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ANÁLISIS MICROMORFOLÓGICO PRELIMINAR DEL SITIO SAN RAMÓN 7 
(PARTIDO DE LEZAMA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

Alejandro E. Fernandez1, Emiliano M. Bressan2, Héctor J. M. Morrás3

1 Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 25 de Mayo 
221, 3er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1002). alex_mcferdinand@hotmail.com

2 Instituto de Suelos, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Av. de los Reseros y Nicolás 
Repetto S/N, Hurlingham, Buenos Aires (CP 1686). bressan.emiliano@inta.gob.ar

3 Instituto de Suelos, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Av. de los Reseros y Nicolás 
Repetto S/N, Hurlingham, Buenos Aires (CP 1686). hmorras@gmail.com

Palabras clave: Microrregión del Salado - procesos de formación naturales - micromorfología de 
suelos - microrrestos óseos – hidromorfismo.
Key words: Salado River microregion - natural formation processes - soil micromorphology - small 
bone remains - hydromorphism.

Introducción

La Microrregión del río Salado fue habitada durante el Holoceno tardío. Las dataciones cronológicas 
permitieron ubicar estas ocupaciones entre 2400 y 400 años AP y los contextos arqueológicos muestran 
un variado repertorio de restos tecnológicos y de subsistencia. Sobre la base del uso de los recursos, el 
patrón de asentamiento y la tecnología se ha caracterizado a estos grupos como cazadores-recolectores-
pescadores con alfarería (Frère 2015, González 2005).
Esta microrregión se enmarca en la Pampa Deprimida y comprende una cantidad de lagunas permanentes 
y temporales de variadas extensiones, en algunos casos asociadas al curso del río Salado y, en otros, 
totalmente aisladas de la red de drenaje. El tipo de suelo que predomina es el Molisol (Fucks et al. 
2012). El régimen hidrológico se caracteriza por una alternancia de inundaciones y sequías; así, una 
gran parte del espacio se encuentra temporalmente anegada o inundada durante el año (Canevari et 
al. 1998).
Hasta el momento se han reconocido 37 sitios arqueológicos (entre los partidos de Chascomús, Lezama, 
San Miguel del Monte y Lobos) y se están realizando prospecciones, sondeos y excavaciones en los 
partidos de General Belgrano y General Paz (Frère 2015; González 2005; González y Frère 2009) y 
en las lagunas Esquivel y del Medio (Escosteguy et al. 2018). Estos sitios se consideran “someros”, ya 
que los restos arqueológicos se encuentran en mayor concentración en el Horizonte A y están sometidos 
a una intensa perturbación por procesos pedogenéticos. Entre ellos, una alta actividad biológica que 
incluye la acción de raíces y fauna edáfica ha generado desplazamientos de materiales. Así, en general, 
los perfiles de estos suelos se caracterizan por presentar un Horizonte A con una gran cantidad de 
materia orgánica e intensa actividad biológica y un Horizonte B con alta proporción de arcilla, de la 
cual se servían los antiguos pobladores para confeccionar sus artefactos de alfarería (González 2005; 
Zárate et al. 2000-02).
En esta contribución presentamos los resultados del análisis micromorfológico de diez muestras de 
suelo del sitio San Ramón 7 (SR7). Nuestro objetivo es avanzar en la determinación de procesos 
tafonómicos que están actuando sobre el sitio e inciden en el estado en que se encuentran los materiales.

Antecedentes
SR7 es un sitio arqueológico ubicado en el curso inferior del río Salado (partido de Lezama), en una 
lomada cubierta en el pasado por un monte de tala. Una de las dataciones obtenidas (2433 ± 36 años 
C14 AP) lo ubica como la ocupación más temprana de la microrregión (González et al. 2006). El 
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suelo es ligeramente ácido y predominan los tamaños granulométricos limo grueso a limo mediano 
(Escosteguy et al. 2015).
El desmonte y las tareas agrícolas realizadas expusieron en superficie materiales depositados en el 
Horizonte A, lo que posibilitó una recolección superficial y excavaciones. Se realizaron cuatro campañas 
entre los años 2005 y 2007 y una en el año 2014, llegándose a excavar un total de 41 m2 hasta una 
profundidad de 50 cm. Los hallazgos consistieron principalmente en alfarería, restos faunísticos y 
artefactos líticos. El conjunto arqueofaunístico (N = 1434) se caracteriza por su alta fragmentación 
y su pobre preservación, evidentes tanto durante la excavación como en los análisis posteriores que 
indicaron predominio de procesos de formación naturales (Escosteguy et al. 2015; González et al. 2006).
La micromorfología estudia muestras no disturbadas de suelos con el fin de determinar sus constituyentes 
y establecer sus relaciones mutuas en el espacio-tiempo; y permite visualizar todos los elementos que 
constituyen el suelo –ya sean minerales, orgánicos o artefactos– mediante sus propiedades ópticas a 
la vez que su distribución relativa dentro del conjunto (Stoops 2003). Asimismo, permite observar y 
comprender la evolución pedológica del material originario, por medio de la observación microscópica 
de los edaforrasgos –características específicas impresas en los horizontes por la acción de uno o más 
procesos pedológicos (Imbellone et al. 2016).
Esta metodología es de amplia aplicación en la arqueología mundial (Goldberg y Pérez-Juez 2018; 
Schiegl et al. 2003; Wouters et al. 2017, entre otros) y ha sido de gran utilidad tanto para realizar 
descripciones paleoambientales como para identificar diferentes tipos de actividades domésticas y 
especializadas que intervienen en la formación de pisos de habitación y estructuras antropogénicas 
(Courty 1992). Por contraste, su uso en la arqueología argentina no está muy extendido aunque existen 
algunos antecedentes (Castiñeira et al. 2013; Ozán y Orgeira 2015, entre otros).

Materiales y métodos
Durante los trabajos de campo realizados en 2014 se tomaron muestras de suelo del nivel superficial 
(0-10 cm) y a intervalos de 5 cm, hasta llegar a 30 cm de profundidad. Luego, con el objeto de llevar a 
cabo análisis micromorfológicos, se seleccionaron diez muestras –variando las cuadrículas y sectores 
al azar dentro de cada nivel– para realizar cortes delgados. La descripción e interpretación de dichos 
cortes se hicieron siguiendo los métodos y criterios explicitados por Stoops (2003) y Loaiza et al. (2015).

Resultados
Las muestras estudiadas presentaron ciertas similitudes así como algunas características diferenciales 
entre sí, que permitieron su agrupamiento en tres subconjuntos; éstos tienen alguna relación, aunque 
no estricta, con la profundidad de muestreo (Tabla 1). Las muestras del primer grupo, que se sitúan 
en su mayor parte entre la superficie y los 20 cm de profundidad, presentan una microestructura de 
gránulos y grumos humíferos, de color oscuro y de tamaño pequeño (2 mm en promedio) con abundante 
proporción de limo. Entre los agregados se presenta mucho material suelto, así como una proporción 
elevada de microfragmentos de hueso de pequeña dimensión (100-200 µm) y algunos pocos de mayor 
tamaño (Tabla 1 y Figura 1-A).
Las muestras del segundo grupo, situadas a mayor profundidad y de características morfológicas 
intermedias, presentan menor contenido de materia orgánica humificada así como una menor proporción 
de fragmentos óseos (Tabla 1). Por su parte, las muestras del tercer grupo, ambas subsuperficiales, 
presentan agregados de mayor tamaño, generalmente entre 3 y 6 mm, más densos, con menor proporción 
de humus y mayor contenido de arcilla. En los agregados se observan nódulos y otros rasgos de Fe-Mn. 
En este nivel los fragmentos de hueso se encuentran también en menor proporción que en superficie 
y están integrados en la matriz de los agregados (Tabla 1 y Figura 1-B).

Consideraciones finales
La aplicación de la Micromorfología en SR7 ha esclarecido aspectos que no son reconocibles a 
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nivel macroscópico, permitiendo la identificación de componentes minerales y de algunos rasgos 
correspondientes a procesos edáficos.
En especial, fue posible una descripción y cuantificación minuciosa de los microrrestos óseos –muy 
difíciles de detectar a ojo desnudo dado su tamaño– que refuerza el carácter altamente fragmentario 
del registro arqueofaunístico de SR7. Por otra parte, la mayor concentración de estos fragmentos 
cerca de la superficie y su progresivo decrecimiento en profundidad, sumado al hecho de que en 
algunos casos los huesos se encuentran entre los gránulos y, en otros, contenidos en ellos, se podría 
relacionar con la acción de la macrofauna edáfica. En este sentido, lo observado es congruente con 
el comportamiento de las especies de lombrices identificadas en la zona, el cual ha sido replicado en 
experimentos actualísticos (Escosteguy y Fernández 2017).
Por otro lado, la identificación de nódulos de Fe-Mn en los niveles subsuperficiales indica condiciones 
temporarias de hidromorfía (Loaiza et al. 2015). Esto repercute sobre la integridad del material 
osteológico, ya que el agua afecta su porosidad, por lo que hay una estrecha relación entre una baja 
preservación y una alta fluctuación en la humedad del suelo (Nielsen-Marsh y Hedges 2000).
Por último, la mayor presencia de materia orgánica y la elevada actividad biológica en los niveles más 
cercanos a la superficie, como así también la mayor cantidad de arcilla en los niveles más profundos, 
son coherentes con las características de los suelos de la región ya comentadas.
En conclusión, la incorporación del análisis micromorfológico de muestras de suelo resulta novedosa 
y prometedora para la investigación arqueológica de la Microrregión del río Salado y para la región 
pampeana en general. Se prevé incursionar más en esta línea de estudio tomando más muestras tanto 
del entorno fluvial como en ambientes lagunares.

N° de Mues-
tra

y profundidad
DESCRIPCIÓN

1 (0 a 10 cm)

2 (0 a 10 cm)

3 (10 a 15 
cm)

4 (15 a 20 
cm)

5 (10 a 15 
cm)

7 (20 a 25 
cm)

Microestructura de agregados esferoidales y subangulares (gránulos y grumos), 
diámetro entre 1-6 mm (predominancia de agregados de 2 mm), de color negro. 
Importante proporción de material suelto (granos de limo-arena y microgránulos 
de humus) entre agregados. Poros de empaquetamiento complejo. Distribución 
relacionada porfírica cerrada. Relación grueso/fino: 1/1. Componentes gruesos: 
predominancia de cuarzo y feldespatos. Presencia de mica, hornblenda y fitoli-
tos. El tamaño promedio es limo grueso y arena fina. Micromasa compuesta por 
limo, arcilla y humus. Fábrica B indiferenciada. Rasgos de elevada actividad 
biológica y alto contenido de materia orgánica humificada. Microfragmentos 
de hueso (tamaño frecuente: 100-200 µm) alargados o equidimensionales, 
subangulares. Algunos fragmentos de mayor tamaño (1-3 mm). Generalmente 
sueltos entre agregados y en escasa proporción incorporados a la matriz de 
éstos. Cantidad promedio: 23 fragmentos por muestra.

Tabla 1. Descripción sintética de los componentes y rasgos micromorfológicos de las muestras 
estudiadas.
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Libro de Resúmenes del XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Córdoba, 2019 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, - ISBN 978-950-33-1538-5  



XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina

240

Bibliografía
Canevari, P., D. Blanco, E. Bucher, G. Castro & E I. Davidson (1998). Humedales de la Argentina. 
Clasificación, situación actual, conservación y legislación. Humedales Internacional y Secretaría de 
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires.
Castiñeira, C., A. M. Blasi, G. Politis, M. Bonomo, L. Del Puerto, R. Huarte, J. P. Carbonari, F. Mari 
& F. García-Rodríguez (2013). The origin and construction of pre-Hispanic mounds in the Upper Delta 

6 (15 a 20 
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