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En la bibliografía fitolítica existen algunos ejemplos sobre el estudio de fitolitos incrustados en 
dientes de homínidos (Piperno y Ciochon, 1990; Ciochon et al., 1990; Juan-Tresserras et al., 
1997) y en tártaro dental (Cummings y Magennis, 1997), en tártaro dental de animales 
herbívoros (Rovner, inédito), y la relación de los fitolitos cálcicos (Finley, 1999) y silíceos (Baker 
et al., 1961 a y b; Rovner, 1988) con la ingesta de distintos herbívoros. 
En Argentina no se han realizado investigaciones en esta temática en particular, si bien los 
análisis fitolíticos han sido implementados en distintos estudios arqueológicos (Zucol et al. 
2000; Osterrieth, et al., 2000; Würschmidt y Korstanje, 1999). 
La presente contribución enumera los resultados obtenidos del análisis comparativo-
metodológico que se efectuó sobre tártaro de material dentario de distintos restos provenientes 
de yacimientos arqueológicos de la provincia de Buenos Aires (Argentina), con la finalidad de 
establecer la presencia de fitolitos y material orgánico en los mismos y las técnicas que más se 
adecuaban para su liberación y estudio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Como consecuencia de la variada composición y de las características particulares del tártaro 
dental, se experimentaron distintas técnicas, tendientes a liberar los restos orgánicos de la 
matriz, para lo cual se consideró –desde el punto de vista metodológico- dos tipos de 
componentes químicos del mismo: los inorgánicos y los orgánicos. En lo referente a los 
componentes inorgánicos, los tipos más frecuente son: los cálcicos (con origen en la formación 
del tártaro (origen endógeno) o bien formados con anterioridad e incorporados en la ingesta 
(origen exógeno)) y los silíceos (en su totalidad de origen exógeno). 
Las técnicas que se implementaron para este fin se pueden resumir en el siguiente protocolo: 
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Figura 1. Fragmentos de tártaro.  

 

Figura 2. Fitolitos recuperados en los ensayos.  

 
El material dentario obtenido por separación mecánica de cada pieza, se trituró en mortero de 
modo suave con la finalidad de romper los fragmentos sin llegar a una molienda del mismo, la 
cual pudiera producir la ruptura del material a estudiar. 
Para el tratamiento con ácido, las muestras fueron tratadas con solución de ácido acético 
diluido (10%) por 5 horas, luego de lo que se lavó y neutralizó el material. El lo referente a la 
liberación de materia orgánica, la misma se realizó con peróxido de hidrógeno en solución 
diluida, por un breve lapso de tiempo, con la finalidad de no atacar los restos orgánicos de 
origen exógeno. Por último, el material resultante de cada procesamiento fue montado para su 
observación al microscopio óptico en un medio líquido (aceite de cedro).  
Las pautas metodológicas experimentadas abarcan: 1. Experiencia testigo con material 
triturado, 2. Experiencia con tratamiento ácido, 3. Experiencia con liberación de materia 
orgánica, 4. Experiencia con tratamiento ácido y liberación de materia orgánica.  
El material utilizado para estas experiencias, han sido proporcionados por D. Loponte, y 
correponde a los sitios arqueológicos La Bellaca sitio 2 -LBS2 A y B- (34° 22' LS, 58° 39' LO), 
Arroyo Malo –Arroyo Malo 6628 A y B- (Delta del Paraná), Garín -Garin 3- (34° 22' LS, 58° 42' 
LO) y Arroyo Fredes -Arroyo Fredes 6865 A y B- (Delta del Paraná).  
Para los ensayos metodológicos se utilizó la pieza LBS2/4 B, la cual contaba con una 
abundante cantidad de tártaro. Mientras que para la evaluación de la fertilidad fitolítica y de 
materia orgánica la totalidad 
de las piezas; para su 
cuantificación se tuvo en 
cuenta la abundancia relativa 
de estos restos en cada una 
de las piezas analizadas. 
 
RESULTADOS 
Los ensayos metodológicos 
arrojaron los siguientes 
resultados: 
1. Ensayo testigo: este 
procesamiento permitió la 
observación de material 
orgánico y fitolítico, los 
cuales muchas veces se 
encontraban formando parte 
de matriz de tártaro que no 
había podido ser 
desagregada (figura 2 B y D), 
esto en muchos casos 
impidió la clara observación del material, sumado a la presencia de grandes fragmentos de 
tártaro (figura 1) que dificultaron el recuento y observación de fitolitos y restos de materia 
orgánica.  

 
2. Tratamiento con ácido: El 
tratamiento con una solución 
ácida diluida, permitió observar 
la presencia de fitolitos de 
variado tamaño, en especial se 
pudo comprobar que muchos 
fitolitos pequeños fueron 
liberados de la matriz mediante 
este procedimiento (figura 2 E, F 
y G). 
En estas pruebas pudo 
observarse también la presencia 
de restos de materia orgánica de 
diferente origen anatómico 
(figura 3).  
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Figura 4. Rosetas de cristales no silíceos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tratamiento con liberación de materia orgánica: Este procedimiento, si bien permitió 
concentrar el material silíceo, mostró la elevada sensibilidad del material orgánico al ataque con 
peróxido de hidrógeno, lo cual resulta riesgoso debido a la variabilidad en la composición del 
tártaro; es por esta razón que no pudo 
establecerse dosificación y tiempo de acción de la 
droga. Lo que en algunos casos llevó a reiterar el 
procedimiento con variaciones en la dilución y 
tiempo de acción del reactivo químico. 
 
4. Tratamiento conjunto: El tratamiento con ácido 
sumado a la liberación de materia orgánica fue 
regido por los inconvenientes detallados en el 
apartado 3, lo que imposibilitó un buen resultado, 
con la perdida parcial y en algunos casos total de 
la materia orgánica, sin afectar los fitolitos.  
 
Como observación de estos ensayos, debe 
también mencionarse que en el testigo (1), pudo 
observarse la presencia de rosetas de cristales, 
presumiblemente de oxalato de calcio (figura 4), 
los cuales no fueron observados en los otros tres 
ensayos.   
 
 
En lo referente al análisis de fertilidad fitolítica de las piezas estudiadas, puede resumirse los 
siguientes resultados: 

 
Figura 3. Restos de materia orgánica, principalmente originados en tejidos de conducción 
(A, B, C y D), asociados a material silíceo (E) y elementos silíceos de origen indirecto (F) 

fragmento de espícula de espongiario. 
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a. LBS2/4 A. Presento poco material tanto fitolítico como de restos tisulares, solo pudo 
observarse la presencia de cristales de naturaleza incierta. 

b. LBS2/4 B. Su fertilidad ha sido elevada, en especial en fitolitos. En esta pieza, es de 
hacer notar que se han hallado fragmentos de espículas de espongiarios (figura 3 F). 
Por otra parte, en este ejemplar se halló la mayor variabilidad morfológica de fitolitos 
con la presencia de fitolitos poliédricos (figura 2 A), flabeliformes (figura 2 B),  
prismáticos (figura 2 C) y esféricos (figura 2 E y F); como así también, fitolitos 
articulados (figura 3 E). 

c. Arroyo Malo 6628 A. Este material presentó una elevada fertilidad, en especial de 
material orgánico, con la presencia de vasos y traqueadas disgregados (figura 3 A, C y 
D) o articulados. 

d. Arroyo Malo 6628 B. Este material resultó estéril. 
e. Garin 3. El material proveniente de este ejemplar permitió observar la presencia de 

material orgánico, en especial relacionados con tejidos de conducción vegetal (figura 3 
B), y fitolitos, los cuales se encontraban en elevado grado de alteración superficial, lo 
que impidió en muchos casos la determinación de sus tipos morfológicos. 

f. Arroyo Fredes 6865 A. Este material resultó estéril. 
g. Arroyo Fredes 6865 B. Se observó la presencia de fitolitos y fragmentos de tártaro en 

una proporción superior a la hallada en los ejemplares anteriores. Los fitolitos por su 
parte, con su superficie bastante corroída.     

 
 
CONCLUSIONES 
Del análisis metodológico comparativo puede concluirse que si bien el mejor procedimiento ha 
realizarse sería idealmente el que combine una acción de disolución de la matriz inorgánica 
(tratamiento con ácido suave) y la liberación de la materia orgánica (tratamiento con peróxido 
de hidrógeno), la práctica demuestra que es más segura la pauta metodológica que incluye 
únicamente el tratamiento con ácido, el cual libera el material de la matriz, si bien en muchos 
casos no se disocian estos materiales entre si, se evita la posible destrucción parcial o total de 
los restos orgánicos. 
Para su implementación deberá tenerse en cuenta el propósito de las investigaciones, ya que 
como es común en estos análisis vinculados a estudios etnobotánicos, se busca recabar la 
mayor información posible a partir de las muestras. Para ello, el procedimiento más adecuado 
sería el procesamiento del material triturado con solución diluida de ácido acético únicamente 
(2). Ahora si el propósito del estudio es netamente fitolítico, el procesamiento combinado (4), 
permite la mayor concentración de los fitolitos presentes en el material con una mayor limpieza 
y desagregación del material resultante. 
En lo que respecta al estudio comparativo de abundancia de material en las distintas piezas y 
su potencial utilización en la interpretación dietaria. Las pruebas realizadas se efectuaron en 
material no vinculado con su contexto deposicional, por lo cual caben ciertas reservas en las 
inferencias etnobotánicas, como consecuencia de las posibles “contaminaciones” post-
deposicionales, principalmente de la matriz sedimentaria del sitio arqueológico. 
Los resultados muestran una elevada abundancia de restos orgánicos y fitolíticos en las piezas 
LBS2/4 B, Arroyo Malo 6628 A, Garin 3 y Arroyo Fredes 6865 B. Siendo digna de resaltar la 
fertilidad observada en la pieza LBS2/4 B, en donde se reconocieron fitolitos de afinidad 
graminoide y arecoide. Si bien, es fácil vincular a las gramíneas con la ingesta humana, resulta 
más difícil establecer el vínculo de las palmeras, ya que este tipo de fitolitos se encuentran en 
mayor concentración en hojas y tallos de estos vegetales, si bien, pueden encontrarse en sus 
frutos. 
Por otra parte, la presencia de restos tisulares hallados (principalmente en Arroyo Malo 6628 A 
y Garin 3), permite estimar que este tipo de estudios puede ser un complemento válido de los 
análisis fitolíticos en la obtención de inferencias relacionadas con los hábitos alimentarios, ya 
que muchos de estos elementos celulares y titulares permiten determinar su origen botánico 
con distintos poder diagnóstico.           
Debe hacerse notar en estas conclusiones que además de haberse trabajado con material no 
vinculado con su contexto deposicional, no se trabajó con el mismo tipo de pieza dentaria; esto 
debería tenerse en cuenta en posibles análisis, ya que puede ser una fuente de error a causa 
de los distintos procesos de acumulación de restos orgánicos a consecuencia de la mecánica 
masticatoria humana.      
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