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El abordaje de la problemática vinculada al intercambio interregional en el área 
andina ha suscitado numerosas reflexiones y modelos explicativos que tratan de 
dar cuenta de: qué, cómo, por dónde y hacia dónde fueron transportados los bienes, 
tal como el  modelo de “archipiélagos verticales” (Murra 1972) y el “tráfico cara-
vanero” (Nuñez y Dillehay 1979, Yacobaccio et al. 1999). Otros modelos reflexio-
nan, además, sobre la naturaleza de las transacciones y los agentes involucrados en 
los procesos de intercambio, como el modelo de  “polos de desarrollo” (Tartusi y 
Núñez Regueiro 1993) y  el modelo “Internodal” (Nielsen 2004, 2006, 2011; Beren-
guer 2004). 

En las últimas décadas se aportó mucha información sobre la base de evidencias 
que dan cuenta de circulación de distintas clases de bienes en el área centro-sur an-
dina desde momentos muy tempranos que unían zonas con diferentes característi-
cas ecológicas, muchas de ellas utilizadas desde tiempos de los cazadores-recolecto-
res. Con el surgimiento de las sociedades agropastoriles, las redes se volvieron más 
complejas y empezaron a articularse los múltiples espacios ocupados por diferentes 
grupos aldeanos (Albeck 2000).

Los estudios para determinar la procedencia de productos, materias primas y arte-
factos  alejados de su área de origen  resultan sumamente valiosos  para entender las 
prácticas de  circulación de esos bienes desde el punto de vista de la movilidad hu-
mana y las redes de intercambios. Entre los productos que circularon se encuentran 
bienes ornamentales como cuentas de collar elaboradas en distinto tipo de materia 
prima. En este contexto, su manufactura en material malacológico ha sido amplia-
mente documentada en numerosos contextos arqueológicos de Argentina (Palma 

1997-1998, Tarrago 2000, Leonardt 2014, entre otros). Por otro lado, el hallazgo de 
cuentas elaboradas en minerales cupríferos ha sido documentado en distintos si-
tios residenciales y contextos funerarios del Noroeste Argentino (Domínguez Bella 
y Sampietro 2002; Gianfrancisco y Dlugosz m.s.; Ventura 1994, Maldonado et al.  
2011, Gianfrancisco et al. 2008-2010).

En este trabajo se presentan los resultados de análisis físicos y químicos efectua-
dos sobre un conjunto de 21 cuentas de collar procedentes de los sitios Alamito. El 
conjunto de cuentas analizado procede del sitio H-1 situado en la meseta de 1800 
msnm del yacimiento arqueológico “El Alamito”. Constituye un anillo formado por 
un Montículo Mayor junto dos plataformas ceremoniales situadas a occidente, y 8 
montículos menores situados en el sector oriental del sitio (sensu Núñez Regueiro 
1998). El montículo excavado corresponde a la categoría que Tartusi y Núñez Re-
gueiro (1993) definen como Recinto A. En él se identificaron tres pisos de ocupa-
ción, registrándose cuentas de collar en distinta proporción en cada uno de ellos.  
En base al análisis integral de las evidencias registradas, el recinto fue definido 
como un espacio de uso múltiple ocupado durante unos 350 años aproximadamen-
te (280 – 645 d.C.). 

Las cuentas analizadas tienen un perímetro más o menos circular y simétrico con su 
eje. Su altura es similar a su diámetro. Presentan caras planas y bordes más o menos 
rectos que le dan un perfil convexo en ángulo. Su tamaño en general varía entre 3 a 
10 mm de diámetro. El espesor se presenta en un rango que varía de  1,2 a 1,7  mm.  
El orificio central se debe a una sola perforación cónica. Las cuentas presentan tres 
tonos de coloración, verde pardo (2) celeste claro (6) y turquesa (4) y verde (5). Las 
cuentas no presentan decoración, algunas de ellas exhiben superficies erosionadas. 

Con la finalidad de conocer su composición química se llevaron a cabo una serie 
de análisis que involucraron: (1) reconocimiento mineralógico macroscópico; (2) 
análisis microscopio de barrido electrónico;1 (3) difracción de Rayos X2 (DRX). Los 
diagramas de difracción permitieron identificar la composición química de cada 
una de las cuentas, de las cuales 12 corresponden a turquesa (clase Fosfatos), 1 a 
crisocola (clase Silicatos), 3 a clase Carbonatos, y 5 a material malacológico. 

Con respecto a las cuentas de clase carbonatos, los análisis de DRX establecen que 1 
cuenta fue manufacturada en Aragonito formado a partir de una conchilla de mar, 
y 2 de las restantes en Carbonato de Calcio transformado, siendo posible que pro-
vengan de caracol fosilizado parcialmente (Galván, comunicación personal). Debi-
do al elevado grado de alteración tafonómica y modificación antrópica que poseen 
no es posible clasificarlas taxonómicamente. 

Las materias primas correspondientes a turquesa y crisocola no se registran en 
el área de Campo de Pucará, ni en regiones próximas. Si bien se han identificado 
minas cupríferas cercanas a la zona en las que es posible hallar minerales como 
la malaquita, la turquesa no ha sido un mineral registrado hasta el momento en 
las mismas (Dr. Julio Ávila comunicación personal.). Tampoco se han registrado 
elementos como nódulos de mineral, fragmentos en bruto, objetos en proceso de 
elaboración o artefactos utilizados para su manufactura, que permitan proponer la 
existencia de una producción local de las mismas.

Con respecto al contexto de procedencia de dichas materias primas, Berón (2013) 
apunta que del norte de Chile provenían parte de la malaquita y turquesa, mine-
rales utilizados para la manufactura de objetos ornamentales. El registro geológico 
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de turquesa más cercano se localiza en yacimientos situados en del norte de Chile, 
particularmente del desierto de Atacama, minas de El Salvador y Chuquicamata, 
las cuales tienen evidencias de explotación prehispánica (Berón 2013). Por su par-
te, Rees Holland (1999) da cuenta de la existencia de una decena de yacimientos 
geológicos de crisocola y malaquita utilizados durante el Formativo en la Vega de 
Turi (norte de Chile), e interpreta a partir de estos datos que la producción y el 
consumo de estas cuentas estaban orientados al mercado externo. En otras partes 
del ámbito surandino, como San Pedro de Atacama, estas piedras semipreciosas 
aparecen, además, como incrustaciones en objetos de madera (Albeck 2000). A tra-
vés de los oasis del norte chileno también llegaban al Noroeste argentino cuentas 
elaboradas sobre valvas de moluscos marinos. Uno de los nudos de intercambio 
fue el oasis de San Pedro de Atacama, punto de convergencia obligado para las 
caravanas que articulaban el Noroeste argentino con el desierto de Chile y la costa 
pacífica (Albeck 2000). 

Por otra parte, Berenguer (2004) señala que en la Región de Antofagasta desde 1500 
a.C. se registra la explotación yacimientos de turquesa, malaquita y crisocola para 
la manufactura de cuentas de abalorio, que da lugar a una próspera economía de 
intercambio de bienes suntuarios que se incrementa durante el Formativo, convir-
tiéndose en un centro neurálgico de intercambio interregional. 

En este contexto, y ante la falta de indicios de una producción local de cuentas y 
la ausencia de materia prima en la zona, consideramos como válida la hipótesis de 
que dichos bienes pudieron obtenerse una vez manufacturados mediante prácticas 
de intercambio interregional a través de una red de interacción a larga distancia que 
puso en contacto a poblaciones asentadas en distintos lugares del área andina. Estos 
datos se integran a la información producida en investigaciones preliminares sobre 
cuentas minerales en otros sitios con “Patrón Alamito” que darían cuenta de la 
participación de sus pobladores en dichos circuitos macro-regionales de movilidad 
(Gianfrancisco et al. 2008-2010).

La información aportada en este trabajo se integra a las investigaciones efectuadas 
por Núñez Regueiro (1994) Tartusi y Núñez Regueiro (1993) Núñez Regueiro y Tar-
tusi (2003), acerca del papel de los sitios Alamito en la dinámica cultural del área 
andina. Desde hace tres décadas los autores dan cuenta de la existencia de una ex-
tensa red de intercambio muy temprana, en la que los sitios Alamito participaron, 
lo que estaría atestiguado por la existencia de materias primas alóctonas a la región 
como son la obsidiana y basaltos, la amplia distribución de elementos de carácter es-
pecíficamente ritual como los son los “ídolos suplicantes”, y cerámica Condorhuasi 
registrada en lugares tan distantes como San Pedro de Atacama en el Norte de Chile, 
lo que nos remite a vínculos con otras regiones (Núñez Regueiro y Tartusi 2003).
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En esta oportunidad presentamos los resultados de los análisis realizados sobre 
obsidianas recuperadas en tres asentamientos prehispánicos tardíos del sector cen-
tro-sur y central de la Quebrada de Humahuaca. Estos análisis tuvieron como ob-
jetivo identificar la presencia de obsidianas de diferentes procedencias, así como 
correlacionarlas con fuentes conocidas para el NOA. Esto, con el propósito de ela-
borar inferencias sobre el uso de este recurso por parte de las poblaciones quebra-
deñas y sobre posibles circuitos de distribución. La caracterización geoquímica de 

las muestras analizadas mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX) fue llevada a 
cabo por Michael Glascock en el Research Reactor Center (University of Missou-
ri). En esta primera etapa de trabajo, analizamos diez muestras recuperadas en El 
Pobladito, Esquina de Huajra y Pucara de Tilcara, contemplando que la asignación 
temporal de sus ocupaciones permitiría además reconocer un uso diferencial de 
canteras para momentos pre-incaicos e incaicos. A estos resultados se suman los 
de tres muestras de Esquina de Huajra analizadas anteriormente por Análisis de 
Activación Neutrónica (NAA).

En el sector centro-sur de la Quebrada (Dpto. Tumbaya) El Pobladito es un asen-
tamiento preincaico ubicado cerca de la gran área agrícola de Raya-Raya, en la 
quebrada de Tumbaya Grande, afluente del Río Grande. De acuerdo a las inves-
tigaciones realizadas hasta el momento (Scaro 2015), este asentamiento no parece 
haber estado ocupado durante el período incaico. De una de sus estructuras, carac-
terizada como un recinto de 21 m2 con una única ocupación, se han seleccionado 
tres muestras de obsidiana, teniendo en cuenta su color y tamaño. A menos de 5 
km de distancia, Esquina de Huajra es un asentamiento exclusivamente ocupado 
durante el período incaico. Este asentamiento habría tenido un rol de importancia 
en las políticas de la administración estatal en la zona (Cremonte et al. 2007, Cre-
monte y Gheggi 2012) reflejando diversidad en la composición y procedencia de 
sus contextos arqueológicos. De este sitio se analizaron por NAA tres muestras de 
obsidiana (Chaparro y Avalos 2014), que pudieron ser vinculadas a dos fuentes co-
nocidas de la Puna jujeña y una tercera, negra opaca que procedería de una fuente 
que resta aún identificar. Una punta de obsidiana gris con bandas negras proven-
dría de la Fuente Alto Tocomar, mientras que el segundo ejemplar confeccionado 
en obsidiana negra pudo ser oriundo del Cerro Zapaleri. A estas tres muestras 
sumamos una más en el análisis reciente, correspondiente a una obsidiana incolora 
con bandas de color gris claro con el propósito de completar la variedad de color 
hallada en el sitio.

Las primeras ocupaciones del Pucará de Tilcara, emplazado en el sector central de 
la Quebrada, son contemporáneas a las de El Pobladito. Durante la dominación 
incaica, este sitio sufrió variadas modificaciones, principalmente en su función. No 
sólo se constituyó como el asentamiento de mayor tamaño de la Quebrada, sino 
que pasó a cumplir funciones administrativas, políticas y productivas como capital 
de wamani. Hasta el momento, se reconocieron más de cincuenta casas-taller donde 
se elaboraban artefactos metalúrgicos, líticos, cerámicos y textiles (Otero 2013). En 
estos talleres se recuperaron numerosas lascas y puntas de proyectil de obsidiana. 
Entre este conjunto se seleccionaron seis muestras de obsidiana, considerando el 
color y la procedencia estratigráfica de los artefactos. 

Las obsidianas seleccionadas fueron analizadas mediante un estudio no destructi-
vo de Fluorescencia de Rayos X, utilizándose un espectrómetro ThermoScientific 
ARL Quantx de energía dispersiva XRF. El espectrómetro fue calibrado midiendo 
elementos útiles de un conjunto de 40 fuentes de obsidiana bien caracterizadas, ana-
lizadas previamente por una combinación de Espectrometría de Masas con Plasma 
Acoplado Inductivamente (ICP-MS), NAA y XRF (Glascock 2017). Los elementos 
analizados fueron Mn, Fe, Zn, Rb, Sr, Y, Zr, Nb y Th.

El análisis de XFR reveló que ocho de las muestras poseen composiciones consis-


