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EXPLOTACIÓN DE NÚCLEOS EN LA ESTEPA FUEGUINA: 
EL SITIO AVILÉS 3 (TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA)

Sabrina Labrone1

· RESUMEN ·

El trabajo presenta la información obtenida sobre las decisiones tecnológicas en relación al aprovechamien-

to de las materias primas líticas y explotación de núcleos en el área próxima a la confluencia de los ríos Avilés 

y Chico, en la estepa fueguina del sector argentino. El análisis tecnomorfológico de los núcleos del sitio Avilés 

3 (N=16) constituyó la vía de abordaje, y arrojó como resultado una predominancia de núcleos informales no 

agotados y de manufactura expeditiva. Se concluye que los grupos humanos no buscaron maximizar la mate-

ria prima al implementar una estrategia expeditiva en el aprovechamiento de las rocas, en un escenario don-

de prevaleció una alta movilidad y una distribución de abundantes materias primas disponibles fácilmente.
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Estrategias tecnológicas

CORES EXPLOITATION IN THE FUEGIAN STEPPE: 
AVILÉS 3 SITE (TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA)

· ABSTRACT · 

This paper presents novel information on technological choices regarding lithic raw material and core exploitation 

in the proximity of the Avilés and Chico river confluence, in the steppe sector of Tierra del Fuego, Argentina. The 

techno-morphological analysis of the Avilés 3 archaeological site indicated a predominance of informal, non-deple-

ted cores (N=16) of expeditive manufacture. As a conclusion, this work poses that human groups did not seek to 

maximize raw material. Instead, they applied an expeditive rock exploitation strategy, within a high-mobility scena-

rio with an abundant distribution of easily obtainable raw materials.
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INTRODUCCIÓN
Las investigaciones arqueológicas en el norte de la Isla 

Grande de Tierra del Fuego, sector localizado entre el 

Estrecho de Magallanes por el norte y las colinas que 

originan el Cabo Viamonte por el sur (Coronato 2007), 

cubren distintas temáticas y lapsos a través de un aba-

nico diverso de estudios: análisis distribucionales de 

tecnología lítica y ósea, zooarqueología, isótopos esta-

bles, geoarqueología y tafonomía (Jackson 1987; Mas-

sone 1987; Morello et al. 1999; Borrazzo 2010; Oría 

2012 y Santiago 2013, entre otros).

Con respecto a la tecnología lítica, la distribución 

del registro (desechos de talla, núcleos e instrumen-

tos) asignado al Holoceno medio y tardío, sugiere que 

la producción de instrumentos fue una actividad que 

se llevó a cabo en distintos puntos del paisaje. Para 

ello se explotaron materias primas principalmente lo-

cales, en particular las provenientes de fuentes secun-

darias (Morello 2005; Borrazzo et al. 2007; Borrero et 

al. 2008; Borrazzo 2009; Huidobro 2012; Oría 2012; 

Santiago 2013; Turnes et al. 2016). En menor medida 

los grupos humanos utilizaron una fuente primaria lo-

calizada en el sector chileno de la isla, donde obtenían 

toba riolítica y toba silicificada del Chorrillo Miraflores 

(Borrazzo 2009, 2013; Borrazzo et al. 2015) y un tipo 

de roca no local, la obsidiana verde del seno de Otway 

(Oría et al. 2010; Santiago 2013; Morello et al. 2015).

El objetivo general de este trabajo consiste en 

aportar información sobre la tecnología lítica durante 

el Holoceno tardío, con especial interés en las decisio-

nes tecnológicas de los grupos humanos que habitaron 

este sector. Se presentan los resultados obtenidos del 

análisis tecnomorfológico de los núcleos recuperados 

en el sitio Avilés 3 (Figura 1), pertinentes para discutir 

las estrategias tecnológicas (sensu Nelson 1991) imple-

mentadas en la reducción de núcleos en relación a la 

movilidad del grupo, la disponibilidad y distribución de 

las materias primas.

Las estrategias tecnológicas son vistas como pro-

cesos de resolución de problemas que responden a las 

condiciones creadas en el inter-juego de la sociedad 

con su ambiente (sensu Nelson 1991). Las elecciones 

que los grupos humanos realizan para resolver estos 

problemas se ven influenciadas por distintas variables, 

tales como la disponibilidad de la materia prima lítica y 

el grado de movilidad de un grupo (Bamforth 1986; Ke-

lly 1988; Jeske 1989; Lurie 1989; Kuhn 1994).

En el primer caso, las estrategias pueden variar en-

tre aquellas tendientes a la expeditividad y/o a la con-

servación, de acuerdo a una obtención costosa o no 

de las materias primas (sensu Jeske 1989). En casos de 

escasez de rocas aptas para la talla, se espera que la ob-

tención de éstas requiera esfuerzos extras y tiempo dis-

ponible para realizarlo. En estos contextos se plantea la 

utilización de estrategias tecnológicas tendientes a la 

conservación de los conjuntos líticos y a una economía 

de las materias primas (Bamforth 1986; Jeske 1989; 

Odell 1994, 1996). Si por el contrario la obtención de 

las rocas no presenta dificultades a los grupos huma-

nos y, a su vez, es de calidad apta para la talla, se puede 

esperar un escenario en el cual no sea necesaria una 

gran inversión de energía en la manufactura y/o man-

tenimiento de los artefactos, siempre que el recurso a 

explotar no presente cierto grado de imprevisibilidad y 

por lo tanto constituya una fuente de riesgo para el gru-

po humano (Shott 1986; Jeske 1989; Torrence 1989).

En el segundo caso, las elecciones en las estrategias 

también se ven influenciadas por la movilidad del grupo 

humano (Binford 1979,1980; Parry y Kelly 1987; Kelly 

1988). Siguiendo el modelo de Binford (1980), en los 

grupos foragers el alto grado de movilidad presenta limi-

taciones en la cantidad de bienes materiales que se pue-

den transportar (Shott 1986; Lurie 1989; Amick 1994; 

Kuhn 1994; Odell 1994). Debido a esto, la utilización 

de un toolkit móvil (sensu Kuhn 1994) puede ayudar a 

reducir los costos de transporte. De esta forma, se es-

pera que estos grupos utilicen herramientas portables, 

como los núcleos bifaciales (Amick 1994; Kelly 1995) y 

núcleos estandarizados (Odell 1994) y/o instrumentos 

flexibles o versátiles (Shott 1986; Kuhn 1994; Odell 

1994). A su vez, los grupos con una alta movilidad resi-
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FIGURA 1 · Recuadro rojo: ubicación del área de estudio; punto rojo: sitio Avilés 3. Mapa tomado de Labrone 2019.

dencial, tienden a usar por un tiempo prolongado los 

instrumentos, por lo que estos tendrán una larga vida 

útil y se esperaría que se descarten agotados (Kuhn 

1989). Sin embargo, en contextos donde la materia 

prima es de fácil acceso y está ampliamente disponi-

ble, los instrumentos pueden reemplazarse con más 

frecuencia, sin la necesidad de un mantenimiento 

constante o de una inversión alta en su formatización 

inicial, por lo que prevalece en estos casos una estra-

tegia tendiente a la expeditividad (Kuhn 1989).

En el caso de los grupos collectors (Binford 1980) 

la movilidad no impone costos de transporte, ya que 

al involucrar viajes de tareas específicas, se transpor-

ta solo una parte del conjunto artefactual completo, 

por lo que la cantidad de bienes materiales no se ve 

constreñida (Kuhn 1989). A los grupos que presen-

tan esta estrategia de movilidad se los relaciona con 

la estrategia conservada (Binford 1979, 1980; Odell 

1994). Sin embargo, Parry y Kelly (1987) plantean que 

la adopción de una tecnología expeditiva de núcleos 
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puede ser una respuesta a la disminución en la movili-

dad. Cuando ésta se reduce, las herramientas portables 

no tienen mucha utilidad por lo que hay menos incen-

tivo para invertir esfuerzo en producir y mantener ar-

tefactos formales. En un contexto de reducción de la 

movilidad esto se puede dar si el grupo se ubica cercano 

a fuentes de materia prima o si desarrollan el almace-

namiento de esta. En caso contrario, se esperaría una 

estrategia de conservación y maximización de la roca 

(Bamforth 1990).

En síntesis, la disponibilidad y distribución de las ma-

terias primas y la movilidad del grupo son algunos de los 

factores que influyen las decisiones sobre la tecnología 

lítica en sociedades cazadoras-recolectoras. A partir de 

estos conceptos y del enfoque teórico presentado, se 

evalúan los datos obtenidos del análisis de los núcleos 

del sitio Avilés 3 con el fin de aportar al conocimiento 

sobre las estrategias tecnológicas desarrolladas por los 

grupos humanos que habitaron la estepa fueguina.

ÁREA DE ESTUDIO Y EL SITIO AVILÉS 3
El presente trabajo se enfoca sobre el área que corres-

ponde al territorio demarcado por el río Chico y Avilés 

hacia el norte, el río Grande por el sur, el océano Atlán-

tico por el este y el límite internacional con Chile por el 

oeste (Figura 1). Este sector se caracteriza por la pre-

sencia de planicies y serranías bajas, que orientación 

noroeste-sureste, con altitudes entre 300 y 150 msnm 

y particularmente que la presencia de numerosas la-

gunas de aguas someras, temporarias y permanentes, 

como  por ejemplo Amalia, Arturo, O´Connor, La Arcillo-

sa, de Las Vueltas, Tres Marías entre otras (Oría 2012; 

Santiago 2013; Coronato 2014). Los vientos fuertes y 

permanentes que caracterizan a la región proceden del 

suroeste-oeste-noroeste, predominantemente del cua-

drante oeste-noroeste, con un promedio anual de 23 

km/h, en ocasiones alcanzan ráfagas que pueden supe-

rar los 140 km/h. La red hidrográfica nace en serranías 

y mesetas bajas del occidente fueguino, en territorio 

chileno, dando origen a ríos que al norte del río Grande 

son de poco caudal y extensión, como los ríos Cullen, 

San Martín, Chico -o Carmen Silva- y Avilés. En cambio, 

en el borde sur de la estepa, el río Grande presenta nu-

merosos afluentes y un gran caudal. En invierno estos 

ríos se congelan casi en la totalidad de su recorrido (Co-

ronato 2014).

El sitio bajo estudio, Avilés 3, está ubicado al suroes-

te de la confluencia del río Avilés con el río Chico (Figu-

ra 1), emplazado en la cima de una colina conformada 

por sedimentos marinos terciarios (Santiago et al. 2007; 

Santiago 2013). Si bien hasta el momento no se cuenta 

con una cronología absoluta, su asignación temporal ha 

sido inferida a partir de evidencias contextuales y por 

comparación con otro sitio, a partir del cual se planteó 

una posible depositación de los restos arqueológicos 

durante el Holoceno tardío (Santiago 2013; Turnes 

2014).

Durante los primeros trabajos en el sitio, se recupe-

raron tanto materiales líticos (n=782) como óseos (n= 

10), todos en superficie, provenientes de una hoyada de 

deflación (Santiago 2013). Respecto de los primeros, se 

identificaron en su mayoría desechos de talla (n=726), 

seguidos en frecuencia por instrumentos (n=36), nú-

cleos (n=15) y nódulos (n=5) (Santiago 2013). La cal-

cedonia fue la materia prima más utilizada, a la cual le 

siguen en menor medida otras como riolita, cuarzo, ba-

salto y sedimentita, todas locales. Además, se detectó 

un único hallazgo de una lasca de obsidiana verde, roca 

alóctona procedente de los senos de Otway y Skyring 

-mares interiores próximos al Estrecho de Magallanes- 

(Santiago 2013; Turnes 2014; Labrone 2019). El estudio 

de los instrumentos líticos, en particular las raederas, 

indicó que estos fueron confeccionados a partir de per-

cusión directa, requiriendo un bajo nivel de habilidad 

técnica, con una tendencia a la selección de rocas de 

grano fino (Turnes 2014). Se propuso que Avilés 3 po-

dría haber funcionado como un taller lítico de acuerdo 

a la mayor cantidad de evidencia de talla lítica en detri-

mento de los instrumentos, sumado a las fuentes secun-

darias de materia prima lítica en las inmediaciones y a 

la ausencia de restos de fauna con marcas antrópicas 

(Santiago 2013; Turnes 2014).

Respecto de los desechos de talla, Labrone (2017) 

realizó un análisis preliminar de una muestra de los mis-

mos (69,21%, n=508) aplicando algunas variables. Los 

datos obtenidos de estos artefactos indicaron la utiliza-

ción de materias primas de grano fino que fueron talla-

das mediante percusión directa blanda y dura. Además, 

se observó que los desechos analizados representaban 

fases del descortezamiento de núcleos y etapas más 
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avanzadas de la manufactura. Se planteó también que el 

proceso de producción involucró una alta inversión de 

energía apoyado por la gran evidencia de regularización 

del frente de extracción.

En cuanto a la explotación de las rocas, la informa-

ción mencionada previamente indicó que se prefirieron 

aquellas de grano fino. El análisis de la relación entre la 

extensión del filo y los volúmenes de las rocas talladas a 

partir de las lascas enteras del conjunto del sitio, apoya 

y refuerza esta idea ya que indicó que los artefactos que 

se confeccionaron con esos tipos de materias primas 

resultaron ser los que registraron filos más extensos 

(Labrone et al. 2017).

En relación a la fauna hallada, se detectaron en total 

10 restos que corresponden a distintas partes anatómi-

cas de guanaco (Lama guanicoe), dos a ave (indetermina-

da), un metapodio de lobo marino (Pinnipedia) y una vér-

tebra de ballena (Balaenopteridae). A excepción de esta 

última, el resto de la muestra presenta meteorización 

avanzada (estadio 4) y abundantes marcas de raíces 

(Santiago 2013). Como se mencionó, no se registraron 

marcas antrópicas.

DISPONIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
MATERIAS PRIMAS LÍTICAS
Para el sector norte de la isla se ha planteado que la ma-

yor parte de los recursos líticos explotados por los caza-

dores recolectores provienen de fuentes secundarias, 

definidas como rocas que fueron transportadas desde 

su lugar de origen (Nami 1992). Estas constituyen acu-

mulaciones de gravas producto de la acción glacifluvial 

y/o marino (cordones litorales) disponibles en el área, 

tanto en el interior como en el litoral (Salemme et al. 

2007; Santiago et al. 2007; Borrazzo et al. 2010; Oría 

2012; Turnes et al. 2016).

Para la zona de estudio de este trabajo se indica que 

las rocas (basalto, calcedonia, riolita, sedimentita, entre 

otras) se presentan en forma de depósitos de rodados 

ampliamente disponibles y distribuidos con relativa ho-

mogeneidad en distintos puntos del paisaje, entre los 

cuales no existen grandes distancias (Santiago y Oría 

2007; Santiago et al. 2009; Salemme et al. 2014; Turnes 

FIGURA 2 · Distrubución general de rocas en el área de Avilés 3. Los datos sobre los depósitos fueron tomados de los traba-
jos de Bujalesky (2007) y Montes (2015). Las unidades de muestreo corresponden a algunas de las analizadas en Tunes et al. 
2016.
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et al. 2016) (Figura 2). Las paleoplayas de grava del Plio-

ceno medio, ubicadas en la cima de colinas del Terciario 

–cotas de 100 msnm- (Bujalesky 2007) podrían haber 

funcionado como fuentes de aprovisionamiento, como 

así también los bordes de lagunas (Santiago et al. 2009; 

Oría y Salemme 2016, 2019) y los depósitos glaciflu-

viales (Santiago y Oría 2007).

Turnes y colaboradores (2016) llevaron a cabo un 

estudio detallado a partir de la identificación de distin-

tos sectores con disponibilidad de rocas sobre la su-

perficie (Figura 2). De acuerdo con los resultados que 

obtuvieron, plantearon que los clastos se encuentran 

concentrados principalmente en cimas de cerros, már-

genes de lagunas, la desembocadura del río Chico y en 

la costa Atlántica. Los tipos de rocas presentes ofrecen 

distintos tipos de calidades para la talla, en relación al 

grano y homogeneidad del tamaño de estos, lo que per-

mite caracterizarlas como materias primas aptas para 

la talla. No obstante, en todos los clastos analizados se 

detectó una alta frecuencia de fracturas y rasgos pla-

nares que constituyen características desventajosas 

para tallarlas (Turnes et al. 2016). En el trabajo de estos 

autores se plantea una disponibilidad diferencial entre 

las fuentes estudiadas, ya que en los cerros y lagunas 

se registró mayor frecuencia de clastos con heteroge-

neidad en el tamaño del grano y fracturas irregulares. 

En cambio, en ambos márgenes de la desembocadura 

del río Chico y la costa Atlántica, se encontró un ma-

yor porcentaje de conjuntos de clastos con tamaños de 

granos homogéneos y fractura concoidal/subconcoi-

dal, es decir, con mejores calidades para la talla (Turnes 

et al. 2016).

Por otro lado, en la zona entre cabo Espíritu San-

to y bahía de San Sebastián, hacia el norte del área de 

estudio, se plantea que la distribución de las materias 

primas es más heterogénea (Franco 1998; Franco y Bo-

rrero 1999; Borrero et al. 2008; Borrazzo 2009, 2010, 

2012, 2013). En este sector las líneas de costa tanto 

activas como las paleoplayas concentran rocas. Franco 

y Borrero (1999) proponen que en esta zona costera 

existe una gran variabilidad en la disponibilidad de ro-

cas de buena calidad para la talla, lo que se contrapone 

con lo planteado por Ratto y García (1996), quienes 

indicaron que en este sector los nódulos de tamaños 

aptos para la talla no son abundantes. Sin embargo, 

ambos trabajos mencionan las limitaciones del mues-

treo llevado a cabo por Ratto y García (1996), las cuales 

imposibilitan que sus conclusiones se proyecten para la 

totalidad de la costa norte (Ratto y García 1996; Fran-

co y Borrero 1999). A su vez, se han registrado espacios 

con distinta disponibilidad: la cuenca media del río Cu-

llen presenta escasos nódulos de pequeño tamaño, que 

podrían ser aprovechados mediante la talla bipolar; 

hacia el sur se evidenciaron zonas totalmente despro-

vistas de rodados y un área con una mayor abundancia 

de éstos que tienen su origen en las playas de grava 

(Franco 1998; Borrero et al. 2008; Borrazzo 2012: Fi-

gura 3). En este sector costero se identificó la presencia 

de riolita, calcedonia, basalto, cuarzo, lutita, en general 

con buenas calidades para la talla, siendo la calcedonia 

la de mejor calidad pero representada en una muy baja 

frecuencia en las fuentes regionales. Una excepción a 

esta última característica lo constituyen los rodados 

presentes en las cumbres de pequeños afloramientos 

terciarios que se localizan al norte del área (sierra San 

Sebastián) y al sur (sierra Carmen Sylva) presentando 

calidades de talla regulares y malas, registrando su uso 

en sitios del área en bajas frecuencias (Franco 1998; 

Borrazzo 2009).

Aunque las fuentes secundarias de materias primas 

son predominantes en el norte de la isla, una fuente pri-

maria -aquella en que la roca se encuentra en su lugar 

de origen sin evidenciar transporte (Nami 1992)- de 

toba fue identificada en el valle del Chorrillo Miraflo-

res (Chile). Esta fuente aflora de manera intermitente 

a lo largo de 3 km (Prieto et al. 2004: Figura 2). Para 

esta materia prima se reconocieron dos variedades 

distintas: la toba riolítica y la toba silicificada (Borrazzo 

et al. 2015). La primera de ellas se presenta en el valle 

en forma de manto de detritos o en afloramientos, y en 

forma de paleocordones en estancia Florentina (próxi-

ma a bahía de San Sebastián; Borrazzo et al. 2015). Para 

el caso de la silicificada, el valle del Chorrillo Miraflo-

res es la única fuente conocida hasta el momento, y se 

registra en forma de nódulos o bloques (Borrazzo et al. 

2015). Si bien esta última es la que evidencia una mejor 

calidad para la talla dado su masa vítrea más compacta 

(Prieto et al. 2004), ambas variedades han sido utiliza-
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das por los grupos humanos, registrando su presencia 

en distintos sitios de la isla (Prieto et al. 2004; Borrazzo 

et al. 2015, 2019). Por el momento, son escasas las evi-

dencias de este tipo de roca en el área de estudio men-

cionada en este trabajo, representadas por desechos de 

talla en el sitio Amalia 4 (Oría y De Ángelis 2016; Borra-

zzo et al. 2019). Otra materia prima proveniente de una 

fuente primaria, explotada por los cazadores-recolecto-

res fueguinos y hallada en conjuntos arqueológicos del 

norte de la isla, corresponde a la obsidiana verde (Oría 

et al. 2010; Santiago 2013; Morello et al. 2015). Si bien 

la ubicación exacta de la cantera aún es desconocida se 

ha circunscripto la localización de su fuente a la zona de 

los mares de Otway y Skyring -Región de Magallanes-

Chile- (Morello et al. 2015). De acuerdo a su ubicación, 

esta fuente debió estar disponible para poblaciones que 

emplearan canoas como medios de transporte, por lo 

que la presencia de esta materia prima en el norte de la 

isla evidenciaría contactos entre poblaciones canoeras 

y de cazadores terrestres (Oría et al. 2010), a la vez que 

procesos de contacto e intercambios.

De acuerdo a las distancias entre estas rocas de 

fuentes primarias y los sitios del área de estudio, las 

dos constituyen fuentes de materias primas no locales, 

definidas como aquellas ubicadas a distancias mayores 

a 40 km (Meltzer 1989). Las materias primas locales se 

obtienen en distancias de hasta 40 km, considerando 

como cercanas al sitio las rocas que se localizan a una 

distancia de hasta 10 km y como inmediatamente dis-

ponibles hasta 5 km (Meltzer 1989; Civalero y Franco 

FIGURA 3 · Algunos núcleos y fragmentos de núcleo. A- Núcleo (A3S111). Pieza entera de calcedonia de forma discoidal 
irregular con remanente de corteza y defectos de manufactura como terminaciones en charnelas y quebradas; B- Núcleo 
(A3S2117). Pieza entera de calcedonia, de forma discoidal irregular con remanente de corteza y defectos de manufactura 
como terminaciones en charnela y quebradas, algunas de forma escalonada; C- Fragmentos de núcleo (A3S2193-arriba; 
A3S361-izquierda; A3S304-derecha).
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2003; Bayón y Flegenheimer 2004).

MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales del sitio se detectaron en una superfi-

cie total de 2913,3 m2 (Santiago 2013). La muestra de 

estudio provino de una recolección superficial en tres 

sectores elegidos, delimitados de acuerdo a espacios de 

mayor y menor densidad de artefactos: el primer sector 

midió 90 m2, el segundo 360 m2 y el tercero 320 m2 (La-

brone 2019). Al interior de cada uno de estos sectores 

se plantearon transectas de 2 m de ancho sin dejar es-

pacios libres entre ellas y se recorrieron de este a oeste 

levantando todo el material lítico y óseo visibles en su-

perficie, para así obtener un muestreo del sitio (Fernan-

do Santiago com. pers. 2019).

Actualmente, el conjunto artefactual total del sitio 

Avilés 3 es de 777 artefactos (Labrone 2019) y fue clasi-

ficado en cuatro categorías: núcleos, desechos de talla, 

artefactos formatizados y filos naturales con rastros 

complementarios (sensu Aschero 1975). La muestra que 

se analizó para este trabajo se centró en todos los arte-

factos que integran la categoría de núcleos, los cuales 

sumaron una cantidad total de 16 piezas.

Para realizar el análisis tecnomorfológico se siguie-

ron principalmente los lineamientos de Aschero (1975, 

1983). Una de las variables analizadas fue el estado de 

las piezas, lo cual tiene relevancia a la hora de evaluar 

las materias primas y sus calidades, evitando la sobre-

rrepresentación de algún tipo de roca, y, a su vez, permi-

tiendo evaluar si estas variables condicionan el estado 

de fragmentación (Hiscock 2002). Asimismo se obser-

vó la forma general, cantidad y tipo de plataformas de 

percusión y negativos de lascado. En este último caso 

se contabilizaron todas las extracciones, con y sin boca 

de lascado. También se determinaron las dimensiones 

de los artefactos enteros, los defectos de manufactura 

presentes y la reserva de corteza, para la cual se indicó 

su presencia/ausencia y la frecuencia de la reserva en 

intervalos de 25%. A su vez, para la identificación de los 

tipos de materias primas, se retomó la clasificación de 

trabajos previos que determinaron el tipo de roca de 

forma macroscópica, sin realizar cortes delgados y con 

la ayuda de un geólogo. La determinación de las calida-

des de las distintas rocas se realizó macroscópicamen-

te, teniendo en cuenta la homogeneidad en el tamaño 

de los granos, fractura concoidal y la presencia de fisu-

ras, clasificando en calidad muy buena, buena y regular 

(Aragón y Franco 1997; Turnes et al. 2016).  

En ciertas variables, los datos se diferencian entre 

núcleos y fragmentos de núcleos. En los primeros se 

incluyen piezas tanto enteras como las que presentan 

alguna fractura pero que conservan un gran porcentaje 

de su masa (la fractura no era grande). De acuerdo con 

esto se consideró que su inclusión junto con los núcleos 

enteros no generaría una sobrerrepresentación.

RESULTADOS
Del total de ejemplares, cinco se encuentran enteros, 

dos presentan alguna fractura y nueve corresponden 

a fragmentos de núcleos (Tabla 1). La división entre 

núcleos y fragmentos se mantendrá para el análisis de 

las variables (Figura 3). En cuanto a la forma general, en 

el 43,75% de la muestra se pudo definir su morfología, 

entre la que predomina la forma discoidal irregular, se-

guido de dos piezas poliédricas, mientras que las formas 

indiferenciadas corresponden a los fragmentos de nú-

cleo (Tabla 1).

Con respecto a las medidas, se observa una tenden-

cia hacia tamaños medianos-grandes. El largo promedio 

de los núcleos enteros es de 66 mm, el valor mínimo de 

largo registrado es de 25 mm y el máximo alcanza los 92 

mm. Este valor muestra una tendencia hacia tamaños 

grandes. Con respecto al ancho, el valor mínimo es de 

6a mm y el máximo es de 105 mm, y el ancho promedio 

de los núcleos es de 82 mm. Para el caso del espesor, el 

promedio es de 48,6 mm, el valor mínimo es 38 mm y 62 

mm el máximo (Tabla 2).

De acuerdo a la materia prima utilizada, predomi-

nan los núcleos en calcedonia1 y en menor medida los 

de riolita, al igual que en los fragmentos, aunque en es-

tos últimos también se registró la presencia del basalto 

(Tabla 3). En relación a la calidad de las materias primas, 

tanto en los núcleos como en los fragmentos se registró 

la misma tendencia: una prevalencia de la calidad buena 

para la talla, seguida por la muy buena y un solo ejem-

plar caracterizado por una calidad regular (Tabla 4).

Con respecto a los negativos de lascados, predo-

minan aquellos núcleos que evidencian entre 21 y 25, 
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ESTADO N %

Entero 5 31,25

Fracturado 2 12,5

Fragmento del núcleo 9 56,25

Total 16 100

FORMA GENERAL N %

Discoidal irregular 5 31,25

Poliédrico 2 12,5

Indiferenciado 9 56,25

Total 16 100

TABLA 1 · Estado y forma general de los núcleos (modificado de Labrone 2019).

MEDIDAS LARGO ANCHO ESPESOR

Mínimo 25 64 38

Máximo 92 105 62

Media 66 82 48,6

Mediana 78 81 49

25 percentil 38 69,5 38

75 percentil 88 95 59

TABLA 2 · Descripción estadística de los valores de largo, ancho y espesor para piezas enteras.

TABLA 3 · Cantidad de negativos de lascado según las materias primas.

NEGATIVOS DE 

LASCADO/

MATERIA PRIMA

NÚCLEO FRAGMENTO NÚCLEO

TOTALBasalto Calcedonia Riolita Basalto Calcedonia Riolita

N % N % N % N % N % N %

1 a 5 - - - - - - 2 66,67 1 20 - - 3

6 a 10 - - 1 20 - - 1 33,33 - - 1 100 3

11 a 15 - - - - 1 50 - - 4 80 - - 4

16 a 20 - - - - - - - - - - - - 1

21 a 25 - - 2 40 1 50 - - - - - - 3

26 a 30 - - 2 40 - - - - - - - - 2

Total - - 5 100 2 100 3 100 5 100 1 100 16
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TABLA 4 · Calidad de las materias primas.

seguido por los que presentan entre 26 y 30. Se regis-

tró un núcleo con menos de 15 negativos de lascados y 

otro con menos de 10. No se evidenciaron núcleos con 

menos de 6 lascados. Se observó que los negativos de 

lascado son numerosos tanto en la calcedonia como en 

la riolita, por lo que la cantidad de estos no depende del 

tipo de materia prima (Tabla 3).

Todos los núcleos y casi todos los fragmentos pre-

sentaron reserva de corteza. En ambos tipos de piezas 

predominan aquellas que tienen un 25% de reserva de 

corteza, seguido por aquellas con el 75%, y con la fre-

cuencia mínima piezas con el 50% de corteza (un núcleo 

y un fragmento de núcleo; Tabla 5).

En relación a los defectos de manufactura, en todos 

los núcleos se registró esta característica y en la mayo-

ría de los fragmentos también (77%). Predominan aque-

llas piezas que presentan terminaciones en charnela y 

quebradas, y en menor medida se evidenciaron otras 

combinaciones de defectos de manufactura (Tabla 6). 

Todo ello indica que es una muestra con alta incidencia 

de defectos. Al relacionar los tipos de defectos con las 

materias primas, se observa que en general lo que pre-

domina en todas ellas son piezas que presentan algunas 

extracciones con terminaciones en charnelas y que-

bradas, por lo que se puede sugerir que los defectos de 

manufactura son independientes de los tipos de rocas 

en las que se evidencian. La mayor cantidad de defectos 

por pieza se registró para la calcedonia (Tabla 6).

Entre los núcleos predominan aquellas piezas con 

tres plataformas de percusión, en menor medida las que 

tienen dos plataformas y con las menores frecuencias 

aquellas que tienen solo una. Para los fragmentos de 

CALIDAD
NÚCLEOS FRAGMENTO NÚCLEO

N % N %

Muy buena 2 28,57 2 22,22

Buena 4 57,14 7 77,78

Regular 1 14,29 - -

Total 7 100 9 100

RESERVA DE 

CORTEZA

NÚCLEO FRAGMENTO NÚCLEO

N % N %

Presente 7 100 8 88,88

Ausente - - 1 11,11

Total 7 100 9 100

PORCENTAJE DE CORTEZA

25% 4 57,14 5 62,5

50% 1 14,29 1 12,5

75% 2 28,57 2 25

Total 7 100 8 100

TABLA 5 · Reserva de corteza y porcentaje de presencia.
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TABLA 6 · Defectos de manufactura según la materia prima. 

DEFECTOS DE

MANUFACTURA/

MATERIA PRIMA

NÚCLEO FRAGMENTO NÚCLEO

TOTALBasalto Calcedonia Riolita Basalto Calcedonia Riolita

N % N % N % N % N % N %

Charnela y quebrada - - 2 40 2 100 1 50 3 60 - - 8

Charnela, quebrada y 

quebrada escalonada
- - 1 20 - - - - 2 40 - - 3

Charnela, charnela 

escalonada, quebrada 

y quebrada escalonada

- - 1 20 - - - - - - - - 1

Charnela y quebrada 

escalonada
- - 1 20 - - - - - - - - 1

Charnela y charnela 

escalonada
- - - - - - 1 50 - - - - 1

Total - - 5 100 2 100 2 100 5 100 - - 14

TABLA 7 · Cantidad de plataformas de percusión.

CANTIDAD
NÚCLEO FRAGMENTO NÚCLEO

TOTAL
N % N %

Una 1 14,3 4 44,44 5

Dos 2 28,6 3 33,33 5

Tres 4 57,1 - - 4

Indeterminada - - 2 22,22 2

Total 7 100 9 100 16

núcleos, predominan los que presentan una y dos plata-

formas de percusión (Tabla 7).

En síntesis, los núcleos del sitio Avilés 3 correspon-

den a núcleos de lascas, de forma principalmente discoi-

dal irregular y en general predominan los de tamaños 

más grandes. Las formas registradas en los núcleos se 

relacionan con las denominadas informales, en las cuales 

no hay una búsqueda de una forma de lasca en particular. 

Esta clase tipológica se manufacturó en calcedonia, rio-

lita y basalto.

Todas las piezas exhiben gran cantidad de extraccio-

nes, independientemente de la materia prima y, además, 

presentan diversos defectos de manufactura, en todos 

los casos más de un defecto a la vez. En general, los nú-

cleos se caracterizan por presentar varias plataformas 

de percusión, principalmente facetadas y corticales, lo 

que indica la extracción de lascas en varias direcciones. 

Además, tanto los núcleos como los fragmentos, exhiben 

reserva de corteza, entre los que predominan aquellos 

con un 25%. 

De acuerdo a la evidencia expuesta, los talladores 

no invirtieron energía en la preparación previa de los 

núcleos para la extracción de formas estandarizadas, y 

extrajeron de forma aleatoria las lascas. Además, todas 

las piezas fueron descartadas con reserva de corteza y 

con tamaños aptos para seguir tallándolas, lo que sugiere 
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que no estarían agotadas y que todavía se podían seguir 

utilizando.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las variables analizadas en los núcleos fueron útiles 

para interpretar cuestiones de aprovisionamiento de 

la materia prima, sobre la producción lítica (productos 

buscados y materia prima utilizada) y acerca de las es-

trategias tecnológicas empleadas.

 · Aprovisionamiento: algunas 
consideraciones

Como se mencionó en el apartado de resultados, los 

núcleos del sitio Avilés 3 presentan distintos grados de 

remanentes de corteza, predominando aquellos con un 

25% de ésta, y en menor medida algunos con un 50% y 

75%. La reserva de corteza en estos artefactos puede 

utilizarse como un indicador relativo de distancia a la 

cantera (Paulides 2006). De acuerdo a la cercanía de 

Avilés 3 a las fuentes de materia prima, sería esperable 

que los grupos humanos transportaran guijarros o nó-

dulos para ser modificados inicialmente en este sitio (y 

no en la cantera). Sin embargo, la ausencia de nódulos 

testeados y la presencia de núcleos con más de 20 nega-

tivos de lascados y ninguno con menos de cinco extrac-

ciones, permite descartar esta idea. De todas formas, 

la presencia en el sitio de piezas con más del 50% de 

corteza sugiere que la fuente de abastecimiento estaría 

próxima (Paulides 2006).

En coincidencia, en los alrededores del yacimiento, 

en una línea de paleoplaya, se encuentran fuentes se-

cundarias de rodados, distantes entre 100 y 180 metros 

del mismo, que se interpretan como posibles puntos de 

abastecimiento de materias primas (Figura 2). Siguien-

do a Civalero y Franco (2003), como se mencionó pre-

viamente, se considera a estas materias primas como 

inmediatamente disponibles (distancia al sitio menor a 

5 km). Turnes y colaboradores (2016) describen y mues-

trean 112 áreas con rodados en los alrededores de otro 

sitio próximo a Avilés 3, que es Herradura 1. Algunos de 

esos afloramientos también pueden haber sido utiliza-

dos como canteras, además de otras fuentes no docu-

mentadas hasta el momento.

Por otra parte, los datos de las materias primas 

reflejan un predominio en el uso de las rocas locales e 

inmediatamente disponibles. Los tipos de rocas más uti-

lizados en Avilés 3 fueron la calcedonia y riolita, tenden-

cia que se registra en el resto de los sitios estudiados en 

el área, aunque con predominancia variable de una u 

otra (Santiago y Oría 2007; Oría 2012; Santiago 2013; 

entre otros). Sin embargo, a pesar de su abundancia y 

disponibilidad inmediata, se constató un aprovecha-

miento diferencial entre las rocas locales, prefiriendo 

la utilización de las de buena y muy buena calidad para 

la talla (Labrone 2019). Esta característica se mantie-

ne tanto para los desechos de talla como para los ins-

trumentos del sitio (Labrone 2019), ya que se observó 

una mayor presencia de materias primas de grano fino 

en detrimento de texturas heterogéneas, indicando un 

adecuado conocimiento de las materias primas locales 

(Labrone 2017, 2019). No obstante, la presencia de ro-

cas de menor calidad para la talla sugiere el testeo de 

otras rocas disponibles en el área. La presencia de am-

bos tipos de calidad de materia prima correspondería a 

la disponibilidad de la misma en el espacio.

En este punto es interesante mencionar un dato 

aportado desde el análisis de los desechos de talla (San-

tiago 2013; Labrone 2019). Entre estos se halló una pie-

za en obsidiana verde. Si bien se trata de solo un dese-

cho, es una materia prima que corresponde a una roca 

no local, lo que indica su aprovisionamiento a una escala 

que trasciende el ámbito local y la existencia de redes 

de interacción amplias para su obtención (Oría 2012). El 

abastecimiento de recursos ubicados a grandes distan-

cias constituyó una de las tantas situaciones, al menos 

en tiempos etnográficos, en las que los límites territo-

riales se volvían flexibles, momentos en que lo más im-

portante eran las relaciones entre los grupos (Chapman 

1986; Borrero 1991).

 · Manufactura y estrategias tecnológicas
Con respecto a la producción lítica y los soportes bus-

cados, todas las piezas corresponden a núcleos de las-

cas. Los núcleos discoidales irregulares son los más nu-

merosos y solo se halló uno globuloso y poliédrico. Las 

formas registradas se relacionan con las denominadas 

informales en las cuales no se invierte energía en la pre-

paración previa de los núcleos dirigida a la extracción de 

formas-base estandarizadas. En estos casos prevalece 

la extracción multidireccional de lascas.



LA ZARANDA DE IDEAS [17:2]AÑO 2019 33—52

45

La predominancia entre los desechos de talla de las-

cas angulares y ausencia de regularización del frente de 

extracción y rasgos asociados, como abrasión y retoque 

complementario, apoyaría la idea de una prevalencia 

de extracciones no paralelas y la falta de esfuerzo en la 

preparación de los frentes para generar extracciones 

más controladas (Labrone 2019).

Los núcleos presentan distintos grados de explota-

ción, algunos reflejan estadios más avanzados y otros 

fueron descartados en etapas más tempranas. Así lo 

indican, por ejemplo, algunos núcleos con tres plata-

formas de percusión, elevado porcentaje de negativos 

de extracciones, plataformas lisas o facetadas y por-

centajes bajos de reserva de corteza. Además, todos 

los núcleos presentan defectos de manufactura, como 

extracciones en charnela o quebradas, características 

esperadas con el avance en el proceso de reducción 

(Paulides 2006). Esto constituye un motivo posible para 

el abandono de piezas con masas aún utilizables, ya que 

los núcleos fueron descartados en general con tamaños 

grandes, adecuados para seguir siendo explotados –la 

reactivación habría sido una solución posible- lo que su-

giere que no se buscó maximizar el aprovechamiento de 

las materias primas. Sin embargo, no puede descartarse 

que estos artefactos formaran parte de una estrategia 

de equipamiento de sitio para regresos planificados. Los 

defectos de manufactura también indican conductas di-

rigidas a no conservar la materia prima, lo que sugiere 

un uso descuidado de estas, tal vez debido a la disponi-

bilidad inmediata de materias primas aptas para la talla 

y, por lo tanto, una ausencia de riesgo en relación a la 

abundancia de rocas.

No obstante, es necesario tener en cuenta que es-

tos defectos de manufactura pueden deberse a la gran 

cantidad de fractura y rasgos planares que presentan 

los clastos disponibles en el área (más del 63%; Turnes 

et al. 2016: Tabla 5) que constituyen rasgos desfavora-

bles para la talla. Otra razón posible para explicar los 

errores de talla es la presencia de talladores inexpertos 

o con poca habilidad técnica (Sacchi 2009, 2014). Estos 

son niños o individuos en pleno proceso de aprendizaje 

o personas que por vejez o enfermedades sufren cam-

bios en sus destrezas motoras, y, por lo tanto, técnicas 

(Hocsman 2007). En cualquiera de las dos situaciones 

la persona manifiesta poco control de sus movimientos 

y fuerza al momento de tallar. Varios experimentos a 

lo largo de los años han permitido definir rasgos en los 

artefactos para reconocer a talladores con poca habili-

dad, como por ejemplo los excesivos defectos de manu-

factura, como las terminaciones de las extracciones en 

charnelas, que denotan un exceso de fuerza en el golpe 

(Odell 2004; Civalero 2006; Patten 2009; Sacchi 2009).

En relación a la explotación de las rocas, en los nú-

cleos de calcedonia como en los de riolita, se evidencia-

ron gran cantidad de extracciones y diferentes porcen-

tajes de corteza. Se destacan dos núcleos de calcedonia 

que son los únicos que presentan entre 26 y 30 nega-

tivos de lascados (en su mayoría sin boca de lascado, 

por lo tanto son extracciones anteriores a las últimas, 

indicando sucesivas remociones de lascas en el núcleo), 

correspondientes a los valores máximos registrados, lo 

que indica una intensa explotación de la masa lítica en 

esos casos. La información procedente de los desechos 

de talla indica una predominancia entre ellos de esta 

materia prima, principalmente en tamaños pequeños y 

medianos pequeños. No obstante, como se mencionó, 

el bajo porcentaje de núcleos agotados sugiere una baja 

intensidad en el uso de las rocas.

La presencia de artefactos con remanentes de corte-

za y tamaños aptos para seguir explotándolos, sumado a 

núcleos con formas no estandarizadas en los cuales no 

se invierte energía en la preparación de las masas líticas 

iniciales, reflejan una falta de interés en el aprovecha-

miento máximo de la materia prima (Parry y Kelly 1987; 

Jeske 1989; Lurie 1989; Nelson 1991; Wallace y Shea 

2006), y por ello se implementa una estrategia tecno-

lógica tendiente a la expeditividad en la explotación de 

las rocas a partir de la cual, una vez obtenidas las formas 

bases necesarias, los núcleos eran descartados. Esta es-

trategia de explotación de los núcleos también se evi-

denció en los artefactos formatizados. Entre las formas 

base utilizadas para la confección de los instrumentos 

predominan las lascas angulares, las cuales fueron mo-

dificadas principalmente a través del retoque y micro-

rretoque marginal. En estos casos, las lascas fueron 

trabajadas lo justo y necesario para la obtención de un 

filo útil. La mayoría de ellos fueron descartados enteros, 

de tamaños grandes y con filos aún activos.  De acuerdo 

con lo mencionado para los núcleos y los instrumentos, 

se plantea que los grupos humanos no buscaron y/o no 
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necesitaron maximizar el rendimiento de las materias 

primas, lo que evidencia un comportamiento no eco-

nómico o de derroche.

Con respecto a esto último, surgen ciertas consi-

deraciones. La adopción de una tecnología expeditiva 

de núcleos puede ser una respuesta a la disminución 

en la movilidad (sensu Parry y Kelly 1987). Cuando 

ésta se reduce, las herramientas portables no tienen 

mucha utilidad por lo que hay menos incentivo para 

invertir esfuerzo en producir y mantener artefactos 

formales. Sin embargo, como distintos autores men-

cionan para el caso de los cazadores-recolectores de 

la estepa fueguina, estos grupos mantenían una alta 

movilidad residencial en la explotación del ambien-

te (Borrero 1985; Borrazzo et al. 2008; Oría 2012; 

Santiago 2013). En estos casos, sería esperable un 

bajo descarte de núcleos y la utilización de artefac-

tos portables, puesto que la movilidad presenta li-

mitaciones en la cantidad de bienes materiales que 

se pueden transportar, utilizando en este caso, por 

ejemplo, núcleos bifaciales (Amick 1994; Kelly 1995) 

o estandarizados (Odell 1994). No obstante, los nú-

cleos analizados del sitio Avilés 3 se corresponden 

con una explotación expeditiva en un contexto de alta 

movilidad residencial, rasgo que se puede relacionar 

con el fácil acceso y alta disponibilidad de materia pri-

ma en el área de estudio. En este caso, las rocas al ser 

abundantes y disponibles y, a su vez, de calidad apta 

para la talla, permiten una baja inversión de energía 

en el proceso de producción y el descarte de núcleos 

con potencial para ser re-utilizados. Todos los núcleos 

analizados pueden clasificarse como informales, los 

cuales registraron extracciones multidireccionales. A 

partir de estos datos, se puede afirmar que en Avilés 3 

las formas bases estandarizadas no fueron un objetivo 

buscado por los talladores.

La información proveniente de los núcleos per-

mite plantear que en Avilés 3 las fases iniciales de la 

producción lítica no habrían sido la actividad principal 

dada la escasa presencia de núcleos en el sitio, el bajo 

porcentaje de corteza en general y la gran cantidad 

de negativos de lascados. En cambio, estas eviden-

cias apuntan a que los núcleos estarían en etapas más 

avanzadas de uso, y que las actividades de descorte-

zamiento de estos artefactos no primaron en Avilés 3. 

Además, los grupos humanos priorizaron una estrate-

gia tendiente a la expeditividad en la explotación de 

las rocas aptas para la talla. A su vez, los cazadores-re-

colectores aprovecharon las ventajas de la cercanía a 

las fuentes de materia prima ya que todos los núcleos 

recuperados del sitio fueron confeccionados en mate-

rias primas locales, cercanas al sitio e inmediatamente 

disponibles.

Estas conclusiones se ven reforzadas por los datos 

aportados del análisis de los desechos de talla (San-

tiago 2013; Labrone 2017) e instrumentos (Turnes 

2014) del sitio Avilés 3, luego re-analizados y pre-

sentados en Labrone (2019). Retomando este último 

trabajo, es posible plantear que el conjunto artefac-

tual total del sitio Avilés 3 refleja una tecnología que 

muestra una tendencia mayor hacia estrategias de 

carácter expeditivo, a partir de la cual los grupos hu-

manos priorizaron una baja inversión de energía en 

la confección y uso del instrumental. En general, en 

el sitio se evidenció una gran cantidad de piezas con 

reserva de corteza y una predominancia de materias 

primas locales. Además, la mayoría de los instrumen-

tos fueron confeccionados mediante lascados margi-

nales y unifaciales y se descartaron enteros y con filos 

aún activos, o con tamaños aptos para ser reactivados. 

La predominancia de lascas angulares entre los dese-

chos de talla, la falta de estandarización en su forma 

y la baja frecuencia entre estos de la regularización 

del frente de extracción (contrario a lo planteado en 

Labrone 2017), apoya la falta de intencionalidad en 

producir núcleos formales o estandarizados. Estas ca-

racterísticas apuntan hacia una predominancia de una 

estrategia expeditiva en la producción, uso y descar-

te de los instrumentos, al menos para los destinados 

a tareas de procesamiento, ya que entre estos no se 

encontraron puntas de proyectil o bolas de boleadora 

(artefactual vinculado a la caza).

A partir de lo expuesto se puede concluir que en 

Avilés 3 la implementación de estrategias expeditivas 

se relaciona principalmente con situaciones de proce-

samiento donde el recurso a aprovechar permanece 

inmóvil -vegetales o animales muertos- y, por lo tan-

to, el riesgo de pérdida se reduce. Esta situación en 

combinación con una elevada abundancia o fácil ac-

ceso a la materia prima, les permitió la manufactura 
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del instrumental necesario en el momento que se lo 

requería.

En síntesis, este trabajo se focalizó en la relación 

entre la tecnología lítica y variables ambientales, tales 

como la distribución y disponibilidad de las materias 

primas y la movilidad de grupos humanos. Sin embar-

go, es necesario remarcar que las estrategias tecnoló-

gicas son comportamientos en los que también se in-

cluyen opciones de orden social, política e ideológica 

(Nelson 1991; Flegenheimer y Bayón 1999) por lo que 

las conclusiones alcanzadas aquí deben ser considera-

das como parciales, ya que se analizan solo algunos 

factores que inciden en el comportamiento humano.

NOTAS

1. Las rocas clasificadas en este trabajo como calce-

donias refieren a materias primas de muy buena  

calidad para la talla, de textura afanítica (grano 

fino) y fractura concoide, equivalentes a las rocas 

silicificadas descriptas en Borrazzo (2010:173). 

Particularmente, la calcedonia es una variedad 

del cuarzo microcristalino que posee un brillo ce-

roso y puede llegar a ser transparente (Borrazzo 

2010:50; Alberti y Fernández 2015). De acuerdo 

con esto y con la necesidad de trabajar con ter-

minologías comunes para las materias primas (Al-

berti y Fernández 2015), se considera necesario 

utilizar categorías de clasificación que puedan ser 

reconocidas a ojo desnudo (como las descriptas 

en Borrazzo 2010) y resignar la determinación es-

pecífica en los casos en que se cuente con cortes 

delgados o su asignación a ojo desnudo sea muy 

evidente. Estas consideraciones se tomarán en 

cuenta para futuros trabajos.
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