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INSTRUMENTOS LÍTICOS MANUFACTURADOS POR TALLA DE 

LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS Y, S Y Z

Marcela S. Leipus

INTRODUCCIÓN

El acercamiento a la comprensión de los usos o a la función de los artefactos líticos prove-
nientes de contextos arqueológicos históricamente se encaró desde diversas perspectivas. Una de las 
tradicionales, fue sin duda, el empleo de la analogía formal entre los instrumentos líticos a estudiar 
y otros con función conocida, como en el caso de las comparaciones de artefactos arqueológicos 
con útiles modernos o con ejemplos etnográficos. También se realizaron intentos de identificar la 
función a partir de la aplicación de la analogía formal entre los artefactos líticos que se analizan 
y otros cuya función se conoce a partir de trabajos etnográficos (e.g., Hayden 1977). Además se 
ha tratado de identificar la función analizando la potencialidad de los artefactos para realizar una 
actividad o transformar un material concreto, teniendo en cuenta criterios como materia prima, 
morfología, extensión y ángulo del filo, el tipo de retoque, entre otros (Hester y Heizer 1973; 
Hester et al. 1973; Nance 1971; Wilmsen 1968; Wilmsen y Roberts 1978). 

El problema principal de estas aproximaciones reside en que sólo permiten plantear hipótesis 
de uso que luego deben ser necesariamente contrastadas. Dado que ninguno de estos enfoques 
permite identificar el uso real de cada instrumento, a partir del cual se puedan inferir los materiales 
trabajados y modos de uso de los mismos, relaciones entre grupos tecnomorfológicos y función 
y el rango de actividades desarrolladas en un sitio, resulta imprescindible realizar análisis fun-
cional de base microscópica. Hasta el presente, este tipo de análisis constituye el único método 
confiable para conocer el uso específico al que fueron destinados los instrumentos líticos a partir 
del proceso de manufactura. Sin embargo, esta metodología no se restringe a conocer las diver-
sas formas de utilización de los conjuntos artefactuales, sino que resulta vital para adquirir una 
comprensión global del modo de vinculación sociedad-entorno que comprende los procesos de 
producción y uso de instrumentos. Ellos implican selecciones y decisiones sociales que forman 
parte del marco superestructural del subsistema tecnológico y encuentran su correlato material 
en aspectos concretos tales como la utilización diferencial de materias primas líticas, las técnicas 
de manufactura y uso, la existencia o no de reactivación y/o reutilización, los modos de descarte, 
etc. (Leipus 2006).

Hace más de tres décadas que se ha demostrado ampliamente las posibilidades del análisis 
funcional de base microscópica iniciado por S. Semenov (1964, 1981) para conocer el uso de los 
artefactos líticos arqueológicos (Anderson-Gerfaud 1981; Beyries 1987; Cahen y Keeley 1980; 
Castro de Aguilar 1994, 1996; Leipus 2006; Mansur 1999; Mansur-Franchomme 1983a, 1986; 
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Moss 1983; Plisson 1985; Semenov 1964, 1981; Unger-Hamilton 1988; Vaughan 1981). Sin 
embargo, en la región pampeana existen muy pocos casos publicados de aplicación del análisis 
funcional a materiales líticos arqueológicos. En efecto, pueden mencionarse los análisis realiza-
dos por Politis (Politis y Olmo 1986; Politis y Gutiérrez 1998) al conjunto artefactual del sitio 
La Moderna, los de Castro efectuados sobre una muestra de instrumentos del Componente A del 
sitio Fortín Necochea (Castro de Aguilar 1987/88) y los de Sacur Silvestre (2004) realizados a 
una muestra de artefactos líticos del sitio Anahí. 

En este trabajo se presentan y discuten los resultados del análisis funcional de base mi-
croscópica realizado a la totalidad de los instrumentos manufacturados por talla, tanto retocados 
como no retocados recuperados hasta el momento en el sitio Arroyo Seco 2 (Politis 1984, 1986, 
1988b, 1988c; Politis et al. 1988, 1992). En trabajos anteriores se presentaron los resultados pre-
liminares del análisis funcional realizado en una muestra de instrumentos líticos provenientes de 
todas las unidades estratigráficas (Leipus 1997), los cuales permitieron realizar una evaluación 
de las condiciones de conservación de los rastros microscópicos de uso y en consecuencia de las 
potencialidades de los mismos para el análisis. Por otro lado, en trabajos posteriores se incluye-
ron y se discutieron los resultados del análisis efectuado a todos los instrumentos recuperados en 
el sitio comparativamente a los obtenidos del análisis funcional de otros conjuntos líticos de la 
región pampeana (Leipus 2006). 

Los objetivos que han guiado el mismo comprenden: establecer relaciones entre las categorías 
definidas tecnomorfológicamente y el uso de los instrumentos, identificar los materiales procesa-
dos y la cinemática del uso en relación con la materia prima de los instrumentos, caracterizar los 
modos de uso de los instrumentos líticos a partir de la identificación de procesos de reactivación, 
re-utilización y empleo de intermediarios, estudiar la incidencia de factores postdepositacionales 
que han actuado sobre los instrumentos con el fin de evaluar su estado de conservación y su 
potencialidad de análisis y contribuir a la caracterización de la funcionalidad de las ocupaciones 
arqueológicas del sitio sobre la base de la determinación del uso de los instrumentos y de esta 
manera a la identificación de las actividades que allí se desarrollaron en el pasado.

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y MATERIAL ANALIZADO

Dentro de esta perspectiva el uso de los instrumentos fue determinado mediante la aplicación 
del análisis funcional de base microscópica (sensu Mansur 1999). Este tipo de análisis permite 
definir materiales trabajados y la cinemática de los instrumentos líticos, o sea su uso concreto a 
partir del proceso de manufactura, a través del estudio de los rastros microscópicos que se desa-
rrollan en los filos al ser utilizados sobre cualquier material. También posibilita la identificación 
de rastros debidos al proceso de manufactura del instrumental así como también aquellos que se 
forman por la acción de fenómenos postdepositacionales, los cuales resultan fundamentales a la 
hora de analizar materiales provenientes de contextos arqueológicos. 

El marco referencial básico para aplicarlo a materias primas líticas presentes en contextos 
arqueológicos pampeanos ha sido desarrollado en el marco del proyecto “Análisis tecno-funcional 
de materiales arqueológicos” (c.f. Mansur 1999). El mismo tiene como objetivo principal analizar 
la variabilidad de los rastros microscópicos de uso en diferentes materias primas, a fin de esta-
blecer el marco de aplicación del análisis funcional y corroborarlo con el estudio de diferentes 
conjuntos arqueológicos. 

Con respecto a las materias primas líticas y el análisis funcional de base microscópica 
mucho se ha discutido en relación con las posibilidades de estudiar las rocas diferentes de 
las sedimentitas químicas cripto o microcristalinas tales como las ftanitas y generalmente de 
“grano grueso” (i.e., cuarcitas, riolitas). Actualmente los problemas planteados en los primeros 
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análisis de estos materiales fueron superados debido al desarrollo de una metodología adaptada 
a las particularidades de estas materias primas, o sea que tuviera en cuenta su composición 
mineralógica y conformación estructural y también debido al desarrollo de importantes series 
experimentales que han permitido ajustar la caracterización de los rastros de uso (Castro de 
Aguilar 1994; Leipus 1999, 2001, 2006 y bibliografía allí citada; Mansur 1999). En relación 
con esto, algunos investigadores han propuesto una clasificación de las materias primas líticas 
(Mansur 1999) basada en las características anteriormente mencionadas y en como reaccionan 
al ser sometidas a experimentos de uso, de alteraciones postdepositacionales y del proceso de 
manufactura, definiendo de esta manera, bajo conceptos estrictamente descriptivos materias pri-
mas “homogéneas” y “heterogéneas” y dentro de las segundas se pueden diferenciar de “grano 
grueso” y de “grano fino” (Leipus 2006). 

Las materias primas homogéneas comprenden materiales amorfos y cristalinos tales como 
la obsidiana y el cuarzo hialino y las heterogéneas están conformadas por cristales de cuarzo de 
diversos tamaños y una matriz que los cimenta que puede ser cripto, microcristalina o amorfa de 
composición variable. En las heterogéneas de grano grueso, tales como las cuarcitas pampeanas, 
los basaltos y las riolitas los cristales de cuarzo presentan un tamaño mayor a los que se observan 
en las de la grano fino tales como las sedimentitas químicas (e.g., ftanitas), en las cuales predomina 
ampliamente la matriz de cimentación. Los criterios analíticos implementados en los materiales 
heterogéneos de grano fino y de grano grueso son diferentes debido justamente a estas caracte-
rísticas estructurales. En el caso de las materias primas heterogéneas de grano fino, los criterios 
de análisis comprenden los desarrollados en el marco de los estudios sobre sílex. En cambio en 
las heterogéneas de grano grueso se aplica un análisis de tipo mixto (sensu Mansur 1999) en el 
cual se analizan complementariamente las alteraciones que se producen por uso, por factores 
postdepositacionales y por el proceso de talla, sobre la superficie de fractura de los cristales de 
cuarzo y sobre la matriz. La superficie de fractura de los cristales de cuarzo se analiza sobre la 
base de los criterios desarrollados para obsidiana y cuarzo hialino y la matriz teniendo en cuenta 
el modelo del sílex y ftanitas (Leipus 1999, 2001, 2006; Leipus y Mansur 2007).

Una fase fundamental dentro del análisis funcional lo constituye la experimentación. Su 
objetivo principal radica en la capacitación particular del investigador, o sea para que el experi-
mentador adquiera la experiencia sensible de las posibilidades de los filos y la morfología general. 
También permite caracterizar el proceso de desarrollo de los rastros, ya sean debidos al uso, a la 
manufactura o a alteraciones postdepositacionales, haciendo que el proceso de identificación sea 
inductivo-deductivo a partir de un modelo general de formación y de transformación de rastros. 
En este marco, se realizó una fase experimental la cual consistió en desarrollar un programa em-
pleando materias primas locales y no locales pero similares a las presentes en el conjunto lítico de 
Arroyo Seco 2 en particular y en los conjuntos arqueológicos pampeanos en general. La colección 
experimental está conformada por cuarcitas de la Fm. Sierras Bayas (sistema de Tandilia) y de la 
Fm. La Mascota (sistema de Ventania), ftanitas, basaltos y de otras con características microscó-
picas semejantes, como los sílices y tobas silicificadas, las cuales fueron utilizadas sobre diversos 
materiales y modos de uso (Leipus 1994, 1999, 2001, 2006; Leipus y Mansur 2007). Además de 
la serie destinada a experimentos de utilización se conformaron otras series experimentales con 
el objeto de registrar y caracterizar aquellos rastros desarrollados por alteraciones postdeposita-
cionales (i.e., acción del sedimento) y factores tecnológicos (i.e., proceso de talla).

Como parte también de esta etapa del trabajo se analizaron colecciones experimentales 
disponibles de otros investigadores (María Estela Mansur, Gustavo Politis, Rosana Shrenisky 
y Myrian Álvarez) manufacturadas sobre sílex europeos y patagónicos, ortocuarcitas y cuarzos 
pampeanos y riolitas del área del Canal del Beagle. El principal objetivo de esta fase del trabajo 
fue corroborar el grado de representatividad de los rastros de uso así como también la propia 
capacidad para la determinación de los mismos, a manera de tests ciegos (Leipus 2006).
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En cuanto al uso, los rastros microscópicos que se desarrollan en los filos de los instrumentos 
líticos comprenden: el microlascado, el grado de redondeamiento del filo, las estrías y los micro-
pulidos (Anderson-Gerfaud 1981; Castro de Aguilar 1994; Keeley 1980; Mansur 1999; Mansur-
Franchomme 1983a, 1987; Plisson 1985; Semenov 1964, 1981; Vaughan 1981, entre otros). 

Los microlascados se forman como consecuencia de la fuerza ejercida con el filo sobre 
el material trabajado, principalmente por la resistencia del mismo. Consisten en una pérdida de 
materia por parte del filo, por lo cual se produce un esquirlamiento semejante a “microretoque” y 
poseen una gran variabilidad morfológica, en su distribución, situación y dimensiones. Las varia-
bles que condicionan la formación de los microlascados sobre un filo utilizado son: la naturaleza 
de la sustancia trabajada, la fuerza ejercida, la posición y el movimiento del artefacto durante la 
utilización y la resistencia de la zona activa a la fractura (Akoshima 1983; Anderson-Gerfaud 
1981; Keeley 1980; Mansur-Franchomme 1983a, 1986; Plisson 1985; Vaughan 1981).

El grado de redondeamiento del filo hace referencia al desgaste que se produce en las 
zonas activas del mismo al entrar en contacto con la sustancia trabajada por pérdida de materia y 
disolución y reacomodación del sílice durante la utilización. En algunos casos permite determinar 
el tipo de actividad o movimiento realizado, el ángulo de trabajo y en ciertos casos la sustancia 
trabajada, como en el trabajo de pieles (Anderson-Gerfaud 1981; Keeley 1980; Mansur-Franchomme 
1982, 1983a; Vaughan 1981). 

Las estrías microscópicas son rasgos lineales que poseen límites definidos cuya formación se 
debe al arrastre del material ocasionado por agentes abrasivos: partículas de arena o polvo adheri-
das a la sustancia trabajada o esquirlas desprendidas de los filos durante la utilización. Pueden ser 
consideradas como indicadores de la dirección del movimiento del artefacto durante el uso (Keeley 
1980; Mansur 1980; Mansur-Franchomme 1982, 1983a, 1986; Plisson 1985; Semenov 1964).

Los micropulidos son los únicos rastros microscópicos que se producen solamente por 
utilización y que por lo tanto pueden ser considerados como diagnósticos de uso en ausencia de 
otros rastros. La fricción de la superficie del filo producida al entrar en contacto con cualquier 
tipo de sustancia, forma una zona pulida que consiste en una regularización de la superficie y en 
un aumento de la reflectividad de las zonas alteradas (Anderson-Gerfaud 1981; Fullagar 1991; 
Keeley 1980; Mansur-Franchomme 1983a, 1983b; Semenov 1964, 1981; Vaughan 1981). Su 
valor diagnóstico de uso está dado por ciertas características: la localización y extensión sobre 
la superficie del filo, el espesor y el contorno, el brillo y la regularidad y características de la 
microtopografía. La variación de estos atributos permite al investigador identificar en un artefacto 
lítico la parte activa y/o enmangada, el movimiento realizado y la materia trabajada.

En cuanto a la formación del micropulido, la hipótesis más aceptada actualmente postula 
como principal mecanismo la modificación de la sílice, que se produce en la interfase. Este proceso 
quedaría posibilitado por el calor generado en la fricción, la abrasión creada por las partículas 
intrusivas, la estructura y dureza de la sustancia trabajada, la presencia de agua, condiciones extre-
mas de pH y ciertos ácidos y componentes silíceos de algunos vegetales (Anderson-Gerfaud 1981; 
Kaminska-Szymczak 2002; Mansur 1997; Mansur-Franchomme 1983a, 1987; Unger-Hamilton 
1988). Se han establecido tres categorías de grado de desarrollo en el proceso de formación del 
micropulido (Mansur-Franchomme 1983a, 1986; Vaughan 1981). El primer estadio corresponde 
a un estado de la superficie alterada conocido con el nombre de “micropulido indiferenciado” 
(Mansur-Franchomme 1983a, 1986) o “generic weak polish” (Vaughan 1981). Este estadio 
corresponde al primer grado de desarrollo de todos los micropulidos, independientemente de la 
sustancia trabajada. Es discreto, ocupa determinadas zonas de la microtopografía (i.e., las zonas 
altas) y por esta razón es difícil de distinguir de las zonas del filo no utilizadas. El segundo es-
tadio se produce cuando comienzan a observarse algunas características distintivas en el brillo, 
espesor, extensión y microtopografía y en este momento pueden llegar a ser identificables como 
diagnósticos de la sustancia trabajada; el tercer estadio corresponde a los micropulidos bien 
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desarrollados o “micropulidos típicos” los cuales permiten inferir de manera sólida sobre qué 
material ha sido utilizado un filo.

Por otro lado, el análisis funcional permite la observación y caracterización de otros tipos 
de rastros microscópicos que se desarrollan por otras causas diferentes a la utilización, tal es el 
caso de la acción de factores postdepositacionales y del proceso de talla (Leipus 2006; Leipus y 
Mansur 2007; Mansur 1999; Mansur-Franchomme 1983a, 1986). La posibilidad de la conservación 
de los rastros de uso, en especial de los micropulidos, depende en gran medida de las caracterís-
ticas de las unidades litoestratigráficas en las cuales los materiales arqueológicos se encuentran 
contenidos. Entre estas características se pueden mencionar, la granulometría, el pH y el grado 
de humedad (Baesemann 1986; Burroni et al. 2002; Kaminska et al. 1993; Levi-Sala 1986, 1993; 
Mansur 1999; Mansur-Franchomme 1983a, 1990; Plisson y Mauger 1988). Además, también 
es importante la incidencia de otros factores tales como el pisoteo, el cual en muchas ocasiones 
produce microlascados y microfracturas (Flenniken y Haggarty 1979; Gifford-González et al. 
1985; Pryor 1988; Shea y Klenck 1993).

A nivel microscópico uno de los rastros debidos a alteraciones postdepositacionales es el 
lustre de suelo, el cual se observa como una pátina ligera translúcida de apariencia uniforme en 
toda la pieza lítica, produciendo el aspecto de la superficie brillante y regular. Cuando el grado de 
los mecanismos de alteración son más intensivos, se desarrollan otros tipos de rastros tales como 
playas de abrasión, pátinas y estrías asociadas con las primeras, las cuales presentan características 
distintivas en relación con otros tipos de estrías (i.e., orientación azarosa y entrecruzada) producidas 
por el uso o por el proceso de manufactura (Leipus 2006; Leipus y Mansur 2007). 

Con respecto a los rastros tecnológicos, en esta categoría se incluyen aquellos que se de-
sarrollan durante el proceso de talla debido al empleo de percutores y retocadores, aunque en 
materiales arqueológicos son realmente infrecuentes. Se desarrollan por el desplazamiento de la 
fuerza dentro del material y comprenden, además de las fracturas, las ondas de percusión y estrías 
tecnológicas que convergen hacia el punto de percusión, estrías y microlascados producidos por 
el impacto del percutor, fracturas concéntricas por impactos de percusión reiterados o con varios 
puntos de impacto simultáneos y estigmas en forma de cometa desarrollados a partir de una 
impureza, con una cabeza proximal orientada hacia el punto de percusión y con una cola distal 
(Leipus 2006; Leipus y Mansur 2007; Mansur 1999).

Los medios ópticos empleados para la observación y caracterización de los rastros han sido 
una lupa binocular (100 X) y microscopio metalográfico (50 X y 200 X). Antes de las observa-
ciones las piezas líticas fueron limpiadas con agua y jabón, en algunos casos particulares se usó 
una solución de ácido clorhídrico al 5% y alcohol etílico. 

Para realizar el análisis funcional del material proveniente del contexto arqueológico, se 
consideraron tres aspectos básicos: 

•	 la selección de la muestra a analizar: en este caso particular, se analizó la totalidad de 
los instrumentos líticos recuperados, incluyendo tanto las piezas retocadas como las no 
retocadas, los núcleos de lascas, bipolares y las piéce esquilleé (completos y/o fragmentos). 
No se incluyeron los restos de talla más pequeños. 

•	 La materia prima empleada en la manufactura de los instrumentos, ya que como 
mencionamos con anterioridad, debido a la composición y estructura mineralógica, el 
análisis necesariamente debe responder a criterios diferentes.  

•	 Las alteraciones postdepositacionales, ya que las mismas en muchos casos alteran de 
forma intensa las superficies líticas no permitiendo la observación de rastros de uso.

Para la caracterización funcional de cada una de las piezas arqueológicas se emplearon 
cuatro categorías propuestas por Mansur (Alonso Lima y Mansur 1986-1990). 

	Piezas utilizadas: las que presentan rastros desarrollados por el uso seguros, los cuales 
permiten la identificación del material trabajado, el modo de uso o ambos; 
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	Piezas sin uso: las que presentan claros indicios de no haber sido utilizadas (i.e., aristas 
frescas); 

	Piezas con uso probable: piezas que presentan rastros de uso de manera conjunta con 
alteraciones postdepositacionales que las modifican y que por lo tanto no permiten 
asignársele el trabajo de ningún material específico como así tampoco el modo de uso; 

	Piezas no determinables: piezas cuyas características morfológicas (i.e., longitud del filo) 
u otros criterios indican que pueden haber sido usadas, pero que no presentan rastros de 
uso. 

En cuanto al material lítico del sitio Arroyo Seco 2 sometido al análisis funcional se incluye-
ron las piezas manufacturadas por talla (Leipus y Landini en este volumen) comprendiendo piezas 
retocadas, no retocadas, núcleos de lascas, bipolares, y lascas nucleiformes, con excepción de las 
puntas de proyectil. No se analizaron los artefactos líticos de la unidad estratigráfica X y transición 
entre las unidades estratigráficas X/Y debido a que en una primera muestra analizada del material, 
se registró un alto grado de alteraciones postdepositacionales (i.e., playas de abrasión, pátinas) 
que hicieron imposible la observación de rastros desarrollados por el uso (Leipus 1997). 

Las piezas analizadas son 236 de las cuales 134 corresponden a la parte superior de la 
unidad estratigráfica Y, (92 instrumentos retocados y 16 no retocados, lascas con filos naturales, 
13 núcleos de lascas y bipolares, 9 piéce esquilleé y 4 lascas nucleiformes). No se incluyeron las 
puntas de proyectil y las preformas. De la parte inferior de la unidad estratigráfica Y se analizó un 
total de 55 piezas, que comprenden 37 instrumentos retocados y seis no retocados, cinco núcleos 
de lascas, tres bipolares y cuatro piéce esquilleé. Lamentablemente una raedera de cuarcita no 
pudo ser observada por no encontrarse disponible al momento del análisis funcional. Por último 
de las unidades estratigráficas S y Z se incluyeron 47 artefactos, de los cuales 30 corresponden a 
la categoría instrumentos retocados, dos no retocados, cinco núcleos de lascas, cuatro bipolares 
y seis piéce esquilleé. 

Dado que muchos instrumentos presentan más de un filo formatizado correspondiendo al 
mismo o a otro grupo tecnomorfológico como en el caso de las raederas convergentes o bilaterales 
o con filos complementarios correspondientes a otro grupo tipológico (i.e., raederas y muescas, 
raspadores y muescas) resulta operativo a los fines de este trabajo, presentar los totales de filos 
analizados en relación con los totales de piezas. El total de instrumentos retocados y no retocados 
es de 188, siendo el total de los filos analizados 221 (Tabla 9.1). Por último, de los núcleos se 
observaron las plataformas de extracción, la gran mayoría agotadas y de las piéce esquilleé se 
observaron los extremos distales y proximales. 

Tabla 9.1 Comparación entre totales de instrumentos analizados y los totales de filos por 
unidad estratigráfica

Unidad de 
análisis

Total de instrumentos
Total

Total de filos
Total

Retocados No retocados Retocados No retocados

PSY 93 * 20 ** 113 112 24 136

PIY 37 6 43 43 8 51

S y Z 30 2 32 32 2 34

Total 160 28 188 187 34 221

* No se incluyen las puntas de proyectil y la preforma. ** Incluye lascas con filos naturales y lascas nucleiformes.



235

Marcela S. Leipus – Análisis funcional de base microscópica de los instrumentos líticos ...

RESULTADOS

Rastros de uso 

Parte superior de la unidad estratigráfica Y 
Del total de 113 instrumentos analizados, 92 (81,4%) presentaron rastros desarrollados por la 

utilización y pudieron ser categorizados como con uso seguro y en las demás categorías se inclu-
yeron 11 piezas con uso probable (9,7%) y 10 piezas no determinables (8,8%). En las categorías 
uso probable se incluyeron los instrumentos que han presentado alteraciones postdepositacionales 
severas y las piezas no determinables incluyen aquellas en las cuales no se han observado rastros 
debidos al uso como así tampoco como producto de la acción de factores postdepositacionales 
(Tabla 9.2). Además en algunos casos, raederas con filos dobles y lascas con filos naturales dobles, 
solamente han presentado rastros de uso diagnósticos en uno de los dos filos. Con respecto al total 
de filos analizados (n= 136) presentaron rastros de desarrollados por el uso 108 (79,4%), inclu-
yendo tres casos de probables enmangues. El total de filos que presentaron rastros de alteraciones 
postdepositacionales es de 12 (8,8%) y los filos no determinables suman 16 (11,7%). 

Teniendo en cuenta las diferentes materias primas líticas de los instrumentos, presentaron 
rastros desarrollados por el uso 83 piezas de cuarcita (90%) y 9 de otras materias primas (10%, 
un raspador de ftanita, un artefacto con retoque/microretoque sumario de cuarcita de grano fino 
A, un cepillo, un filo natural y una raedera de cuarcita de grano fino B, un filo bisel asimétrico 
de basalto, un raspador, una raedera y un filo bisel asimétrico de materia prima indeterminada B, 
Tabla 9.2). Las piezas de cuarcita que han sido categorizadas como con uso seguro corresponden 
a los siguientes grupos tecno-morfológicos: 24 raederas, 15 raspadores, 16 filos retocados, cuatro 
cepillos, siete filos naturales (uno corresponde a una lasca nucleiforme), cuatro muescas, tres 
artefactos mediano/pequeños retoque en bisel oblicuo, dos artefactos con retoque/microretoque 
sumario, tres artefactos de formatización sumaria, tres fragmentos de filos de artefactos formati-
zados y dos cuchillos (Tabla 9.2).

Tabla 9.2 Parte superior de la unidad estratigráfica Y. Resultados del análisis funcional

Nº de
pieza Materia Grupo tecno-morfológico Categoría Modo de uso Material

trabajado
 AS2.21.14  Ftanita  Raspador filo fronto-lateral  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.21.15  Cuarcita  Raedera bilateral  Uso seguro  Transversal  Madera

 Raedera bilateral  Uso seguro  Transversal  Madera
 Muesca de filo retocado  Uso seguro  Transversal  Madera

 AS2.21.22  Indet. A  Filo natural frontal  Uso probable -  Alterada
 AS2.24.03  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Indet.  Indeterminado
 AS2.25.5  Cuarcita  Raedera doble converg. en punta  Uso seguro  Transversal  Piel

 Raedera doble converg. en punta  Enmangue  Enmangue  Madera
 AS2.25.6  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Longitudinal  Hueso/carne?
 AS2.26.10  Cuarcita  Raedera doble convergente  Uso seguro  Transversal  Piel

 Raedera doble convergente  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.27.26  Cuarcita  AM/P RBO filo lateral  Uso seguro  Indet.  Indet.
 AS2.27.27  Cuar GFB  Raedera filo lateral largo  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.28.5  Silíce A  Artefacto formatización sumaria  Uso probable -  Alterada
 AS2.29.2  Cuarcita  Raedera filo fronto-lateral  Uso seguro  Transversal  Madera

 Filo bisel asimétrico  Enmangue  Enmangue  Madera
 AS2.29.10  Cuarcita  Cepillo filo fronto-lateral  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.29.16  Cuarcita  Filo natural  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.31.4  Cuarcita  AM/P RBO filo lateral  Uso seguro  Transversal  Indet.
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Nº de
pieza Materia Grupo tecno-morfológico Categoría Modo de uso Material

trabajado
 AS2.32.1  Cuarcita  Muesca de lascado simple  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.32.6  Indet. A  Raedera filo lateral largo  Uso probable              -  Alterada
 AS2.32.10  Cuarcita  Raspador filo perimetral  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.32.15  Cuarcita  Raspador filo perimetral  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.32.22  Cuarcita  Raedera filo bilateral  Uso seguro  Transversal  Madera
  Raedera filo bilateral  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.34.1  Cuarcita  Muesca de lascado simple  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.34.3  Cuarcita  Artefacto formatización sumaria  No determinable - -
 AS2.34.5  Cuarcita  Artefacto formatización sumaria  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.34.6  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Longitudinal  Indet.
 AS2.35.2  Cuarcita  Art. retoque/microretoque sumario  Uso seguro  Longitudinal  Hueso/Carne?

 Art. retoque/microretoque sumario  Uso seguro  Longitudinal  Indet.
 AS2.37.1  Cuarcita  Muesca filos opuesto bilaterales  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.39.1  Cuarcita  Muesca retocada de filo frontal  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.39.2  Cuarcita  Raspador fronto-lateral  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.39.3  Cuarcita  Art. retoque/microretoque sumario  Uso seguro  Transversal  Mat. dureza media

  Art. retoque/microretoque sumario  Uso seguro  Transversal  Mat. dureza media
 AS2.39.5  Cuar. GF  Filo natural  Uso seguro  Longitudinal  Indet.
 AS2.39.6  Cuarcita  Raedera filo lateral largo  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.39.8  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Longitudinal  Hueso
 AS2.39.14  Cuarcita  Raspador  filo fronto lateral  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.39.16  Cuarcita  Raedera doble convergente  Uso seguro/  Transversal  Madera

 Raedera doble convergente  Enmangue  Enmangue  Madera
 AS2.39.17  Cuarcita  Raspador filo frontal  Uso seguro  Tranvsersal  Indet.
 AS2.39.20  Cuarcita  Raedera doble converg. en punta  Uso seguro  Indet.  Madera
 AS2.39.21  Toba sil A  Filo natural  Uso probable              -  Alterada
 AS2.39.22  Cuarcita  Filo bisel asimétrico  Uso seguro  Indet.  Indet.
 AS2.39.40  Cuar GFB  Cepillo filo perimetral  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.41.21  Cuarcita  Raedera doble convergente  Uso seguro  Transversal  Hueso

 Raedera doble convergente  Uso seguro  Transversal  Mat. dureza media
 AS2.41.23  Cuarcita  Cepillo filo frontal largo  Uso seguro  Transversal  Mat. dureza media
 AS2.41.27  Cuarcita  Raedera filo frontal  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.42.6  Cuarcita  Filos naturales  Uso probable               -             - 
 AS2.42.7  Cuarcita  Raedera filo lateral largo  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.45.8  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.45.9  Cuarcita  Artefacto formatización sumaria  No determinable - - 
 AS2.46.1  Cuarcita  Raspador filo fronto-lateral  Uso seguro  Transversal  Piel

 AS2.46.2  Cuarcita    
 GFA  Artef. ret./microretoque sumario  Uso seguro  Indet.  Indet.

 AS2.46.3  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.46.4  Cuarcita  Filo bisel asimétrico  Uso probable -  Alterada
 AS2.46.5  Cuarcita  Filo natural lateral  No determinable - -
 AS2.47.16  Indet. B  Raspador filo frontal  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.47.17  Cuarcita  Raedera filo lateral largo  Uso seguro  Indet.  Indet.
 AS2.47.19  Cuarcita  Raspador filo frontal  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.47.21  Cuarcita  Lasca nucleiforme  No determinable - - 
 AS2.47.25  Cuarcita  Lasca nucleiforme  No determinable - -
 AS2.47.23  Cuarcita  Lasca nucleiforme  Uso seguro  Transversal  Indet.

Tabla 9.2 (Continuación)
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Nº de
pieza Materia Grupo tecno-morfológico Categoría Modo de uso Material

trabajado
 AS2.47.24  Cuarcita  Raedera filo lateral largo  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.47.27  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Longitudinal  Material duro
 AS2.47.30  Cuarcita  Filos bisel asimétrico laterales  Uso seguro  Longitudinal  Indet.

  Filos bisel asimétrico laterales  Uso seguro  Longitudinal  Hueso
 AS2.47.31  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Longitudinal  Madera
 AS2.47.33  Cuarcita  Raedera doble convergente en punta  Uso seguro  Transversal  Madera

  Raedera doble convergente en punta -                    - -
 AS2.48.4  Ftanita  Filo natural  Uso probable -  Alterada
 AS2.49.3  Cuarcita  Raedera doble convergente en punta  Uso seguro  Transversal  Material duro

  Raedera doble convergente en punta - - -   
 AS2.49.4  Cuarcita  Raspador filo lateral  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.50.4  Cuarcita  Artefacto formatización sumaria  Uso probable -  Alterada
 AS2.51.3  Cuarcita  Raedera doble convergente en punta  Uso seguro  Longitudinal  Madera

  Raedera doble convergente en punta  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.52.3  Cuarcita  Cuchillo de filo retocado  Uso seguro  Longitudinal  Indet.
 AS2.53.1  Cuarcita  Raedera doble converg. ápice romo  Uso probable -  Alterada
 AS2.53.2  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Transversal  Hueso
 AS2.53.3  Cuarcita  Raedera filo lateral  Uso seguro  Transversal  Material duro
 AS2.53.4  Cuarcita  Raedera, frag. no diferenciado  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.53.8  Cuarcita  Raedera filo fronto lateral  Uso probable -  Alterada
 AS2.54.IV.1  Cuarcita  AMP/RBO  Uso seguro  Longitudinal  Indet.
 AS2.55.IV.1  Cuarcita  Raedera filo frontal largo  Uso seguro  Longitudinal  Mat. dureza media
 AS2.55.V.1  Cuarcita  Filos naturales  Uso seguro  Longitudinal  Mat. dureza media
 AS2.56.III.4  Cuarcita  Filo bisel asimétrico  Uso seguro  Longitudinal  Indet.
 AS2.57.III.3  Cuarcita  Raspador filo frontal  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.57.IV.1  Cuarcita  Raspador  filo frontal  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.57.IV.2  Cuarcita  Lasca nucleiforme  No determinable - -
 AS2.58.IV.1  Cuarcita  Raedera doble convergente en punta  Uso seguro  Longitudinal  Madera
   Raedera doble convergente en punta  Uso seguro  Longitudinal  Madera
 AS2.58.VI.4a  Cuarcita  Filos naturales  No determinable - -
 AS2.58.VII.1 Cuarcita  Filos naturales  Uso seguro  Indet.  Indet.
 AS2.58.II.2  Cuarcita  Filos naturales  No determinable - -
 AS2.61.III.4  Cuarcita  Filos naturales  Uso seguro  Indet.  Indet.
 AS2.62.III.2  Basalto  Filo bisel asimétrico  Uso seguro  Longitudinal  Mat. dureza media
 AS2.62.V.1a  Cuarcita  Raspador filo fronto lateral  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.63.II.1  Cuarcita  Raedera filo lateral largo  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.63.II.2  Cuarcita  Raspador filo fronto-lateral  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.63.III.1  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Longitudinal  Madera
 AS2.63.III.2  Cuarcita  Raedera doble converg. ápice romo  Uso seguro  Transversal  Piel

 Raedera doble converg. ápice romo  Uso seguro  Transversal  Mat. duro  hueso?
 AS2.63.V.1  Cuarcita  Raedera filo lateral largo  Uso seguro  Longitudinal  Indet.
 AS2.63.V.3  Cuar GFB  Frag. de filo de artef. form.  Uso probable -  Alterada
 AS2.63.V.1  Cuarcita  Filo bisel asimétrico fronto-lateral  Uso seguro  Longitudinal  Hueso
 AS2.63.V.2  Cuarcita  Frag. de filo artef. form.  Uso seguro  Indet.  Indet.
 AS2.64.II.1  Cuarcita  Cepillo fronto-lateral  Uso seguro  Transversal  Madera
 AS2.64.V.2  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Longitudinal  Indet.
 AS2.64.VI.2  Cuarcita  Frag. de filo artef. form.  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.65.II.3  Cuarcita  Raspador lateral  Uso seguro  Transversal  Piel
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Nº de
pieza Materia Grupo tecno-morfológico Categoría Modo de uso Material

trabajado
   Muesca de filo retocado  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.65.III.1  Cuarcita  Raspador filo perimetral  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.65.III.3  Cuarcita  Filos naturales  No determinable - - 
 AS2.65.V.1  Cuarcita  Cuchillo de filo retocado  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.65.V.2  Cuarcita  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.65.IV.3  Cuarcita  Frag. de filo artef. form.  Uso seguro  Indet.  Indet.
 AS2.65.V.1  Indet. B  Filo bisel asimétrico lateral  Uso seguro  Longitudinal  Indet.
 AS2.66.I.1  Cuarcita  Raedera doble convergente  Uso seguro  Transversal  Indet.

  Raedera doble convergente  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.66.IV.1  Cuarcita  Filos naturales  Uso seguro  Longitudinal  Indet.
 AS2.66.VI.1  Cuarcita  Cepillo filo lateral  Uso seguro  Transversal  Piel
 AS2.67.III.2  Cuarcita  Raspador, frag. no diferenciado  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.67.IV.1  Indet. B  Raedera convergente en ápice romo  Uso seguro  Transversal  Material duro
   Raedera convergente en ápice romo - - -
 AS2.67.IV.2  Cuarcita  Artefacto formatización sumaria  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.67.IV.3  Cuarcita  Artefacto formatización sumaria  Uso seguro  Transversal  Indet.
 AS2.67.V.1  Cuarcita  Filo natural lateral  No determinable - -
 AS2.67.VI.1  Cuarcita  Filo natural lateral  Uso seguro  Longitudinal  Indet.
 Total= 113   

Referencias: AMP/RBO= Artefacto mediano pequeño retoque en bisel oblicuo.

Debido a que en el conjunto lítico de esta unidad estratigráfica son frecuentes los instru-
mentos que presentan filos dobles (i.e., raederas dobles convergentes, filos naturales, filos bisel 
asimétrico, artefactos con retoque/microretoque sumario) y los cuales han presentado rastros de 
uso, se creyó conveniente presentar de manera separada los totales de piezas por grupo tecno-
morfológico y sus correspondientes totales en cantidad de filos (Tabla 9.3). A partir de aquí los 
resultados se presentan por totales de filos.

Teniendo en cuenta las diferentes materias primas líticas de los instrumentos, presentaron 
rastros desarrollados por el uso 83 piezas de cuarcita (90%) y 9 de otras materias primas (10%, 
un raspador de ftanita AS2.21.14; un artefacto con retoque/microretoque sumario de cuarcita de 
grano fino AS2.46.2), un cepillo AS2.39.40; un filo natural AS2.39.15 y una raedera de cuarcita de 
grano fino B AS2.27.27; un filo bisel asimétrico de basalto AS2.62.III.2; un raspador AS2.47.16; 
una raedera AS2.67.IV.1 y un filo bisel asimétrico AS2.65.V.1 de materia prima indeterminada B 
(Tabla 9.2). Las piezas de cuarcita que han sido categorizadas como con uso seguro corresponden 
a los siguientes grupos tecno-morfológicos: 24 raederas, 15 raspadores, 16 filos retocados, cuatro 
cepillos, siete filos naturales (uno corresponde a una lasca nucleiforme), cuatro muescas, tres 
artefactos mediano/pequeños retoque en bisel oblicuo, dos artefactos con retoque/microretoque 
sumario, tres artefactos de formatización sumaria, tres fragmentos de filos de artefactos formati-
zados y dos cuchillos (Tabla 9.2).

Todos los rastros de uso registrados se corresponden con su utilización sobre un sólo tipo 
de material. En la categoría materiales determinados se incluyen aquellos casos en los cuales los 
rastros de uso se han observado bien desarrollados, presentando los rasgos diagnósticos caracte-
rísticos del material trabajado (i.e., madera, piel). En algunos casos sólo fue posible determinar 
la dureza relativa del material debido a que los rastros de uso presentaron sólo algunos de los 
rasgos característicos del material trabajado. Por esta razón se determinaron como material de 
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dureza media y duro, sin poder arribar a una caracterización de su posible origen animal o vegetal. 
Además se incluye una tercera categoría, materiales no determinados o indeterminados, la cual 
comprende a todos aquellos casos en los que no fue posible determinar la naturaleza ni la dureza 
relativa del material trabajado debido al escaso desarrollo de los rastros de uso (estadio 1 sensu 
Mansur-Franchomme1983a). 

Tabla 9.3 Parte superior de la unidad estratigráfica Y. Totales de piezas y de filos por grupos 
tecno-morfológicos que presentaron rastros de uso

Grupos tecno-morfológicos Totales de piezas Totales de filos 
Raederas 26 36*
Raspadores 17 17
Filos bisel asimétrico 18 20**
Cepillos 5 5
Cuchillos 2 2
Muescas 4 6+

AM/P retoque bisel oblicuo 3 3
Artef. ret./microretoque sum. 3 5++

Artefacto de formatización sum. 3 3
Frag. de filo de artefacto form. 3 3
Lasca nucleiforme 1 1
Filos naturales 7 7
Totales 92 108

* Un total de 10 raederas con filos bilaterales o dobles convergentes presentan rastros de uso en ambos filos. ** Una pieza 
tiene dos filos retocados usados y un filo retocado fue usado como probable enmangue de una raedera. Los diferentes 
tipos de raspadores (i.e., filo frontal, filo fronto-lateral, filo perimetral fueron considerados como un solo filo). + Un filo 
en muesca es un filo complementario de una raedera bilateral y otra de un raspador. ++ Dos piezas presentan sus dos filos 
utilizados.
Referencias: AM/P= Retoque bisel oblicuo artefacto mediano pequeño retoque en bisel oblicuo. 

Los materiales trabajados con los filos corresponden a indeterminados (n= 43; 39,8%), 
madera (n= 28; 25,9%), piel (n= 18; 16,6%), materiales de dureza media (n= 7; 6,48%), hueso 
(n= 5; 4,6%), materiales duros (n= 5; 4,6%) y materiales blandos de origen animal, probablemente 
descarne (n= 2; 1,85%, Tabla 9.4). Si se tienen en cuenta las categorías anteriormente mencionadas 
se observa que sobre el total de filos con rastros de uso predominan los materiales determinados 
(n= 53; 49%), seguidos por los indeterminados (n= 43; 39,8%), siendo los materiales de dureza 
media (n= 7; 6,5%) y los duros (n= 5; 4,6%) los menos frecuentes. Ahora bien, tomando solamente 
los materiales determinados trabajados con los filos de los instrumentos líticos (n= 53) se observa 
que la madera es el más representado (28 filos; 53%), seguido por el trabajo de piel (18 filos; 34%), 
el de hueso (cinco filos; 9,4%) y por último materiales blandos de origen animal, probablemente 
descarne (dos filos; 3,7%). 

Entre los modos de uso (Tabla 9.4) se observa que predomina ampliamente el transversal 
(69 filos; 63,8%), en segundo término el longitudinal (26 filos; 24,07%), el indeterminado (10 
filos; 9,25%) y por último los casos de probables enmangues (tres filos; 2,7%). El modo de uso 
transversal se ha utilizado preferentemente para trabajar materiales indeterminados (22 filos; 
31,8%), madera (19 filos; 27,5%), piel (26%), materiales de dureza media (cuatro filos; 5,8%) y 
materiales duros (cuatro filos; 5,8%). El longitudinal fue usado sobre materiales indeterminados 
(12 filos; 46,1%), madera (cinco filos; 19,2%), hueso (tres filos; 11,5%), materiales de dureza 
media (tres filos; 11,5 %), descarne (dos filos; 7,7%) y materiales duros (un filo; 3,8%).
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Tabla 9.4 Parte superior de la unidad estratigráfica Y. Relaciones entre materiales trabajados y 
modos de uso

Materiales trabajados Transv. % Long. % Indet. % Enman. % Totales* %
Madera 19 27,5 5 19,2 1 10 3 100 28 25,9

Piel 18 26 - - - - - 18 16,6

Hueso 2 2,9 3 11,5 - - - 5 4,6

Descarne - - 2 7,7 - - - 2 1,85

Materiales duros 4 5,8 1 3,8 - - - 5 4,6

Materiales de dureza media 4 5,8 3 11,5 - - - 7 6,48

Indeterminados 22 31,8 12 46,1 9 90 - 43 39,8

Totales 69
100

26
100

10
100

3
100 108* 100

% 63,8 24,07 9,25 2,7

* Los totales se presentan por totales de filos.

En cuanto a las relaciones entre grupos tecno-morfológicos, modos de uso y materiales tra-
bajados (Tablas 9.5 y 9.6) teniendo en cuenta el total de filos con rastros de uso, se observa que en 
el caso del trabajo sobre pieles todos los filos han sido utilizados con modos de uso transversales 
(i.e., raspado, alisado) y se emplearon seis raederas (5,5%, Figuras 9.1 y 9.2), 11 raspadores (10,1%, 
Figura 9.3) y dos cepillos (1,85%). Para trabajar madera con modo transversal (i.e., raspado, alisado, 
cepillado) se utilizaron nueve filos en raederas (8,3%, Figuras 9.4 y 9.5), dos raspadores (1,8%), 
dos cepillos (1,8%, Figura 9.6), un filo bisel asimétrico (0,9%) y cinco muescas (4,6%, Figura 9.7) 
tanto de filo retocado como de lascado simple y con modo de uso longitudinal (i.e., corte, aserrado) 
tres raederas (2,77%, Figura 9.8) y dos filos bisel asimétrico (1,8%). También se ha empleado una 
raedera para trabajar este material, no pudiéndose diferenciar el modo de uso (0,9%).

En el trabajo de hueso con modo de uso longitudinal (i.e., corte, aserrado) se utilizaron tres 
filos en bisel asimétrico (2,77%) y en acciones sobre materiales blandos de origen animal fueron 
utilizados un filo bisel asimétrico (1,8%) y un artefacto con retoque/microretoque sumario (1,8%). 
En trabajos transversales sobre materiales óseos se han registrado sólo dos casos: un filo bisel 
asimétrico (1,8%) y una raedera (1,8%). En ciertos filos solamente se ha podido determinar la 
dureza relativa del material sobre el cual fueron usados y con qué cinemática.

Estos casos particulares comprenden el trabajo de materiales duros y de dureza media. En 
el trabajo transversal de materiales duros se utilizaron cuatro raederas (3,7%) y en longitudinal 
un filo bisel asimétrico (0,9%). En cuanto al trabajo de materiales de dureza media, con modo 
de uso transversal se emplearon dos filos con retoque/microretoque sumario (1,85%), un cepillo 
(0,9%) y un filo en raedera (0,9%) y para trabajos longitudinales una raedera (0,9%), un filo 
bisel asimétrico (0,9%) y un filo natural (0,9%). En otros casos, debido al escaso desarrollo 
de los rastros de uso, solamente se ha podido determinar el modo de uso de los filos pero no la 
naturaleza del material trabajado (uso sobre materiales indeterminados). En esta categoría se han 
usado con modo transversal seis raederas (5,5%), cuatro raspadores (3,7%), una muesca (0,9%), 
un artefacto mediano/pequeño retoque en bisel oblicuo (0,9%), un cuchillo (0,9 %), dos filos 
bisel asimétrico (1,8%), tres artefactos de formatización sumaria (2,7%), un fragmento de filo de 
artefacto formatizado (0,9%), un filo natural (0,9%) y un filo natural de una lasca nucleiforme 
(0,9%). Con modo de uso longitudinal se usaron una raedera (0,9%), un artefacto mediano/pequeño 
retoque en bisel oblicuo (0,9%), un cuchillo (0,9 %), cinco filos bisel asimétrico (4,6%), tres filos 
naturales (2,7%) y un artefacto con retoque/microretoque sumario (0,9%). 
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Figura 9.1 AS2.25.5. Cuarcita. Raedera doble convergente. Rastros de uso desarrollados por el trabajo 
transversal sobre piel. 200 X. A. Matriz de cimentación: redondeamiento del filo y micropulido; 

B. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: estrías y micropulido.

Figura 9.2 AS2.42.7. Cuarcita. Raedera filo lateral largo. Rastros de uso desarrollados por el trabajo transversal 
sobre piel. 200 X. A. Matriz de cimentación y superficie de fractura de cristal de cuarzo: redondeamiento del 

filo, estrías y micropulido; B. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: estrías y micropulido.
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Figura 9.3 AS2.39.14. Cuarcita. Raspador. Rastros de uso desarrollados por el trabajo transversal 
sobre piel. 200 X. Matriz de cimentación: redondeamiento del filo y micropulido.

Figura 9.4 AS2.39.16. Cuarcita. Raedera doble convergente. Rastros de uso desarrollados por el trabajo 
transversal sobre madera. 200 X. A. Matriz de cimentación: redondeamiento del filo y micropulido; 

B. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: estrías y micropulido.
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Figura 9.5 AS2.51.3. Cuarcita. Raedera doble convergente. Rastros de uso desarrollados por el trabajo 
transversal sobre madera. 200 X. A. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: redondeamiento del filo, 

estrías y micropulido; B. Superficie de fractura de cristal de cuarzo y matriz de cimentación: micropulido.

Figura 9.6 AS2.29.10. Cuarcita. Cepillo filo fronto-lateral. Rastros de uso desarrollados por el trabajo 
transversal sobre madera. 200 X. A. Matriz de cimentación: redondeamiento del filo y micropulido; 

B. Superficie de fractura de cristal de cuarzo y matriz de cimentación: micropulido.
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Figura 9.7 AS2.39.1. Cuarcita. Muesca de lascado simple. Rastros de uso desarrollados por el trabajo 
transversal sobre madera. 200 X. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: micropulido.

Figura 9.8 AS2.58.IV.1. Cuarcita. Raedera doble convergente. Rastros de uso desarrollados por el trabajo 
longitudinal sobre madera. 200 X. A. Matriz de cimentación: estrías y micropulido; B. Superficie de 

fractura de cristal de cuarzo: estrías y micropulido.
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En los filos que han presentado rastros de uso en sus primeros estadios de desarrollo (i.e.,  
micropulido indiferenciado, sensu Mansur-Franchomme 1983a) no es posible determinar el modo 
de uso, ni tampoco la naturaleza del material trabajado, pero a pesar de esto puede postularse que 
fueron utilizados. Dentro de este grupo se incluyen: una raedera (0,9%), un artefacto mediano/
pequeño retoque en bisel oblicuo (0,9%), dos filos bisel asimétrico (1,8%), dos filos naturales 
(1,8%), un artefacto de formatización sumaria (0,9%) y dos fragmentos de filos de artefactos 
formatizados (1,8%).

Los filos que han presentado rastros de probables enmangues sobre madera corresponden a 
dos filos de dos raederas dobles convergentes (1,8%) y un filo en bisel asimétrico complementario 
de una raedera de filo lateral largo (0,9%). Por último, en el caso de los núcleos de lascas como 
en los bipolares no se han observado rastros desarrollados por la utilización. En el caso particular 
de las piéce esquilleé, debido a la gran frecuencia en los extremos distales y proximales de rastros 
tecnológicos debidos al proceso de talla que obstaculizaron las observaciones, no fue posible 
identificar rastros de uso. 

Parte inferior de la unidad estratigráfica Y 
De esta parte de la unidad estratigráfica se analizaron 43 instrumentos de los cuales presentaron 

rastros de uso 29 (67,4%) y en las categorías con uso probable y no determinables se incluyeron 
siete piezas en cada una de ellas (32,6%, Tabla 9.7). Además algunos instrumentos con filos dobles 
sólo han presentado rastros de uso en uno de ellos. El total de filos de los instrumentos analizados 
es de 50 de los cuales han presentado rastros de uso 32 (64%), 31 desarrollados por la utilización 
y un caso de probable enmangue sobre madera (Tabla 9.8). 

Teniendo en cuenta las diferentes materias primas líticas de los instrumentos, presentaron 
rastros desarrollados por el uso (24 piezas de cuarcita 83%) y cinco (17%) de otras materias pri-
mas: un raspador de toba silicificada B (AS2.55.VII.4), un artefacto con retoque/microretoque 
sumario (AS2.28.23), una raedera (AS2.21.48) y un filo bisel asimétrico (AS2.41.25) de cuarcita 
de grano fino B y un filo bisel asimétrico de cuarcita de grano fino A (AS2.31.5). 

Las piezas de cuarcita que han sido categorizadas como con uso seguro corresponden a los 
siguientes grupos tecno-morfológicos: cuatro raederas, dos raspadores, cuatro bisel asimétricos, 
un cepillo, cinco filos naturales, una muesca, dos artefactos mediano/pequeños retoque en bisel 
oblicuo, dos artefactos con retoque/microretoque sumario, dos artefactos de formatización su-
maria (uno de los cuales es un esbozo de pieza bifacial) y un fragmento de filo de instrumento 
formatizado. 

Los materiales trabajados por totales de filos son: piel (ocho filos; 25%), madera (seis filos, 
incluyendo el caso de enmangue; 18,7%), hueso (dos filos; 6,25%), materiales duros (tres filos; 
9,4%), materiales de dureza media (cuatro filos; 12,5%) y materiales indeterminados (nueve filos; 
28%, Tabla 9.9). En cuanto a los modos de uso el más frecuente ha sido el transversal (17 filos; 
53%), seguido por el longitudinal (12 filos; 37,5%), el indeterminado (dos filos; 6,25%) y el caso 
de enmangue (3,12%, Tabla 9.9).

En cuanto a las relaciones entre los grupos tecno-morfológicos, modos de uso y materiales 
trabajados (Tablas 9.10 y 9.11) se registra que en el procesamiento de pieles se utilizaron tres 
raederas (9,4%, Figura 9.9), un raspador (3,12%), un cepillo (3,12%), dos filos en bisel asimétrico 
(6,25%) y un artefacto de formatización sumaria esbozo de pieza bifacial (3,12%), todos ellos 
con modo de uso transversal; no se observaron casos de trabajos longitudinales sobre pieles. Para 
trabajar madera con modo de uso transversal se emplearon una raedera (3,12%), un raspador 
(3,12%), una muesca (3,12%) y un filo natural (3,12%) y con modo de uso longitudinal se usó 
una raedera (3,12%, Figura 9.10). El filo usado para enmangar corresponde a una raedera doble 
(3,12%).
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Tabla 9.7 Parte inferior unidad estratigráfica Y. Resultados del análisis funcional

Nº de pieza Materia 
prima Grupo tecno-morfológico Categoría Modo de uso Material 

trabajado
AS2.21.30 Cuarcita Filo retocado lateral Uso seguro Transversal Piel
AS2.21.32 Cuarcita Cepillo filo perimetral Uso seguro Transversal Piel

AS2.21.48 Cuar GFB Raedera doble 
convergente Uso seguro Transversal Mat. dureza 

media
- - -

AS2.24.01 Cuarcita Raedera filo lateral Uso seguro Transversal Madera

AS2.25.18 Cuarcita Artefacto formatización 
sumaria Uso seguro Transversal Piel

AS2.25.24 Cuarcita Raspador filo fronto-
lateral Uso seguro Transversal Indet.

AS2.27.2 Toba sil. A Raspador filo frontal Uso probable - -

AS2.27.11 Cuarcita Filo natural Uso seguro Longitudinal Material 
duro

AS2.28.23 Cuar GFB Artefacto ret/microretoque 
sumario Uso seguro Longitudinal Indet.

AS2.28.32 Cuarcita Artefacto ret/microretoque 
sumario No determinable - -

AS2.28.41 Cuarcita Artefacto ret/microretoque 
sumario No determinable - -

AS2.31.5 Cuar GFA Filo bisel asimétrico Uso seguro Indet. Indet.

AS2.34.7 Ftanita Raedera, frag. no 
diferenciado Uso probable - -

AS2.34.9 Cuarcita Artef. form. sum. esb. 
pieza bif. No determinable - -

AS2.34.10 Cuarcita Artefacto formatización 
sumaria Uso seguro Transversal Indet.

AS2.36.18 Cuarcita Raed. doble conv. en 
ápice romo Uso seguro Longitudinal Madera 

- - - 

AS2.37.7 Cuarcita Muesca de filo retocado 
frontal Uso seguro Transversal Madera

AS2.37.8 Fangolita Artefacto formatización 
sumaria Uso probable - - 

AS2.41.25 Cuar GFB Filos bisel asimétrico 
bilaterales Uso seguro Transversal Piel

AS2.41.29 Cuarcita Filo bisel asimétrico Uso seguro Longitudinal Hueso 

AS2.43.9 Cuarcita Artef. form. sum. esb. 
pieza bif.  No determinable - -

AS2.45.12 Cuarcita Filo bisel asimétrico Uso seguro Longitudinal Indet.

AS2.46.6  Cuarcita Raspador filo fronto-
lateral Uso seguro Transversal Madera

Filo bisel asimétrico Uso seguro Transversal Indet.

AS2.53.15 Cuarcita Artefacto formatización 
sumaria No determinable - -

AS2.54.VI.1 Cuarcita Art. med/peq. RBO Uso seguro Longitudinal Hueso
AS2.54.VII.4 Toba sil. B Raspador filo frontal Uso seguro Transversal Piel

AS2.54.III.2 Cuarcita AFS ret/microret. sumario Uso seguro Longitudinal Material 
duro

AS2.54.III.3 Cuarcita  AFS retoque sumario Uso seguro Longitudinal Mat. dureza 
media

AS2.55.II.1 Cuarcita Raed. doble conv. en 
ápice romo Uso seguro Transversal Piel
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Nº de pieza Materia 
prima Grupo tecno-morfológico Categoría Modo de uso Material 

trabajado
Uso seguro Transversal Piel

AS2.56.II.4 Cuarcita Filo bisel asimétrico Uso seguro Longitudinal Material 
duro

AS2.56.III.3 Cuar/Aren Frag. de filo de artef. 
form. Uso probable            -                -

AS2.57.X.14 Cuarcita Frag. de filo de inst. form. Uso seguro Longitudinal Indet.

AS2.61.III.1 Cuarcita Art. med/peq. RBO Uso seguro Transversal Mat. dureza 
media

AS2.61.X.3 Cuarcita Filos naturales No determinable            -            -
AS2.63.II.1 Ftanita Raspador, frag. no dif. Uso probable            -            -

AS2.63.III.1 Cuarcita Artefacto formatización 
sumaria Uso probable            -            -

AS2.63.III.2 Cuarcita Artefacto formatización 
sumaria No determinable            -            -

AS2.63.V.1 Sílice L Frag. de filo de artef. 
form. Uso probable            -            -

AS2.64.II.1 Cuarcita Filo natural Uso seguro Longitudinal Indet.
AS2.64.X.1 Cuarcita Filo natural Uso seguro Indet. Indet.

AS2.64.II.1 Cuarcita Raedera doble 
convergente Uso seguro Transversal Piel

Enmangue            - Madera

AS2.64.V.1 Cuarcita Filo natural Uso seguro Longitudinal Mat. dureza 
media 

AS2.65.X.1 Cuarcita Filos naturales Uso seguro Transversal Madera
              -            -            -

TOTAL: 43 

Referencias: Toba sil. A.= toba silicificada A; Cuar GFB= cuarcita grano fino B; Artefacto ret/microretoque sumario= 
artefacto con retoque/microretoque sumario; Artef. form. sum. esb. pieza bif= Artefacto de formatización sumaria 
esbozo de pieza bifacial; Art. med/peq. RBO= artefacto mediano/pequeño retoque en bisel oblicuo; Toba sil. B= toba 
silicificada B; AFS Ret/microret. sumario= artefacto de formatización sumaria con retoque/microretoque sumario; 
Cuar/Aren= cuarcita/arenisca.

Tabla 9.7 (Continuación)

Tabla 9.8 Parte inferior unidad estratigráfica Y. Totales de piezas y de filos por grupos tecno-
morfológicos que presentaron rastros de uso

Grupos tecno-morfológicos Totales de piezas Totales de filos 
Raederas 5 7
Raspadores 3 3
Filos bisel asimétrico 6* 7*
Cepillos 1 1
Muescas 1 1
AM/P retoque bisel oblicuo 2 2
Artef. ret./microretoque sum. 3 3
Artefacto de formatización sum. 2 2
Frag. de filo de instrum. form. 1 1
Filos naturales 5 5
Totales 29 32

* Un filo bisel asimétrico corresponde a un filo complementario de un raspador.
Referencias: AM/P Retoque bisel oblicuo= artefacto mediano/pequeño retoque en bisel oblicuo.
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Tabla 9.9 Parte inferior unidad estratigráfica Y. Relaciones entre materiales trabajados y 
modos de uso

Materiales trabajados Transversal Longitudinal Indeterminado Enmangue Totales %
Madera 4 1 - 1 6 18,7
Piel 8 - - - 8 25
Hueso - 2 - - 2 6,25
Material duro - 3 - - 3 9,4
Material dureza media 2 2 - - 4 12,5
Indet. 3 4 2 - 9 28,1
Totales 17 12 2 1 32 100% 53,1 37,5 6,25 3,12 100

Figura 9.9 AS2.55.VII.1. Cuarcita. Raedera doble convergente. Rastros de uso desarrollados por el trabajo 
transversal sobre piel. 200 X. A. Matriz de cimentación y superficie de fractura de cristal de cuarzo: 

redondeamiento del filo y micropulido; B. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: estrías y micropulido.

Figura 9.10 AS2.36.18. Cuarcita. Raedera doble convergente en punta. Rastros de uso desarrollados por 
el trabajo longitudinal sobre madera. 200 X. Matriz de cimentación y superficie de fractura de cristal de 

cuarzo: redondeamiento del filo y micropulido.
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En el trabajo longitudinal de hueso se emplearon un filo bisel asimétrico (3,12%) y un arte-
facto mediano/pequeño retoque en bisel oblicuo (3,12%). No se emplearon filos con modo de uso 
transversal en este material. Como lo observado para la parte superior de la unidad estratigráfica 
Y en algunos casos solamente se ha podido determinar la dureza relativa del material trabajado. 
Con modo de uso longitudinal se usaron sobre materiales duros un filo bisel asimétrico (3,12%), 
un filo natural (3,12%) y un artefacto con retoque/microretoque sumario (3,12%, Tablas 9.10 y 
9.11). En cuanto al trabajo de materiales de dureza media se emplearon con modo de uso trans-
versal un artefacto mediano/pequeño retoque en bisel oblicuo (3,12%) y una raedera (3,12%) y 
con modo de uso longitudinal un artefacto con retoque/microretoque sumario (3,12%) y un filo 
natural (3,12%). Los casos en los cuales solamente se ha podido determinar el modo de uso pero 
no el tipo de material trabajado son similares a los registrados en la parte superior de la unidad 
estratigráfica Y con modo de uso transversal se han utilizado un raspador (3,12%), un filo bisel 
asimétrico (3,12%) y un artefacto de formatización sumaria (3,12%) y con modo de utilización 
longitudinal un filo bisel asimétrico (3,12%), un filo natural (3,12%), un artefacto con retoque/
microretoque sumario (3,12%) y un fragmento de filo de instrumento formatizado (3,12%). Los 
filos sobre los cuales no se ha podido determinar ni el modo de uso ni el material trabajado com-
prenden: un filo bisel asimétrico (3,12%) y un filo natural (3,12%, Tablas 9.10 y 9.11).

Tabla 9.10 Parte inferior unidad estratigráfica Y. Relaciones entre grupos tecno-morfológicos, 
modos de uso y materiales trabajados

Grupos tecno-morfológicos
Transversal Longitudinal Indet. Enmangue

Total
M P MDM I M H MDM MD I I

Raederas 1 3 1 - 1 - - - - - 1 7
Raspadores 1 1 - 1 - - - - - - - 3
Cepillos - 1 - - - - - - - - - 1
Muescas 1 - - - - - - - - - - 1
AM/P RBO - - 1 - - 1 - - - - - 2
Filos bisel asimétrico - 2 - 1 - 1 - 1 1 1 - 7
Filos naturales 1 - - - - - 1 1 1 1 - 5
Artef. form. sumaria - 1 - 1 - - - - - - - 2
Artef. retoque/microret. - - - - - - 1 1 1 - - 3
Frag. de filos de inst. form. - - - - - - - - 1 - - 1
Totales 4 8 2 3 1 2 2 3 4 2 1 32

Referencias: M= Madera; P= Piel; H= Hueso; MDM= Material de dureza media; MD=  Material duro;  
I= Indeterminado.

Tabla 9.11 Parte inferior unidad estratigráfica Y. Frecuencias relativas de las relaciones entre 
grupos tecno-morfológicos, modos de uso y materiales trabajados en %

Grupos tecno-morfológicos
Transversal Longitudinal Indet. Enmangue

M P MDM I M H MDM MD I I
Raederas 3,12 9,4 3,12 - 3,12 - - - - - 3,12
Raspadores 3,12 3,12 - 3,12 - - - - - - -
Cepillos - 3,12 - - - - - - - - -
Muescas 3,12 - - - - - - - - - -
AM/P RBO - - 3,12 - - 3,12 - - - - -
Filos bisel asimétrico - 6,25 - 3,12 - 3,12 - 3,12 3,12 3,12 -
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Grupos tecno-morfológicos
Transversal Longitudinal Indet. Enmangue

M P MDM I M H MDM MD I I
Filos naturales 3,12 - - - - - 3,12 3,12 3,12 3,12 -
Artef. form. sumaria - 3,12 - 3,12 - - - - - - -
Artef. retoque/microret. - - - - - - 3,12 3,12 3,12 - -
Frag. de filos de inst. form. - - - - - - - - 3,12 - -
Totales 12,5 25 6,25 9,4 3,12 6,25 6,25 9,4 12,5 6,25 3,12

Referencias: M= Madera; P= Piel; H= Hueso; MDM= Material de dureza media; MD= Material duro; I= 
Indeterminado.

Unidades estratigráficas S y Z 
De un total de 32 instrumentos analizados, 22 (69%) han presentado rastros desarrollados 

por la utilización (Tabla 9.12).
En la categoría con uso probable se han incluido seis piezas (18,7%) y la categoría no deter-

minables comprende cuatro instrumentos (12,5%, Tabla 9.13). Con respecto a los filos analizados, 
de un total de 34 presentaron rastros de uso 23 filos (67,6%) y no se observaron casos de rastros 
debidos a probables enmangues. En cuanto a las materias primas y los grupos tecno-morfológi-
cos de los instrumentos que presentaron rastros de uso (Tabla 9.13) se observa que en 19 casos 
corresponden a cuarcitas de buena calidad (86,3%) y comprenden: siete raederas, dos artefactos 
mediano/pequeños con retoque en bisel oblicuo, un cepillo, dos filos naturales, seis filos bisel 
asimétrico y un fragmento de filo de artefacto formatizado.

Tabla 9.12 Unidades estratigráficas S y Z. Totales de piezas y de filos por grupos 
tecno-morfológicos que presentaron rastros de uso

Grupos Tecno-morfológicos Totales de piezas Totales de filos 
Raederas 7 8
Raspadores 2 2
Filos bisel asimétrico 7 7
Cepillos 1 1
AM/P retoque bisel oblicuo 2 2
Frag. de filo de artefacto  form. 1 1
Filos naturales 2 2
Total 22 23

Referencias: AM/P Retoque bisel oblicuo= artefacto mediano/pequeño retoque en bisel oblicuo.

En el caso de las restantes materias primas se incluyen con rastros de uso un total de tres 
instrumentos (13,6%), un raspador de basalto (AS2.47.35), un raspador de toba silicificada B 
(AS2.27/32.5) y un filo bisel asimétrico de cuarcita de grano fino A (AS2.26.17).

En relación con los totales de piezas en los cuales se registró la presencia de rastros micros-
cópicos de uso y los totales de filos, en un sólo caso, un sólo instrumento (raedera doble conver-
gente) presentó rastros en ambos filos (Tabla 9.12). Los materiales trabajados con los filos de los 
instrumentos líticos comprenden madera (cinco filos; 21,8%), piel (tres filos; 13%), hueso (un 
filo; 4,3%), materiales duros (dos filos; 8,6%) e indeterminados (12 filos; 52%) y los modos de 
uso corresponden a movimientos longitudinales (13 filos; 52%), transversales (siete filos; 35%) 
e indeterminados (tres filos; 13%, Tabla 9.14). 

Tabla 9.11 (Continuación)
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En cuanto a las relaciones entre los grupos tecno-morfológicos, los modos de uso y los 
materiales trabajados (Tablas 9.15 y 9.16) se puede observar que en el trabajo transversal de pie-
les se utilizaron un raspador elaborado sobre toba silicificada B (4,3%, Figura 9.11) y uno sobre 
basalto (4,3%) y un cepillo de cuarcita de buena calidad (4,3%). No se observaron rastros de uso 
debidos al trabajo longitudinal sobre este material (Tablas 9.15 y 9.16). Para trabajar madera con 
modo de uso longitudinal se emplearon tres filos en raedera (dos de los cuales pertenecen a la 
misma pieza, 13%, Figuras 9.12 y 9.13), un filo bisel asimétrico (4,3%, Figura 9.14) y un artefacto 
mediano/pequeño con retoque en bisel oblicuo con punta destacada (4,3%, Figura 9.15). No se 
registró en ningún filo evidencias de modo transversal sobre madera. Uno de los filos en raedera 
presenta también una pequeña muesca retocada en la sección media del mismo, la cual ha sido 
utilizada probablemente durante el mismo trabajo sobre la madera. El trabajo longitudinal de 
hueso está representado solamente por un filo bisel asimétrico (4,3%). No se observaron rastros 
desarrollados por la acción sobre hueso con modo de uso transversal.

Figura 9.11 AS2.27/32.5. Toba silicificada. Raspador filo frontal. Rastros de uso desarrollados por el 
trabajo transversal sobre piel. 200 X. Matriz de cimentación: redondeo del filo y micropulido.

Tabla 9.13 Unidades estratigráficas S y Z. Resultados del análisis funcional

Nº de pieza
Materia 
prima

Grupo tecno-morfológico Categoría Modo de uso
Material 

trabajado
AS2.21.55 Ftanita Raspador filo frontal Uso probable 
AS2.23.18    Cuarcita Raedera filo lateral Uso seguro Transversal Indet.
AS2.25.26 Cuar GFA Artefacto formatización sumaria Uso probable - -
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Nº de pieza
Materia 
prima

Grupo tecno-morfológico Categoría Modo de uso
Material 

trabajado
AS2.25BIS.4 Sílice L Cuchillo de filo retocado Uso probable -                       -
AS2.26.17 Cuar GFA Filo retocado Uso seguro Indet. Indet.
AS2.27.22 Cuarcita Filo retocado Uso seguro Longitudinal Indet.
AS2.27.25 Cuarcita Raedera filo lateral largo Uso seguro Longitudinal Madera
AS2.27/32.5 Tob sil. B Raspador filo frontal Uso seguro Transversal Piel
AS2.28.44 Sílice L Cuchillo filo retocado Uso probable - -
AS2.29.20 Cuarcita Filo natural Uso seguro Indet. Indet.
AS2.32.36 Indet. A Raedera doble conver. en ápice romo Uso probable - -
AS2.32.42 Cuarcita Artefacto retoque/microrretoque sum No determinable  - -
AS2.33.30 Cuarcita Raedera, frag. no diferenciado Uso seguro Longitudinal Indet.
AS2.33.32 Cuarcita Filo retocado frontal Uso seguro Longitudinal Hueso
AS2.39.27 Cuarcita Artefacto formatización sumaria No determinable -                    -
AS2.41.31 Cuarcita Cepillo filo perimetral Uso seguro Transversal Piel
AS2.45.14 Cuarcita Filo retocado Uso seguro Longitudinal Indet.
AS2.45.15 Cuarcita Filo retocado lateral Uso seguro Longitudinal Indet.
AS2.47.35 Basalto Raspador filo lateral largo Uso seguro Transversal Piel
AS2.48.6 Cuarcita Raedera doble conver. en punta Uso seguro Longitudinal Madera

Uso seguro Longitudinal Madera
AS2.52.6 Cuarcita Filo retocado Uso seguro Indet. Indet.
AS2.53.19 Cuarcita Filo retocado lateral largo Uso seguro Longitudinal Madera
AS2.53.20 Cuarcita Raedera, frag. no diferenciado Uso seguro Transversal Indet.
AS2.54.XIII.1 Cuarcita Frag. no dif. de artef. form. sumaria No determinable -                     -

AS2.55.X.4 Cuarcita Raedera, frag. no diferenciado Uso seguro Longitudinal Material 
duro

AS2.56.X.3 Cuarcita Raedera filo lateral largo Uso seguro Transversal Material 
duro

AS2.58.XI.1 Cuarcita AM/P RBO filo lateral Uso seguro Transversal Indet.
AS2.62.XV.1 Cuarcita Frag. de filo de artef. form. Uso seguro Longitudinal Indet.
AS2.64.XIII.1 Cuarcita Filo retocado Uso probable -  -
AS2.64.XVI.1 Cuarcita Artefacto formatización sumaria No determinable - -
AS2.66.XV.1 Cuarcita Filo natural Uso seguro Longitudinal Indet.
AS2.66.XVII.1 Cuarcita Art. med/peq. RBO punta destacada Uso seguro Longitudinal Madera
TOTAL: 32 

Referencias: AM/P retoque bisel oblicuo= artefacto mediano/pequeño retoque en bisel oblicuo; Cuar GFA= cuarcita 
grano fino A; Tob sil B= toba silicificada B; art. med/peq. RBO punta destacada= artefacto mediano/pequeño retoque en 
bisel oblicuo con punta destacada.

Tabla 9.14 Unidades estratigráficas S y Z. Relaciones entre materiales trabajados y modos de uso

Materiales trabajados Transversal Longitudinal Indet. Totales %
Madera - 5 - 5 21,7
Piel 3 - - 3 13
Hueso - 1 - 1 4,3
Materiales duros 1 1 - 2 8,6
Indet. 3 6 3 12 52
Totales 7 13 3 23

100
% 30 56 13 100 

Tabla 9.13 (Continuación)
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Tabla 9.15 Unidades estratigráficas S y Z. Relaciones entre grupos tecno-morfológicos, 
modos de uso y materiales trabajados

Grupos Tecno-morfológicos Transversal Longitudinal Indet. TotalP MD I M H MD I I
Raederas - 1 2 3 - 1 1 - 8
Raspadores 2 - - - - - - 2
Cepillos 1 - - - - - - 1
AM/P RBO - - 1 1 - - - 2
Filos retocados - - - 1 1 - 3 2 7
Filos naturales - - - - - - 1 1 2
Frag. de filos de artef. form. - - - - - - 1 - 1
Totales 3 1 3 5 1 1 6 3 23

Referencias: M= Madera; P= Piel; H=  Hueso; MD= Material duro; I= Indeterminado.

Tabla 9.16. Unidades estratigráficas S y Z. Frecuencias relativas de las relaciones entre grupos 
tecno-morfológicos, modos de uso y materiales trabajados en %

Grupos Tecno-morfológicos Transversal Longitudinal Indet.
P MD I M H MD I I

Raederas - 4,3 8,7 13 - 1 1 -
Raspadores 8,7 - - - - - -
Cepillos 4,3 - - - - - -
AM/P RBO - - 4,3 4,3 - - -
Filos retocados - - - 4,3 4,3 - 3 2
Filos naturales - - - - - - 1 1
Frag. de filos de artef. form. - - - - - - 1 -
Totales 13 4,3 13 56,2 4,3 4,3 26,1 13

Referencias: AM/P RBO= artefacto mediano/pequeño retoque en bisel oblicuo. 

Figura 9.12 AS2.27.25. Cuarcita. Raedera filo frontal. Rastros de uso desarrollados por el trabajo 
longitudinal sobre madera. 200 X. A. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: estrías y micropulido; 

B. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: estrías y micropulido.
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Figura 9.13 AS2.48.6. Cuarcita. Raedera doble convergente en punta. Rastros de uso desarrollados 
por el trabajo longitudinal sobre madera. 200 X. A. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: estrías y 

micropulido; B. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: estrías y micropulido.

Figura 9.14 AS2.53.19. Cuarcita. Filo bisel asimétrico. Rastros de uso desarrollados por el trabajo 
longitudinal sobre madera. 200 X. A. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: estrías y micropulido; 

B. Superficie de fractura de cristal de cuarzo: estrías y micropulido.
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Figura 9.15 AS2.66.XVII.1. Cuarcita. Artefacto mediano/pequeño con retoque en bisel oblicuo. 
Rastros de uso desarrollados por el trabajo longitudinal sobre madera. 200 X. Superficie de fractura 

de cristal de cuarzo: estrías y micropulido.

En algunos filos solamente se ha podido determinar la dureza relativa del material trabajado, 
se utilizaron dos raederas sobre materiales duros: un filo con modo de uso transversal (4,3%) y un 
filo con cinemática longitudinal (4,3%). Los casos en los cuales solamente se ha podido determinar 
el modo de uso pero no el tipo de material trabajado, siendo este último indeterminado compren-
den: con modo de uso transversal se han utilizado dos filos en raederas (8,7%) y un artefacto 
mediano/pequeño retoque en bisel oblicuo (4,3%); con modo de uso longitudinal: tres filos bisel 
asimétrico (13%), una raedera (4,3%), un filo natural (4,3%) y un fragmento de filo de artefacto 
formatizado (4,3%). Los filos sobre los cuales no se ha podido determinar ni el modo de uso ni 
el material trabajado comprenden: dos filos bisel asimétrico (8,7%) y un filo natural (4,3%), que 
sin embargo han podido incluirse dentro de la categoría de uso seguro. 

Alteraciones postdepositacionales 

Como se mencionó anteriormente en la gran mayoría de los sitios arqueológicos existe un por-
centaje de instrumentos que presentan, en mayor o en menor grado alteraciones postdepositacionales, 
tales como pátinas intensas, abrasión, planos estriados, etc. Las alteraciones postdepositacionales 
de las superficies líticas pueden ser esencialmente mecánicas (i.e., pisoteo), químicas (i.e., pátinas 
y otros procesos de disolución) o una combinación de ambas (i.e., procesos compresivos en suelos 
de condiciones periglaciales). En el caso de los materiales líticos analizados de Arroyo Seco 2, la 
frecuencia de cada tipo de alteración varía en las diferentes unidades estratigráficas (Tabla 9.16). 
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Los totales y los porcentajes de piezas líticas que presentaron alteraciones postdepositacionales 
intensas (i.e., pátinas, estrías con un patrón de distribución azaroso, redondeo de aristas) varían 
en las diferentes unidades estratigráficas, incrementándose hacia las unidades inferiores (9,7% 
en parte superior de la unidad estratigráfica Y, 16,2% en parte inferior de la unidad estratigráfica 
Y y 18,7% en las unidades estratigráficas S y Z). 

Con respecto a la relación entre piezas de cuarcita que presentaron rastros de uso diagnósticos 
y aquellas en las cuales se registraron alteraciones postdepositacionales, se observa que entre los 
instrumentos de la parte superior de la unidad estratigráfica Y de 83 piezas manufacturadas sobre 
cuarcita con rastros, cuatro presentaron alteraciones (4,8%), de la parte inferior de la unidad es-
tratigráfica Y de 24, solamente una se encuentra alterada (4,1%) y la misma situación se da en las 
unidades estratigráficas S y Z: de 19 piezas de cuarcita, sólo una presenta rastros de alteraciones 
(5,2%). En el material lítico de AS2 manufacturado sobre las materias primas de grano fino, tales 
como, ftanita, sílices, toba silicificada A, comparativamente a lo registrado en las cuarcitas se ha 
observado una alta frecuencia de rastros microscópicos producidos por alteración postdepositacio-
nal. En líneas generales se han registrado playas de abrasión, estrías con patrones de distribución 
azarosos, redondeamiento intenso de aristas activas y no activas y lustre de suelo (Figura 9.16). 
Esta alteración se debe principalmente a factores mecánicos, por contacto con sedimento, lo cual 
hace muy difícil y en ciertas ocasiones, imposible, la observación de rastros desarrollados por 
el uso. En cambio, en los artefactos manufacturados sobre materias primas heterogéneas, tales 
como cuarcitas, basalto y otras de grano mediano/grueso, el grado de alteración observado ha sido 
menor, pudiéndose observar rastros de uso de manera confiable. En general, se considera que las 
piezas líticas de todas las unidades estratigráficas elaboradas sobre cuarcitas poseen un muy buen 
estado de conservación comparativamente con las materias primas de grano más fino.

Figura 9.16 AS2.42.6. Parte superior de la unidad estratigráfica Y. Cuarcita. Estrías con patrón 
entrecruzado producto de alteración postdepositacional sobre superficie de fractura de cristal 

de cuarzo. 200 X.



258

Estado actual de las investigaciones en el sitio arqueológico Arroyo Seco 2

En material lítico experimental sometido a experimentos de alteración postdepositacional 
(i.e., acción de partículas sedimentarias, pisoteo) se ha observado que en el caso de las materias 
primas con granulometría fina (i.e., algunas ftanitas, sílices, basaltos, tobas silicificadas) la alte-
ración, consistente en estrías con patrones de distribución azaroso, pátinas, playas de abrasión y 
redondeo de las aristas y filos, se desarrolla de manera más rápida y más intensa sobre estos ma-
teriales que en las cuarcitas (Leipus 2006; Leipus y Mansur 2007). Esta situación puede deberse a 
diversos factores (i.e., dureza, resistencia y granulometría de los cristales de cuarzo). En el material 
arqueológico manufacturado sobre cuarcitas, tanto de grano fino como de grano grueso y otras 
materias primas “resistentes”, si bien se registró en algunos casos alteración postdepositacional, 
(i.e., lustre de suelo), se observa una tendencia hacia la buena conservación de los rastros de uso. 
En aquellas piezas líticas que ha sido imposible la observación de rastros desarrollados por la 
utilización, el grado de las alteraciones registradas ha sido muy intenso, incluyendo lustres de 
suelo, pátinas y “playas de abrasión” sobre las caras, aristas no activas y filos, acompañados de un 
pronunciado redondeamiento de las mismas y de estrías de diversas morfologías, con un patrón 
azaroso de distribución lo cual hizo imposible la observación de rastros desarrollados por el uso 
(Figura 9.16). Si bien esta situación ha sido registrada con más frecuencia en materias primas de 
grano fino, también fue común observarla en piezas de cuarcita. 

Por otro lado, algunas piezas tales como los núcleos, la mayoría de las lascas nucleiformes 
y las piéce esquilleé no presentaron rastros desarrollados por el uso como así tampoco de altera-
ciones postdepositacionales. En las piéce esquilleé de toda la secuencia ocupacional de AS2 no se 
pudieron observar rastros desarrollados por el uso, debido a la alta frecuencia de rastros tecnoló-
gicos debidos al proceso de talla bipolar. En sus extremos distales y proximales se ha registrado 
la presencia de microesquirlamiento, estrías y ondas de percusión de manera muy marcada, no 
pudiendo por lo tanto asignársele ninguna categoría funcional, por el momento. Esta situación 
también ha sido observada por Castro de Aguilar (1987-1988) quien no pudo reconocer rastros 
de uso en tres ejemplares bipolares sin talla posterior del sitio Fortín Necochea. Por último, los 
núcleos de lascas, completos y fragmentados, tampoco han presentado rastros de uso como así 
tampoco de alteraciones. En este caso, la hipótesis más probable es que sean restos de talla des-
cartados sin haber sido reutilizados.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS FUNCIONAL

A partir de los resultados del análisis funcional de base microscópica de los conjuntos lí-
ticos de AS2, se pueden formular algunas tendencias particulares y generales con respecto a las 
categorías tecno-morfológicas, los materiales trabajados y los modos de uso de los instrumentos 
líticos, así como también en relación con el estado de conservación, grado de desarrollo de los 
rastros de uso y a la funcionalidad de las ocupaciones arqueológicas. Las principales tendencias 
funcionales de los instrumentos líticos son las siguientes: 

Parte superior de la unidad estratigráfica Y

•	 Variabilidad de grupos tecno-morfológicos tanto para trabajos transversales como 
longitudinales. 

•	 El material más frecuentemente trabajado es la madera y en segundo término la piel. 
•	 El trabajo de hueso está escasamente representado, ya sea longitudinal como 

transversalmente. 
•	 En el trabajo sobre madera predomina el modo de uso transversal. 
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•	 El trabajo de la piel sólo se registra con modo de uso transversal. 
•	 Los grupos tecno-morfológicos que presentan la mayor variabilidad de usos son las 

raederas y los filos en bisel asimétrico.
•	 Los raspadores elaborados sobre cuarcita de buena calidad han sido utilizados 

básicamente para trabajar pieles; sólo dos de esta materia prima se han destinado al 
trabajo de madera.

•	 Presencia de raederas utilizadas para procesar pieles.
•	 Se han utilizado lascas nucleiformes (al menos una de ellas) y filos naturales confirmando 

su categoría de instrumento y no un simple producto de talla descartado.
•	 La gran mayoría de las muescas han sido usadas para trabajar madera con modos de uso 

transversal.
•	 Los cepillos han sido utilizados sobre diversos materiales con modo de uso transversal: 

piel y madera, siendo el primer caso el más frecuente. 
•	 Presencia del empleo de instrumentos enmangados en madera.
•	 Mayor frecuencia del uso de dos filos de un mismo instrumento. 

Parte inferior de la unidad estratigráfica Y 

•	 Variabilidad de grupos tecno-morfológicos para trabajos transversales. 
•	 El trabajo más representado corresponde al procesamiento de pieles y secundariamente 

madera. 
•	 Escasas evidencias del trabajo sobre hueso. 
•	 El trabajo de la piel sólo se registra con modo de uso transversal. 
•	 En el trabajo sobre madera predomina el modo de uso transversal.
•	 Los grupos tecno-morfológicos que presentan la mayor variabilidad de uso son las raederas 

y los filos en bisel asimétrico. 
•	 Presencia de raederas utilizadas para procesar pieles.
•	 Evidencias del uso de filos naturales. 
•	 Muesca para trabajo transversal sobre madera.
•	 Menor frecuencia en el empleo de instrumentos enmangados.
•	 Escasa representatividad del uso de dos filos de una misma pieza. 

Unidades estratigráficas S y Z

•	 Variabilidad de grupos tecno-morfológicos para trabajos longitudinales.
•	 El material trabajado más representado es la madera y secundariamente la piel.  
•	 Predominan los trabajos longitudinales. 
•	 En el trabajo sobre madera sólo se registra el modo de uso longitudinal.  
•	 El trabajo de la piel sólo se registra con modo de uso transversal. 
•	 Los grupos tecno-morfológicos que presentan la mayor variabilidad de usos son las 

raederas y los filos en bisel asimétrico.
•	 Los raspadores manufacturados sobre rodados costeros fueron utilizados para trabajar 

pieles. 
•	 No hay casos de uso de raederas para trabajar pieles; todas fueron usadas sobre 

madera. 
•	 Baja frecuencia del uso de filos naturales. 
•	 El único cepillo ha sido utilizado para trabajar pieles.
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•	 No hay evidencias del uso de instrumentos enmangados en madera.
•	 Muy baja frecuencia del uso de dos filos de un mismo instrumento. Un sólo caso de 

una raedera doble convergente que ha sido usados sus dos filos para trabajar el mismo 
material (madera) con el mismo modo de uso (longitudinal). 

Utilización y categorías morfotécnicas 

Las piezas retocadas como algunas no retocadas han sido utilizadas para trabajar una amplia 
gama de materiales tanto vegetales como animales, probablemente en la manufactura de otros tipos 
de bienes esenciales para la subsistencia. Los materiales trabajados más representados en toda la 
secuencia de ocupación del sitio fueron la madera y la piel, en tanto que los menos representados 
corresponden al trabajo de hueso y a materiales blandos de origen animal, probablemente en 
acciones de descarne.  

Desde el punto de vista funcional, los filos en raederas y filos en bisel asimétrico son las 
categorías tecno-morfológicas que se destinaron tanto para trabajos transversales (i.e., raspado) 
como longitudinales (i.e., corte, aserrado) en diversos materiales, tales como madera, hueso, 
probablemente actividades de descarne, materiales de dureza media, materiales duros e indeter-
minados y en el caso de algunas raederas también para trabajar pieles. Debido a este grado de 
variabilidad tanto en la gama de materiales trabajados como en los modos de utilización se postula 
que estos grupos tecno-morfológicos fueron usados a manera de instrumentos multifuncionales, 
dependiendo de las longitudes y ángulos de los filos (Leipus 2006, 2007). 

La categoría morfológica de las raederas es la que predomina en los conjuntos líticos de 
todas las ocupaciones del sitio. Sobre la base de los resultados del análisis tecno-morfológico se 
observa que existe un cierto grado de homogeneidad o estandarización en ciertos atributos presen-
tes en las raederas (Leipus 2006, 2007; Leipus y Landini 2000, en este volumen). Los mismos se 
relacionan principalmente (aunque no exclusivamente) con la preferencia por un tipo de materia 
prima (ortocuarcitas o cuarcita de buena calidad), los tipos de formas base utilizados como so-
portes (la gran mayoría están elaboradas sobre lascas internas, preferentemente indiferenciadas y 
secundariamente angulares y de arista), la situación de los lascados (una alta frecuencia de raederas 
presentan retoques unifaciales directos) y los tamaños de las piezas (la mayoría corresponden a 
tamaños medianos-grandes y grandes). Al contrario, otras características presentes en las raederas 
tales como aquellas que se emplean para definir los diferentes subtipos morfológicos no parecen 
indicar cierto grado de uniformidad, dado que se ha registrado una considerable variabilidad de 
subtipos en los conjuntos del sitio analizados. En relación con esto, si bien pareciera que existe un 
predominio de raederas dobles convergentes, también son frecuentes las de filos laterales largos 
(Leipus 2006, 2007).

En relación con los resultados del análisis funcional, las raederas tanto de filos simples 
como dobles, han sido utilizadas primariamente en acciones transversales (i.e., raspado, alisado) 
sobre madera, secundariamente piel y en una muy baja proporción en hueso y en acciones longi-
tudinales (i.e., corte, aserrado) sobre madera en menores proporciones. Debido a la variabilidad 
presente en los usos de las raederas de todas las ocupaciones del sitio se postula que no existen 
evidencias para proponer una correspondencia entre este tipo de instrumento y los usos a los 
cuales han sido destinados. 

En algunos casos de conjuntos arqueológicos de raederas sometidos a análisis funcional 
se ha observado que ciertos tipos pueden correlacionarse con modos de uso específicos, con el 
trabajo de un tipo de material particular o ambos, por ejemplo raederas dobles convergentes para 
cortar pieles frescas y raederas de filo lateral para raspar pieles en estado seco (Lemorini 1999) 
o algunas raederas dobles convergentes para trabajar madera (Beyries 1988; Beyries y Hayden 
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1993) o con su uso sobre materiales del mismo origen por ejemplo animal (Paunero y Castro 
2001; Rodriguez-Rodriguez et al. 2002). Sin embargo, en otros casos las raederas han presentado 
cierto grado de variabilidad interna con respecto a los materiales trabajados y a la cinemática 
del filo (Álvarez 2001, 2003; Anderson-Gerfaud 1981; Beyries 1988, 1993; Clemente 1997; 
Grimaldi y Lemorini 1993; Knutsson 1989; Leipus 2002, 2006; Lemorini 1999; Mansur-Fran-
chomme 1983a; Márquez Mora y Baena Preysler 2002; Paunero y Castro 2001; Vaughan 1981). 
Este parece ser el caso del conjunto de raederas de AS2, dado que si bien la gran mayoría de los 
filos de las mismas fueron utilizados para el trabajo sobre madera, también existen evidencias 
del procesamiento de pieles y de hueso, aunque este último está escasamente representado. Por 
otro lado, esta situación también se registra en relación con los modos de uso, ya que si bien 
predominan los movimientos transversales, algunas fueron usadas para acciones longitudinales. 
Con respecto a la relación entre los ángulos de los filos de las raederas y los usos dados a los 
mismos, los resultados del análisis funcional permiten proponer que no se emplearon ángulos 
de filos específicos para procesar ningún tipo de material en particular así como tampoco para 
ningún modo de uso (Leipus 2006, 2007). 

La variabilidad observada tanto desde el punto de vista tecno-morfológico como funcional 
en el grupo de raederas del sitio indica que esta categoría presenta una escasa especialización 
funcional, lo cual es coincidente con lo observado por otros autores en el análisis de conjuntos 
líticos en los cuales este tipo de instrumentos está bien representado (Álvarez 2001, 2003). Por lo 
tanto, como tendencia general, se postula que las raederas de AS2 pueden ser consideradas como 
instrumentos versátiles (sensu Nelson 1991) y multifuncionales, utilizados en el procesamiento de 
diversos materiales y con diferentes modos de uso (Leipus 2006, 2007; Leipus y Mansur 2007). 

Los filos en bisel asimétrico constituyen uno de los grupos mejores representados en todos los 
conjuntos del sitio, junto con las raederas y los raspadores (Leipus 2006; Leipus y Landini 2000, 
en este volumen). En líneas generales corresponden a lascas a las cuales se les ha formatizado un 
filo o dos (básicamente largos y con ángulos agudos) mediante retoque o microretoque unifacial 
marginal. Las formas base varían considerablemente y no son estandarizadas, predominando 
las lascas internas, como en el caso de las raederas. En relación con las materias primas en las 
cuales están confeccionados si bien la más representada es la ortocuarcita también hay algunos 
elaborados sobre otras rocas (i.e., ftanita, basalto y metacuarcita). En unos pocos casos, algunos 
se han manufacturado sobre lascas con reserva de corteza, como en el caso de la ocupación co-
rrespondiente a la parte superior de la unidad estratigráfica Y (Leipus 2006; Leipus y Landini 
2000, en este volumen). Los resultados del análisis funcional de este grupo tipológico permiten 
postular que los mismos han sido utilizados en acciones longitudinales, corte o aserrado de sus-
tancias duras como hueso y madera; en un sólo caso probablemente para cortar algún material 
blando de origen animal y hueso (probablemente descarne) pero también hay filos que fueron 
usados para trabajos transversales sobre madera y pieles. También ha sido frecuente observar 
rastros de uso producidos por el trabajo de materiales duros, de dureza media e indeterminada, 
debido principalmente al escaso desarrollo de los rastros de uso. 

En otros trabajos sobre análisis funcional de lascas retocadas no se ha registrado el grado 
de variabilidad observada en el caso de AS2. Paunero y Castro (2001) en su trabajo realizado 
sobre el análisis lítico y funcionalidad del Componente Inferior del sitio Cueva 1 de la localidad 
arqueológica Cerro Tres Tetas (Santa Cruz) postulan que la gran mayoría de las lascas con retoque 
del conjunto fueron utilizadas en trabajos longitudinales y de corte. El caso de AS2 no parece 
corresponder a lo propuesto por estos autores, ya que si bien dentro de esta categoría predomi-
nan las cinemáticas longitudinales, también evidencias de su uso en forma transversal. Si a esto 
se le suma la variedad de materiales trabajados estaría indicando una gran versatilidad de este 
tipo de instrumentos (sensu Nelson 1991). Por lo tanto estas evidencias permiten proponer que 
constituyeron estrategias tecnológicas expeditivas, entendidas como destinadas a la confección 
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de instrumentos con escasa inversión de tiempo en su manufactura pero efectivos para las tareas 
a los cuales fueron destinados en todas las ocupaciones del sitio. 

Los raspadores constituyen otro grupo muy bien representado en los conjuntos de todas 
las ocupaciones de AS2. Desde el punto de vista tecnológico son no estandarizados, ya que no 
ha habido una selección especial de formas base como así tampoco de una técnica particular de 
formatización de los filos. La gran mayoría están elaborados sobre ortocuarcitas aunque también 
hay algunos elaborados sobre ftanitas y en otras materias primas líticas, tales como basaltos y 
tobas silicificadas de rodados costeros, en particular en los niveles inferiores del sitio, cuyas 
formas base fueron extraídas mediante técnica bipolar (Leipus 2006; Leipus y Landini en este 
volumen). Tienen en general filos convexos con ángulos del filo mayores a 60º tendiendo a cortos 
y/o restringidos. Sobre la base de los resultados del análisis funcional se propone que han sido 
utilizados mayoritariamente para trabajos transversales sobre piel, probablemente en estado seco 
y/o estacionado y ocasionalmente para trabajar madera también con modos de uso transversales. 
Mediante la aplicación del análisis funcional, este tipo de instrumento generalmente ha sido 
asociado con el trabajo de pieles (Álvarez et al. 2000; Anderson-Gerfaud 1981; Cahen et al. 
1979; Castro de Aguilar 1987/88; Hayden 1990; Keeley 1978; Mansur y Lasa 2005; Paunero y 
Castro 2001; Vaughan 1981). Los resultados del análisis funcional de los raspadores del sitio, en 
particular los de la parte superior de la unidad estratigráfica Y y de las unidades estratigráficas S 
y Z, apoyan claramente esta tendencia hacia un cierto grado de especialización en el trabajo de 
pieles, aunque algunos de ellos también fueron usados para trabajar madera. Se postula además 
cierto grado de correspondencia funcional en lo referido al tipo de cinemática realizada con el 
instrumento: generalmente en todos los casos de análisis funcional de raspadores, los modos de 
utilización se corresponden con los transversales (i.e., raspar, alisar). 

Sin embargo, en el conjunto de raspadores de AS2 se observan algunas diferencias en cuanto 
a sus usos y las materias primas en los cuales están manufacturados en relación con las ocupacio-
nes arqueológicas. Como se mencionó en un párrafo anterior, los raspadores pertenecientes a las 
unidades estratigráficas S y Z, están confeccionados en basalto y toba silicificada provenientes 
de rodados costeros y fueron destinados solamente para el trabajo de pieles. La gran mayoría 
de los raspadores de las otras unidades estratigráficas están elaborados sobre cuarcitas y no sólo 
fueron usados sobre pieles sino que también hay algunos usados para procesar madera. Esto podría 
indicar que en algunos casos particulares se prefirieron las materias primas de rodados costeros 
para la elaboración de raspadores destinados al trabajo de las pieles o que fueron utilizados en 
reemplazo de las cuarcitas al no estar disponibles (Leipus 2006). Por otro lado, en el caso par-
ticular de los raspadores elaborados sobre ftanitas es necesario destacar que un alto porcentaje 
de los mismos han presentado rastros debido a procesos de alteración postdepositacionales (i.e., 
playas de abrasión). Sin embargo, en algunos casos se ha observado la presencia de un intenso 
redondeamiento de la arista del filo, característico del trabajo de pieles, pero al no observarse la 
presencia de otros rastros de uso asociados, tales como micropulidos, no es posible confirmar su 
uso sobre este material. Esta situación también fue observada en el análisis de los microraspadores 
de ftanita del sitio La Amalia (Mansur et. al. 2005).

Los filos en muesca, ya sean de filo retocado o de lascado simple, están minoritariamente 
representados en relación con las raederas, filos en bisel asimétrico y raspadores en todos los 
conjuntos del sitio y están manufacturadas exclusivamente sobre ortocuarcitas a partir de lascas 
internas, presentando filos cóncavos y generalmente cortos (Leipus 2006; Leipus y Landini en este 
volumen). Sobre la base de los resultados del análisis microscópico se postula que exclusivamente 
se utilizaron para trabajos transversales sobre madera. Debido a las características presentes en 
los filos de las muescas es probable que hayan sido utilizados en el trabajo de trozos de madera 
angostos, como por ejemplo en la manufactura de mangos, astiles, estacas o puntas de proyectil de 
madera (Leipus 2006). A los fines comparativos se debe mencionar que existen escasos trabajos 
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publicados sobre los resultados del análisis funcional realizados en este tipo de instrumento, lo 
cual puede deberse a que su representación es escasa o nula en los conjuntos analizados funcio-
nalmente mediante el empleo de esta metodología. Sin embargo, Pant (1989) estudió instrumentos 
de cuarzo de la Gruta de Arago, incluyendo una muesca elaborada sobre una lasca clactoniense, 
la cual presentó evidencias de su uso transversal y Beyries (1993) quien analizó el conjunto lítico 
del Nivel CA del sitio del paleolítico medio Riencourt-lés-Bapaume, observa que una muesca de 
filo retocado fue utilizada transversalmente. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos 
del análisis de las muescas de AS2.    

Los cepillos, al igual que el caso de las muescas, están presentes en menores proporciones en 
los conjuntos líticos del sitio. Están manufacturados sobre lascas muy espesas o sobre núcleos de 
lascas agotados de ortocuarcita y metacuarcita, presentan filos muy convexos con ángulos abrup-
tos de más de 80º y de módulos muy espesos y cortos, que en general pueden ser utilizables en 
acciones transversales. Los resultados del análisis de rastros de uso evidenciaron que los cepillos 
han sido utilizados exclusivamente para trabajos transversales, como en el caso de los raspadores 
y las muescas, tanto de piel como de madera. Otros investigadores que analizaron funcionalmente 
cepillos de diversos contextos arqueológicos, proponen que los mismos se utilizaron en trabajos 
con cinemáticas transversales (Castro de Aguilar 1987-1988; Knutsson 1989), lo cual es semejante 
a lo registrado en el grupo de los cepillos de AS2. 

En relación con otros tipos de instrumentos tales como los artefactos de formatización 
sumaria, los artefactos mediano/pequeños con retoque en bisel oblicuo y los fragmentos de filos 
de artefactos e instrumentos formatizados se propone que constituyen categorías tipológicas que 
presentan una gran variabilidad interna. Desde el punto de vista funcional no se observa ninguna 
tendencia definida en cuanto a su utilización, en particular dado que en muchos de sus filos no se 
han observado rastros de uso con rasgos diagnósticos y como consecuencia en muy pocos casos 
ha sido posible identificar el modo de uso o el material trabajado. Los artefactos de formatización 
sumaria con retoque/microretoque sumario han sido usados preferentemente en trabajos longi-
tudinales sobre hueso, y en trabajos de descarne y sobre otros materiales duros, de dureza media 
e indeterminados y secundariamente en trabajos transversales sobre materiales de dureza media. 
Un tipo de artefacto de formatización sumaria ha sido utilizado para procesar pieles como modo 
de uso transversal, de igual forma que un raspador. Los fragmentos de filos de instrumentos y 
artefactos formatizados han presentado rastros de uso indeterminados, no pudiéndose determinar 
ni el material trabajado ni el modo de uso. Sin embargo, se está en condiciones de afirmar que han 
sido usados. Por otro lado, a partir del análisis funcional es posible aportar información acerca del 
origen de las fracturas que presentan tales instrumentos. Es probable que las mismas sean pro-
ducto de su utilización, dado que en muchos casos los rastros se observan sobre el filo de manera 
relativamente continua hasta la zona de contacto con el borde de la fractura (Leipus 2006).  

En el caso de algunos grupos tipológicos tales como los cuchillos no se ha podido arribar a 
una caracterización funcional general debido a que la gran mayoría presentó alteraciones postde-
positacionales severas que no permitieron la observación de rastros desarrollados por el uso, en 
particular aquellos elaborados sobre sílices. Sin embargo, algunos de ellos manufacturados sobre 
cuarcitas que no se encuentran alterados presentaron rastros diagnósticos de uso (parte superior de 
la unidad estratigráfica Y), pudiéndolos relacionar tanto con acciones longitudinales como trans-
versales. Los atributos morfológicos de los cuchillos, tales como el ángulo del filo y su longitud, 
así como también el tipo y extensión del retoque, generalmente definen instrumentos destinados a 
trabajos longitudinales. No obstante, los resultados del análisis funcional de este grupo tipológico 
en los conjuntos incluidos aquí no corroboran esta tendencia, sino que por el contrario, podrían 
ser utilizados con diversos modos de uso. Esta situación también es observada por Álvarez (2003) 
para los cuchillos procedentes de conjuntos líticos del área del Canal Beagle. Por lo tanto, en este 
grupo tipológico se nota que, a pesar que la categoría definida morfológicamente puede presentar 
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cierto grado de homogeneidad interna, en cuanto su funcionalidad se registra variabilidad en 
relación con su utilización. 

Los artefactos de formatización sumaria, con retoque/microretoque sumario y los esbozos 
de piezas bifaciales han presentado rastros de utilización aunque en una baja frecuencia. En 
consecuencia, algunos de ellos pueden considerarse efectivamente como instrumentos y otros 
como piezas en proceso de manufactura, las cuales por diversos factores (i.e., fracturas durante 
su elaboración) han sido descartadas y abandonadas en el sitio. 

Como se mencionó anteriormente, en los conjuntos analizados no solamente se han presentado 
rastros desarrollados por el uso de las piezas formatizadas, sino que las no retocadas (lascas con 
filos naturales) también han sido utilizadas, a partir de lo cual se propone su carácter de instrumento 
y no de meros desechos de talla descartados. En la gran mayoría de los casos en los cuales se ha 
aplicado el análisis funcional a conjuntos de lascas sin filos formatizados, los resultados pusieron 
en evidencia que sus filos han sido utilizados fehacientemente en diversos trabajos, confirmando 
su carácter de instrumentos (Álvarez 2003; Beyries 1993; Castro de Aguilar 1994; Clemente et 
al. 1996; Ibañez Estévez et al. 1993; Mansur-Franchomme 1983a; Navarro Harris 1991; Pant 
1989; Paunero y Castro 2001; Politis y Olmo 1986; Politis y Gutiérrez 1998; Sacur Silvestre 2004; 
Vaughan 1981). En los conjuntos de AS2, las lascas con filos naturales están bien representadas. 
Se trata de lascas de diversas materias primas, predominando las de ortocuarcitas aunque también 
están presentes las de toba silicificada, ftanita y materias primas indeterminadas. En cuanto a las 
formas base, en las primeras predominan las lascas internas y en las restantes existen algunas con 
reserva de corteza (Leipus 2006; Leipus y Landini en este volumen). 

Las lascas con filos naturales manufacturadas sobre ortocuarcitas presentaron rastros de uso 
pero en las de las restantes materias primas no fue posible su observación debido al alto grado de 
alteraciones postdepositacionales registrado. En líneas generales los rastros de utilización presentes 
se corresponden con el trabajo de materiales duros, de dureza media e indeterminados y sólo en 
algunos casos resultaron diagnósticos del material trabajado o del modo de uso. El escaso desarrollo 
de los rastros de uso puede deberse al procesamiento de materiales que forman rastros de manera 
escasa (i.e., materiales blandos de origen animal), a un tiempo de uso escaso o a ambos. 

En el caso de la lasca nucleiforme que presentó en uno de sus filos sin formatización se-
cundaria rastros de uso, se considera que fue usada en algún tipo de trabajo transversal sobre un 
material indeterminado. La importancia de esta caracterización radica en que desde el punto de 
vista tecno-morfológico puede adscribirse en la categoría general de restos de talla, pero que a 
partir del análisis funcional ha podido incluirse en el grupo de los instrumentos, al igual que para 
el caso de las lascas con filos naturales. 

Como se mencionó en un apartado anterior, en este trabajo también se incluyeron en el 
análisis algunos núcleos de lascas y piéce esquilleé, con el objetivo de conocer si esta clase de 
artefactos, bien representados en los conjuntos del sitio, fueron utilizados. En cuanto a los núcleos 
de lascas se observaron las plataformas de extracción, a partir de lo cual no se registró la presencia 
de rastros desarrollados por el uso en ninguno de los casos, así como tampoco de alteraciones 
postdepositacionales, concluyendo que los núcleos de lascas no han sido utilizados en ninguna 
de las diferentes ocupaciones de AS2, confirmándose su condición de artefactos descartados en 
calidad de restos de talla (Leipus 2006). 

En cuanto a los artefactos bipolares tales como las piéce esquilleé no se registró la presencia 
de rastros de uso. Desde el punto de vista funcional, hay casos de aplicación de esta metodología 
a piezas bipolares, entre ellas piéce esquilleé. Vaughan (1981) analizó un total de 26 piezas del 
nivel Magdaleniense inferior de Cassegros y registró la presencia de 14 piezas con rastros de uso 
debidos al trabajo de diversos materiales, incluyendo pieles y materiales duros no especificables. 
En la región pampeana, Castro de Aguilar (1987-1988) analizó tres masas centrales bipolares de 
Fortín Necochea, en las cuales no registró la presencia de rastros de uso. En un estudio experimental 
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aplicado al análisis funcional de materiales de la costa atlántica de Santa Cruz y del Canal Beagle, 
Mansur analizó artefactos bipolares elaborados sobre cuarzo y xilópalo con el fin de identificar 
rastros tecnológicos y los desarrollados por diferentes procesos de uso. Solamente en el caso 
de los filos bipolares utilizados en acciones de raspado sobre madera se conservaron rastros de 
utilización. En los bipolares arqueológicos no fue posible identificar rastros de uso (Mansur et 
al. 2005, E. Mansur, comunicación personal 2006). En el caso de las piéce esquilleé de AS2 no 
se observó la presencia de rastros de uso como consecuencia del proceso de talla bipolar, a partir 
del cual se desarrollaron rastros tecnológicos de manera muy intensa (i.e., microesquirlamiento, 
estrías y ondas de percusión) y por el momento no hay evidencias suficientes para confirmar su 
carácter de instrumentos o de restos de talla descartados. 

Materiales trabajados 

En cuanto a los materiales trabajados, la madera ha sido el más frecuentemente procesado 
mediante los instrumentos manufacturados por talla en este sitio desde el Pleistoceno final y 
Holoceno temprano (ocupaciones correspondientes a la parte inferior de la unidad estratigráfica 
Y y a las unidades estratigráficas S y Z) hasta el Holoceno medio (parte superior de la unidad 
estratigráfica Y). Sin embargo, se debe aclarar que si bien el trabajo de la madera en las ocupa-
ciones tempranas está presente, en la parte inferior de la unidad estratigráfica Y es superado por 
un pequeño margen por el trabajo sobre pieles. 

El procesamiento de la madera a lo largo de toda la secuencia de ocupación del sitio se 
realizó mediante una gran variedad de tipos morfológicos, incluyendo raederas, cepillos, raspa-
dores, muescas, filos en bisel asimétrico, entre otros, para trabajos transversales (i.e., raspado) 
y longitudinales (i.e., corte), lo cual permite postular que no hay una preferencia por uno u otro 
grupo tipológico en el procesamiento de este material y que no ha habido diferencias a lo largo 
del tiempo (Leipus 2004, 2006). Si bien existen otros casos en los cuales se ha registrado que 
más del 50% de las raederas han sido utilizadas sobre madera (Anderson-Gerfaud 1981; Beyries 
y Hayden 1993) en otros conjuntos líticos, tales instrumentos fueron usados casi exclusivamente 
para el trabajo de hueso (i.e., Segundo Componente de Túnel, Álvarez 2003) o para el procesa-
miento de pieles (Lemorini 1999; Paunero y Castro 2001). 

El procesamiento de la madera probablemente haya involucrado su empleo como materia 
prima de instrumentos e intermediarios; probablemente muchos de los instrumentos fueron usados 
en las diversas etapas de la secuencia de producción de instrumental en este tipo de material: en 
el aserrado y corte, aquellos utilizados con modo de uso longitudinal y para descortezar, raspar 
y alisar aquellos con modo de uso transversal. Por otro lado, los resultados de la aplicación del 
análisis funcional a otros conjuntos líticos en varias partes del mundo ponen en evidencia un intenso 
trabajo de la madera (Anderson-Gerfaud 1981; Kimball 2005; Vaughan 1981) y en algunos casos 
está presente en más del 65% de los instrumentos analizados (Beyries y Hayden 1993). 

Hasta el momento en AS2, así como también en otros localizados en el área Interserrana 
no se han recuperado restos vegetales, tales como madera, ya sea como ecofactos o artefactos 
y en el resto de la región pampeana son excepcionales los contextos en los cuales se han halla-
do (Bayón et al. 2011; Leipus 2004, 2006). Las únicas evidencias del trabajo sobre madera en 
todas las ocupaciones del sitio son las obtenidas a partir de la aplicación del análisis funcional. 
En consecuencia y sobre la base de los resultados obtenidos aquí, se propone que la madera 
constituyó un recurso importante, principalmente como materia prima y que la gran mayoría de 
los instrumentos involucrados en el procesamiento de la misma en las diversas ocupaciones del 
sitio estuvieron vinculados en la formatización de artefactos tales como mangos, astiles, estacas, 
puntas, contenedores, etc., elementos indispensables para sociedades cazadoras-recolectoras 
(Leipus 2004, 2006).
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El procesamiento de pieles ha sido una actividad frecuente en el sitio y también se propone 
que ha estado presente desde los momentos tempranos de su ocupación. Todos los filos que han 
sido destinados al trabajo de este material fueron utilizados con modo de uso transversal. Debido 
a esto, es altamente probable que hayan sido empleados en las etapas posteriores al descarne y 
cuereo de las presas de caza, o sea para un tratamiento posterior, dado que no se han recuperado 
filos que presenten rastros desarrollados por el trabajo de este material con modos de uso longitu-
dinales. Por otro lado, los atributos de los rastros de uso no se corresponden con los desarrollados 
a partir del procesamiento de pieles frescas, sino con aquellos que se producen a partir del trabajo 
de pieles secas y en algunos casos con el agregado de sustancias abrasivas (e.g., pieza AS2.25.5). 
Es probable que las pieles hayan sido traídas al sitio en un estadio de procesamiento intermedio 
y también es posible que algunas de ellas se hayan trabajado en estado seco o estacionado o con 
el agregado de abrasivos. Los resultados del análisis de los restos arqueofaunísticos del sitio han 
permitido postular que las presas de caza habrían sido introducidas al mismo a partir del trozamiento 
secundario (Fidalgo et al. 1986; Salemme 1987, 2003). Desde esta perspectiva ambas evidencias 
estarían confirmando esta hipótesis. Las actividades inferidas a partir de los resultados del análi-
sis funcional probablemente involucraron la limpieza y el adelgazamiento mediante el raspado, 
cepillado o alisado de la superficie interna de las pieles mediante el empleo de instrumentos tales 
como raspadores, raederas, cepillos, filos en bisel asimétrico y artefactos de formatización sumaria. 
Con respecto al trabajo longitudinal sobre pieles no se han recuperado evidencias diagnósticas 
del uso de instrumentos líticos sobre este tipo de material y con ese modo de acción. En efecto, 
en ningún filo perteneciente a los conjuntos estudiados del sitio se registró la presencia de rastros 
de uso desarrollados a partir de la extracción de las pieles de las articulaciones o del corte de las 
mismas, lo cual sería esperable si el cuereo de las presas de caza se hubiera realizado en el sitio. 
En relación con esto se debe tener en cuenta que algunos filos que han presentado rastros de uso 
indiferenciados, en desarrollo, pueden ser el producto del contacto con materiales blandos de origen 
animal, tal es el caso de pieles frescas. Si bien se observa que existe cierto grado de variabilidad 
en relación con las categorías tipológicas destinadas a este tipo de trabajo, sin embargo se des-
taca que los raspadores y las raederas son los que predominan en el trabajo sobre pieles (Leipus 
2006). Esto es coincidente con lo registrado por otros autores, en conjuntos líticos en los cuales 
el procesamiento de pieles está presente (Álvarez et al. 2000; Anderson-Gerfaud 1981; Castro de 
Aguilar 1987-1988; Lemorini 1999; Mansur y Lasa 2005; Vaughan 1981) pero también se debe 
tener presente que en algunos conjuntos otros tipos de instrumentos tales como los denticulados 
fueron utilizados para trabajar pieles. 

En relación con el trabajo de pieles a lo largo de las diversas ocupaciones de AS2, es inte-
resante destacar algunas diferencias. En las ocupaciones correspondientes a la parte superior de 
la unidad estratigráfica Y y la parte inferior de la unidad estratigráfica Y, además de raspadores 
y cepillos se han usado algunas raederas. En cambio, en las unidades estratigráficas S y Z para 
procesar pieles solamente se han empleado raspadores y cepillos. Otros tipos de instrumentos 
utilizados para trabajar pieles con modo de uso transversal en la parte inferior de la unidad estrati-
gráfica Y incluyen dos filos en bisel asimétrico y un artefacto de formatización sumaria. También, 
como se mencionó anteriormente, se observan algunas diferencias significativas en cuanto a los 
usos de los raspadores y las materias primas en los cuales están confeccionados. Los raspadores 
recuperados en las unidades estratigráficas S y Z que han sido utilizados sobre piel corresponden 
a materias primas tales como toba silicificada B y basalto, provenientes de rodados costeros y los 
de la parte inferior de la unidad estratigráfica Y han sido usados para madera y para pieles (uno 
elaborado sobre cuarcita y otro sobre toba silicificada B, respectivamente). En las ocupaciones de 
la parte superior de la unidad estratigráfica Y esta tendencia se invierte: los raspadores de cuarcita 
de buena calidad han sido empleados, mayoritariamente, en el procesamiento de pieles y sólo dos 
han sido usados sobre madera (Leipus 2006). 
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El trabajo sobre hueso está escasamente representado en todas las ocupaciones del sitio, si 
bien en otros conjuntos líticos sometidos a análisis funcional el trabajo sobre material óseo ha 
sido una de las actividades inferidas más frecuentes (Álvarez 2003; Ibañez Estévez et al. 1993; 
Moss 1983; Osipowicz 2005; Semenov 1981; Vaughan 1981). Los resultados del análisis funcio-
nal presentado aquí ponen en evidencia que hay muy pocos casos de instrumentos líticos usados 
sobre hueso, entre los cuales predominan las acciones longitudinales sobre las transversales. Al 
igual que en el caso del trabajo sobre madera, las etapas de la secuencia de formatización de 
instrumentos de hueso comprenden acciones tales como el raspado y el alisado de la superficie 
ósea. Es probable que algunos de los instrumentos que han presentado rastros de uso debidos al 
trabajo de hueso hayan sido usados en tareas de desposte de presas, más que a la formatización de 
instrumentos, sobre todo si se tiene en cuenta que predominan las acciones longitudinales sobre 
las transversales. Por otro lado, la información tafonómica procedente del análisis de los restos 
óseos, avalaría dicha tendencia, dado que las marcas de corte son muy escasas y tampoco se han 
recuperado evidencias de alteraciones de las superficies óseas debidas al proceso de manufactura 
(Gutiérrez 2004; Gutiérrez y Johnson en este volumen). 

El trabajo de materiales blandos de origen animal tales como las acciones de descarne o 
de pieles en estado fresco está representado en baja frecuencia en toda la ocupación del sitio. A 
partir de trabajos experimentales se ha demostrado que los rastros de uso productos del trabajo 
de estos materiales en muy pocos casos pasan de un estadio indiferenciado, en particular los mi-
cropulidos (Leipus 1999, 2001, 2006; Mansur-Franchomme 1983a, 1986), sobre todo si se tiene 
en cuenta además que las materias primas cuarcíticas necesitan de un tiempo de uso prolongado 
para desarrollar rastros diagnósticos. Por lo tanto, esta situación de baja frecuencia del trabajo 
de descarne en el sitio puede deberse a que algunos filos que han presentado rastros de uso desa-
rrollados por el trabajo sobre materiales indeterminados, los cuales no han podido ser atribuidos 
a ningún tipo de material en particular, en especial por su bajo grado de desarrollo, se deban al 
procesamiento de sustancias animales blandas. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que 
algunos de los filos en los cuales se han observado rastros de uso en desarrollo correspondan al 
trabajo de otros materiales diferentes de las sustancias animales blandas que fueron procesados 
por un lapso de tiempo escaso. 

Con respecto al caso particular del trabajo de materiales duros y materiales de dureza media, 
las características ópticas de los rastros de uso registrados en los filos, no han permitido adscri-
birlos a ningún tipo de material en particular. Es probable que se trate de trabajo sobre hueso 
o madera, pero no se han registrado rasgos de los rastros de uso característicos en ningún caso 
(i.e., brillo, espesor, distribución). Experimentalmente se ha demostrado que durante el uso sobre 
hueso, los rastros de uso y en particular el micropulido, se forman rápidamente y con atributos 
diagnósticos (Álvarez 2003; Castro de Aguilar 1994; Keeley 1980; Leipus 1999, 2001, 2006; 
Mansur-Franchomme 1983a, 1986; Plisson 1985). Sin embargo, durante el trabajo de hueso se 
desprende gran cantidad de partículas del filo que llevan consigo el micropulido desarrollado, en 
particular en materias primas como las cuarcitas. Una situación bastante similar se observa en el 
trabajo de madera, especialmente si se encuentra en estado estacionado o seco, aunque los rastros 
de uso tardan más tiempo en desarrollarse. A causa de estos factores mencionados no se está en 
condiciones de arribar a una identificación de carácter más preciso que el de su dureza relativa. 

DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES
  

Hay varios aspectos para destacar que aporta el análisis funcional. Uno de ellos es la deter-
minación del uso de instrumentos mediante el empleo de mangos. Si bien desde una aproximación 
tecno-morfológica también es posible observar ciertas características de los instrumentos líticos 
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que podrían correlacionarse con el empleo de alguna estrategia de enmangamiento (i.e., rebaje 
mediante lascados del espesor de la parte proximal de la pieza, determinado tipo de fracturas), 
las evidencias más contundentes del uso de instrumentos enmangados provienen de la aplicación 
de la metodología de análisis funcional. En efecto, muchos investigadores han identificado el uso 
de mangos, a pesar de que en el registro arqueológico no se haya recuperado ningún otro tipo de 
evidencia de su empleo (Álvarez et al. 2000; Anderson-Gerfaud 1981; Beyries 1988, 1993; Calvo 
Trias 2002; Gibaja y Wunsch Royo 2002; Ibañez Estévez y González Urquijo 2002; Leipus 2006; 
Lemorini 1999; Mansur y Lasa 2005; Mansur et al. 2005; Márquez Mora y Baena Preysler 2002; 
Rots 2004, 2005; Stordeur 1987; Vaughan 1981; Winiarska-Kabaonska 1988). También se ha 
obtenido gran cantidad de información a partir del estudio funcional de colecciones etnográficas 
de instrumentos enmangados como así también de colecciones experimentales (Castro y Moreno 
1993-1994; Castro de Aguilar 1994; Collin y Jardón-Giner 1993; González Urquijo e Ibañez Es-
tévez 1994; Mansur-Franchomme 1984, 1987; Márquez Mora y Baena Preysler 2002; Phillibert 
1993). Para la región pampeana se han determinado casos del uso de instrumentos enmangados 
en raspadores del sitio Fortín Necochea (Castro de Aguilar 1987-1988), uno de los cuales pudo 
estar enmangado en hueso y el resto se relacionaría con formas de enmangues conocidas desde 
las fuentes etnográficas para las regiones patagónica y fueguina.  

En el caso del análisis de los conjuntos líticos de AS2 se identificaron rastros productos 
del enmangamiento en dos raederas dobles convergentes (AS2.25.5 y AS2.39.16) y una raedera 
lateral con un filo bisel asimétrico complementario (AS2.29.2) de la parte superior de unidad 
estratigráfica Y y una raedera doble (AS2.62.II.1) de la parte inferior de unidad estratigráfica Y. 
En el contexto general de los conjuntos líticos del sitio su frecuencia es baja y hasta el presente 
no se han recuperado en el sitio fragmentos de maderas u otros materiales que puedan ser atri-
buidos a mangos. Las únicas evidencias del empleo de instrumentos enmangados provienen de 
la aplicación de la metodología de análisis funcional presentado aquí. 

Los instrumentos que presentaron rastros de enmangue están elaborados sobre ortocuar-
cita y poseen tamaños medianos-grandes y grandes, lo cual permitiría su utilización mediante 
prehensión manual. Los filos con rastros microscópicos del contacto con un mango están todos 
formatizados mediante retoque, al igual que el filo activo utilizado para trabajar madera o piel. A 
partir de las características que presentan morfológicamente los filos y de la localización de los 
rastros es probable que la inserción de la pieza al mango haya sido paralela (Leipus 2006). Esta 
forma de técnica de enmangamiento se ha podido identificar en raederas del Paleolítico medio 
europeo (Lemorini 1999). Teniendo en cuenta el tamaño de las raederas enmangadas se podría 
pensar que fueron utilizadas a partir de su prehensión manual, pero es bastante frecuente recuperar 
evidencias del uso de raederas insertadas en un mango.

En relación con el empleo de mangos, algunos autores han propuesto que en casos de ins-
trumentos pequeños su uso constituiría una manera de economizar materia prima lítica (Keeley 
1982). A partir de la evidencia proporcionada por la aplicación del análisis funcional, otros 
investigadores proponen que el uso de instrumentos mediante su sujeción a través de un mango, 
podría aumentar su eficacia para realizar determinados tipos de trabajos (Caspar y Cahen 1987; 
Stordeur 1987). Teniendo en cuenta las dimensiones de las raederas de AS2 que presentaron 
evidencias de enmangues, se postula que probablemente su utilización a través del empleo de un 
mango haya tenido que ver más con un aumento de su eficacia en el trabajo que con el objetivo 
de economizar la materia prima lítica. 

Los resultados del análisis funcional también aportan información relevante a otros problemas 
relacionados con los usos en general de los instrumentos líticos, tales como la intensidad de uso 
y la vida útil de los mismos. En el caso de la región pampeana en general, el aprovechamiento 
al máximo de las materias primas líticas, en especial de las ortocuarcitas, fue planteado sobre la 
base de atributos morfológicos y dimensionales del instrumental y de los núcleos (i.e., tamaños, 



269

Marcela S. Leipus – Análisis funcional de base microscópica de los instrumentos líticos ...

longitudes y ángulos de los filos) y en ciertos casos, tecnológicos (i.e., presencia de reducción 
bipolar, Leipus 2006). En relación con esto, a partir de los resultados del análisis funcional se 
puede postular que la actividad de mantenimiento de filos en toda la secuencia de ocupación 
del sitio ha sido relativamente escasa. No se observaron claras evidencias de reactivación de los 
filos como así tampoco de un intenso grado de embotamiento. Esto también está apoyado por los 
resultados del análisis tecnológico y morfológico de los instrumentos y de los restos de talla, ya 
que macroscópicamente no se registró la presencia de embotamiento y las lascas de reactivación 
de filos son realmente escasas (Peretti y Escola en este volumen). Tampoco se han observado 
evidencias definitorias a nivel microscópico de reactivación intensa en ninguno de los filos: una 
muy alta frecuencia de filos se encuentran “frescos” y con posibilidades de posteriores usos. Esta 
afirmación se relaciona con otro problema que puede ser abordado a partir de los resultados del 
análisis funcional como es el caso de los conceptos de vida útil de un instrumento y el de intensidad 
de uso. En el caso de los conjuntos de AS2 analizados, todos los filos que han presentado rastros 
de uso, corresponden a los desarrollados por el trabajo de un sólo material y mediante un único 
modo de utilización. Esta afirmación se fundamenta en que no se ha registrado la presencia de 
una superposición de rastros que indique el empleo de un mismo filo para el trabajo de diferentes 
materiales o con cinemáticas diversas. Sin embargo, en cuanto a la intensidad de uso de los filos 
de los instrumentos se propone que ha sido muy intensivo. La evidencia que apoya esta propuesta 
está dada por el grado de desarrollo de los rastros de uso. Mediante estudios experimentales se 
ha corroborado que las materias primas como las cuarcitas necesitan de un tiempo de uso bas-
tante prolongado para que el grado de desarrollo de los rastros puedan considerarse diagnósticos 
(Leipus 1999, 2001, 2006; Leipus y Mansur 2007; Mansur 1999). En cuanto a la intensidad del 
uso, a nivel microscópico, los rasgos que se han tenido en cuenta fueron: la presencia en el filo 
de sectores en los cuales se observan rastros de uso de manera conjunta con partes frescas (i.e., 
con rastros tecnológicos, tales como ondas y estrías microscópicas) o con partes en donde el 
micropulido tienen un grado de desarrollo menor, y la existencia de microfracturas producto 
del impacto del percutor o retocador. A nivel macroscópico, los criterios que se han tomado en 
consideración son ángulos de bisel recto u obtuso y la presencia de retoques escalonados. Los 
resultados obtenidos a partir de los dos enfoques complementarios han demostrado que no hay 
claras evidencias de reactivación de los filos usados a nivel microscópico. Sin embargo, tomando 
como criterio el grado de desarrollo, extensión y distribución de los rastros de uso, en particular 
de los micropulidos (estadios 2 y 3 sensu Mansur-Franchomme 1983a), se afirma que los filos 
deben haber sido utilizados de manera intensiva. Por otro lado, a pesar que se consideró que 
los filos han sido utilizados intensamente, son muy escasos los filos que presentan evidencias 
de embotamiento y corresponden a algunos raspadores y cepillos utilizados sobre pieles. Este 
material produce un alto grado de desgaste y redondeo de los filos. En todos los demás casos, 
a pesar que los rastros de uso se encuentran bien desarrollados, en algunos se observan filos 
relativamente frescos que aún continúan activos y podrían seguir siendo utilizados.

De manera conjunta con la intensidad del uso de los instrumentos se relaciona el concepto 
de vida útil de los instrumentos. Sobre la base de los resultados obtenidos del análisis de los 
conjuntos líticos de AS2 se considera que los instrumentos de las diversas ocupaciones del sitio 
deben haber tenido una larga vida útil. Esta afirmación se basa en dos tipos de evidencia, por un 
lado en el grado de desarrollo de los rastros de uso, los cuales, como se mencionó anteriormente, 
en materias primas cuarcíticas presentan rasgos diagnósticos luego de un período de uso prolon-
gado y por otro en que no se han recuperado evidencias claras ni definitorias de reactivación de 
los filos a nivel microscópico. Este uso intensivo no solamente incluye a las raederas, raspadores, 
cepillos y muescas, sino también a los filos en bisel asimétrico y lascas con filos naturales, ge-
neralmente considerados como tecnologías expeditivas (Binford 1979; Nelson 1991) o informal 
(Andrefsky 1994, 1998).
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En relación con lo anteriormente mencionado, puede postularse como tendencia general, 
que las piezas que insumen relativamente mayor cantidad de inversión de tiempo en su manu-
factura, en particular las raederas dobles convergentes, han sido utilizados de manera diferencial 
con respecto a otros tipos de instrumentos con un menor trabajo de formatización secundaria, 
como por ejemplo, los filos bisel asimétrico, los artefactos con retoque/microretoque sumario y 
las lascas con filos naturales. Esta tendencia se infiere a partir del grado de desarrollo de los ras-
tros, dado que en general, en las piezas que presentan un mayor trabajo de manufactura también 
presentaron rastros de utilización en estadios diferenciados y diagnósticos (i.e., piezas AS2.25.5; 
AS2.39.16; AS2.48.6).

Debido principalmente a la alta representatividad de las rocas cuarcíticas en todos los con-
juntos líticos del sitio y a la gran variedad de grupos tecno-morfológicos, estas materias primas 
también son las que presentan la mayor variabilidad en cuanto a materiales trabajados y modos de 
uso; en cambio en el caso de las restantes materias primas, destinadas a la manufactura de algunas 
pocas categorías morfológicas, se observa que si bien en algunos casos no se pudo identificar el 
material trabajado así como tampoco el modo de uso y además algunas presentan evidencias de 
la acción de factores postdepositacionales, por el momento no se está en condiciones de proponer 
ninguna tendencia sobre posibles relaciones funcionales (Leipus 2006). 

La identificación de rastros debidos a alteraciones postdepositacionales a partir del análisis 
funcional permite postular que si bien en todos los conjuntos líticos del sitio hay evidencias de 
alteraciones, su frecuencia no es homogénea en relación con las unidades estratigráficas. La 
mayor frecuencia de piezas con rastros debidos a alteraciones postdepositacionales se registra en 
las unidades estratigráficas S y Z. Por lo tanto, se deduce que el mejor estado de preservación de 
los rastros de uso se da en el conjunto de la parte superior de la unidad estratigráfica Y, el cual 
disminuye progresivamente hacia las unidades inferiores. En cuanto al estado de preservación 
de las superficies de los instrumentos los resultados del análisis funcional aquí presentados po-
nen en evidencia una alta representación de filos con rastros de uso. Si bien, como se mencionó 
precedentemente, en algunas piezas líticas, en particular aquellas de granulometrías finas (i.e., 
ftanitas), se observó la presencia de alteraciones postdepositacionales, predominan ampliamente 
las que han conservado rastros de uso, sobre todo las manufacturadas sobre rocas cuarcíticas. 
La alta frecuencia de instrumentos en los cuales se identificaron rastros de uso permite postular 
que la conservación de los mismos es muy buena, a pesar que el sitio ha sufrido la acción de 
diversos agentes tafonómicos a lo largo de toda su historia ocupacional (Gutiérrez y Johnson en 
este volumen). 

En relación con el registro de diferencias en los usos de los instrumentos líticos a lo largo de 
todo el lapso de ocupación del sitio se pueden realizar algunas observaciones sobre la base de los 
resultados de esta investigación. Con respecto al trabajo de las pieles se puede proponer que en la 
parte superior de la unidad estratigráfica Y, los cepillos se han usado para trabajar pieles y madera 
mientras que en la parte inferior de la unidad estratigráfica Y y unidades estratigráficas S y Z, 
fueron utilizados solamente para procesar pieles. Otro aspecto para destacar entre ambas unidades 
estratigráficas es que se observan algunas diferencias significativas en cuanto a las materias primas 
de los raspadores y sus usos. Como se mencionó anteriormente, los raspadores correspondientes a 
las primeras ocupaciones del sitio que han sido utilizados sobre piel están manufacturados sobre 
toba silicificada B y basalto, provenientes de rodados costeros y uno que ha sido elaborado sobre 
cuarcita de buena calidad, ha sido utilizado para procesar madera. En cambio, en la parte supe-
rior de la unidad estratigráfica Y esta tendencia se invierte: los raspadores de cuarcita de buena 
calidad han sido empleados, mayoritariamente, en el procesamiento de pieles y sólo dos han 
sido usados sobre madera. Por otro lado también hay diferencias en cuanto a las lascas con filos 
naturales que han sido utilizadas. En la parte superior de la unidad estratigráfica Y el porcentaje 
de filos naturales usados es del 6% en cambio en la parte inferior de la unidad estratigráfica Y la 
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frecuencia aumenta a más del doble (15,6%). En relación con el grupo de las raederas se observa 
que la mayor frecuencia de su uso sobre pieles se da en el conjunto de la parte superior de la 
unidad estratigráfica Y mientras que las raederas correspondientes a las unidades estratigráficas 
S y Z fueron utilizadas casi exclusivamente para el trabajo longitudinal sobre madera. Asimismo 
en cuanto al trabajo sobre este material se registra que en las ocupaciones tempranas existe un 
predominio de trabajos longitudinales por sobre los transversales, los cuales son más frecuentes en 
las ocupaciones del Holoceno medio. Otra diferencia entre los conjuntos líticos de las diferentes 
unidades estratigráficas es que en las ocupaciones tempranas existen menos evidencias del uso de 
piezas con más de un filo utilizado a diferencia de lo observado en el conjunto lítico de la parte 
superior de la unidad estratigráfica Y en la cual se registra la mayor frecuencia del uso de más de 
un filo de un instrumento correspondiendo al mismo o a otro grupo tipológico.

Si bien como se mencionó en el párrafo anterior puede postularse la existencia de algunas 
diferencias en relación con los usos de los instrumentos en las diversas ocupaciones de AS2, 
sobre la base también de los resultados de este trabajo se propone que, como en el caso de de la 
información proveniente del análisis tecno-morfológico realizado a los conjuntos líticos (Leipus 
y Landini en este volumen), también existen similitudes lo cual permite proponer una serie de 
tendencias generales teniendo en consideración tanto los grupos tipológicos representados como 
los materiales trabajados y los modos de utilización. Estas tendencias generales comprenden: 
preferencia de raederas y filos en bisel asimétrico para trabajar materiales tales como la madera 
y la piel y secundariamente hueso con modos de uso transversales como longitudinales, ras-
padores y cepillos destinados al procesamiento de pieles y secundariamente madera con cine-
máticas transversales, muescas utilizadas para el trabajo transversal de madera, variabilidad de 
usos de otras categorías tecno-mofológicas, uso de lascas con filos naturales, escaso empleo de 
instrumentos enmangados y filos usados intensamente. Por último, las evidencias de procesos 
de reactivación son escasas.  

Por otro lado, la aplicación de la metodología de análisis funcional de base microscópica 
aporta información sobre la organización espacial de las actividades de las ocupaciones arqueo-
lógicas. En el caso particular de Arroyo Seco 2, es muy difícil mediante los resultados obtenidos 
aquí llegar a determinar áreas de actividad especializadas dentro del sitio. Esto se debe a las 
características particulares de su formación en lo referido a la imposibilidad de diferenciar en 
muchos casos niveles entre las diferentes unidades estratigráficas que evidencien discontinuidades 
en las frecuencias de presencia de material arqueológico y a la alta redundancia ocupacional en el 
sitio inferida a partir de los fechados radiocarbónicos. Otro problema es la baja tasa de descarte 
de artefactos líticos, en particular de instrumentos y núcleos inferida a partir de la baja densidad 
artefactual, en relación con la superficie excavada (Leipus 2006) y además por la probable disper-
sión de materiales por factores tafonómicos (Fidalgo et al. 1986; Gómez 1996, 2000; Gutiérrez 
2004; Gutiérrez y Johnson en este volumen). 

Con respecto a la funcionalidad del sitio dentro del sistema de asentamiento, se infiere a 
través de los resultados del análisis funcional que las actividades que se llevaron a cabo en el sitio 
se relacionan con las esperables para un sitio campamento-base o de actividades múltiples. Las 
actividades que en general una sociedad cazadora-recolectora realiza en un lugar de campamento 
o de actividades múltiples, involucran algunas tareas relacionadas con la subsistencia: preparación 
de alimentos (desposte de presas, procesamiento de recursos vegetales), preparación de pieles y 
cueros para diversos fines, trabajos sobre maderas para obtener distintos tipos de bienes necesarios 
(astiles y/o mangos, puntas, estacas, recipientes, contenedores), los cuales pueden manufacturarse 
con anterioridad a su empleo, etc. 

Un dato importante para destacar en relación con los materiales trabajados en las ocupaciones 
del sitio es la presencia en varios entierros humanos, en particular de infantes, con collares de 
cuentas realizadas sobre valvas de moluscos marinos (Barrientos 1997; Fidalgo et al. 1986; Laporte 
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en este volumen; Politis 1984, 1986; Politis, Barrientos y Scabuzzo en este volumen). Con respecto 
a la manufactura de estos bienes no se han recuperado evidencias de la misma en el sitio, dado 
que ningún instrumento lítico presentó rastros que puedan atribuirse como resultado del trabajo 
sobre este material. Si bien a partir de esta información se podría postular que la elaboración de 
las cuentas de valva no se realizó en el sitio, se debe tener en cuenta que algunos filos presentaron 
rastros del procesamiento de materiales duros tales como las valvas. Otra explicación alternativa 
sería que si las cuentas se manufacturaron en el sitio, se confeccionaron con instrumentos líticos 
que no se descartaron en el lugar de elaboración (Leipus 2006).

Por último, a manera de síntesis se puede afirmar que en cuanto a las probables relaciones 
entre categorías tipológicas y uso de los instrumentos, los resultados de este trabajo ponen de 
manifiesto que no ha habido especificidad funcional. Como ya lo han manifestado diversos autores, 
a partir de los resultados del análisis funcional aplicado a diversos conjuntos líticos, no existen 
fundamentos para postular la utilización de los instrumentos sobre la base de criterios morfoló-
gicos o tipológicos (Álvarez 2001; Anderson-Gerfaud 1981; Castro de Aguilar 1994; Hayden 
1986; Knutsson 1989; Mansur-Franchomme 1983a; Odell 1981; Vaughan 1981). En efecto, a 
partir del desarrollo y consecuente aplicación de la metodología de análisis funcional de base 
microscópica al instrumental lítico, se ha demostrado ampliamente que morfologías y diseños 
semejantes pueden haber tenido usos diferentes. Por otro lado, también existe información en 
relación con conjuntos líticos conformados por una amplia variedad de categorías tipológicas y 
que sin embargo los resultados del análisis funcional permitieron proponer que fueron usados en 
el procesamiento de un único material o como máximo dos (Cahen et al. 1979; Ibañez Estévez 
et al. 1993; Mansur y Lasa 2005). 

Con respecto a los materiales trabajados se obtuvo una base de datos relevante en cuanto al 
registro de evidencias del procesamiento de diversas sustancias mediante el uso de los instrumentos 
líticos por parte de las sociedades cazadoras-recolectoras que lo habitaron desde el Pleistoceno final 
y Holoceno temprano de las cuales no han quedado evidencias directas en el registro arqueológico, 
tal es el caso de la madera y la piel. Por otra parte, en relación con las diversas modalidades de uso 
de los instrumentos, los resultados han puesto en evidencia el probable empleo de instrumentos 
enmangados, la escasa o casi nula reactivación de los filos pero a su vez el uso intensivo de los 
mismos, en particular de aquellos instrumentos manufacturados sobre cuarcitas. 

En cuanto a la incidencia de factores postdepositacionales, si bien existen diferencias entre las 
diversas materias primas líticas y a su vez entre las diferentes unidades estratigráficas, se postula 
que el estado de conservación de los rastros de uso es muy bueno, sobre todo en las materiales 
cuarcíticos, lo cual ha permitido la identificación de las sustancias trabajadas, los modos de uso o 
ambos con una alta representatividad en toda la secuencia del sitio. Por otro lado, los resultados 
avalan ampliamente la funcionalidad de las ocupaciones arqueológicas y a las actividades inferidas 
sobre la base del análisis tecno-morfológico del material lítico y arqueofaunístico se le agregan 
otras tales como el procesamiento de madera y pieles. 

Por lo tanto, se considera que los resultados presentados y discutidos aquí constituyen una 
base de información de suma importancia la cual ha permitido proponer tendencias en relación con 
los usos de los instrumentos líticos que a futuro deberán ser contrastadas a partir de la aplicación 
del análisis funcional de base microscópica a otros conjuntos líticos del área de investigación.  
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