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 “El contexto de uso de los materiales líticos constituye uno de los ejes fundamentales 
para el abordaje de la organización tecnológica de las sociedades en el pasado” (Álvarez 
2002: 145). 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de nuestro trabajo es desarrollar la capacidad de observación e identificación 

de las alteraciones morfológicas de filos naturales mediante una metodología experimental 

como una primera aproximación al análisis funcional. Esta primera etapa del plan experimental 

permitirá generar, en un futuro, nueva información para proponer hipótesis funcionales que 

tendrán la oportunidad de ser contrastadas con el conjunto lítico arqueológico recuperado en 

nuestras regiones de estudio (Cerro Casa de Piedra, PNPM, Prov. de Santa Cruz; Piedra Parada 

y Comarca Andina del Paralelo 42º, Prov. de Chubut y Río Negro). 

El análisis funcional permite obtener una visión global de los conjuntos líticos, dado 

que podemos inferir el uso realizado por el instrumento y sobre qué material se realizó la acción 

(Álvarez 2002, 2004a, 2004b). 

Tanto el tipo de acción realizada como el material trabajado son aspectos reconocibles 

mediante la identificación de macro y microrrastros de utilización (macrorrastros: cicatrices en 

medialunas, esquirlamientos, redondeamiento de aristas, etc., - ver Tabla 1 -, y microrrastros: 

micropulidos, estrías, lustres y patinas, etc.). Actualmente el estudio conjunto de ambos tipos de 

rastros constituye un requisito indispensable dentro de los estudios funcionales (Mansur 1986-

1990) 

 El análisis funcional permite, además, complementar las interpretaciones derivadas del 

análisis tecno-morfológico, al interpretar los conjuntos líticos más allá de sus diferencias 

morfológicas, por sus significados funcionales, en consecuencia sus significados socio-

económicos. 
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NUESTRAS HIPÓTESIS 

 

A partir del análisis de la bibliografía existente (Álvarez 2000-2002; Castro 1996, 

Leipus 1999; Mansur-Franchome 1987; Odell 1979 y 1981; Semenov 1964; Tringham et al. 

1974; Vaughan 1985; entre otros) y con la finalidad de ejercitar nuestra capacidad de 

observación e identificación de las alteraciones morfológicas producidas a partir del uso en 

instrumentos líticos, trabajamos con las siguientes hipótesis, frecuentemente utilizadas en los 

programas experimentales desarrollados a partir de la incorporación de los estudios funcionales 

en la investigación arqueológica: 

• Las diferentes acciones realizadas sobre un mismo material producen diferentes daños sobre 

los filos de los artefactos. Para contrastar esta hipótesis realizamos dos acciones distintas: 

raspado y corte. 

• El estado en que se encuentra el material trabajado influye en el tipo de daños producidos. En 

esta experimentación utilizamos madera fresca y seca, para observar las diferencias obtenidas 

sobre los filos de las lascas. 

• La forma del filo y el ángulo de ataque afectan el desarrollo de las alteraciones producidas. 

Para comprobar esto se seleccionaron lascas con filos curvos (cóncavos y convexos), rectos e 

irregulares; así como también, se emplearon diferentes ángulos de ataque en las distintas 

actividades. 

• El tiempo de trabajo influye en la frecuencia de producción de las huellas de utilización. 

Partiendo de este supuesto, cuatro lascas fueron utilizadas 10´, cuatro durante 20´ y otras 

cuatro durante 30´. El desarrollo de las macroalteraciones fue observado en intervalos de 10’ 

para aquellas lascas que se utilizaron durante más tiempo. 

 

 

OBSERVACIONES INICIALES 

 

En esta experimentación, se analizan macroscópicamente las alteraciones morfológicas 

de los filos. Consideramos necesario, entonces, una caracterización de las mismas para 

comprender  los procesos involucrados en la formación de los daños: 
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Cicatrices en media luna Son fracturas de la arista del filo que, vistas en perfil, 
adquieren el aspecto de una pequeña muesca (Castro 
1987/88: 65)2. 

 
Figura 1. Cicatrices en media luna 

Esquirlamientos o 
microlascados 

Son modificaciones de los filos que se producen como 
consecuencia de fracturas que alteran su sección o 
delineación. Visualmente se identifican como una serie de 
negativos de lascado que se extienden de manera 
relativamente continua a lo largo del filo sobre una o ambas 
caras de la pieza. Pueden adoptar diferentes formas y 
terminaciones (Keeley 1980)3.  

 
Figura 2. Esquirlamientos o microlascados 

Redondeamiento de arista Con el tiempo y la intensidad de uso se produce un 
alisamiento en la arista del filo del artefacto que muchas 
veces se puede visualizar a ojo desnudo. 

Estrías tecnológicas Son accidentes lineales (rayas o surcos) de las superficies 
líticas. Las estrías no se forman en todos los casos de 
utilización experimental; por lo tanto no pueden ser tomadas 
como criterio único de utilización, sino tenidas en cuenta 
dentro del conjunto de rastros (Mansur-Franchomme 1987: 
20, 23). Hay varios tipos de estrías, por problemas de 
limitación óptica, en este caso nos limitamos sólo a la 
observación de las producidas por la fuerza que se ejerce 
sobre el filo en el momento en que se desprenden los 
microlascados (impacto del percutor) (Mansur 1999). 
Tabla 1. Tipos de Macrorrastros. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Los modelos actualmente utilizados para la interpretación de los rastros de uso se han 

generado a partir de estudios experimentales sistemáticos y controlados que poseen un doble 

objetivo: la obtención de una colección comparativa de referencia para el material arqueológico 

y la formación del investigador para su identificación e individualización (Álvarez 2002). 

A través de experimentos de replicación y simulación, es posible obtener correlatos 

empíricos sobre la modalidad de acción de los instrumentos y materiales trabajados y sus 

subsecuentes rastros de utilización, tanto macro como microscópicamente. 

La experimentación en arqueología toma como método la analogía experimental 

basándose principalmente en el concepto de analogía de Ascher (en Nami 1982: 4) “la 

determinación de una hipótesis sobre un comportamiento no observado por referencia a un 
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comportamiento observado que se piensa relevante”. Sobre esta base se trabaja en el análisis de 

microdesgaste de utilización (Nami 1982). 

De acuerdo con lo planteado por Aschero (en Nami 1982: 8) el experimentador adquiere 

a través de la experimentación el “conocimiento de los límites físicos de los materiales y las 

estrategias para superarlos; el tiempo y las necesidades que surgen de la práctica; una 

comprensión de los gestos técnicos involucrados en la actividad. Con su actividad, con lo que 

surge de sus propias manos, adquiere una especial proximidad con el hecho, al que la sola razón 

-sin la práctica experimental- difícilmente accede. Una suerte de ‘compromiso’ entre el 

experimentador y los datos del hecho surge de esta aproximación.” 

La metodología experimental incluye el desarrollo de tres etapas generales (Álvarez 

2002: 151):  

• La realización de un programa experimental, a fin de obtener una colección comparativa de 

referencia. 

• La observación de rastros de uso en piezas experimentales y la delimitación de patrones. 

• El análisis microscópico de piezas arqueológicas y la interpretación de los rastros de uso. 

 

 Las etapas planteadas para este trabajo son: 

• Producción de lascas de vidrio por percusión directa con percutores duros (basalto y granito), 

desarrollada en laboratorio. 

 

 
Figura 3. Producción de lascas 

 

• Selección de una muestra de doce lascas de acuerdo a la morfología del filo y a la facilidad de 

manipulación durante su uso. 
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Figura 4. Lascas utilizadas en la experimentación. 

 

• Observación preliminar a ojo desnudo de cada pieza con el objetivo de reconocer las 

características más sobresalientes de la materia prima. 

• El trabajo de las lascas consistió en dos acciones diferentes: cortar y raspar, las cuales se 

realizaron sobre madera de Fraxinus sp (fresno) en diferentes estados, seca y fresca4. 

En cada actividad se utilizó un lapso de tiempo variable (10’, 20’ y 30’) y distintos ángulos de 

uso (entre 45º y 90º) en cada lasca, para corroborar si estas variaciones tienen incidencia sobre 

los daños producidos. 

 
Figura 5. Acciones realizadas. 

 

• La última etapa del trabajo consistió en la observación detallada de cada lasca, con lupa 

binocular (entre 5x y 160x), durante los intervalos de uso (10’, 20’ y 30’). 
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DISCUSION 

 

ipótesis formuladas y los resultados obtenidos podemos realizar las 

•

n aparecen, pero en menor proporción en las que 

realizaron acciones transversales (raspar).  

 

En función de las h

siguientes observaciones:  

 La principal diferencia que encontramos con respecto a los daños entre las dos acciones 

realizadas es la presencia de cicatrices en media luna en las lascas que hicieron movimientos 

longitudinales (corte), aunque estas tambié

 
Figura 6. Tipos de dañ presentes en los filos. 

na cara 

de la lasca produce el desprendimiento de esquirlas en la cara opuesta de la misma.  

os 
 

Las diferencias más importantes que encontramos entre estos dos tipos de acciones son: 

presencia del daño en ambas caras del filo al cortar y la aparición del daño en una sola cara 

si las lascas se utilizaron para raspar, encontrándose todos los rastros en la cara opuesta a la 

trabajada. Consideramos que esto último es debido a que la fuerza ejercida sobre u

 
Figura 7. Posición de los daños. 
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 La otra diferencia es en cuanto a la orientación del daño: en la mayoría de las lascas que 

cortaron observamos que los rastros presentan una dirección oblicua al filo y los rastros de 

aquellas lascas que rasparon se encuentran de modo perpendicular al filo. Consideramos qu

•

e 

esta variable está relacionada con el tipo de movimiento diferencial que implica cada acción. 

 
Figura 8. Orientación de los macrorrastros. 

•

l trabajado, como los micropulidos, 

•

zas, dado que sabemos 

•

r evaluar mejor la relación entre el 

tiempo de utilización y la presencia de los daños de uso. 

 

 Aunque encontramos diferencias en los rastros dejados al raspar maderas en distintos estados 

(fresca/seca) consideramos que, en nuestro caso de estudio, esta variable no es lo 

suficientemente diagnóstica del tipo de material trabajado, si consideramos que estamos 

utilizando un medio óptico como la lupa binocular, el cual no permite identificar las 

alteraciones que sí son diagnósticas del estado del materia

posibles de identificar con microscopios de luz incidental. 

 Respecto a la forma del filo y al ángulo de ataque no pudimos observar diferencias en la 

producción de alteraciones sobre los filos. Para poder contrastar esta hipótesis consideramos 

necesario la realización de un experimento con un mayor número de pie

que estas variables influyen en la producción de las macroalteraciones. 

 Al analizar la variable “tiempo de acción” no encontramos diferencias importantes en la 

presencia de alteraciones en los filos de las lascas y pensamos que en próximos experimentos 

se debería incrementar el tiempo de trabajo para, pode
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CONCLUSIONES 

 

l a las investigaciones arqueológicas, dada la significativa información que este 

nos sum

 

óptica a

 hipótesis a contrastar con los conjuntos artefactuales 

cuperados en los sitios arqueológicos. 
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NOTAS 

 
1 Este trabajo originalmente fue presentado en formato de Panel. 
2 La figura 1 proviene de Keeley 1980: 24 
3 La figura 2 la tomamos de Odell 1981. 
4 Figura 5 extraída de Keeley 1980: 18 
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