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actividades de talla in situ para obtención de filos o 
para la confección de instrumentos.

En cuanto al análisis morfológico del material ce-
rámico superficial, los resultados de la muestra ana-
lizada sugieren que se habrían llevado a cabo activi-
dades cotidianas, como el consumo y almacenaje de 
líquidos o alimentos. Si bien hasta el momento no 
contamos con fechados radiocarbónicos (en curso), a 
partir de los datos provenientes del sitio (tales como 
sistema de asentamiento, material superficial, cercanía 
al sitio incaico Hualfín Inka) podríamos argumentar, 
al menos preliminarmente, una primera ocupación 
temprana Aguada y posteriormente una reocupación 
del sitio para momentos tardíos, con un posible con-
tacto entre las poblaciones locales y el estado incaico. 
Esta dinámica de reocupación y, en algunos casos, la 
modificación de sitios con arquitectura local, ha sido 
registrada dentro del NOA, que en ocasiones conllevó 
grandes transformaciones para las comunidades de la 
región, a partir de la imposición de nuevas pautas 
políticas, económicas y sociales (Nielsen y Walkers 
1999; González y Tarragó 2004). Por otro lado, para 
la zona norte del valle de Hualfín, las poblaciones 
locales habrían adquirido cierto prestigio dentro las 

Los fragmentos sin decoración, que podemos atri-
buir al tipo de cerámica comúnmente conocida como 
doméstica o utilitaria, como por ejemplo las formas de 
ollas, conforman el 13% de la muestra. Por otra parte, 
fue hallada una gran cantidad de fragmentos que no 
fue posible asignar a un estilo cerámico reconocido, 
que constituyen un 41% del total de la muestra.

Con respecto al material lítico en superficie, po-
demos decir que la materia prima se encuentra re-
presentada mayormente por rocas volcánicas como 
andesitas y basaltos; también predominan el cuarzo, 
la cuarcita y el sílex, como así también se registraron 
desechos de talla de obsidiana (Figura 2 a y b). Estas 
materias primas se encuentran localmente, a excepción 
de la obsidiana, que sería de origen alóctono. Dentro 
de los artefactos no formatizados (ANF) priman las 
lascas primarias y secundarias de basalto, cuarcita y 
sílex (Figura 2 c); mientras que para los formatizados 
(AF) pudimos diferenciar un bifaz de basalto (Aschero 
1975, 1983). A su vez, se ha encontrado una gran 
cantidad de desechos de talla, que podrían estar rela-
cionados a tareas de regularización de filos. Por otra 
parte, se registraron núcleos de basalto y cuarcita en 
superficie, y se pudo identificar un percutor de basalto, 
con evidencia de lascados 
(Figura 2d). 

ComentARIoS 
fInAleS

A partir de lo expuesto 
anteriormente, de acuerdo 
con su planificación y lo-
calización, Villavil sería 
un sitio Tardío, donde se 
observan grandes espa-
cios, con recintos rectan-
gulares y circulares, de 
muros simples y dobles 
con y sin relleno de ri-
pio. Sin embargo, parte 
del material cerámico 
encontrado en superficie 
sugeriría una historia de 
ocupación del sitio más 
temprana, desde el perío-
do Medio, lo cual eviden-
cia una posible reocupa-
ción para momentos más 
tardíos, incluso hasta el 
contacto incaico. Por otra 
parte, la presencia de ma-
teriales líticos superficiales 
(núcleos, lascas primarias, 
secundarias, y desechos) 
sugeriría la realización de 
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pautas estatales y una continuidad en las prácticas 
locales que se evidencia, por ejemplo, en las técnicas 
alfareras, a excepción de los estilos y formas cerá-
micas (Williams 2004; Lynch 2010). Si bien hasta el 
momento no podemos proponer la funcionalidad del 
sitio Villavil, podemos plantear a modo de hipótesis, 
a partir de los datos disponibles, una posible contem-
poraneidad con el centro administrativo Hualfín Inka, 
donde posiblemente la población local habitaba y rea-
lizaba sus tareas cotidianas, estando al servicio de los 
líderes locales integrados ideológica o políticamente al 
Tawantinsuyu emplazado en el sitio incaico. 

El panorama aquí brindado dista de estar comple-
to, las tareas de laboratorio en curso y los próximos 
trabajos de campo permitirán seguir distintas líneas 
de investigación y profundizar una variedad de pro-
blemáticas tales como el sistema de asentamiento, la 
organización del espacio doméstico, como así también 
los vínculos entre las poblaciones locales del valle al 
momento de la ocupación incaica para este sector sur 
del Tawantinsuyu. Las perspectivas que se erigen por 
lo planteado son promisorias; ir abriendo cada una 
de estas puertas es, por lo tanto, una tarea laboriosa 
y apasionante.
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notAS

1.- El plano del sitio se encuentra en proceso de confección. 
Sin embargo, hemos diferenciado, dentro del sector A, 29 
recintos rectangulares con muros dobles con relleno, cuyo 
ancho oscila entre 0,60 y 0,70 m; estos tienen una orienta-
ción de NE-SO. También se han identificado cinco recintos 
circulares de muros simples, con igual orientación, cuyas 
medidas oscilan entre 2-4 m de diámetro, algunos de los 
cuales presentan evidencia de procesos posdepositaciona-
les antrópicos (huaqueos). También se han identificado siete 
recintos semicirculares y un sólo recinto cuadrangular de 
muros dobles sin relleno, actualmente en proceso de análisis. 
Dentro del sector B se han identificado sólo seis recintos 
cuadrangulares, uno circular y otro semicircular, todos con 
la orientación registrada en las estructuras del sector A y las 
mismas características arquitectónicas. 

2.- Se registraron tres platos, 16 pucos, 28 ollas, un aríba-
lo, cuatro escudillas, ocho urnas, 30 formas abiertas, cuatro 
formas cerradas y 123 indeterminadas debido al tamaño pe-
queño de los fragmentos, lo que hizo imposible atribuirlos a 
alguna de las formas reconocidas.

3.- Se registraron diez fragmentos atribuibles al estilo decora-
tivo Belén negro sobre rojo; 72, al Aguada grabado; dos, al 
Santamaría bicolor; 36, al inca provincial; dos, al Ciénaga; 
seis, al Hualfín; y 89 fragmentos indeterminados, que no 
pudieron ser asignados a los estilos conocidos. 


