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El presente trabajo se enmarca dentro de la Etnobotánica, la cual constituye el estudio de la interrelación 

de las sociedades humanas con las comunidades vegetales en el presente y se deriva en la 

Paleoetnobotánica, que tiene por objetivo caracterizar dicha relación en el pasado. El abordaje 

paleoetnobotánico se realiza mediante el análisis y la interpretación del material arqueobotánico, para la 

cual se recurre a datos provenientes de la etnobotánica, la etnoarqueología y estudios experimentales. En 

este sentido, a partir del estudio sobre el consumo alimenticio actual de mistol (Sarcomphalus mistol 

(Griseb.) Hauenschild) por parte de los pobladores de Cerro Colorado y zonas aledañas así como con la 

reproducción experimental de dichas prácticas postcolecta, se aspira a generar un modelo que permita 

inferir las formas de utilización pretéritas a partir del análisis de carporrestos arqueológicos.  

La localidad citada está ubicada en las Sierras del Norte (Córdoba, Argentina), cerca del principal sitio 

arqueológico (Quebrada Norte 7, QN7) de la región. La misma ofrece la posibilidad de estudiar los 

residuos de las prácticas tradicionales postcolecta aplicadas sobre el mistol, árbol nativo de la Región 

Chaqueña perteneciente a la familia Rhamnaceae y cuyos frutos son drupas comestibles. Diversos autores 

listan las formas de consumo de esta especie pero no se describe detalladamente los distintos pasos de la 

cadena operativa que involucra la elaboración de productos ni los residuos resultantes, aspectos 

importantes para los estudios paleoetnobotánicos que vienen realizándose en el sector serrano de 

Córdoba en relación a la utilización de los recursos silvestres chaqueños durante el Período Prehispánico 

Tardío (PPT, 1500-300 AP). Por tal motivo, para cumplir con nuestro objetivo de generar un modelo 

etnobotánico con visión en su aplicabilidad paleoetnobotánica, se procedió con las siguientes actividades. 

En primer lugar, se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave a fin de conocer las 

formas de consumo de los frutos de mistol empleadas por los pobladores de Cerro Colorado y 

alrededores, y las prácticas asociadas a su ingesta. En segundo lugar y dada la imposibilidad de realizar 

observación participante con dicho recurso, se trabajó experimentalmente en laboratorio preparando el 

producto más consumido en la actualidad. Para ello, se utilizó la técnica descripta por los informantes, 

obteniéndose muestras de los residuos y pasos intermedios de la cadena operativa. Estas fueron 

caracterizadas macroscópicamente para definir las particularidades que sirvan para reconocer prácticas de 

procesamiento en macrorrestos recuperados arqueológicamente. Asimismo, se analizaron frutos sin 

procesamiento para registrar sus caracteres morfológicos. Por último, debido a que los carporrestos 

encontrados en el sitio QN7 se encuentran carbonizados, se efectuó la carbonización experimental a fin de 

replicar las características de estos en el material actual y se describieron cualitativamente. 

Se observó que actualmente en Cerro Colorado, los frutos de mistol son consumidos en fresco y son 

procesados para la elaboración “arrope” (mermelada o jalea espesa a partir del hervido de frutos). 

Además, los pobladores conocen otras formas de conservación y maneras de ingerirlos, como molidos 

(“bolanchao”) y hervidos.  

El análisis de las muestras obtenidas en laboratorio permitió distinguir rasgos diagnósticos de los frutos y 

sus partes en las distintas etapas del procesamiento. Asimismo, se constató que la mayor parte del 

material descartado está conformado por endocarpos con diferentes patrones de adherencia del 

mesocarpo en su superficie que pueden observarse antes y después de la carbonización y ser utilizados 

para identificar las prácticas postcolecta en macrorrestos arqueológicos. 
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