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Resumen 

Aunque los artefactos líticos son ubicuos en los sitios de sociedades agroalfareras 
que habitaron la quebrada de Humahuaca, los correspondientes a las sociedades que 
datan del primer milenio AD apenas han sido objeto de investigación arqueológica 
detallada. Con el objeto de llenar este vacío, este trabajo presenta las característi-
cas tecnológicas generales de los materiales líticos recuperados en tareas de rescate 
arqueológico realizadas en el barrio Malka en la localidad de Tilcara, Jujuy. Aunque 
este conjunto es relativamente pequeño pero con marcadas variaciones en cuanto a las 
clases, grupos y subgrupos tipológicos representados, la información tecnológica que 
se deriva de su análisis constituye una primera aproximación a la tecnología lítica de 
las sociedades sedentarias de finales del primer milenio AD del ámbito quebradeño. 
Tal potencial se ilustra mediante el análisis tecnomorfológico de los artefactos de 
piedra tallada y pulida y sus relaciones con implementos similares recuperados en 
otros sitios de la quebrada de Humahuaca que datan de la época.

Palabras clave: sociedades agroalfareras; primer milenio de la era; piedra tallada; piedra pulida; materia 
prima local; no local. 

Analysis of lithic artifacts recovered in archaeological rescue 
in Barrio Malka (Tilcara, Province of Jujuy)

Abstract

Although lithic artifacts are ubiquitous in the sites of agro-pottery societies that inhabited 
the Quebrada de Humahuaca, those corresponding to societies dating from the first 
millennium AD. they have hardly been the subject of detailed archaeological research. 
In order to fill this gap, this work presents the general technological characteristics 
of the lithic materials recovered in archaeological rescue carried out in the Malka 
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neighborhood in the town of Tilcara, Jujuy. Although this assamblage is relatively 
small but with marked variations in terms of the typological classes, groups and 
subgroups represented, the technological information derived from this analysis 
constitutes a first approximation to the lithic technology of sedentary societies at the 
end of the first millennium AD. from the Quebradian area. Such potential is illustrated 
by the techno-morphological analysis of the flaked and polished stone artifacts and 
their relationships with similar implements recovered at other sites in the Quebrada 
de Humahuaca dating from that time.

Keywords: agro-pottery societies; first millennium of the era; flaked stone; polished stone; local-non local 
raw material.

Analyse d’artefacts lithiques récupérés lors des travaux 
de sauvetage archéologique dans le Barrio Malka (Tilcara, 
Province de Jujuy)

Résumé

Bien que les artefacts lithiques soient omniprésents dans les sites des sociétés 
d’agro-poterie qui habitaient la Quebrada de Humahuaca, ceux correspondant à des 
sociétés datant du premier millénaire AD ils n’ont guère fait l’objet de recherches 
archéologiques approfondies. Afin de combler cette lacune, ce travail présente les 
caractéristiques technologiques générales des matériaux lithiques récupérés lors 
des missions de sauvetage archéologique menées dans le quartier Malka de la ville 
de Tilcara, Jujuy. Bien que cet ensemble soit relativement restreint mais avec des 
variations marquées en termes de classes, groupes et sous-groupes typologiques 
représentés, les informations technologiques issues de cette analyse constituent une 
première approximation de la technologie lithique des sociétés sédentaires à la fin 
du premier millénaire AD de la région québradienne. Un tel potentiel est illustré 
par l’analyse techno-morphologique des artefacts en pierre taillée et polie et leurs 
relations avec des outils similaires récupérés sur d’autres sites de la Quebrada de 
Humahuaca datant de cette époque.

Mots clés: sociétés d’agro-poterie; premier millénaire de l’époque; pierre taillée polie; matière première 
locale-non locale.

Introducción

En este trabajo se presentan los resultados del estudio tecnomorfológico de los mate-
riales líticos recuperados en 2011 en las tareas de rescate arqueológico efectuadas en la 
vivienda de la familia Carrazana-Paredes en el barrio Malka (Malka-CP) de la localidad 
de Tilcara, Provincia de Jujuy (Argentina). Estos trabajos pusieron en descubierto ocho 
vasijas tubulares semicompletas de grandes dimensiones, varias vasijas cerámicas de 
menor tamaño y un gran número de tiestos y cuentas de collar, varios artefactos de metal, 
un fogón y cuatro estructuras funerarias (Otero y Rivolta, 2015; Juárez et al., 2020). 
Teniendo en cuenta el fechado obtenido por Nielsen (2001) en un sector cercano del 
mismo barrio, donde se recuperaron elementos cerámicos comparables (Menacho y 
González, 2005) datados en 990 + 50 AP (LP-988), los artefactos líticos que se analizan 
aquí corresponderían a la fase final del período Formativo (700-900 AD).

Este conjunto está compuesto por un total de 57 artefactos líticos, procedentes, la 
mayoría de ellos, de los depósitos acumulados sobre y en el interior de las vasijas 
grandes y/o de las estructuras funerarias, probablemente acarreados de cotas más ele-
vadas del terreno. Aunque el conjunto sea relativamente pequeño pero con marcadas 
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variaciones en cuanto a las clases, grupos y subgrupos tipológicos, la información que 
se deriva de este análisis constituye una primera aproximación a la tecnología lítica de 
las sociedades sedentarias de finales del primer milenio AD del ámbito quebradeño. 
Tal potencial se ilustra mediante el análisis tecnomorfológico de los artefactos de 
piedra tallada y pulida y sus relaciones con implementos similares recuperados en 
otros sitios agroalfareros de la quebrada de Humahuaca.

Consideraciones técnicas y metodológicas generales

El conjunto de materiales líticos recuperados en el sitio está conformado por un total 
de 57 elementos que incluye tanto artefactos manufacturados por talla como por 
pulido, picado y abrasión (Tabla 1). Para los artefactos de piedra tallada se siguieron 
los lineamientos planteados por Aschero (1975, 1983) y Aschero y Hocsman (2004), 
complementados por algunos criterios propuestos por otros especialistas en análisis 
líticos (Binford y Quimby, 1963; Bradley, 1975; Belleli et al., 1985-1987; Shott, 1989; 
Bayón et al., 1993; Fleghengeimer et al., 1995; Curtoni 1996; Nami, 1999; entre otros. 

Para la descripción de las clases tipológicas se consideraron diferentes variables:

-  desechos de talla: materia prima, estado de fragmentación, dimensiones, origen 
tecnológico (lascas de núcleos amorfos/poliédricos, de hojas, bipolares, etc.), tipo 
de talones y cobertura cortical. Para esta última variable se crearon tres estados, 
independientemente del tipo de talón, a saber: no cortical, parcialmente cortical, 
totalmente cortical que fueron consignados tanto para talones como para la su-
perficie dorsal de las lascas.

-  artefactos formatizados: materia prima, forma base, dimensiones, clase técnica, 
cobertura cortical e identificación del grupo y subgrupo tipológico. Para la carac-
terización tecnomorfológica de las puntas de proyectil se consideraron la presen-
cia/ausencia de pedúnculo, y la forma del limbo y de las aletas. Como una aproxi-
mación al sistema de armas a las cuales pertenecieron, se tomó en consideración 
el análisis efectuado por el autor (Avalos, 2015).

-  artefactos no formatizados con rastros complementarios: materia prima, dimen-
siones, cobertura cortical, origen tecnológico.

Para la categoría tecnológica de los artefactos de piedra pulida se seleccionaron 
algunas variables propuestas por Adams (2002) y Babot (2004): materia prima, forma 
general de la pieza, número y posición de las superficies activas, tipos de rastros 
complementarios y definición de grupos y subrupos tipológicos.

Por último, la identificación de la materia prima fue macroscópica, reconociéndose dos 
grupos generales de acuerdo con su disponibilidad o accesibilidad: materias primas 
localmente disponibles y materias primas no disponibles. El primer grupo está com-
puesto por las variedades de rocas metamórficas y sedimentarias (cuarcita, pizarra, 
esquisto, cuarzo, areniscas, etc.) que se encuentran distribuidas en las playas y terrazas 
fluviales sobre ambas márgenes de los ríos Grande, Huichairas y Huasamayo. En el 
grupo de rocas localmente no disponibles solo se reconocieron, por el momento, la 
obsidiana y algunas variedades de rocas silíceas.

Resultados

La Tabla 1 muestra un claro contraste entre el origen de la materia prima y las clases 
tipológicas de artefactos elaborados. Mientras que los artefactos de material no local 
predominan con 82,5% con respecto a los elaborados con material local (17,5%), los 
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artefactos formatizados (v. gr. artefactos de piedra tallada y pulida) dominan el con-
junto con un 70% respecto al desecho de talla y los núcleos.

Tabla 1. Composición de la muestra por clases tipológicas

Clases tipológicas
Materia prima

Total (%)
Local (%) No local (%)

Núcleos   0   1   (1,8)   1     (1,8)
Desechos de talla   0 16 (28,1) 16   (28,1)
Artefactos formatizados* 10 (17,5) 30 (52,6) 40   (70,2)
Total 10 (17,5) 47 (82,5) 57    (100)

 
* Comprende todos los artefactos de la categoría piedra tallada y piedra pulida.

Entre los artefactos formatizados por talla (N = 31), 27 fueron elaborados con reduc-
ción bifacial, como las puntas de proyectil, y el resto conformado por artefactos con 
trabajo no invasivo uni o bifacial, como muescas, denticulados y un cuchillo. Todos 
estos están confeccionados con material no local, excepto el último, ubicado sobre 
una laja de cuarcita local (Tabla 2). 

Entre los artefactos de piedra pulida dominan las manos con cinco ejemplares, segui-
dos por los recipientes/contenedores con dos ítems, un pulidor y un yunque (Tabla 2).

Tabla 2. Composición del conjunto lítico por grupos tipológicos

Categorías

tecnológicas

Grupo 
tipológico

Materia prima

Total No Local Local

Obsidiana Rocas 
silíceas Cuarcita Pizarra Otras 

Piedra 
tallada

Muesca       2 - - - -   2
Denticulado       - 1 - - -   1

Cuchillo       - - 1 - -   1

Puntas de 
proyectil    23 4 - - - 27

Subtotal    25 5 1 - - 31

Piedra pulida

Mano      - - - - 5   5

Recipiente      - - - 1 1   2

Pulidor      - - 1 - -   1

Yunque      - - - - 1   1

Subtotal      - - - 1 7   9

Total    25 5 2 1 7 40

A continuación se describen las clases tipológicas que conforman las categorías tec-
nológicas de la muestra. 
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Piedra tallada

a) NúCleos y deseChos de talla

El desecho de talla (N = 16) así como el único núcleo identificado son de obsidia-
na. En términos tecnológicos corresponden a productos y/o subproductos de la 
reducción bipolar (Shott, 1989; Flegenheimer et al., 1995; Curtoni, 1996). Esta técnica 
consiste en apoyar una pieza o masa lítica sobre un yunque o superficie sólida y 
golpearla desde arriba con un percutor usualmente duro (Goodyear, 1993; Roda 
Gilabert et al., 2015). De esta forma, la fractura a menudo se inicia desde el extremo 
del yunque así como desde el extremo del percutor. Esta forma de reducción se 
caracteriza por el empleo del acuñamiento (wedging) como una técnica de iniciación, 
por una propagación controlada por compresión y por una variedad de terminacio-
nes, usualmente axiales (Cotterell y Kamminga, 1987). Como resultado, esta técnica 
abarca una amplia variedad de formas y tamaños de núcleos y desechos (Binford y 
Quimby, 1963; Bayón et al., 1993; Flegenheimer et al., 1995; Curtoni, 1996). 

En la muestra analizada, el único núcleo identificado es pequeño, de forma cuadran-
gular, de sección transversal lenticular con una fractura longitudinal en un lateral 
con un pequeño remanente de corteza (< 50%). Carece de verdaderas plataformas 
de percusión. Más bien presenta varias aristas y/o puntos de aplicación de la fuerza 
opuestos con machacado intenso o desportilladuras en ambos extremos. De estas 
parten fracturas escalonadas con terminaciones abruptas o en charnelas. Los lascados 
presentes se originan, en ambas caras, desde direcciones opuestas; algunos de ellos 
llegan a cubrir toda la longitud del núcleo. 

Con respecto al desecho de talla (N = 16), diez son lascas enteras, uno es un fragmento 
mesial, dos son fragmentos sin talón y tres fragmentos indiferenciados. Solo tres ítems 
de desecho presentan algún remanente de corteza. 

Los rasgos tecnológicos identificados y considerados diagnósticos de la talla bipolar 
(Shott, 1989; Bayón et al., 1993; Flegenheimer et al., 1995; Curtoni, 1996) en esta clase 
tipológica son los bulbos predominantemente difusos, con ondas de compresión bien 
marcadas que se originan desde extremos opuestos o el positivo de un bulbo en un 
extremo y el negativo en el otro extremo. En algunas lascas, más que un bulbo se 
forma un cono hertziano con terminación inflexionada que se inicia desde un talón 
puntiforme (sensu Cotterell y Kamminga, 1987). En la cara dorsal, algunas lascas 
exhiben fracturas escalonadas junto a negativos de lascados con bordes paralelos que 
van desde un extremo al otro. Algunas lascas suelen exhibir una arista irregular o un 
punto con rastros de un intenso machacado. Las formas pueden ser muy variadas, 
cuadrangulares, alargadas, laminares, columnares, angostas, subtriangulares, etc., 
generalmente de sección triangular. Algunas piezas de desecho no son verdaderas 
lascas, sino fragmentos indiferenciados o trozos de material de diferentes tamaños 
que en la literatura especializada son designados como fragmentos no orientables, 
astillas, debris, shatter, chunks (Belleli et al., 1985-1987; Shott, 1989; Bayón et al., 1993; 
Flegenheimer et al., 1995; Curtoni, 1996; Avalos, 2002).

b) artefaCtos formatizados por talla

Esta categoría está representada por dos clases técnicas: la que exhibe trabajo de 
reducción bifacial y la que posee trabajo no invasivo uni/bifacial. En el primer grupo 
se destacan las puntas de proyectil, mientras que en el segundo, algunos instrumentos 
elaborados con retoque marginal (Figura 1). A continuación se describen los artefactos 
de piedra tallada que conforman esta categoría tipológica.
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Muescas

Las dos muescas de la muestra fueron confeccionadas sobre lascas que presentan 
atributos de bipolaridad. Ambas presentan un filo cóncavo creado por microrretoques 
marginales unifaciales abruptos; una de ellas con dorso retocado posiblemente para 
enmangue (Figura 1: B) y la otra presenta una fractura en este sector. Aunque los filos 
fueron creados por retoques, se pudo observar también rastros complementarios en 
la forma de microastilladuras unifaciales, posiblemente originadas por su uso. La 
orientación de las microastilladuras, así como la semejanza en la forma y ángulos 
de los filos (87° y 78°), apuntan a un movimiento transversal al material trabajado 
durante su uso. Posiblemente, estos artefactos fueron empleados para enderezar y/o 
descortezar elementos cilíndricos o convexos, como de varillas de madera y/o también 
para formatizar elementos óseos. 

DenticulaDo

En términos tecnológicos, la forma base seleccionada para la confección de este ins-
trumento es una lasca bipolar. Esta lasca posee filo dentado convergente romo y un 
dorso rebajado por varios lascados que eliminan el talón y parte de su cara ventral. 
Este rebaje sugiere la posibilidad de que el artefacto haya sido enmangado o haya 
estado destinado para ello (Figura 1: C). 

cuchillo

Este artefacto es una laja de cuarcita rectangular con restos de hollín adherido. Está 
formalizada con retoques marginales bifaciales que afectan solo a dos lados dejando 
los otros dos sin retocar (Figura 1: A). El hollín presente pudo haberse adherido 
por estar en contacto en un depósito que contenía ceniza o posiblemente por haber 
formado parte de un rasgo, como un fogón, pero un leve redondeamiento observado 
en el filo retocado es lo que lleva a interpretarla como una herramienta de corte.

 
Figura 1. Artefactos con trabajo no invasivo uni/bifacial.
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Puntas De Proyectil

Un total de 27 piezas corresponde a este grupo, de las cuales 23 son de obsidiana, 
tres de sílice gris y una cuarta de una roca silícea de color crema. Del total de piezas 
de este grupo solo seis se encuentran enteras, las restantes son fragmentos o están 
rotas. Dos de ellas retienen reserva cortical, trece poseen bordes dentados o aserrados, 
algunas de ellas con dientes prominentes en relación al tamaño del limbo (Figura 2). 
En términos morfológicos, son puntas de proyectil pedunculadas de limbo triangular 
equilátero/isósceles con aletas entrantes rectas o agudas. En cuanto a la clase técnica 
(sensu Aschero y Hocsman, 2004), corresponden a artefactos con reducción bifacial. 
El rango de variación métrica entre las piezas terminadas enteras se muestra en la 
Tabla 3.

Tabla 3. Rango de variación métrica entre las puntas de proyectil enteras del sitio Malka C-P.

Materia prima Largo 
(cm)

Ancho 
(cm)

Espesor 
(cm)

Largo 
pedúnculo

Ancho 
pedúnculo

Obsidiana    1,46      1      0,26        0,37          0,3

Obsidiana    1,24      0,9      0,27        0,3          0,4

Obsidiana    2,6      1,1      0,4        0,4          0,3

Sílice gris    1,27      0,5      0,23        0,23          0,3

Sílice gris    1,95      1,3      0,35        0,35          0,4

 
Del total, cinco piezas representan casos inconclusos o no terminados. En general, 
estas piezas carecen de la regularización final de los bordes, del aguzamiento o des-
taque del ápice y/o de las aletas y/o bordes sinuosos de las aristas de los bordes, etc. 
De estas, dos presentan fractura transversal del limbo del tipo curvada o bending; una, 
muy delgada, presenta fractura longitudinal por torsión; otra carece de regularización 
de los bordes y presenta fractura bending en pedúnculo y ápice y, finalmente, una 
corresponde a un fragmento de ápice sin destacar con fractura por torsión. Teniendo 
en cuenta que son piezas no terminadas, es posible que estas fracturas hayan sido el 
motivo de descarte ya que los sectores en los que se presentan son los más frágiles 
y tendientes a partirse durante el proceso de manufactura de pequeñas puntas de 
proyectiles (Nami, 1988-1990, 1999; Whittaker, 1994). 

Además de los tipos de fracturas arriba mencionados, tres piezas terminadas presen-
tan fracturas de impacto diagnosticadas como flute fracture, bending fracture y spin-off 
fracture (sensu Coppe y Rots, 2017). La presencia de estos ítems con estos tipos de 
fracturas indica que, luego de su uso pudieron haber sido recuperados o rescatados 
para su posterior reparación o reemplazo. Esto está apoyado por la presencia de al 
menos cuatro puntas terminadas, dos en obsidiana y dos en sílice gris que exhiben 
indicios de haber sido mantenidas/reparadas (Figura 2). Estas piezas presentan dis-
continuidades y superposición de los retoques, en algunas creando limbos asimétricos 
y otras discontinuidades en la delineación de los bordes del ápice formando ápices 
acuminados en algunas. Los restantes ejemplares de este grupo son fragmentos o 
piezas con múltiples fracturas cuyo origen no pudo ser fehacientemente determinado. 

Como una aproximación al sistema de armas al cual pertenecieron, se calculó el 
Perímetro (P) y el Área de la sección (ARS) empleando para ello las fórmulas pro-
puestas por Huges (1998) y del ancho de la raíz del pedúnculo (ARP) de acuerdo con 
Hildenbrant y King (2012). Estas variables métricas solo pudieron ser calculadas en 
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siete piezas en las que se podía medir el ancho de la raíz del pedúnculo, el de las 
aletas y el espesor. Tomando como base el análisis estadístico efectuado a una serie 
de puntas de proyectiles procedentes de varios sitios formativos del altiplano sur de 
Bolivia (Avalos, 2015), se propuso que el sistema de arco-flecha se distinguía por 
poseer un ancho de la raíz del pedúnculo (ARP) ≤ a 0,6 cm, un área de la sección (AS) 
menor a 0,4 cm2 y un perímetro (P) que no sobrepasa los 3,3 cm, aproximadamente. 
En el extremo opuesto de la distribución métrica se encontraban las piezas con los 
valores más altos de P (~ 4 cm) y AS (≥ 0,4 cm2). Este grupo tenía un ARP aproximado 
de 0,7-0,8 cm, aunque algunas llegaban a tener hasta 1,4 cm.

Considerando estos rangos, la Tabla 4 muestra los valores del ARP, P y AS de las pun-
tas de proyectil del sitio Malka C-P, en las que se puede observar que todas caen dentro 
del segmento más pequeño de la variación métrica asignable al sistema arco-flecha.

 
Figura 2. Puntas de proyectil pedunculadas con aletas entrantes rectas y/o agudas.  

A-K: obsidiana; L y M: sílice; I, L y M: puntas mantenidas;  
C, E y H: puntas con fracturas de impacto. 

Tabla 4. Ancho de la raíz del pedúnculo, perímetro y área de la sección 
de las puntas de proyectil del sitio Malka C-P. 

N = 7 Rango (cm) Promedio (cm)
Ancho raíz del pedúnculo      0,3  –0,4              0,34
Perímetro      1,2  –2,8              2
Área de la sección      0,06–0.2              0,14
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Piedra pulida

Los artefactos de piedra pulida del conjunto que se trata en este apartado están com-
puestos por los artefactos de molienda, los recipientes/contenedores y los pulidores, 
todos ellos tratados aquí como grupos tipológicos.

a) artefaCtos de molieNda

Los artefactos de molienda pueden definirse como elementos de piedra usados de a 
pares para partir o reducir sustancias intermedias (Adams, 2002; Babot, 2004). Puesto 
que estos conforman un equipo instrumental, los subgrupos tipológicos están confor-
mados por los elementos que integran este sistema o equipo instrumental; es decir, 
el elemento pasivo o inferior y el activo o superior, como las manos (Babot, 2004). 

En la muestra analizada, los únicos artefactos de este grupo que la conforman son 
cinco manos de diversa morfología. En términos morfofuncionales fueron recono-
cidos como manos de molino plano en virtud de presentar estrías paralelas entre sí 
y dispuestas perpendicularmente al ancho de la pieza sobre sus superficies activas. 
Estas características son indicativas de su empleo para reducir materiales o sustan-
cias por fricción, más que por presión y/o golpes (chancado). Las superficies activas 
presentan una convexidad muy atenuada. 

De las cinco manos, dos son oblongas enteras y en una se observan huellas de forma-
tización por picado (Figura 3: A). Las otras tres son fragmentos subrectangulares que 
presentan, como rasgo distintivo, lados planos (Figura 3: B). Dos de estos fragmentos 
también muestran en sus superficies laterales estrías con la misma orientación que 
las formadas en las superficies activas, sugiriendo que estas huellas se generaron 
por el roce de las paredes de la superficie activa del elemento pasivo sobre el cual 
se realizó la fricción. Es decir, estas manos eran más cortas que la superficie activa 
del elemento pasivo. 

De todas las manos analizadas, solo una exhibe huellas claras de reactivación de la 
superficie activa por picado. Finalmente, dos de los fragmentos de manos poseen 
restos de hollín adherido en las superficies activas pero no en el plano de fractura, 
indicando la posibilidad de que se hayan roto por alteración térmica.

Figura 3. Manos de molino plano.
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b) reCipieNtes/CoNteNedores

Los recipientes/contenedores son elementos de base y fueron definidos como tales 
debido a que carecen de atributos específicos que permitan considerarlos como arte-
factos de molienda. A este grupo corresponden dos piezas que fueron creadas con las 
técnicas de picado, pulido, abrasión, etc. Ambas corresponden a elementos portátiles 
o que pueden ser sostenidos con las manos para su uso (Adams, 2002). Uno de ellos 
es un fragmento angular de un borde de un recipiente chato de pizarra roja pulida 
(Figura 3: A). Este fragmento parece ser el resultado de un golpe recibido en el ángulo 
del borde, indicado por un punto de impacto y estrías de propagación de la fuerza 
en el plano de fractura o plano de exfoliación. No se pudo determinar si el golpe fue 
accidental, intencional o posdepositacional. La morfología general del fragmento 
sugiere que la pieza original tenía una forma rectangular o cuadrangular de poca 
profundidad. Dado el estado fragmentario de esta pieza, no se pudo determinar su 
funcionalidad.

La otra pieza es de forma triangular y su superficie activa es cóncava de forma sub-
triangular creada por picado (Figura 4: B); el resto de la pieza no presenta formatiza-
ción adicional. La base y los bordes denotan un pulido mate homogéneo indicando 
que durante el uso fue sujetada de abajo, posiblemente con una mano. 

Aunque a simple vista no se observa ningún rastro complementario, como huellas de 
uso o sustancias adheridas o impregnadas que puedan ayudar a determinar su uso, 
algunos atributos tecnomorfológicos como el tamaño, la forma general de la pieza así 
como la escasa profundidad de la superficie activa apuntan a que ambos artefactos 
han sido empleados como recipientes para mezclar o contener sustancias, untables 
o no, más que para procesarlas.

 
Figura 4. Recipientes/contenedores.

C) pulidores

Los pulidores pueden ser definidos como elementos manuales o activos con textura 
superficial suave que son empleados en las etapas finales de la manufactura o produc-
ción de otros ítems (Adams, 2002). En nuestro caso, los identificamos con la manufactura 
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y/o tratamiento superficial de las piezas cerámicas.1 Esta categoría está representada por 
un pequeño canto rodado rojizo fracturado en un extremo (Figura 5: A) y otro de color 
negro pero que fue reciclado como yunque (ver más abajo). Ambas piezas presentan 
una superficie muy suave con estrías multidireccionales muy finas.

La presencia de esta clase de artefactos en la muestra no sorprende si se considera que 
el pulido como tratamiento superficial de algunos tipos cerámicos es una característica 
recurrente en la cerámica recuperada en la localidad (ver por ejemplo, Menacho y 
González, 2005; Juárez et al., 2020). 

d) yuNque

En términos generales, estos artefactos pueden ser definidos como elementos de base 
sobre los cual se trabajó algún material e incluyen todos los artefactos que no poseen 
atributos específicos para clasificarlos como de molienda (Adams, 2002).

En nuestro caso, se trata de un pequeño rodado de una roca metamórfica de grano 
muy fino, color negro que presenta en el área central de la superficie superior, 
rasgos o marcas lineales paralelas o subparalelas características del empleo como 
superficie de apoyo de núcleos para la reducción bipolar (Vergès y Ollé, 2011; Roda 
Gilbert et al., 2015). La superficie inferior presenta unos lascados de formatización 
(Figura 5: B) posiblemente para crear una superficie de estabilización para que no 
se balancee durante su uso. Esto está indicado por el desgaste y redondeamiento con 
estrías en las aristas de los lascados de formatización de la base. Como se señaló más 
arriba, este artefacto es producto del reciclaje ya que los rasgos lineales vinculados al 
uso como yunque son más frescos y cortan y/o se superponen a las estrías vinculadas 
al uso como pulidor. 

 

 
Figura 5: Pulidor y yunque.

1.  Para un trabajo específico sobre esta clase de artefactos, ver Lynch y Lynch (2015).
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Discusión y conclusiones

En el análisis precedente se reconocieron dos conjuntos que difieren de acuerdo con 
los grupos tipológicos representados, el origen de la materia prima así como por las 
técnicas de manufactura. Las rocas no locales, como la obsidiana y las variedades 
silíceas se emplearon principalmente para la confección de puntas de proyectil y, en 
menor medida, de otros instrumentos, como muescas, denticulados y posiblemente 
otras clases no presentes en la muestra. En términos relativos, la elaboración de estos 
artefactos implica grados variables de inversión de trabajo. Como grupo tipológico, 
las puntas de proyectil son las que demandan una mayor inversión de tiempo en su 
elaboración respecto a aquellos de otros grupos tipológicos que requieren como única 
modificación retoques no invasivos uni/bifaciales para crear algún tipo de filo o un 
dorso. En relación a la elaboración de pequeñas puntas de proyectiles, semejantes a las 
analizadas en este trabajo, Nami (1999) señala que su elaboración no demanda mucho 
tiempo y que no precisan pasar necesariamente por etapas bifaciales previas. Esto 
contrasta con la elaboración de piezas bifaciales de mayor tamaño que sí requieren 
pasar por instancias bifaciales previas (Nami, 1988-1990; Aschero y Hocsman, 2004; 
Nami et al., 2015). Así, la presencia en la muestra de fragmentos y piezas fragmenta-
das por accidentes de talla que exhiben diferentes grados de reducción bifacial es un 
indicador directo de su elaboración local, aunque en la muestra no esté presente el 
microdesecho que se genera durante su manufactura (Costin, 1991).2 Al ser productos 
de accidentes de talla no las hemos considerado preformas. Aunque pueden presen-
tar atributos morfotecnológicos semejantes a los que definen a las preformas, no las 
consideramos como tales, por la sencilla razón de que la noción de preforma supone 
ser productos intencionales que representan la modificación alcanzada hasta un punto 
prefijado del proceso de manufactura (Bardley, 1975). Un aspecto interesante que 
muestran las puntas de proyectil es que algunas de ellas exhiben fracturas de impacto 
diagnósticas e indicios de actividades de mantenimiento/reparación artefactual. La 
presencia de estos ítems en el registro arqueológico de Malka C-P supone que tras 
su uso fueron rescatadas/recuperadas para su posterior mantenimiento, reparación o 
reemplazo. Este aspecto contrasta totalmente con las puntas de proyectil recuperadas 
en contextos más tardíos, como en Los Amarillos, un sitio ocupado de forma continua 
desde el período de Desarrollos Regionales Tardío I hasta el período Inka (PI). Ninguna 
punta de proyectil, de las más de trescientas recuperadas en este sitio, exhibe indicios 
de fracturas de impacto ni de actividades de mantenimiento o reparación artefactual. 
Incluso, muchas de ellas ni siquiera parecen haber sido alguna vez montadas a un 
astil (Avalos, 2002).

En cuanto a la morfología de las puntas de proyectiles recuperadas en Malka C-P 
no difieren de aquellas recuperadas por Nielsen en otro sector del mismo barrio 
o de las reportadas en Til22 y Til23 (Rivolta y Albeck, 1992; Otero y Rivolta et al., 2015). 
Tampoco difieren de las puntas de proyectil recuperadas en otros sitios del ámbito 
quebradeño que datan del primer milenio de la era, como Alfarcito (Madrazo, 1969: 52), 
Estancia Grande (Palma y Olivera, 1992-1993) y Antumpa (Leoni et al., 2012). En el ámbito 
quebradeño, este diseño triangular con pedúnculo diferenciado y aletas entrantes per-
siste sin muchos cambios hasta por lo menos finales del PDR I (Nielsen, 1997, 2001), 
cambiando al diseño triangular apedunculado con base escotada hacia inicios del 
PDR II y perdurando durante todo el período Inca (Nielsen, 1997, 2001; Avalos, 2002). 

2.  Se sabe que el desecho de pequeñas dimensiones es el que más se genera durante cualquier 
evento de talla (Newcomer, 1971; Fladmark, 1982; Alher 1989; Patterson, 1990; Nielsen, 1994). Así, por 
ejemplo, la ausencia o caída de frecuencia de lascas pequeñas puede deberse a que estas pudieron 
permanecer en el área de talla original o pudieron haber pasado desapercibidas durante la recupe-
ración arqueológica. 
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Por otra parte, la elaboración local de las puntas de proyectiles así como de artefactos 
de otros grupos tipológicos está apoyada por la presencia de productos y subpro-
ductos de la reducción bipolar (núcleos y desechos de talla) y la presencia de reserva 
cortical en todos estos ítems. Pero la presencia de al menos un núcleo y de desechos con 
reserva cortical en la muestra implica la obtención de nódulos sin modificar o parcial-
mente reducidos de material no local, como la obsidiana. Esta técnica es considerada 
usualmente como un buen ejemplo de la implementación de una estrategia expeditiva 
(Parry y Kelly, 1987; Goodyear, 1993; Fleghengeimer et al., 1995) y como una técnica 
que produce, además, núcleos amorfos (Parry y Kelly, 1987). El empleo de la misma 
parece ser una función de la forma y el tamaño de la materia prima, a veces difícil de 
aprovechar con otras técnicas conocidas de talla. Se ha observado también el empleo 
de esta técnica para reciclar material (Goodyear, 1993). Por lo tanto, no sería extraño el 
empleo de esta técnica en una región donde no se encuentren disponibles localmente 
recursos de buena calidad para la talla de pequeños artefactos por reducción bifacial, 
como las puntas de proyectiles. En este caso, interpretamos el empleo de la técnica 
bipolar como una forma eficaz de aprovechar formas pequeñas y de prolongar y/o 
maximizar la utilidad de la materia prima antes de ser definitivamente descartada. 
Por último, la técnica bipolar para la reducción de estos materiales parece ser muy 
común en los sitios agroalfareros de la quebrada de Humahuaca, como Los Amarillos, 
en sitios de ámbitos aledaños, como Tomayoc (Lidia Clara García, comunicación per-
sonal, 2000) y en el Pucará de Turi (Chile) en el desierto de Atacama (Vázquez, 1947). 

Con respecto a las materias primas locales, la muestra está representada casi exclusi-
vamente por artefactos de piedra pulida. Con esta se confeccionaron, por picado y/o 
pulido, diferentes clases de ítems como artefactos de molienda, pulidores, yunques y 
algunos contenedores/recipientes. Todos los artefactos de esta categoría tecnológica 
también implican grados variables de tiempo invertido en su elaboración/obtención 
así como de uso. 

La tecnología de molienda apenas ha sido documentada en sitios del período 
Formativo (Rivolta y Albeck, 1992). En Malka C-P los únicos artefactos vinculados a 
esta tecnología son las manos empleadas por fricción transversal o rectilínea (sensu 
Babot, 2004). La morfología de la superficie activa así como la orientación de las estrías 
han proporcionado información acerca de las características de las superficies del 
elemento pasivo o inferior concomitante (Adams, 2002; Babot, 2004). Un elemento 
pasivo análogo sobre el cual pudieron haber sido empleadas las manos recuperadas 
en Malka C-P es aquel recuperado en Til22 (Rivolta y Albek, 1992, Figura 4: F). 

El único artefacto de piedra tallada de este material lo conforma una laja de cuarcita 
con un borde creado por retoques no invasivo bifacial. 

Un aspecto que llamó la atención es la ausencia general de algunas clases tipológicas, 
como núcleos y desechos de talla de material local a pesar de ser abundantes en la 
región y ubicuos en sitios agroalfareros, como Los Amarillos (Avalos, 2002). 

Materiales como la cuarcita, el cuarzo y otras variedades de rocas, al ser de grano 
grueso, suelen presentar fracturas concoidales irregulares, mientras otros materia-
les, como la pizarra o el esquisto, carecen totalmente de estas características. Estos 
aspectos pueden dificultar el reconocimiento de algunas clases de artefactos, como los 
núcleos y el desecho de talla y hacer que pasen desapercibidos durante la recuperación 
arqueológica. De hecho, la falta de referencia en la literatura arqueológica regional a 
esta clase de artefactos lleva a pensar que los mismos no hayan sido identificados y, 
por lo tanto, no recuperados del registro arqueológico. Del mismo modo, los artefactos 
que exhiben formatización son más reconocibles que los que no poseen formatiza-
ción alguna. Si bien es posible que los artefactos de materiales locales no estuvieran 
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presentes en los depósitos excavados, también es probable que, estando presentes, 
no fueran reconocidos y hayan pasado desapercibidos durante la excavación. 

Aunque las apreciaciones realizadas en este trabajo sean válidas para el sitio en cues-
tión, este análisis puede entenderse también como un paso inicial en la comprensión 
de la tecnología lítica de las sociedades que ocuparon la quebrada de Humahuaca 
hacia finales del primer milenio de la era.

A pesar de la ubicuidad y abundancia de los artefactos líticos en sitios de socieda-
des agroalfareras, no se les ha prestado demasiada atención y este trabajo mostró 
el potencial de información que encierra esta clase de registro, aunque no creemos 
haber arribado a interpretaciones definitivas. Queda mucho trabajo por hacer para 
empezar a comprender la tecnología lítica de estas sociedades tanto en el tiempo 
como en el espacio. De modo que esperamos que este trabajo inspire el desarrollo de 
otros análisis líticos, contribuya a valorar estos materiales y genere nuevas preguntas.
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