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Anexo 2
Descripción de los 13 grupos técnicos pronosticados

Grupo 1
Integrado por 54 figuras y siete paneles, provenientes principalmente de Aran-

cha 1-2 (91%). Unos pocos casos provienen de Poblado Millune (2%), Recintos 
Millune Oeste (4%), Sora Sur (2%) y Vinto 1-2 (2%). Está conformado en su totali-
dad por motivos abstractos simples de tamaños más pequeños (0-100 cm2). En este 
grupo predominan los anchos de surco medio a ancho, entre 25 y 40 mm (69%) y 
las profundidades de superficial a media, entre 2 y 10 mm (78%), con secciones de 
surco preferentemente en U (83%). La acción mecánica escogida fue fundamental-
mente la horadación (94%) y en todos los casos con tratamiento de superficie areal. 
Se utilizaron siempre rocas duras con topografía regular e irregular (91%). Por lo 
general no existe relación entre la figura y accidentes naturales de la roca (94%). Los 
motivos que caracterizan a este grupo son las cúpulas simples. 

Grupo 2
Es un grupo relativamente pequeño, compuesto por 37 casos de figuras prin-

cipalmente de Poblado Millune (38%), Vinto 1-2 (32%) y Arancha 1-2 (22%), con 
menor cantidad de figuras de Sora Sur (5%) y Vinto 4 (3%). Conformado por 
abstractos simples (100% cúpulas simples). A diferencia del grupo 1, donde el 91% 
de los casos estaban en un solo sitio, las cúpulas simples (los motivos más represen-
tados) están repartidas en diferentes sitios en proporciones similares. El tamaño de 
las figuras es semejante al grupo 1, todas las figuras son de tamaño muy pequeño 
(0-100 cm2). El surco tiende a ser más ancho y más profundo que el del grupo 1 
(surcos son principalmente anchos (35-45 mm) y profundidad media (8-14 mm). 
La sección también es en U, pero las secciones en V aumentan levemente (casi 40%). 
La acción mecánica es 100% por horadación. Predomina el tratamiento areal (97%) 
y la ausencia de relación de figuras con accidentes del soporte (89%).
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Grupo 3 
Agrupa 52 figuras, fundamentalmente de Poblado Millune (79%) y en menor 

medida Vinto 1-2 (15%), Arancha 1-2 (4%) y Vinto 4 (2%). Está compuesto en su 
totalidad por motivos abstractos, principalmente cúpulas simples (96%) y solo un 
4% son cúpulas unidas a líneas. Las figuras siguen siendo de tamaños muy pequeños, 
menores a 100 cm2 (98%). Sobre el ancho de surco, predominan los muy anchos 
(más de 40 mm) con un 58%, el resto se reparte entre 20 y 40 mm. Es el grupo que 
tiene las cúpulas más profundas: hay una clara tendencia a profundidades mayores 
a 14 mm (73%), y el 40% está sobre los 18 mm. Mientras en el grupo 1 la sección 
del surco era casi totalmente en U y en el grupo 2 incorporaba el surco en V en 
un porcentaje no menor, aquí los surcos son principalmente en V (69%). Todos los 
motivos fueron realizados mediante la acción mecánica de horadación. Al igual que 
en los grupos 1 y 2, todas las figuras tienen tratamiento de superficie areal. Mayo-
ritariamente se utilizaron rocas muy duras (79%), con topografía regular e irregular, 
predominando las regulares (52%). Predomina la ausencia de relación entre la figura 
y los accidentes de la roca (96%). A diferencia del 1, este grupo es minoritario en 
Arancha 1-2 y mayoritario en Poblado Millune, donde es el grupo característico.

Grupo 4
El grupo 4 contiene 43 casos, de los cuales el 93% proviene de Cruces de 

Molinos y el resto de Arancha. Es un grupo muy variado, particularmente si lo 
comparamos con los grupos tratados previamente. Se compone de gran diversidad 
de categorías formales, predominando los abstractos compuestos (49%) y camélidos 
(35%). En menor medida incluye abstractos simples (9%) y otros zoomorfos (7%). 
Es el grupo que contiene el mayor porcentaje de figuras muy grandes, mayores a 
1000 cm2 (casi 40%); el resto se circunscribe a tamaños muy pequeños a pequeños 
(entre 100 y 500 cm2). En cuanto al surco, todas las figuras tienen secciones en U, 
dominando los anchos angostos a medios, entre 10 y 25 mm (alrededor del 74%) 
y las profundidades muy superficiales, entre 0 y 4 mm, con una preponderancia de 
entre 2 y 4 mm (84%). El 98% fue ejecutado por piqueteado, con tratamiento de 
superficie lineal (60%) y areal (40%), utilizando generalmente rocas duras e irregu-
lares (93%). En el 58% de los casos existe relación entre la figura y los accidentes de 
la roca, destacando ampliamente la restricción por sobre la integración. Este grupo 
contiene figuras grandes que se resuelven técnicamente de la misma manera que las 
figuras pequeñas de él. Se caracteriza por concentrar las figuras grandes de la mues-
tra (el 42% está sobre 500 cm2 y el 40 mayor a 1000 cm2; el grupo que le sigue con 
figuras sobre 500 cm2 es el 13 con un 23%). Las figuras muy grandes (rango >1000 
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cm2) son principalmente abstractos compuestos (14:17), y dentro de ellos destacan 
los soles (4) y las composiciones geométricas con eje central (6). De estas últimas, 
cabe notar que de las siete que integran la muestra, seis están dentro de este grupo.

Grupo 5
Este grupo es el más numeroso, está integrado por 75 casos que se encuentran 

principalmente en Cruces de Molinos (84%), con una pequeña fracción en Aran-
cha 1-2 (16%). Es un grupo diverso, caracterizado por el predominio de motivos 
figurativos, su principal componente, que abarca el 84% del grupo. Las figuras más 
comunes son camélidos (61%), seguidos de motivos abstractos (16%) que están 
constituidos por 10 cúpulas simples y dos cúpulas en serie. Los antropomorfos 
alcanzan el 12%, otros zoomorfos 5% y los objetos el 5%. Destaca que de las ocho 
representaciones de objetos de la muestra, la mitad se encuentra en este grupo (el 
resto se reparte entre los grupos 7, 12 y 13). Todos los camélidos (46: 75) provienen 
de Cruces de Molinos, entre los cuales son mayoritarios los camélidos de cuatro 
patas sin atributos, seguidos de cuatro patas en caravana. Otra particularidad de este 
grupo es que predominan ampliamente las figuras de tamaños muy pequeños. De 
todas las figuras que incluye este grupo, el 81% son figuras menores a 100 cm2, el 
resto se reparte en casi todos los rangos superiores. Prevalecen anchos de surco me-
nores a 15 mm (65%). La profundidad del surco es mayoritariamente de 2 a 4 mm 
(96%), el resto es inferior. La acción mecánica es 100% piqueteado con tratamiento 
areal. Todas las rocas son duras e irregulares, y casi no hay relación entre la figura y 
los accidentes naturales del soporte (97%).

Grupo 6
Es el grupo más pequeño, integrado por 17 figuras, provenientes principalmente 

Sora Sur (41%) y Cruces de Molinos (29%). En menor medida están en Recintos 
Millune Oeste (12%), Vinto 4 (12%) y Vinto 1-2 (6%). Está compuesto mayorita-
riamente por motivos abstractos simples (47%), seguidos de abstractos compuestos 
(29%) y camélidos (12%). Hay una tendencia a que los motivos figurativos (antro-
pomorfos compuestos, aves, camélidos de cuatro patas) provengan de Cruces de 
Molinos (Ll-43), mientras que los abstractos (“chacra” simétrica, conjunto de líneas 
paralelas perpendiculares, línea(s) curvas o ligeramente curvas, meandros simples y 
cúpulas simples) estén principalmente en Sora Sur (Ll-19). Los tamaños son diver-
sos, sin un predominio evidente de cierto rango por sobre otro. De todos modos, 
predominan los rangos muy pequeños (entre 0 y 200 cm2, 47%), luego los tamaños 
pequeños a medianos (entre 300 y 600 cm2, 35%). Hay una tendencia a figuras con 
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anchos de surco muy angostos y angostos (0 a 25 mm, 94%), mayoritariamente muy 
angostos (0-15 cm2, 59%). La profundidad del surco se restringe exclusivamente de 
muy superficial a superficial (0-8 mm), pero son mayoritarios los muy superficiales 
(2-4 mm, 53%) y superficiales (4-6 m, 24%). En este grupo hay más acciones me-
cánicas involucradas: un 53% de las figuras fueron ejecutadas mediante piqueteado 
y un 41% mediante incisión/raspado, con tratamientos de superficie areales (59%), 
lineales (29%) y mixtos (12%). Es el grupo que tiene más casos de incisión y ras-
pado. El 71% de las figuras tienen surcos con secciones en U y el 29% en V. En un 
82% no hay relación con accidentes de la roca, mientras que en un 12% existe in-
tegración (es un porcentaje elevado porque la integración más alta está en el grupo 
13) y un 6% de restricción. Es un grupo muy variable; en efecto, en el dendrograma 
del cluster dentro del grupo 6 se aprecian cinco subgrupos.

Grupo 7
El grupo 7 está compuesto por 40 casos. La mayor parte de las figuras son de 

Arancha 1-2 (78%), seguido de lejos por Sora Sur (13%); el resto se reparte entre 
Recintos Millune Oeste (8%) y Cruces de Molinos (3%). Dominan ampliamen-
te los abstractos simples (35:40, 88%): líneas curvas o ligeramente curvas, cúpulas 
simples y tridentes cerrados. Pero lo que caracteriza a este grupo son las cúpulas, 
ya sean simples o unidas a líneas, que provienen de Arancha y Sora Sur, y que en 
conjunto alcanzan el 90% de los motivos. Las mayoría de las figuras tienen dimen-
siones muy pequeñas, inferiores a 100 cm2 (95%), lo que está dado sobre todo por 
el tamaño de las cúpulas pero también por otros motivos. Predominan los anchos 
de surco angostos y medios, entre 15 y 30 mm (75%); el resto se reparte en rangos 
mayores y menores. La profundidad del surco es muy superficial (entre 0 y 6 mm), 
con preponderancia entre 2 y 4 mm (65%) y entre 4 y 6 mm (88%). 

La acción mecánica es fundamentalmente la horadación (68%), seguido de pi-
queteado (23%), y es el grupo donde la horadación+percusión está más representa-
da (8%). Los surcos son mayoritariamente con secciones en U (73%). El tratamiento 
mayoritario es areal (98%). El 80% de los motivos fueron realizados sobre rocas du-
ras con topografía regular e irregular. No hay relación entre las figuras y accidentes 
del soporte, solo un 10% presenta restricción, y la integración está ausente. Según 
el gráfico del cluster, dentro de este grupo se observan dos subgrupos diferenciados, 
en los que hay más subgrupos.
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Grupo 8
Constituido por 53 figuras, gran parte de Sora Sur (57%), seguido por Vinto 

1-2 (26%) y Poblado Millune (11%). Una mínima parte proviene de Vinto 4 (4%) 
y Arancha 1-2 (2%). Se caracteriza por figuras abstractas, la mayoría simples (85%) 
y una pequeña fracción compuesta (15%). El 90% corresponden a cúpulas (simples 
o unidas a líneas). 

Le siguen las “chacras” simétricas (6%), las líneas curvas (2%) y los meandros 
simples. El 92% son figuras muy pequeñas, menores a 100 cm2, con anchos de sur-
cos predominantemente angostos y medios, entre 10 y 25 mm (70%) y profundida-
des de superficial a media, entre 4 y 12 mm (85%). La sección de surco está repartida 
equitativamente en U con 53% y en V con 47%. Predomina la acción mecánica de 
horadación (85%) junto con un 11% de horadación+incisión/raspado e incisión/
raspado. Las técnicas guardan una relación directa con los motivos: horadación res-
tringida a las cúpulas y “chacras” (para formar los círculos que las conforman), la 
incisión/raspado para las líneas y meandros. El tratamiento de superficie es en un 
94% areal, y el resto mixto. El 87% de las figuras se realizó sobre roca blanda irre-
gular. Y en el resto predomina lo muy duro irregular. En un 89% no hay relación 
entre la figura y los accidentes de la roca, y en el resto domina la restricción (9%) 
sobre la integración (2%). 

Grupo 9 
Este grupo es relativamente pequeño, conformado por 32 casos, procedentes de 

Vinto 1-2 (47%), Sora Sur (44%), Poblado Millune (6%) y Vinto 4 (3%). Lo inte-
gran exclusivamente motivos abstractos, principalmente simples (69%). Dominan 
las cúpulas (63%), ya sean simples, en serie o unidas a líneas. Le siguen las líneas 
curvas o ligeramente curvas (16%), meandros simples (13%) y “chacras” simétricas 
(9%). El 97% de las figuras son muy pequeñas y pequeñas (<300 cm2), con predo-
minio de las muy pequeñas (<100 cm2, 84%). Dominan, con un 88%, los anchos 
de surco angostos y medios (10-30 mm). El 69% tiene surcos cuyas profundidades 
son muy superficiales y superficiales (4-8 mm). El resto se reparte en rangos entre 8 
y 16 mm de profundidad. Las figuras fueron realizadas por horadación e incisión/
raspado. La acción mecánica mayoritaria es la horadación (44%), junto con hora-
dación+incisión/raspado (28%) e incisión/raspado (28%). Se emplean todos los 
tipos de tratamiento de superficie, principalmente areal (66%) y el resto repartido 
equitativamente entre lineal y mixto. La sección del surco es fundamentalmente en 
U (75%). Domina la roca blanda regular o irregular (94%). En la mayor parte de los 
casos no existe relación entre las figuras y accidentes del soporte (75%), en un 19% 
hay restricción y el resto es integración.
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Grupo 10
Reúne 40 casos, representados principalmente en los sitios Vinto 1-2 (45%) 

y Sora Sur (40%), y en menor medida, en Poblado Millune (8%), Vinto 4 (5%) y 
Arancha 1-2 (3%). Está conformado totalmente por motivos abstractos, principal-
mente compuestos (75%) y en menor medida simples (25%). Se caracteriza por la 
presencia de tres grupos de motivos distribuidos de manera más o menos homogé-
nea: “chacras” con un 38% (asimétricas y simétricas), motivos esencialmente lineales 
con un 33% (tales como conjunto de líneas paralelas y perpendiculares, línea curva 
o ligeramente curva, líneas curvas o ligeramente curvas, líneas en serie y meandros 
simples) y cúpulas (28%, incluyendo cúpulas unidas a línea y cúpulas en serie). Este 
grupo se caracteriza por figuras de tamaños muy pequeños y pequeños (no superan 
los 400 cm2, 80%). El resto se distribuye de manera variada en los rangos de tamaño 
mayores, sin que ninguno domine sobre otro. El ancho del surco se encuentra entre 
muy angosto y medio, entre 5 y 35 mm, dominando los rangos entre 10 y 25 mm 
(85%). La profundidad de surco se encuentra entre muy superficial y medio (2 a 12 
mm), dominando lo muy superficial y superficial (rango entre 2 y 8 mm con un 
95%). La sección del surco mayoritaria es en U con un 85%. La acción mecánica se 
divide entre un 40% de horadación+incisión/raspado y un 55% de incisión/raspa-
do. Esto quiere decir que la incisión/raspado está siempre presente, la que puede o 
no estar acompañada de horadación. El tratamiento de superficie está repartido con 
distribuciones similares: es mayoritario el areal (38%), seguido muy de cerca por 
lineal (33%) y mixto (30%). Las rocas usadas preferentemente son materias primas 
blandas regulares o irregulares (90%). Predomina la ausencia de relación entre las 
figuras y accidentes del soporte (63%), seguido de la restricción (30%).

Grupo 11
Integrado por 41 casos, la mayor parte de Cruces de Molinos (83%). El resto 

proviene de Arancha 1-2 (15%) y Vinto 4 (2%). Comprende un conjunto heterogé-
neo de categorías morfológicas, de figurativos y abstractos, destacando la presencia 
de camélidos que asciende a casi la mitad del grupo (49%). Le siguen los motivos 
abstractos compuestos con un 27%. Minoritaria es la presencia de abstractos simples 
(12%), antropomorfos (10%) y otros zoomorfos (2%). En los camélidos destaca la 
presencia de camélidos de cuatro patas (44% del total de figuras). En los abstractos 
compuestos destacan los soles y reticulados (10% y 7% del total, respectivamente). 
Las dimensiones de las figuras se restringen a tamaños inferiores a 800 cm2 pero los 
rangos preponderantes son muy pequeños y pequeños (entre 100 y 400 cm2, 63%). 
Los anchos de surco fluctúan entre 5 y 30 mm (muy angostos, angostos y medios), 
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sin embargo el 78% está entre 10 y 20 mm (angostos). Predominan las profundida-
des muy superficiales y superficiales del surco: el 98% está entre 0 y 6 mm. El total 
de las figuras fue elaborado con acción mecánica de piqueteado, y todas presentan 
surcos con sección en U. No obstante, el tratamiento puede ser areal (61%) o lineal 
(34%). Se usaron predominantemente rocas duras (98%) y principalmente duras 
irregulares (85%). Por lo general, las figuras no presentan relación con accidentes 
del soporte (73%), pero existe un 22% de restricción.

Grupo 12
Es el segundo grupo más pequeño, con 28 casos provenientes de Cruces de 

Molinos (46%) y Arancha 1-2 (43%), y en menor medida de Sora Sur (11%). La 
muestra se reparte de manera más o menos equitativa entre abstractos (54%) y fi-
gurativos (46%). Se encuentran casi todas las categorías morfológicas representadas, 
pero en proporciones variables. Los más frecuentes son los abstractos simples (43%) 
seguidos de camélidos (32%). Las cúpulas, ya sean simples o unidas a líneas, son 
predominantes (36%), seguidas por diversas versiones de camélidos de cuatro patas 
(29%). Predominan las figuras de tamaño muy pequeño, inferiores a 200 cm2 (75%). 
El resto se distribuye en los otros rangos en baja proporción. Los surcos tienen an-
chos que oscilan entre 0 y 30 mm (muy angosto, angosto y medio), con predominio 
de los rangos angostos, entre 10 y 25 mm (75%). Las profundidades de surco son 
leves, fluctúan entre 0 y 6 mm, dominando el rango muy superficial, entre 2 y 4 mm 
(61%). La acción mecánica fue principalmente el piqueteado, con un 85%, acompa-
ñada de otras técnicas en baja proporción, casi siempre favoreciendo un tratamiento 
de superficie areal (93%). En la sección del surco predominan las formas en U. Se 
utilizaron preferentemente rocas duras (89%), no existiendo relación entre figuras y 
accidentes (82%), con pocos casos de restricción (18%).

Grupo 13
Integrado por 57 casos, todos de Cruces de Molinos, este grupo se caracteriza 

por el dominio de camélidos (82%) y por la ausencia de motivos abstractos. Le si-
guen los antropomorfos (9%), otros zoomorfos (7%), aves (4%) y objetos (2%). Los 
tamaños son muy variados, prácticamente se encuentran todos los rangos represen-
tados, aunque predominan los tamaños muy pequeños, menores a 200 cm2, con un 
65%. El porcentaje restante está distribuido en otros rangos, donde hay un 11% con 
las figuras más grandes de la muestra (mayor a 1000 cm2) (el otro grupo con figuras 
muy grandes es el grupo 4). El ancho del surco también varía mucho, con casi todos 
los rangos representados, donde predominan los muy angostos y angostos, entre 0 
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y 20 mm (60%), con un 43% de muy angosto. Entre 0 y 30 mm se ubica el 89% de 
la muestra. A diferencia del tamaño de la figura y el ancho del surco, la profundidad 
del surco no varía, estando todas las figuras entre muy superficial y superficial (0-6 
mm), con un 89% entre 2 y 4 mm (muy superficial). Otros atributos que no varían 
son la sección de surco (100% en U), acción mecánica (100% piqueteado) y trata-
miento de superficie (100% areal). Todas las figuras fueron realizadas sobre soportes 
duros, casi totalmente duros irregulares (98%). Tiene el porcentaje más grande de la 
muestra con integración (21%), en un soporte duro irregular. 


