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NOTA SOBRE EVIDENCIAS DE USO DE PLANTAS 
EN EL SITIO SORIA 2 A PARTIR DEL ANÁLISIS 

MICROSCÓPICO DEL CONTENIDO DE PIPAS
NOTE ON EVIDENCE ABOUT THE USE OF PLANTS IN SORIA 2 SITE FROM 

MICROSCOPIC ANALISYS OF PIPE CONTENTS

ANDREONI, DIEGO F.I; SPANO, ROMINA C.II; LEMA, VERÓNICAIII 
   

RESUMEN

Se presentan evidencias de uso de plantas en el sitio formativo Soria 2 (Valle de Santa María, Catama-
rca), a partir de la identificación de microrrestos vegetales, remanentes en el contenido carbonizado de dos 
hornillos de pipas cerámicas halladas en ese espacio. El estudio efectuado indica la presencia de granos de 
almidón de maíz (Zea mays) y de fibras de algodón (aff  Gossypium sp.), entre otros elementos. Se comentan 
sucintamente algunas implicancias de estos resultados; para el caso del algodón, se trata de la evidencia más 
antigua registrada hasta el momento de uso en el Noroeste Argentino preincaico. Esta investigación resalta 
que los estudios de restos arqueobotánicos efectuados en estos implementos no sólo ofrecen información 
sobre las prácticas fumatorias en las cuales estuvieron involucrados, sino que pueden aportar datos más 
generales sobre el empleo de plantas y acerca de las actividades humanas en el pasado.

PALABRAS CLAVE: Microrrestos vegetales, Pipas, Maíz, Algodón

ABSTRACT

This paper present evidences of  plants use for the formative site Soria 2 (Santa María Valley, Catamarca 
Province), from the identification of  vegetable micro-remains contained in charred materials adhered to the 
inside walls of  two ceramic pipe burners found at the area. The study indicates the presence of  maize starch 
grains (Zea mays) and cotton fibres (aff  Gossypium sp.), among others elements. We discuss briefly some im-
plications of  these results; for the case of  cotton, it is the earliest evidence of  use registered so far for the 
pre-inkaic Northwestern Argentina. This research highlights that archaeobotanical studies carried out on 
these implements not only provide information about the smoking practices in which they were involved, 
but may supply more general data on the use of  plant and the human activities in the past.
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FIguRA 1 • uBICaCIóN dE sOrIa 2 EN El VallE dE saNTa María; sE INCluyEN TaMBIéN OTrOs sITIOs 
fOrMaTIVOs.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta nota es comunicar los 
resultados de la identificación de microrrestos 
vegetales, adheridos a dos fragmentos de hor-
nillos de pipas recuperadas en el sitio Soria 2, 
discutiendo sucintamente sus implicancias. El 
sitio se emplaza en la meseta de Andalhuala-
Banda, en el sector SE del valle de Santa María 
(Figura 1), en el área valliserrana del Noroeste 
Argentino (NOA). Consiste en una unidad do-
méstica compuesta por dos recintos; el piso de 
ocupación del recinto 1 -construido posterior-
mente al recinto 2- está fechado en 1940 + 80 
años radiocarbónicos AP (LP-1541), es decir, 
103 cal AC-310 cal DC calibrado con 2 sigma 
(CALIB 2.0, Stuiver y Reimer 1993), cronolo-
gía que ubica al sitio en el período Formativo 
-600 AC al 600 AD-. En este espacio se lleva-
ron a cabo prácticas como cocción y consumo 
de alimentos, descarte de basura (Palamarczuk 

et al. 2007) y elaboración de útiles de piedra 
(Carbonelli 2009). 

El material cerámico encontrado inclu-
ye dos hornillos de pipa. Con el objeto de 
identificar las plantas empleadas en prácticas 
fumatorias llevadas a cabo por los antiguos 
habitantes de la vivienda, se realizó el estudio 
de los contenidos carbonizados de los ejem-
plares hallados. En una primera instancia, a 
través de técnicas químicas (Rosso y Spano 
2005-2006). En una segunda etapa, mediante 
el estudio de microrrestos vegetales que pu-
dieron quedar adheridos al interior de las pi-
pas, a partir de la identificación de caracteres 
anatómicos diagnósticos. La diferencia entre 
ambas técnicas radica en que los estudios 
químicos son útiles para revelar compuestos 
químicos y/o principios activos de plantas, 
mientras que la microscopía permite de ma-
nera directa la identificación de los taxa utili-
zados (Andreoni 2010).
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MATERIALES ANALIZADOS Y MÉTODO 
APLICADO

Se trata de piezas de pasta fina con antiplás-
tico de cuarzo y mica, superficie externa puli-
da y superficie interna alisada. La denomina-
da pipa 1 (Figura 2.1) se halló en un pozo de 
basura situado en el recinto 1; corresponde 
a dos fragmentos de hornillo infundibulifor-
me y de parte del tubo de la rama vertical; 
es de color negro grisáceo y presenta dise-
ños geométricos incisos y pintados en rojo 
desvaído. La aplicación de cromatografía ga-
seosa acoplada con espectrometría de masa 
a parte del contenido adherido al interior, 
permitió la identificación de dimetiltriptamina 
y bufotenina, alcaloides presentes en el géne-
ro Anadenanthera. En base a datos de disper-
sión geográfica, antecedentes arqueológicos, 
etnográficos y etnohistóricos, y exclusión de 
otros taxa vegetales, se interpretó que la espe-
cie consumida fue Anadenanthera colubrina var. 
cebil (Rosso y Spano 2005-2006). Los resulta-
dos fueron negativos para la presencia de ni-
cotina, compuesto activo de Nicotiana tabacum 
(Rosso y Spano 2005-2006).

La pipa 2 (Figura 2.2) se halló en el piso 
de ocupación del recinto 2; corresponde a 
un fragmento de hornillo infundibuliforme 
de color marrón claro, con modelado ornito-
morfo y aplicación de pintura roja. No se 
efectuaron análisis químicos de este fragmen-
to con anterioridad a los estudios que aquí se 
comunican. 

La identificación anatómica y taxonómica 
de microrrestos carbonizados contenidos en 
artefactos arqueológicos ha demostrado ser 
una vía de análisis eficaz para la identificación 
de plantas en el pasado (e. g. Capparelli et al. 
2006; Pochettino et al. 1999). El propósito de 
practicar este análisis respondió a intentar re-
conocer qué plantas fueron utilizadas como 
fumatorios (y en el caso puntual de la pipa 1, 
contar con otra línea de análisis para refor-
zar las interpretaciones previamente formu-
ladas).

En ambos ejemplares se efectuó el raspado 
de la superficie interna, en las zonas carboni-
zadas, mediante un instrumento metálico es-
terilizado a fuego. El sedimento extraído por 
raspado fue depositado en cápsulas nuevas y 
las distintas muestras generadas fueron mon-
tadas en portaobjetos y cubreobjetos nuevos. 
Previo al tratamiento de cada muestra los ope-
rarios se lavaron las manos y se limpiaron las 
superficies de trabajo; asimismo, se evitó toda 
corriente de aire durante el procedimiento, 
minimizando de este modo las posibilidades 
de contaminación. Los sedimentos extraídos 
fueron decolorados con ácido láctico o pe-
róxido de hidrógeno (20 volúmenes) durante 
24 a 48 horas, luego se montó las muestras 
con glicerina al 50 %, recorriéndose el total 
del preparado de 2 cm por 2 cm con un au-
mento de 500x. En dos casos se observó di-
rectamente el raspado, sin tratamiento previo. 
Las observaciones fueron realizadas con un 
microscopio óptico bajo luz normal y polari-
zada. Las estructuras anatómicas reconocidas 
durante la observación de los preparados fue-
ron comparadas con material de referencia, 
de acuerdo con la metodología aplicada a res-
tos vegetales carbonizados (Capparelli et al. 
2006; Cortella y Pochettino 2001; Pochettino 
y Capparelli 2004).

RESULTADOS
 
En ningún caso se observó evidencia direc-

ta del consumo de Anadenanthera sp. Ello no 
implica que no se hayan empleado especies 
de este género: tanto las prácticas asociadas al 
uso de las pipas (combustión, limpieza, reuti-
lización, mezcla), como los procesos acaeci-
dos a lo largo del tiempo luego del descarte 
de los objetos, pudieron afectar la conserva-
ción de los restos vegetales asignables a este 
taxa; mientras que los compuestos químicos 
pueden haber permanecido, impregnados en 
las paredes de los hornillos. El procedimiento 
de extracción de dichos compuestos para su 
análisis mediante cromatografía gaseosa, en 
el caso de la pipa 1, también pudo afectar la 
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FIguRA 2 • HOrNIllOs dE pIpas aNalIzadas. 1) pIpa 1; 2 )pIpa 2.

FIguRA 3 • dETallE dE lOs CaraCTErEs IdENTIfICadOs EN aMBas pIpas. pIpa 1: 1) TrICOMa raMIfICadO aff. NicotiaNa 
sp.; 2) graNO dE alMIdóN COrrEspONdIENTE a Zea mays; 3) graNO dE alMIdóN COrrEspONdIENTE a Zea mays; 4) 
graNO dE alMIdóN aff Zea mays; 5) fIBra VEgETal aff Gossypium sp. pIpa 2: 6) fIBra VEgETal aff Gossypium sp., 
CON pOsIBlEs MarCas TECNOlógICas (sEñaladas CON flECHas).

conservación de estructuras anatómicas diag-
nósticas. Sin embargo, fue posible reconocer 
microrrestos asignables a otros taxones, los 
cuales se detallan a continuación en la Tabla 
1, al igual que los compuestos utilizados para 
su decoloración y montaje. En la Figura 3 
se puede observar el detalle de los caracteres 
reconocidos en ambas pipas.

El caso de la identificación de fibras como 
afines (aff) a Gossypiun sp. se debe a que las 
muestras observadas no presentaban todos 
los elementos diagnósticos habitualmente 
evaluados para este taxa, los cuales consisten 
en fibras de aspecto aplanado, espiraladas y 

cuyas paredes celulares se aprecian delgadas 
en comparación con el lumen amplio, siendo 
los extremos de las mismas redondeados. En 
todos los casos las fibras observadas compar-
tían las características antes mencionadas, pero 
los extremos se encontraban fracturados, lo 
que nos llevó a limitarnos en su adscripción 
taxonómica. Por otra parte, el tricoma ramifi-
cado, posiblemente pluricelular, con cabezuela 
glandular de la pipa 1 (Figura 3.1, Tabla 1) se 
destaca ya que una estructura similar, aunque 
de tamaño notablemente mayor, fue observa-
da por dos de los autores en una pipa de La 
Puntilla (Catamarca), aunque no fue publicada 
en Capparrelli et al. (2006).
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DISCUSIÓN

El trabajo de determinación sobre las pipas 
permitió reconocer diversas estructuras de ori-
gen vegetal; aunque los rasgos observados no 
permiten arribar a conclusiones definitivas so-
bre qué especies estuvieron siendo consumi-
das, pueden efectuarse algunas afirmaciones.

El tricoma ramificado observado en la pipa 
1 se asemeja a los tricomas de tipo B2 corres-
pondientes al género Nicotiana mencionados 
por Goodspeed (1954), si bien su tamaño y 
morfología general no coincide con las mues-
tras de referencia de N. tabacum (variedades 
Burley y Criollo) analizadas por nosotros. 
Todo esto nos hace pensar en la posibilidad 
de que esta estructura corresponda a otra 
especie dentro del género Nicotiana, que per-
tenezca a un ejemplar en los estadios más 
tempranos de su desarrollo ontogenético, 
que sea una estructura propia de variedades 
prehispánicas perdidas tras los procesos de 
mejoramiento genético a que han sido so-
metidas las variedades comerciales de tabaco, 
o que su escaso tamaño se deba al hecho de 
que corresponda al extremo de un tricoma 
pluricelular de mayor tamaño. Todas estas 
alternativas no dejan de ser sólo posibilida-
des, lo cual, sumado al hecho de que tricomas 
pluricelulares glandulares son muy frecuentes 
en distintas especies de plantas aromáticas y 
a que el estado de conservación de dicho ele-
mento no es óptimo, no nos permite efectuar 
una determinación taxonómica concluyente 
por el momento.

En segundo lugar, la presencia de granos 
de almidón de Zea mays, en la pipa 1, pueden 
ser interpretados como producto de la utili-
zación y/o el descarte del objeto en un espa-
cio doméstico en el cual se estuvo procesan-
do maíz. El alto grado de volatilización del 
maíz molido pudo ocasionar su dispersión 
más allá del área de uso, de modo que los 
granos de almidón pudieron quedar atrapa-
dos en el contenido del hornillo en distintos 
momentos del ciclo de uso y descarte de la 
pipa.

Por último, los análisis identificaron fibras 
vegetales, destacándose el reconocimiento 
de varias afines a Gossypium sp. o algodón; 
las mismas posiblemente no fueron fumadas 
en las pipas. Esta clase de restos fueron re-
conocidos en el análisis de otras pipas del 
NOA (Capparelli et al. 2006), y su presencia 
se interpretó como resultado de tres situa-
ciones posibles: (a) la mezcla empleada para 
fumar pudo estar guardada, previo a su uso, 
en algún contenedor tejido; (b) podrían ser 
restos de un filtro colocado en la pipa; y (c) 
podría tratarse de hilachas desprendidas de 
algún hisopo empleado para limpieza de los 
hornillos (Capparelli et al. 2006). En el caso 
aquí analizado se encontró una fibra aff. a 
Gossypium sp. teñida de rojo en la pipa 1 y 
otra con marcas tecnológicas (debidas po-
siblemente al hilado de la fibra) en la pipa 
2 (Figura 3.6). Esto sugiere que las labores 
de hilado y teñido son otras de las prácticas 
vinculadas con el mundo vegetal que nos ha 
develado el análisis de estos fragmentos de 
pipas. 

Hasta el momento no existía evidencia 
prehispánica de cultivo o uso de algodón en 
el NOA, al menos hasta tiempos incaicos; 
la única evidencia con la que se contaba co-
rresponde a la niña del Nevado de Chuscha, 
Salta, que portaba una vincha con trama y 
urdimbre de algodón (Lema y Capparelli 
2007). Las especies del género Gossypium no 
son tolerantes a las heladas, por lo cual su 
distribución se encuentra limitada a latitudes 
tropicales y subtropicales, y su ciclo de creci-
miento anual está ligado a las estaciones se-
cas y húmedas del año; por ende, la mayoría 
de los algodones americanos crecen en los 
trópicos más áridos, donde un verano hú-
medo alterna con inviernos secos (Stephens 
1975). Si bien el análisis de fibras no permite 
alcanzar una determinación a nivel específi-
co, es altamente probable que estemos ante 
restos de G. barbadense, puesto que es la única 
especie de distribución sudamericana cuyo 
centro de variabilidad se encuentra en los 
valles andinos y su centro de origen en los 
valles fértiles de la costa del Perú (Carnevali 
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1970). El clima de los valles catamarqueños 
fue particularmente adecuado para el cultivo 
del algodón, llegando a ser una de las prin-
cipales producciones de la actual provincia 
en época colonial y republicana temprana 
(Sánchez de Oviedo 1937).

En cuanto a la metodología utilizada cabe 
destacar que si bien ésta ha sido aplicada 
exitosamente en otros casos (Capparelli et 
al. 2006; Pochettino y Capparelli 2004) la 
naturaleza de la muestra puede variar de un 
contexto a otro. En los trabajos antes men-
cionados los microrrestos se encontraban 
entrampados en la rama horizontal de la pipa 
o incluso en la cavidad de una illa (Cortella y 
Pochettino 2001); en nuestro caso las mues-
tras provienen del hornillo, el cual es el sector 
más activamente sometido a modificaciones 
ya que es el receptáculo donde se produce el 
proceso de combustión durante el fumado, 
además de estar expuesto a los procesos de 
limpieza, o incluso al deterioro o pérdida de 
restos vegetales que pudieron quedar adhe-
ridos durante los procesos tafonómicos que 
afectaron al artefacto con posterioridad a su 
descarte.

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien no pudo cumplirse con el objetivo 
primario orientado a identificar de manera con-
cluyente las plantas consumidas en las pipas, se 
pudieron alcanzar resultados interesantes vin-
culados a otros aspectos. En este sentido, los 
datos obtenidos subrayan las ventajas de la vía 
de análisis aplicada para abordar no sólo el uso 
fumatorio, sino para acceder a la totalidad de 
prácticas en las cuales las pipas estuvieron invo-
lucradas, entre las que se incluyen el almacenaje 
de las mezclas fumatorias, el empleo de filtros 
y/o los eventos de limpieza de los hornillos 
(Andreoni 2010). La metodología de trabajo y el 
abordaje aquí presentado se complementó con 
estudios químicos. Estos se efectuaron sobre los 
contenidos de la pipa 2, como una segunda ins-
tancia para evaluar el posible consumo de plan-

tas psicoactivas (en base a antecedentes sinteti-
zados en Rosso y Spano 2005-2006 y Andreoni 
2010), cuyos resultados se conocieron con pos-
terioridad a la elaboración de esta nota1.

Respecto a la identificación de un tricoma en 
la pipa 1, si bien no ha sido posible una asig-
nación concluyente a Nicotiana sp., cabe men-
cionar que el empleo de alguna especie de este 
género resultaría concordante con la práctica 
de fumar cebil para la cual, se interpreta, se usó 
esta pipa (Rosso y Spano 2005-2006), ya que 
el registro etnográfico señala la costumbre de 
mezclar cebil y tabaco como una de las moda-
lidades de consumo fumatorio de estas plantas 
(Califano 1976; Schultes y Hofmann 2000).

Por otra parte, en ambos recintos de Soria 2 
se hallaron implementos de molienda -mor-
teros, molinos de mano y manos de moler-; 
se ha sostenido que estos artefactos intervi-
nieron en un contexto de práctica de molien-
da individual-familiar (Carbonelli 2009). Pero 
hasta el momento no se había registrado evi-
dencia directa de consumo o procesamiento 
de maíz en el sitio; la identificación de granos 
de almidón de maíz en la pipa 1 reviste de 
interés para delinear el conjunto de prácticas 
que tuvieron lugar en este espacio doméstico, 
sugiriendo la coexistencia de las actividades 
de moler y fumar al hallarse los residuos pro-
ducidos por un tipo de práctica en la mani-
festación material de la otra. En otros sitios 
aldeanos de los valles mesotermales se ha 
registrado recurrentemente la presencia de 
distintas variedades de Zea mays (para una 
síntesis véase por ejemplo Oliszewski 2004; 
Oliszewski y Olivera 2009). Las condiciones 
ambientales del Valle de Santa María no re-
sultan óptimas para la preservación de ma-
crorrestos vegetales en sitios arqueológicos 
(Tarragó y Renard 1999) y Soria 2 no es la 
excepción. Los resultados del análisis de mi-
crorrestos permitieron, de manera inespera-
da, confirmar el uso de esta planta por parte 
de los habitantes de este espacio.

Por último, resulta de interés el registro 
de fibras de algodón. La muestra analizada 
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constituye la más antigua evidencia de uso de 
esta planta en el NOA; a la misma se suma 
la identificación de fibras de algodón en una 
pipa hallada en el sitio formativo de Campo 
Colorado (Valle Calchaquí, Salta), de crono-
logía algo posterior (Tarragó 1980), efectuada 
en el marco de los análisis que aquí se presen-
tan (Andreoni y Lema 2010). Dadas las con-
diciones ambientales de la región, la presencia 
de fibras de algodón en Soria 2 podría estar 
obedeciendo a un cultivo local. Por lo tanto 
los resultados obtenidos para este sitio no 
sólo revierten la idea de que no se empleó el 
algodón en el pasado prehispánico del NOA 
(Lema y Capparelli 2007), sino que también 
abren nuevos interrogantes acerca de prácti-
cas locales de cultivo -las cuales pudieron ser 
a escala hortícola, hecho frecuente en el caso 
del algodón (Lema y Capparelli 2007)- sin 
que por ello se descarte la posibilidad de que 
el algodón estuviese involucrado también en 
mecanismos de intercambio a nivel regional. 

Esta comunicación responde a sumar infor-
mación acerca de las prácticas de producción 
y consumo llevadas a cabo por los antiguos 
habitantes de una casa del Formativo vallisto; 
y a la vez, refiere el potencial de ciertos obje-
tos para aportar datos más allá de su función 
específica.
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NOTAS

1. Luego de la elaboración y envío de esta nota, 
recibimos los resultados de estudios de cro-
matografía gaseosa acoplada con espec-
trometría de masa, sobre contenidos de la pipa 
2, que resultaron negativos para alcaloides de 
Anadenanthera, Nicotiana tabacum y Erythroxilum 

coca. Consideramos de interés informar este 
dato -conocido luego de la instancia de evalu-
ación- el cual no modifica las consideraciones 
aquí presentadas. Los estudios fueron efectua-
dos por la Dra. Marta Maier (Laboratorio de 
la Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos 
Aplicados a la Química Orgánica, FCEyN, 
UBA).
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