamente heterogénea del agua dulce, de los 
pastizales y de las plantas leñosas xerófilas, tal como lo describen las fuentes históricas del 
siglo XIX (Scheifler, 2019). Estas ideas deberán ser evaluadas a través de la ampliación de 
las bases de datos paleoclimática y antracológica del Campo de Dunas del Centro Pampeano, 
que comprenda diferentes lapsos y procedencias espaciales. 

Conclusiones
Los datos aportados en este trabajo permitieron discutir los procesos de formación de los 

carbones y los modos de uso de la leña por parte de los cazadores-recolectores pampeanos, 
en estrecha relación con la utilización de huesos de fauna como combustible. En el primer 
caso, las alteraciones verificadas en gran parte de la muestra (vitrificación y grietas) habrían 
sido generadas en fogones surgidos de la utilización simultánea de madera y huesos como 
material inflamable. Las expectativas de conservación del carbón en este tipo de contexto son 
bajas; no obstante, en el caso del conjunto estudiado, más allá de que el proceso afectó el 
estado de los carbones de manera considerable, el rápido enterramiento del conjunto habría 
propiciado su conservación. 

La identificación taxonómica sugiere una modalidad de uso de la leña que priorizó la 
selección de Condalia microphylla (piquillín), planta que, según datos etnográficos, históricos y 
químicos, es especialmente valorada como leña, tanto para iniciar el fuego como para mante-
nerlo encendido. Estas propiedades la hacen preferible para fuegos cuyo material combustible 
es predominantemente óseo ya que su encendido resulta especialmente dificultoso. 

Así también, la bibliografía describe cómo las comunidades actuales aprecian las propie-
dades alimenticias, embriagantes, medicinales o tintóreas del piquillín y de las demás plantas 
identificadas. Los estudios realizados hasta el momento del instrumental encontrado en el sitio 
dan cuenta de que el procesamiento de vegetales era una actividad importante. Por lo que, 
posiblemente, la obtención de la leña de estas plantas se realizó en relación con otras activi-
dades cotidianas del grupo y con múltiples propósitos. En el mismo sentido puede pensarse el 
uso de huesos como combustible, ya que se obtenía en relación con la provisión de alimentos 
y su quema no sólo suplió la necesidad de energía, sino que favoreció también el manteni-
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miento del asentamiento y pudo cumplir un rol destacado en la esfera religiosa de los grupos 
humanos que lo ocuparon (Scheifler, 2020). Así, la provisión de combustible en tal contexto 
se encontraba integrada con otras actividades cotidianas de estos cazadores-recolectores, 
aspecto que se ha problematizado asimismo en relación con diversos casos arqueológicos y 
etnográficos (Asouti & Austin, 2005; Mafferra, 2018a, 2018b; Picornell et al., 2011).

Los datos obtenidos en este trabajo avalan la disponibilidad de plantas leñosas para la 
zona de estudio, lo que puede dar cuenta de la expansión hacia el oriente del bosque del 
Espinal a inicios del Holoceno Tardío. Además, el hecho de que sea necesaria leña para 
iniciar los fuegos producidos con huesos y que la mezcla de estos materiales optimiza los 
procesos de combustión, invita a reevaluar los postulados sobre la disponibilidad de plantas 
leñosas como factor condicionante de las estrategias de utilización de diferentes materiales 
como combustible.
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Notas

1     En específico, en el sector oriental de las sierras de Tandilia, correspondientes a la transición 
Pleistoceno-Holoceno, se identificaron Celtis Tala Gillies ex Planch, Salix humboldtiana 
Willd., Baccharis sp. y Senecio sp.; asociados al Holoceno medio, Celtis tala, Baccharis 
sp., Colletia sp. y SchinuS sp. (Brea et al., 2014). Respecto al Holoceno tardío, se reco-
nocieron, en la cuenca baja del Río Colorado Neltuma caldenia (Burkart) C.E. Hughes & 
G.P. Lewis, Senna sp., Larrea sp., Condalia sp, Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek 
(Martínez et al., 2021). En el delta superior del Río Paraná se determinó la presencia 
de Ocotea sp., Enterolobium sp., Neltuma sp., Vachellia sp., Erythrina sp., Sapium sp., 
Cordia sp. (Brea et al., 2013). En relación con el mismo periodo, en el litoral del Río de 
la Plata se identificaron Celtis tala, Jodina rhombifolia, Schinus longifolius (Lindl.) Speg., 
Scutia buxifolia Reissek, Erythrina crista-galli L. y Salix humboldtiana (Ghiani Echenique 
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et al., 2020).

2    Podría señalarse la presencia de piquillín, con base en otras descripciones de esta planta 
realizadas en la época: “es muy copudo y sus abundantes hojas sumamente pequeñas... 
erizada de un número incalculable de espinas que impiden coger su fruto” (Guinnard, 
1856 en Roig, 2001: 152).

3    Los materiales fueron recolectados en diferentes localidades del Centro Oeste argentino, 
carbonizados en una mufla e ingresados a la Xiloteca del Laboratorio de Dendrocronología 
del IANIGLA, CCT-CONICET Mendoza.

4    La autora considera varios estudios centrados en el noroeste argentino y en sociedades 
tanto agro-pastoriles como cazadoras-recolectoras.
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