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l.!ntroducción 

1.1. Objetivo de este trabajo 

El presente trabajo se ha propuesto una evaluación en lo posible exhaus
tiva del material Iltico encontrado durante las excavaciones de la Misión Ar· 
queológica Alemana - compuesta por R. Hartmann, U. Oberem, W. Wentscher y 
W. Wurster - en Cochasqul. Todos los materiales que se utilizaron para este 
análisis están clara y seguramente en relación con capas naturales y también 
con materiales de otro tipo, como cerámica, restos arqu itectón lcos , etc. No se 
analizó en este trabajo ningún material proveniente de recolecciones de super
ficie. 

El análisis se desarrolará yendo de los aspectos más generales del ma
terial, como son las materias primas utilizadas (2° capitulo) y las técnicas 
utilizadas (3er capitulo), para luego especificar, en el 4° capitulo, referente a la 
sistemática, las cualidades de los 503 artefactos analizados, de los cuales 320 
son lascas u otros de obsidiana, 100 lascas u otros de basaltos y el resto (83) 
varias clases de otros materiales lIticos. Estas cualidades se utilizaron para for
mar grupos con probable similitud funcional, por lo que se las denominó 

"unidad funcional",en el caso de lascas, o simplemente por su nombre común, 
en el caso de los demás artefactos. Debajo de cada titulo de agrupamiento se 
hallarán uno o varios números. Estos son números correlativos, referentes al 
catálogo. En el catálogo se indican las caracterlsticas más importantes de cada 
artefacto. Los números subrayados indican piezas que están ilustradas al final 
de este trabajo. 
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El 5° capltu lo intentará recapitu lar brevemente los resu Itados aportados 
hasta la fecha sobre la estratigrafla y otros temas de los complejos excavados. 
Luego se relacionarán los resultados del análisis de las piezas en el capitulo 
anterior con los complejos en Que fueron encontrados, para así aportar un in
tento de interpretación de estos. Finalmentesecompararán los resultados para 
especificar los artefactos útiles caracterlsticos de las dos fases de poblamiento 
de CochasquJ 1). 

El 6° capitulo resumirá los resultados generales de todos los capltulos an
tecedentes e intentará una evaluación conju nta de las observac Iones aportadas 
y los resultados ya publicados. El capitulo 7 consiste del catálogo total de las 
piezas 2) tratadas aqul. Incluye, principiando porel número correlativo (nc), el 
número de hallazgo de la pieza (nh), la unidad o complejo de excavación (uex), 
las medidas (L,A,G), la clasificación dada (clas), y, en caso de ser ilustrada la 
pieza (il), el número de la figura que la ilustra. 

Finalizo el trabajo con la bibliograffa citada, seguida por las ilustraciones 
de algunos artefactos de cada grupo, en lo posible dos. 

Lino. ;i,.e:;liY"'''iói' como la preseute se suma .. las reali.ladas ya en base a 
las excavaciones, para completar con su modesto aporte el cuadro cultural ob
tenido hasta la fecha. 

Ya se realizó en varias ocaciones una apreciación general de las metas y 

los resultados obtenidos por la Misión Arqueológica Alemana. Me limito por lo 
tanto aquí a remitir al lector a los correspondientes informes del director de es
tas investigaciones, el Prof. Dr. U. Oberem, que en repetidas publicaciones 
(1969,1970,1975) ya resumió los datos más importantes. 

1) Ver la nota 9 en la página 21.
 
2) Véase la página 58, donde se dan más referencias.
 

3) Véase Meyers 1975
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1.2. Marco geográfico y cultural de Cochasqul 

Intentaré dar aquf un somero resumen de las caracterfstlcas geográficas y 
culturales que enmarcan al sitio de Cochasqul, para que las consideraciones 
que se refieran luego exclusivamente al materiallltico puedan ser incluidas en 
un contexto general y se integren por lo tanto más fácilmente en su debido 
lugar. 

El sitio de Cochasqu I está situado a aproximadamente 50 Km. al norte de 
Quito, en la Sierra Norte del Ecuador. Sus coordenadas exactas son 0° 06' 35"N 
Y 78° 18' 23"W. La altitud media sobre el nivel del mar fluctúa entre 2900 y 
3000m. Está además situado en las faldas del lado sur del volcán Mojanda, en 
una planicie inclinada rodeada por varias profundas quebradas. Consta de 15 
pirámides tru ncas, de las cuales 9 tienen rampa, y de 30 montlcu los. 

El areal de la cultura Caranqui 4) o - en términos arqueológicos - de las 
"Tolas habitaciones"5) o de la fase "Urcuqul" 6)- está situado en una zona 
geográficamente privilegiada, con acceso a diferentes pisos ecológicos si 
tuados el uno muy cerca del otro. Estos pisos van de "temperado subtropical" 
hasta 'trlo glacial''?). 

Si bien su posición cronológica está bien establecida en la fase de inte
gración (500d.C.-1500d.C.), no está claramente fijada la clase de cultura que era 
en un principio, de dónde provenla con qué culturas contemporáneas estaba 
vinculada, cómo estaba caracterizada en su cultura material, etc. En base a 
Cochasqul se puede tan solo confirmar que la población de este sitio comenzó 
aproximadamente a mediados del siglo X. El inicio de la fase "Urcuqul" está 
dividido por Athens 8) en dos. Su perIodo 5 (no existente en Cochasqul) y su 
perlado 6, que concuerda con la fase I de Meyers 9). 

4) Véase Oberem 1978; Athens y Osborn 1974; Athens 1978para datos relativos a
 
organización socio-polltlca, comercio, históricos generales, etc.
 
5) Jijón y Caamano 1952,343-356
 
6) Porras y piana 1976,229·236
 
7) Oberem 1978,4; Athens 1978, 1/2-122, que Indica además las múltiples va

riedades de cultlgenos y detalles sobre la agricultura.
 

8) Athens 1978, tabla IO,p.J24
 
9) Meyers 1975 divide en dos las fases de población de Cochasqul, basándose
 
en su análisis de la cerámica tosca. Ver Meyers 1975, 81·112 para los datos co

rrespondientes en su totalidad.
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A mitades del siglo XIII parece iniciarse, por lo menos en tres sitios al mis
mo tiempo, la ola de construcciones de pirám ides truncas y de montlculos 
funerarios. Como se verá más adelante, en el capitulo sexto, en Cochasqul sig
nificó esto un cambio del areal habitado y la inserción en el antiguo de rnon
tlculos funerarios. Este periodo, denominado por Meyers fase 11 de Cocnasqut 
9) (ver arriba y por Athens "Late Period Cara" 8) corresponde con mucha pro
babilidad con la cultura de los Caranqui testimoniada por las fuentes históri
cas. 

No está clara la razón del cambio tan mercado que se inicia a mediados del 
siglo XIII, que podrla indicar superposición de una élite foránea sobre una 
población de tradición más antigua, como se nota en base a la cu Itura material 
(Oberem, comunicación personal y Meyers 1975). 

En cuanto a la cultura material de la fase "ürcuqul", me limitaré a men
cionar el corto resumen de Porras y Piana (1976), el trabajo sobre la cerámica de 
Cochasqul de Meyers (1975), los trabajos de Athens (1978) y de Athens y Osborn 
(1974), entre los mas relevantes recientemente publicados. No debe olvidarse 
además el notable aporte de Plaza (1976,977) sobre las fortalezas característlcas 
de la zona. Todos estos trabajos están basados, naturalmente, en la gran labor 
del pionero de la arqueologla moderna del Ecuador, Dn. Jacinto Jijón y Caa
mano, trabajo resumido en su "Antropologla Prehispánica" (1952). 

2. Materias primas 

En este capitulo intentaré dar una descripción detallada y algunas con
sideraciones sobre el la materia pri ma de los artefactos lttlcos aqul tratados, en 

especial la obsidiana y el basalto. 

2.1. Obsidiana 

La obsidiana 1) Encontrada en Cochasqu r es en su mayor mayor parte negra 
opaca, y no pocas piezas tienden a ser cafetoso-grises, traslúcidas a trans

1) Ver Taylor (ed.) 1976, un excelente conjunto de artlculos referentes a muchos 
aspectos relevantes en la parte mineralógica de la obsldlana y las posibilidades 
de anállsts geoqulmlco conocidas hasta la fecha para localizar fuentes, datar 
por hidratación y poslbJJJdades y/o ejemplos de uso de estos métodos en la 
arqueologla mundial. 

Michaels and Bebrlch 1971, 169 - 174, presentan además una buena carac
terización de las propiedades petrogréflcasde la obsldlana. 
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parentes. Hay sólo un ejemplar transparente tan claro como el vidrio de ven
tana, y sólo uno con bandas rojizas 2). 

La calidad de la obsidiana de Cochasqul puede dividirse en dos clases: 1) 
Los materiales uniformes, sin ninguna estratificación interna, con o sin im
purezas, como son las burbujas, granos de cuarzo y otros materiales que for

man inclusiones de un tamaño considerable y 2) los materiales estratificados, 
con o sin impurezas como las descritas arriba. 

La estratificación de la obsidiana ("Fiow - banding" en inglés)3) es un 
fenómeno bien observable macroscópicamente en piezas transparentes, pero 
también, en algunos casos, en piezas opacas. En capas de grosores muy diver
sos se alternan zonas cuyo material es uniforme, con otras que tienen un color 
,/10 estructura diferente. Estas capas pueden ser tanto claramente delimitadas 
como difusas. Los estratos más oscuros tienen un aspecto poroso a pumlceo 
extremadamente fino, mientras que el resto del material es altamente homo
géneo. Esta estratificación del material se llevó a cabo debido al enfriamiento 
sucesivo, capa por capa, dentro de un m ismo torrente de lava, como lo indica 
ya el nombre inglés. 

El cambio de estructuras, al igual que la existencia o carencia de impu
rezas en la obsidiana no parecen, s in embargo, haber tenido alguna importancia 
en la selección de los materiales usados, como lo demuestra la siguiente es
tadlstica: 

2) Esta escala de colores de la obsldlana en Cochasqul es Idéntica a la de El In
ga, según BeU 1965, 52s. Lo propio sucede con las "franjas" o "Jaspeaduras" 
del material, que se denominan aqul "estratificación del material" (ver más 
abajo). 

3) Ver Michaels and Bebrich 1971, 169 - 174, Y Jack 1976,184s.en cuanto respecta 
a los fenómenos de constitución de la obsldlana, y de las dlvelSas formas en 
que se la encuentra. 
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calidad de la obsidiana piezas utiles % piezas no útiles % 

1a) uniforme, sin impurezas 38 20.10% 23 17.56% 

b) uniforme, con impurezas 38 20.10% 29 22.14% 

2 a) estratificado, sin impurezas 59 31.22% 42 32.06% 

b) estratificado, con impurezas 54 28.57% 37 28.24% 

131100.00%18999.99% 

Las diferencias observables son muy pequenas y no pueden ser consi
deradas relevantes. 

El habitante de Cochasqul utilizó, por lo tanto, cualquier "clase" de ob
sidiana, sin mostrar ninguna predilección por una calidad especial de ella. Esta 
observación me parece relevante, dado que impurezas en el material tienen una 
influencia muy variable en la calidad de la fractura, y en la factibilidad del re
tocado.EI hecho de que la homogeneidad del material no fuera relevante, Indica 
que el uso de la obsidiana no hacia necesaria una selección de las diversas 
calidades existentes en la zona. Esto apoya las conclusiones del análisis de los 
útiles, en que se constata tan sólo un mlnimo esfuerzo de modificación de la 
lasca original. (ver capltulos 4° y 6°). 

La procedencia de la obsidiana usada en Cochasqul no está determinada. 
Hasta la fecha tampoco se realizó el intento de encargar un análisis petro
gráfico y/o geoqulmico - por ejemplo, por activación de neutrones, o por 
fluorecencia de rayos X -, debido a que no se publicó: 

1) Un reconocimiento minucioso y su consecuente análisis de todas las 
fuentes pos ibles de obsidiana de la Sierra Norte del Ecuador. 

2) En base a este reconocimiento, una cierta seguridad en cuanto a la 
utilización de las tuentesen tiempos prehispánicos, ya que es muy probable de 
que no se conocieron y / o usaron la totalidad de las fuentes. 

Faltando estos datos comparativos, por medio de los cuales se podrla fijar, 
entre otras, las distancias recorridas para encontrar la materia prima y las con
secuencias históricas de estos recorridos, nos proporcionarla un análisis an
ticipado tan s610 la posibilidad de discernir una única o varias proveniencias del 
material, en el mejor de los casos, s in poder indicarse su localización exacta. 

Es por lo tanto, por el momento, tan s610 posible indicar que Cochasqul se 
encuentra en un areal privilegiado por la cercan fa a varias fuentes de Obsidlana 
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4) Y que además no es necesario que se hayan recogido los materiales de las 
fuentes mismas, sino que también pueden haberse hallado nódulos de obsi
diana junto a cantos rodados de toda Indole en el lecho de rlos de la cercan la. 
sobre todo del Guayllabamba. 

Tam bién es necesario recordar, como ya se anotó, de que tanto el carácter 
de los útiles como el uso o desechado indiferente de las variadas clases de 
material no sugieren que los habitantes de Cochasqul hayan dedicado mucha 
atención, cuidado y/o tiempo a la obtención de la obsidiana utilizada. Lo más 
probable es que hayan recurrido simplemente a nódulos casualmente encon
trados en el fondo de las múltiples quebradas de la zona, sin dirigirse a las 
fuentes mismas. 

2.2. Basalto 

Bajo esta denominación he incluido a toda aquella roca Ignea extrusiva 
vulcanita -, no vidriosa o pumlcea que tiene por lo general un COIN gris oscuro o 
claro, con estructura portfrlca en la que se notan pocos cristales pequeños, 
sueltos, y cuya fractura es concoide 5). 

No parecía valer la pena llevar a cabo una diferenciación mayor, puesto 
que: 
a) es muy probable que la gran mayorla de vulcanitas denominadas aqul basalto 
sean efectivamente verdaderos basaltos, lo que justifica esta denominación, 
b) la calidad de la fractura es aproximadamente la misma entre las vulcanitas, y 
no es probable que el hombre prehistórico haya dife renciado muc ha entre ellas, 
e) la totalidad de la colección consta sólo de aproximadamente 20% de basal
tos, de manera que tampoco era de esperar que se puedan encontrar mayores 
"trenes" en tan pocos ejemplares. 
d) los costos hubieran sido muy altos para hacerla exacta. 

4) Bell 1965, 53 cita la posibIlIdad de que la obsldlana usada en Ellnga provenga 
del Antisana, pero tampoco de manera exclusiva, pues "es posible que haya en 
otras partes fuentes accesibles de las que no se ha dado cuenta" 

5) Asl procede también Bell1965 - 55 



Las fuentes de Jos basaltos utilizados tampoco fueron determinadas por 

medio de un análisis especifico. Sin embargo, se dispone de alguna certeza 
para suponer que provienen del volcán Mojanda, en cuyas faldas se encuentra 

CochasquI6). 

Naturalmente es también posible, como en el caso de obsidiana, que se 

haya recu rrido a los cantos rodados hallados en las cercan las. 

2.3. Otras materias primas 

En pequeñas cantidades he constatado otros materiales usados. Estos son: 
plutonitas. con predomi nio del granito; vulcan itas (otras que el basalto), que 
incluyen la piedra pómez y la tufa; metamorfitas, con serpentina, cuarcita y 
pizarra; además de un ejemplar de roca sedimentaria, que podrla ser una cal
cárea, y algunos fragmentos de talco, sin trazas de utilización alguna. 

Como en los casos anteriores, la proveniencia de estos materiales no está 
determinada. Cabe suponer -con algunas reservas para la ser-pentina- que se 
los ha recogido en el lecho de los rlos cercanos. 

2.4. Conclusiones 

Resumiendo este capitulo, puede constarse la utilización del material 
común y tlpico de la zona sin mayor intento de discriminación (caso de la ob
sidiana) dp. calidades en vista de sus propiedades flsicas. No se llegó a aclarar
-por motivos ya elucidados- ningún aspecto de procedencia o fuentes, y me 
limito aqul subrayar la necesidad de estudios correspondientes. No solamente 
es esto de interés para la obsidiana, sino también -en caso de disponerse de 
mayores cantidades de material con procedencia bien conocida - para la ser
pentina y otros materiales menos comunes en la zona, que podrlan indicar 
relaciones inter-étnicas. 

3. Tecnologla 

El análisis de la tecnologla IItica que se presesnta aqul se basa en la to
talidad de los materiales IIticos excavados, sin consideración del sector de la 
excavación o de la estratigrafla. Estos son aspectos de los que se tratará des
~"ñ~ I ~~ "'~~Cl,_~~::-~~~ ~i·4]IJ!'?~tes tien.e" p0r lo t!:llntn un ,...~,.!5t,..t~H alnhal re

ferido a la industria IItica de Cochasqul durante los 600 anos de su habitación. 

6) Informe del ingeniero geólogo Michael Rowiand para la Misión Arqueológica 
Alemana, manuscrito mecanografiado, 1964,p.2, que no Indica, sin embargo, la 
o las regiones exactas de afloramiento de los basaltos y la distancia de estos 
hasta el sitio. 
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Este proceder es también debido a que la distribución cuantitativa y 
cualitativa de las piezas de Cochasqul I y 11 es extremadamente desigual, fa
voreciéndose claramente Cochasqullll). 

3.1. Técnica de percusión 

Para una descripción del uso de esta técnica en Cochasqul, procederé 
analizando por separado cada uno de los componentes, activos (percutores), 
pasívos (núcleos) y resultantes (lascas). De las lascas se analizarán los aspec
tos métricos- en especial las proporciones-, la conformación del plano de per
cusión y los ángulos de percusión constatables. 

3.1.1. Percutores 

Entre los percutores hallados pueden diferenciarse dos clases, los per
cutores normales o sobre canto rodado no tallado, y el percutor sobre arista. El 
carácter distintivo común son franjas que llevan huellas de percusión en forma 
de triturado de la cortex. 

a) Percutores sobre canto rodado
 
273,280,304,349,4022) "'" 5 piezas
 

Fig.2a
 

Como percutores se han utilizado cantos rodados de materiales duros 
(cuarcita, basalto) de forma ovalada, y de corte ellptico achatado. Para la per
cusión se utilizaron los cantos angostos. Las huellas de percusión se encuen
tran en una franja de aproximadamente un centlmetro de ancho, que puede In
cluir toda la periferia del canto rodado, o solamente partes de ella. 

En algunos casos se encuentra algún negativo de lasca sobre los percu
tores, producido por un impacto en una zona que tenIa alguna inhomogeneldad 
o fisura. 

b) Percutor sobre arista
 
340 = I pieza
 
Fig.2b
 

2) Véase la p. 58 para la explicacIón de estos números. 
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Esta pieza ha sido confeccionada sobre un guijarro de basalto de forma 
aproximadamente ovalada y de perfil rectangular. Casi el total de la cara ventral, 
y aproximadamente 1/4 de la dorsal ha conservado la cortex, habiéndose las
cado irregularmente tan sólo dos cantos angostos para producir aristas. Estos 
sirvieron posteriormente para llevar a cabo una percusión preslsa 3). 

Esta dejó sus huellas en forma de franjas en los bordes de muchos negativos de 
lascas, siguiendo los contornos de ellas. Nótese además que las franjas están 
opuestas a la única zona recubierta por cortex en tres cantos, que fue sin duda 
la zona de prensión 

3.1.2. Núcleos 

Se denominó aqur núcleo a todo aquel guijarro o nódulo del que se sacó 
uno o varios desprendimientos o lascas y que no posee otro carácter distintivo. 

a) Núcleos de obsidiana 
379, 433, 435 = 3 piezas 
Fig. 3 

Los tres restos de núcleo de obsidlana que se hallaron en las excavaciones 
tienen en común que la materia prima está llena de Impurezas, estratificada, y 
que la fractura de lascas ha sido Irregular y muy ondu lada. 

Desde un punto de vista tecno-morfológlco, pueden calificarse de núcleos 
amorfos multidireccionsles - aunque una dirección de lascado haya sido la 
preferida. Los núcleos no parecen haber sido preparados. Estos se puede ob
servar también entre las lascas. La única excepción constituye, si se la puede 
aducir en base a solo dos ejemplares, dos lascas en cresta, que por su tamaño y 
caracterlsticas parecen indicar un rudimentario querer "Igualar" un núcleo de 
obsid iana euyas s uperf Icies ya estaban muy Irreg ulares. 

3) Esta pieza es comparable p. ej. con la que publica Lava11.. (1989-10,198)de 
Chavln, periodo Huaréz (Lém. 2,8). AI/I sostIene Lavall" que esta clase de per
cutores fue confeccionada Intencionalmente. Al contrario, en el paleolltlco 
europeo se conocen· guijarros percutores que fueron posteriormente transfor
mados en útiles de corte distal (como los agnlpa Lerol-Gourha 1914,188s.)(ver 
Feustel 1913,44), o como Indica Bordes (1981,40) pare el taller Commont (Som
me) del Achelense medio, donde es frecuente encontrer nódulos utilizados 
como percutores, que sirvieron luego para producir lascas. 

28 



Las medidas de los negativos de lascas que se hallan en la superficie de 
los núcleos revelan que de alll salieron lascas "muy anchas" y "anchas", pero 
en ningún caso "bastante largas" o mayores (es decir, mayores a 1,5 : 1)4). 

El plano de percusión preferido fue, en dos casos, un negativo de lasca 
inicial, yen un caso,la cortex. Se observó en este plano de percusión huellas de 
impactos muy cercanos el uno del otro, que cubren casi la totalidad del plano 
de percusión. Esto parece indicar de que se trata aqul de núcleos casi agota
dos, ya que además los planos de percusión preferidos son de tamaño muy 
reducido. 

Las caracterlsticas de estos impactos - además de los negativos de bulbos 
gruesos - parecen Indicar la gran probabilidad de que se haya tallado por medio 
de percusión directa, con un percutor duro, cuya superficie de contacto con el 
núcleo era algo mayor que un punto. 

En otras palabras, parece probable que gu ijarros percutores como los des
critos en p. 24 hayan sido uti lizados para desbastar estos núcleos. 

b) Núcleos de otros materiales 
335,350,351,352 = 4 piezas 

Se trata en dos casos de guijarros de una plutonlta, en uno, de vulcanita y 
en otro es una serpentina. Tres están fracturados. Todos llevan uno o varios 
desprendimientos, pero no se las siguió usando, probablemente por ser ma
teriales que se fracturan con demasiada dificultad 

3.1.3. Lascas 

a) Definición 

El término lasca seuttnza para denominar un artefacto cuyo largo es menor 
al cuádruple del ancho (L &, 4 x A), (ver gráfico 1) así como lo establece Leroi 
Gourhan 5), procedente de núcleos amorfos uni- o multidlreccionales. He 
adoptado además la subdivisión de las lascas que establece este autor 6): 

4) Ver la definición exacta de estas lascas mas abajo en p. 30. 

5) Lerol- Gourhan 1974,162s 
6) Lerol- Gourhan 1974,162s 
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1. L - A = ¿; I : 1- ¿. I lasca muy ancha 
2. L - A  I ( - 1,49 ) : I  I lasca ancha 
3. L - A -: 1,5 ( 1, 99) 1,5 lasca 

bastante 
larga 

4. L - A ~ 2 ( - 2, 99) : 1-= 2 lasca larga 
5. L - A = 3 (- 3,99) : 1= 3 lasca laminar 
6. L - A = 4 ( - 5, 99) : 1= 4 hoja 

(L= Largo, A= Ancho). 

Si bien esta definición es menos común que el L ;;; 2 x A de no pocos 
auto-es de la Europa Centrai 7), la adopto por las s igu ienles rezones: 

Si se consideran hojas aquellas piezas con L ~ 2 x A, habrla un cierto porcen
taje (11,25 %) de piezas de la industria de CochasquJ que entrarla en esta ca
tegorla debido a este criterio. Estas piezas no presentan, empero, un importan
te criterio que caracteriza a verdaderas hojas: el que las artistas sean aproxi
madamente paralelas entre si y con los bordes. 

Además, no se encontraron núcleos que indiquen una extracción inten
cional de series de hojas. 

Llevando el límite de las lascas a L ~ 4 x A, se puede calificar a la pre

sente industria, por lo tanto, con toda clar idad como industrias de lascas, ya 

que 319 piezas (99,6 %) estan incluidas en este grupo. 

7) ver p. ej. Boslnsky IHahn 1972, 119 
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b) Análisis 

Con la finalidad de definir claramente la industria de lascas de Cochasqul, 
se ha llevado a cabo una serie de mediciones y observaciones referentes al lar
go, ancho/grueso, ángulo de percusión y plano de percusión de las piezas, asl 
como referentes a las combinaciones de estos datos. 

La presentación de estos datos se realiza,con fines comparativos, diferen
ciando para la obsidiana dos clases de lascas, las "útiles" y las "no útiles" 8l 

Lasca "útil" es toda aquella lasca que lleva trazas de haber sido utilizada 9). 
Las trazas de utilización pueden ser un retoque (que en su gran mayorla es de 
uso) o un filo romo. 

Lasca "no útil" incluye a todos los productos de talla que no llevan trazas 
de utilización. Lasca no útil no qu iere decir, empero, que tenga que ser una las
ca inút!l, Simplemente es una lasca que no lleva trazas de utilización, sin que se 
pueda descartar, sin embargo, la posibilidad de que haya servido alguna vez 
para algún fin 10). 

8) La presentación de los datos estadlstlcos se realizará por medio de gráficos e 
histogramas. Ver en cuanto al método y posibilidades de aplicación Bohmers 
1956 y más recientemente p.ej. Karlln 1972. 

Nótese sobre todo que el hacer un histograma significa en muchos - o la 
gran mayorla - de los casos cortar o interrumpir un contlnuum generalmente 
natural. Para este proceder "arbitrario" se ha usado un limite porcentual en el 
gráfico desde el cual los valores crecen o decrecen notoriamente. Con la es
eases del material, este procedimiento no siempre da resultados 100 % satis
factorios. Véase por ejemplo las Interrupciones en la curva o el fuerte zlg 
zagueo que se orIgIna, en su mayorla, probablemente en la escases del ma
terial. Si de cada grupo se tuviera alrededor de 500 piezas, la probabilidad de 
que la curva muestre interrupciones significativas y no casuales seria de casi 90 
%. Además, la curva tendrla un trazo más regular. 

9) Ver en el4to capitulo las distinciones en este grupo. 

10) Ver en este respecto la nota 9 de-14° capitulo, y-el punto 2 del "Proceder 
clasificatorio" de los útiles de obsldlana en el mismo capitulo. 
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Para los artefactos 11) de basa Ito se ha establecido la misma diferenciación 
entre lascas útiles y no útiles. En la presentación gráfica en este capitulo no se 
diferencia, sin embargo, entre ambos grupos, debido a que son muy reduci
dos. Tan s610 juntos alcanzan el mlnimo de piezas (100) que permite una eva
luaclón estadlstica. 

3.1.3.1. Lascas de Obsidiana 

Para la obsidiana se establecieron los sigu ientes resu Itados: 

1) Todos los artefactos de obsidiana son, con la excepción de I pieza, lascas (L 
- 4 x A), según se las define arriba. 

mm L 
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urátlco I 
Proporción de largo y ancho en obsidiana 

11) Toda aquella pieza de piedra cuyas caractertstlcas Indican un origen formal o 
modificación debida a la acción del hombre se denomina aquf artefacto 
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2) Diferenciando las proporciones, se encuentra la mayor acumulación (55,94 
%) distribuida entre las lascas "ancha" y "bastante larga" (1 : I - 2: 1). 

Las lascas "muy anchas" están bien representadas con 30,63 %. Lascas 
"largas", incluyendo la única "hoja",alcanzan tan solo 11,25 %. 

Cabe mencionar también que lascas cuyo ancho es doble al largo ("lasca 
muy ancha") o mayor aparecen en número muy reducido, 7 piezas tan sólo, o 
sea2,19 %. 
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Gráfico 2 
Histograma conjunto de proporciones 
de largo y ancho en obsidiana. 
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3) Con sólo muy ligeras varlaclonesse conserva esta dístribución de las propor
ciones al diferenciar lascas "útiles" de lascas "no útiles". 
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CJ útiles 
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- no útiles 

Gráfico 3 

Histograma diferenciado de proporciones 
de largo y ancho en obsidiana 

No hay por lo tanto una selección de cierta clase de lasca que se utiliza con 
clara preferencia. 
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4) Comparando los diagramas que relacionan los dlstfntos valores de largos con 
su frecuencia en la industria, expresada en porcentajes, de lascas útiles y no 
útiles, puede constatarse una clara similItud en cuanto a las tendencIas ge
nerales de acumu lamiento de lascas útiles y no útiles, con diferencias gra
duales tan solo en ciertos puntos. 
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Gráfico 4 a 

Distribución porcentual de largos 
en obsidiana. 
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Gráfico 4 b 

Histograma de agrupamiento de 
largos en obsidiana. 
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Muy marcada es la preferencia de piezas con largos que se encuentran en
tre 27 - 41 mm entre las lascas útiles. Estas tienen un máximo acumulamiento 
en 28 mm, mientras que las no útiles lo tienen en 29 mm. 
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5) Entre los anchos se puede distinguir un ámbito preferencial claro para la 
totalidad de las lascas, situado entre 20 y 33 mm, que Incluye más el60 % de 
las piezas. 

10 

5 

,...\

10 20 ;;0 

lascas útiles 

lascas no útiles 

40 50 60 70 
mmA 

Gráfico 5a 

Distribución porcentual de anchos 
en obsidiana. 

El mayor acumulamiento para ambas categorlas de lascas se encuentra en 
24 mm. Diferenciando útiles de no útiles, se notan tan solo divergencias gra
duales, pero no muy significativas. 
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Gráfico 5 b 

Histograma de agrupamientos 
de anchos en obsidiana. 

Los útiles son el ámbito preferencial casi 10% más frecuentes que los no 
útiles. 
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6) Entre los gruesos se notan tendencias generales muy parecidas entre lascas 
útiles y no útiles. Ambos grupos tienen un máximo común (8mm), que s<510 
varia porcentualmente en ambos casos. Claro está, para útiles como no útiles, 
un ámbito preferencial de 5 a 12 mm, con el 78,29 % de útiles y 73,28 % de no 
útiles que se encuentran alll. 

5 

------- lascas no ú,iles 
..•............ lascas útiles 

5 10 15 

mmG 

Gráfico 6 a 

Distribución porcentual de gruesos 
en obsidiana. 

Si bien los tres grupos de grosores establecidos son, a grosso modo, 
similares, se nota una preferencia de lascas más delgadas entre los útiles. 
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Histograma de agrupamientos 
de gruesos en obsidiana 

Esta es muy clara entre lascas con un grosor 
menor a 5 mm; además hay, entre los útlles,IO % de piezas menos que entre los 
no útiles con grosores superiores a 13 mm. 
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3.1.3.2, lascas de basalto
 

1} Todas las lascas de basalto son "lascas" (l ~4 x A)
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Gráfico 7 

Proporción de largo y ancho en basalto 
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según se las define en p.30. Solo tres de ellas sobrepasan el limite del L :ti: 2 x 
A. 

2) Diferenciando las proporciones, se nota una marcada predilección por 
lascas "anchas" y "bastante largas" (1:I - 2: I = 71 %). Si bien estas propor
ciones son también las más frecuentes entre las lascas de obsldlana, la dife
rencia hacia las lascas "m uy anchas" es aquí doble. 
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Gráfico 8 

Histograma de proporciones de largo 
y ancho en basalto. 
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Los lascas "muy anchas", alcanzan aproximadamente el mismo valor que 
en la obsidiana (26 %). Solo hay 3% de lascas "largas" o mayores. 

3) Las piezas de basalto son, comparadas con todas las de obsldlana, 
notoriamente más largas. No existe en el material presente una menor a 25mm; 
solo 18% de lascas tienen largos entre 25mm y 39 mm. La mayor concentración 

% 
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Gráfico 9a 

Distribución porcentual de largo 
en basalto 
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se encuentra - en forma contrnua - entre 40 mm y 55 mm (40 %). Mayores a 56 
rnrn.son 42 %. Es de notar, empero, que esta cifra se debe a que el ámbito "::'56 
mm.es 3 veces mayor al anterior. Además, las piezas con largos mayores a 56 
rnrn.no forman un continuum, talvez debido a que el material está Incompleto, o 
a que las lascas grandes no se producen con regu laridad. 
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Gráfico 9 b 

Histograma de agru pamientos 
de largos en basalto 

4) Los anchos varlan entre 16mm y aprox. 90mm. Menores que 30 mm son 
solo 16%; el ámbito prefernecial - contrnuo salvo dos interrupciones - situado 
entre 31 mm y 65 mm contiene notorios 70 % y parael resto, de 66 mm a 90 mm, 
quedan tan sólo 14 %. 
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5) Los gruesos varlan entre 4mm y 41mm clara es la división de piezas con 
ancho menor a 9mm.(II%) de las lascas cuyos anchos varlan entre 9mm.y 23mm. 
(77%). Notorio es en este ámbito preferencial el que la curva demuestre una 
cierta continuidad a pesar del zig-zagueo. 
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Histograma de agrupamientos de gruesos en basalto¿ 
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Piezas con gruesos entre 24 mm y 41 mm son relativamente escasas (12 %) 
Y además no representan un contln uum, sino un "resumen" de casos únicos en 
un ámbito grande. 

Comparando los gráficos de distribución porcentual de los largos, anchos 
y gruesos de obsidiana con los de basalto, resalta claramente el hecho de que 
todos los valores de basalto son mayores que en la obsidiana, es decir, que 
comienzan ya con valores más altos y tienen el ámbito preferencial en valores 
extremos para la obsidiana. Además se distribuyen sobre un ámbito relativa
mente grande sin demostrar una acumulación muy grande en un ámbito pe
queño o angosto, como lo hace la obsidiana. 

L slIJS dos aspectos notoriamente diferenciantes pueden ser atribuidos 
rldlllldllllellle éll ma tor ial , es decir, a las propiedades físicas de éste, que m

flllC/IUi¡11 la (1 ill:lllri1 , 'pero También a los nódulos utilizados, que serían mu
cho m.is 1)1 iJlld,'s C¡II(~ los de obsidiana 

Queda abierto, desgraciadamente, el problema de tratar de distinguir en 
estos gráficos posibles diferencias en las técnicas de percusión, puesto que me 
faltan materiales y datos experimentales comparativos y sobre todo sus corres
pondientes evaluaciones que indiquen claramente qué caracterlsticas visibles 
en los gráficos son debidas a qué técnicas dentro de un mismo (o variados) 
material es, 
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Distribuciones porcentuales: a) largos,
 
b) anchos, e) gruesos en la industria de Cochasquí.
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3.1.3.3. Planode percusión 

Se ha diferenciado cuatro categorlas de planos de percusión, el liso (que 
puede ser plano, cóncavo o convexo), el facetado (de dos o varias facetas), el de 
cortex, el plano de percusión en punto y finalmente un grupo donde se incluye 
las piezas sin plano de percusión identificable, es decir, donde también se in
cluyó todos los fragmentos mediales y distales. Se distinguen, entre las piezas 
de obsidiana, útiles y no útiles 12), no asl entre las de basalto, como se hizo en 
el acáplte anterior y por el mismo motivo. 

plano de 
percusión útiles no útiles basalto 

liso (65)34,39% (32) 26,01% (13) 13,00% 
facetado (24) 12,70% (10) 8,13% (-)
cortex (-2) 1,06% (4) 3,25% (37)37,00% 
punto (7) 3,70% (4) 3,25% (4) 4,00% 
falta (91)48,15% (73) 59,35% (46) 46,00% 

189100,00% 12399,99% 100100,00% 

Para la obsidiana resulta claro que los planos de percusión lisos predo
minan, segu idos con sólo aprox imadamente 113 de la cantidad de planos de 
percusión lisos, por los facetados. Los pocos planos de percusión de cortex y 
en punto no son más que excepcionales. 

Considerando el conjunto de las piezas y no sólo los pocos restos de 
núcleos hallados, puede por lo tanto deducirse que: 

qLos núcleos utilizados en Cochasqul carecieron practicamente de cortex 
13). E.sto puede deberse a que se llevaba noc leos desbastados al pueblo o a que 
las obsidianas utilizadas no tienen una cortex claramente diferenclable, como 
es el caso con el basalto o tantas variedades de silex. 

12) Se eliminaron ocho piezas 

13) Entre los núcleos descritos hay soto una excepción. 

49 



2) El que los planos de perc usión lisos sean casi tres veces más frecuentes 
que los facetados no indica un cuidadoso preparar de un punto de percusión. 
Sólo está claro el preferir una superficie plana para llevar acabo el golpe, sin 
evitar consecuentemente las aristas 14). 

3) Como se vió ya, entre los núcleos hay una predilección del plano de per
cusión liso; ~tos, a pesar de ser cuantitativamente muy reducidos, vienen a 
confirmar lo constatado en base a las lascas. 

Las lascas de basalto presentan un cuadro completamente diferente. La 
gran mayoría de planos de percusión es de cortex. Las superficies no corticales 
son o lisas o puntiformes, pero ambas son mas bien escasas. No las hay fa
cetadas. 

Puede deducirse por lo tanto que los guijarros utilizados como núcleos no 
fueron desbastados primero para poder ser utilizados luego como núcleos. En 
la mayoría de los casos, se tomó simplemente un guijarro y utilizó las lascas 
procedentes de él. 

3.1.3.4. Angulas de percusión 

7 categorlas han sido diferenciadas entre los ángulos de percusión: Los 
agudos (L 90°), los rectos (90°) y los obtusos (.:::o. 90°), diferenciando entre es
tos últimos tres categorlas de a 10° hasta 130° y una que incluye todos los 
valores mayores. 

Los resu Itados del cuadro estadlstico pueden ser resumidos en pocos pun

tos: 

1) Las piezas con ángulos de percusión obtusos son predominantes. Entre 
éstos, los ángulos de 100° son los más frecuentes. 

2) Angulos de percusión obtusos mayores a 120° son excepcionales. 

3) Angulos de percusión agudos son, en total, muy poco relevantes. Sólo 
entre las piezas de basalto tienen una cierta importancia. 

14) Véase las consideraciones de Karlin 1972, 267 - 268 sobre un "facetado 
primario" y "secundario" y, dependiente de eso, las caracterlsticas del plano de 
percusión. Según ella, en Cochasqul no habrla más que un faceta do primario, 
producido por un simple desbastado del núcleo y no por una modificación in
ír-ncíonal clara de él o de un punto preciso. 
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4) La acumulación principal se encuentra, como se Indica arriba, de 90 0 a 
1200

• Las piezas de obsidiana con ángulos de percusión de 1000 y 1100 son las 
más relevantes. Entre las piezas de basalto es más marcada aún la trecueneta 
mayor de ángulos de percusión de 900 y 1000 15) 

15) Según Feustel1973, 41 esta divergencia es común, debida a diferencias del 
material y la fuerza aplicada. 
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en 
N 

Angulo 
de 
percu
sión 

I 
L90° 

90° 

100° 

110° 

120° 

130° 

>130° 

faltan 

Artefactos de obsidiana 

útiles no útiles 

9 7 

20 17 

34 16 

36 19 

19 18 

2 5 

- 1 

69 40 

Total 
de 
ple
zas 

16 

37 

50 

55 

37 

7 

1 

109 

% so
bre 
312 

5,13 

11,86 

16.02 

17.63 

11.86 

2,24 

0,32 

34,93 

Artefactos de basalto 

Piezas %sobre 100 

13 13 

19 19 

25 25 

9 9 

10 10 

3 3 

2 2 

19 19 

Total 
de 
piezas 
de obs. 

y baso 

29 

56 

75 

64 

47 

10 

3 

128 

% de 
totales 

7,04 

13,59 

18,20 

15,53 

11,41 

2,43 

0,73 

31,07 

189 123 x 312 99,99 100 100 412 100,00 

x ocho piezas están eliminadas 

Tabla 1: Distribución de los ángulos de 
percusión entre los artefactos 
lascados. 



5) El ángulo de impacto 16lcomplementario del de percusión - utilizado por 
lo general se encuentra por lo tanto entre 90° y 70°; una percusión con estos 
ángulos de impacto produce un lascado relativamente fácil. 

Finalmente nótese que ángulos de percusión que varlan entre 90° y 120° 
son, por el otro lado, una de las caracterlsticas t1picas que se hallan en piezas 
confeccionadas por medio de la percusión directa 17) 

3.2. Técnica del picado 

Esta técnica se denominará aqul con varias palabras, usadas como si
nónimos, a ser, picado, piqueteado, machucado y triturado. El principio de la 
técnica del picado es muy sencillo 18). Constantes golpes con un percutor de 
piedra muy duro sobre piedra de grano grueso llegan a pulverizar su superficie 
punto por punto debido a que la cohesión de los granos entre si se llega a di
sociar. Se trabaja en esta técnica con un guijarro percutor que golpea siempre 
perpendicularmente la pieza pasiva, muy diferente este caso del de la percu
sión, donde se utilizan preferentemente ángulos obtusos (ver tabla 1) para el 
impacto, y materiales homogéneos que se fracturan formando lascas. 

Es muy probable que los guijarros percutores sobre canto rodado descritos 
arriba hayan obtenido sus franjas de huellas de percusión tan claras precisa
mente por este trabajo. La superficie de los objetos trabajados con esta técnica 
es muy irregular, cubierta de muchas hondonadas. 

Las piezas asl elaboradas no tienen una calidad constante. Se puede ob
servar piezas que demuestran una confección más bien despro/lja, sobre todo 
en cuanto al acabado, al lado de piezas que obtuvieron una forma claramente 
determinada y cuidadosamente acabada. 

3.3 Técnica del pulido 

Con el nombre genérico de técnica del pulido denomino a la combinación 
de técnicas abrasivas que por fricción de un objeto de piedra contra otro, 
preferentemente sobre materiales con estructura granu lada fina o gruesa, como 

16) ver Feustel1973, 42 "Treffwlnkel" o lIngulo de Impacto. 

17) ver Feustel 1973,49s. 

18) Véase Feustel1973, 65 6 el clllslco trabajo de Semenov 1964, 66-68, Ó sim
plemente Hlrschberg/Janata 1966,52. 
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el granito o la arenisca, o simplemente por fricción de una superficie sobre 
arena, llega a transformar la forma de la materia prima. La operación final de 
este proceso es el pulido mismo, que se encarga sobre todo de dar el acabado 
regular a la pieza elaborada. El proceso inicial, muy variado, puede dejar 
huellas relativamente profundas, mientras que el final deja tan sd'lo estria
ciones finlsimas sobre la superficie. 19) 

En los materiales de Cochasqul se encuentran tanto estas estriaciones 
como las más groseras. En general puede sin embargo afirmarse que la calidad 
del trabajo es mayor mientras más delicado o formalmente fijado es el objeto. 

3.4. Conclusiones 

Viendo en conjunto el aspecto técnico de esta industria se puede constatar 
que la técnica y la calidad de su uso dependlan sobre todo del objeto a ela
borarse y no de la capacidad de trabajar con una u otra técnica. Sólo para el las
cado no se puede asegurar que se hayan conocido y usado, en caso de ser 
necesarias, técnicas elaboradas. 

Seria verdaderamente muy interesante comparar este resuItado con otros, 
procedentes de perlados tardlos y de igual nivel de desarrollo cultural en el 
Ecuador y otras partes 20), para ver si es ésta una caracterlstica especIfica de 
Cochasqul, o si corresponde más bien, como opina Feustel 21), a mi parecer 
muy correctamente, a que los artefactos primitivos (en una Industria IItica más 
avanzada y en culturas también más complejas, por supuesto) son Indicadores 
de función y su necesidad técnica y no necesitan indicar un retraso técnico o 
cultural. Asl me parece posible contestar a las interrogantes tratadas en este 

19) Ver Feustel1973, 66 o 5emenov 1964, 68 -70. 

Deseo mencionar en este contexto una peculiaridad que aclararé el prin
cipio de esta técnica. Los manos de metate y de mortero estén hechos de piedra 
volcénlca, de estructura relativamente homogénea con pocos minerales ya cris
talizados. Han sido elaborados por medio del picado, es decir tienen una super
ficie relativamente éspera. Sólo la superficie "funcional", que estuvo constan
temente en contacto con las materfas que se mollan y además con las paredes 
del mortero o la superficie del metate, tiene una superficie altamente suave al 
tacto y de curvatura muy regular. En algunas piezas casi se podrla hablar de 
amagos de pulido brillante. 

20) Ver p.ej. el trabajo del Lavallée y Jullen 1973. 

21) FeusteI1973,75. 
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respecto por Menghin 22) y basándose en él, por Schobinger 23). La "persIsten
cia de artefactos de tipo paleolltico en el seno de culturas agroalfareras" seria 
por lo tanto no una función de tradición, sino de necesidad funcional y las 
demás convergencias generales con artefactos mucho más antiguos resultado 
del uso de técnicas similares sobre materiales similares. 

Veamos finalmente cual es el resultado del análisis presente: 

Para la piedra lascada se obtuvo la definición de una lasca "t1pica", es 
decir, una concentración de valores en un ámbito preferencial que determina 
ciertas constantes referidas al largo, ancho, grueso, plano de percusión y 
ángulo de percusión. Las divergencias observables entre los valores del basalto 
y la obsidiana pueden atribuirseen su mayorla al material mismo, y por lo tanto 
(véase el 4to. capitulo) permiten y obligan a diferenciar la clasificación de útiles 
de basalto y obsidiana, puesto que la lasca inicial ya es diferente y no es 
modificada posteriormente. En base a los valores determinados puede pos
tularse que en Cochasqul se utilizó la técnica de la percusión directa en ambos 
materiales analizados, sin que se haya podido encontrar indicios de que los 
núcleos utilizados hayan sido preparados con anterioridad para poderse extraer 
lascas con formas más o menos predeterminables. 

No hay tampoco ningún indicio de que la forma de las lascas obtenidas 
haya sido objeto de una modificación predeterminada, es decir, las lascas 
utilizadas no han sido intencionalmente modificadas para que encuadren en 
ciertos conceptos predeterminados, sino que fueron utilizadas tal como sa
lieron del núcleo. Por lo tanto no es posible determinar verdaderos tipos. Se 
han determinado tan solo grupos de artefactos con huellas de uso topográfi
camente similares. Todo esto me lleva a constatar una producción rápida y no 
cuidadosa de lascas de uso muy corto, tal vez momentáneo, y pronto dese
chado. Parece que tanto la facilidad del acceso a la materia prima como la fi
nalidad poco especifica de la producción de las lascas se han unido para dar 
este resultado. 

Para la piedra picada se ha constatado que no hay una constancia en cuan
to se refiere a la calidad de su aplicación. Hay tanto piezas elaboradas con esta 
técnica que demuestran una confección muy cuidadosa como lo contrario. Esto 
parece ser el resultado del preestimar el grado de calidad necesario según el 
objeto a confeccionarse. Sólo las piezas que requerlan una forma aproxima
damente constante, como las manos de mortero, han sido elaborados con una 
cierta calidad y con stancia formal. 

22) Menghin 1966, 4. 

23) Schobinger 1969,2385. 
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Para la piedra pulida se constató que mientras más pequel'lo y formalmente 
fijado es el objeto a confeccionarse, más cuidado y calidad se puede encontrar 

en las piezas. 

4. Sistemática 

4.1. La documentac i6n del material 

No es posible llevar a cabo una clasificación de materiales de una exca
vación, que sirvan de base para una interpretación de complejos estratigráficos 
y de actividades humanas en general, si no se considera extensamente las con
diciones y metas que rigieron tanto la excavación como la documentación del 
material en el campo y el laboratorio. Por esta razón deseo incluir aqul algunas 
lineas aclaratorias que ayuden a comprender los limites de esta investigación. 

a) Las excavaciones fueron realizadas, como expone Oberem, con un triple 
fin: "estudiar algu nas de las pirámides, algu nos de los montlculos funerarios, 
as! como restos subterráneos de viviendas". 1) 

El interés expllcitamente arquitectónico no deja de contemplar, natural
mente, los aspectos intrlnsicamente relacionados con cada uno de los com
plejos estudiados. Esto incluye, para los casos en que se sospechó una vivien
da, todos los aspectos reconocibles de la cultura material, aspectos que 
lógicamente se com pletan con los resultados y materiales recolectados durante 
las excavaciones de rnontlculos funerarios y de pirámides, como también es
cribe Oberem en una publicación posterior. 2) 

En las excavaciones se procedió tanto por el método de los cuadrantes 
para los montlculos funerarios como con trincheras- en la mayorla de los cortes 
en las pirámides-, y también en cortes de generalmente 2x2 m, en el caso del 

"pueblo". 

En lo posible se consideraron los estratos naturales del terreno. Donde no 
fue posible proceder aslo en cortes pequeños, se procedió por niveles artifi
ciales, anotando siempre las profundidades correspondientes. Cada nivel, y as! 
también los hallazgos dentro del nivel, está delimitando por lo tanto horizontal 
y verticalmente. 

Los hallazgos de cada nivel se recogieron durante la excavación. Como no 
se trató aqul de una excavación de materiales de la edad de piedra, no se uti
lizaron ras técnicas correspondientes. 

1) Oberem 1969,318 
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Cada nivel recibió una denominación (p.ej. Co 701), registrada en un libro 
de hallazgos y en una cartilla. En ésta se registraron la totalidad de las piezas 
encontradas, considerándose el material y otras observaciones para la IItlca. 

Las piezas que llegaron a Sonn son, como ya indica Meyers 3) "ejemplares 
imprescindibles para el estudio final" elegidas por "u na comisión de tiestos es
tablecida especialmente para este fin por el gobierno ecuatoriano (oo.) para que 
su traslado no sucediera en desmedro del patrimonio artlstico del Estado del 
Ecuador". 

En el caso de la IItica, se transportaron a Sonn la totalidad de los ejem
plares que a primera vista parecfan de interés arqueológico (J. Wentscher, 
comunicación personal). En la selección para el transporte fueron de Importan
cia asimismo otros criterios, como son peso y tamaño para la IItlca. 

b) En Bonn se procedió a la documentación total de los artefactos IItlcos 
hallados en las excavaciones, excluyendo los hallazgos de su perflc le. 

Para cada artefacto se llenó una cartilla que consigna datos referentes a: 

1) Medidas (largo, ancho,grueso).
 
2) Material (y observaciones referentes a éste).
 
3) Tecnologla primaria, o sea descripción de las trazas de confección en el ar

tefacto.
 
4) Tecnologla secu ndaria, o sea la descripción de toda huella de uso o de trans

formación de la forma original de la lasca.
 

Para los artefactos que llevan huellas de uso, o sea que tienen Indicios de 
"tecnologla secundaria", se hizo además un dibujo 1 de una o de ambas 
caras, además de UI"O o dos cortes, transversal en la mayoría de los casos. 

Una vez finalizada esta primera parte dedicada a la documentación, se 
procedió al análisis y agrupamiento de los artefactos mismos (véase más abajo 
en este mismo capitulo), para proceder posteriormente al análisis de los ar
tefactos en su contexto estratigráfico (ver el capltu lo 5). 

4.2. Proceder clasificatorio general 

Todos los artefactos han sido clasificados según dos criterios gula. Con el 
primero, la técnica. se estableció grandes grupos de artefactos, a saber: ar

3) Meyers 1975, 88. 
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tefactos elaborados por percusión, por picado, machucado o triturado (que se 
utilizan aqul como sinónimos) por taliado y finalmente por pulido. 

El segundo, la función, expresada por huellas de uso, sirvió para distinguir 
"unidades funcionales" dentro de cada uno de los grandes grupos, en especial, 
el de percusión. Si bien las "unidades funcionales" son fáciles de establecer en 
e! caso de un mortero, de una mano. p.ej., o de una hacha, no es asl entre los 
artefactos de obsidiana con trazas de uso. Para éstos (véase explicltamente 
más abajo) se formuló tan sólo una designación topográfico-funcional (útil con 
retoque de uso distal) sin implicar un uso especifico, como seria "cuchillo", 
"raedera" o "punta". 

A continuación se describió cada "unidad funcional" indicando uno o 
varios números 4). Estos números correlativos (nc) remiten al catálogo, y en el 
caso de estar subrayados, a las correspondientes il ustraciones al final del 
trabajo. En el catálogo se encontrarán todos los datos referentes al número de 
hallazgo (nh), unidad de excavación (uex), medidas (I,a,g), clasificación (cla s) y 
cuando existe, referencia a la ilustración (il) (Ver además p. 98 Y 20 

En la descripción se hace un resumen de las caracterlsticas distintivas de 
los artefactos. Además se aduce una u otra observación que parece relevante, y 
en algunos casos, referencias a ejemplares similares publicados ya en otra par
te. Estas referencias no pretenden consignar la total idad de las paralelas po
sibles, sino que sólo constituyen un ejemplo ilustrativo, que intenta recalcar ya 
sea un aspecto de distribución geográfica, temporal u otro que parezca de in
terés. 

Tan sólo en la parte de la piedra lascada se indicará con precisión el 
proceder clasificatorio especifico y los detalles del caso. En las demás partes 
se omitirá esto por ser la clasificación casi obvia. 

4.3. Clasificación 

Todos los útiles se han incluido en tres grandes grupos, como se indica 
más arriba. Dentro de cada uno forman una "unidad funcional" todos los ar
tefactos que tienen una caracterlstica común, y además una similitud general 
de calidad variable según el caso. 

4) Si bien este procedimiento puede parecer tedioso, 
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4.3.1. Piedralascada5) 

4.3.1.1.	 Percutoressobrearlsta 
340 = 1 pieza 
Fig.2b 

Para evitar una repetición innecesaria, ya que este tema se trató en su 
debida extensión en el capitulo de la tecnologla (ver p. 27), indicaré af1\!' :~,'I 

solo que se halló un percutor que lleva en dos cantos negativos ¡j", lascado. 
Bordeando estos negativos se hallan franjas con claras:' 'ellas de percusión, es 
decir, donde la cortex o la arista del percutor está triturada. (Ver también la des
cripción de los percutores sobre canto rodado, en la p.27). 

4.3.2.1.	 Núcleos 
379, 433, 435: 335350,351,352 = 7 piezas 
Fig.3 

Este tema también fue tratado en su debida extensión en el capitulo de la 
tecnologla (ver p. 25). Baste aqul mencionar que no se halló más que restos de 
núcleo, y que no hay ningún indicio que indique el uso de núcleos en alguna 
actividad que no sea el lascado. 

4.3,1,3. Utiles sobre núcleo 

Dentro de esta categorJa se distinguirán dos clases de piezas elaboradas 
sobre guijarro (o núcleo), según su elaboración uni- o bifacial. 

4.3,1,3.1 Unifaces 

Esta categorla incluye a artefactos con u na cara cubierta de desprendi
mientos (unifaz) y al único útil de corte distal (chopper), que sólo tiene una par
te de una cara cubierta de desprendimientos. 

a) Unifaces
 
249,276, 296,314, 333,444 = 6 piezas
 
Fig.4a
 

5) Sobre las generalidades de tecnologla de este capitulo, ver a 27 ssq. 
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AsI como los define Lavallée 6) se trata aqul de piezas elaboradas sobre 
guijarros de basalto que tienen una cara de cortex (ventral), y la otra cubierta 
por desprendim lentos de tamaños muy variados, efectuados sobre todo el con
torno del guijarro. 

b) Chopper
 
332 = 1 pieza
 
Fig.4b
 

Esta pieza es un guijarro de forma trapezoidal, tallado unlfaclalmente en el 
borde distal y parte del medial izquierdo. Su filo es sinuoso en el plano horizon
tal y recto en el vertieal. Es un filo bruto, sin huellas de percusión. 

La parte proximal estaba destinada a la prensión, probablemente, pues su 
cortex no lleva huellas de ningún desgaste. 

4.3.1.3.2.	 Bifaces toscos 
228,384, 404, 419 = 4 piezas 
Fig.5 

Bajo esta denominación he reunido a aquellos artefactos trabajados sobre 
guijarro aproximadamente ovalado que tienen una cara total, o casi totalmente 
cubierta de desprendimientos, mientras que en la otra predomina la cortex, 
habiendo desprendimientos tan sólo marginales o invasores. A diferencia del 
chopping-tool, el filo cortante de estos útiles no está solo en distal, sino que 
incluye toda la periferia del guijarro (o 4/5 de ella, en un caso). Este filo es, en 
el plano horizontal, s inuoso, yen el vertiea I también sinuoso. 

El guijarro ha sido reducido por lo general aproximadamente a la mitad, 
hasta a un cuarto de su volumen estimable. Por su tamaño es muy improbable 
de que hayan servido de núcleos, pues las lacas que se extrajeron de alll son 
muy pequeñas. Comparándolas con las lascas que se hallaron en el curso de 
las excavaciones, resulta claro de que los desprendimientos que originaron es
tos unifaces, son, en su mayoría, mucho más cortos (30 mm.de largo) y, pro
bablemente por esto no se recolectaron, pues sólo 3 lascas (de 100) son más 
cortas que 30 mm, y sólo 18 más cortas que 39 mm.7). 

6) Lava11 ée 1969 -1970, 200 

7) Ver el histograma de lascas de basalto y los correspondientes gráficos en p. 
41 ssq. 
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Queda naturalmente la posibilidad de que los unlfaces se hayan tallado en 
otro lugar, pero, dónde? 

Todos los filos, en vista horizontal como vertical, son sinuosos Irregulares 
hasta casi denticu lados. 

Puesto que un exceso de diferenciaciones no llevarla a ninguna conclu
sión, no se consideraron para todos los artefactos sobre núc leo criterios for
males u otros, por no disponerse de suficientes ejemplares que dieran un claro 
cuadro 8). 

4.3.1.4. Utlles sobre lasca 

Debido a las marcadas diferencias que se constata en cuanto a tamaños, 
retoque y huellas (o posibilidades de huellas) de uso, he preferido separar aqul 
la evaluación de las lascas útiles de obsldlana y de basalto, para alcanzar una 
mayor claridad en los resultados. (Ver Conclusiones, el el caprtu lo anterior). 

Este proceder está además dictado por la escasez de lascas útiles de 
basalto. Con s610 4 agrupaciones más rudimentarias se obtienen ya unidades 
de menos de 20 piezas. hacer alll mayores divisiones, llegar Incluso a formar 
grupos de 1 pieza, no me parece conveniente ni práctico, pues un útil y su fun
ción (única, o gama de funciones) no puede ser único en un areal y lapso de 
tiempo tan grande. Además, si bien la colección es limitada cuantitativamente, 
es bien probable que estén representadas las piezas relevantes funcionalmente 
con más de un ejemplar. 

No trataré, "In extenso", de aquellos artefactos que no llevan huella de uso 
(no útiles). Remito tan sólo al 'catálogo para los datos del caso y además al 
capitulo sobre la tecnologla para la evaluación general de sus caracterlstlcas. 

4.3.1.4.1. Utlles sobre lasca de obsldlana 

4.3.1.4.1.1. Proceder clasificatorio 

El proceder clasificatorio que he usado para las lascas de obsldlana está 
dictado por la naturaleza del material tratado. Considero a las slgu lentes carac
terlsticas de este material de relevancia para la clasificación: 

1) Como se ha visto ya (ver p. 47 en el capítulo sobre tecnologla), la pro
ducción de lascas se realizaba en base a percusión directa sobre núcleos no 
preparados, amorfos, multld!recclonales. La forma dA las lascas obtenidas no 
era por lo tanto predeterminable, y es extremadamente variable. 
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2) Es un hecho bier'l conocido el que un filo fresco de obsidiana es muy 
agudo, tanto como el filo de una hoja de afeitar o de un bisturl y que mientras 
las lascas no sean muy gruesas (o no tengan un ángulo del borde demasiado 
abierto) no requieren de retoque para ser usadas 9) 

3) Con excepción de muy pocas piezas (véase más abajo), no se encontró 
un indicio cuantitativamente claro y seguro que permita deducir Intentos de 
modificar la forma, el largo, grueso o el ancho de las lascas, por medio de una o 
varias clases de retoque especifico, apl icado con regu laridad. 

4) La única caracterlstica unlvocamente atribuible a la acción del hombre 
de Cochasqul es el retoque marginal corto o de uso 10). 

Ya que no se puede utilizar criterios morfológicos para llevar a cabo una 
clasificación de las lascas, puesto que no era necesario para los habitantes de 
Cochasqu! que los útiles tuvieran formas especificas para poderser utilizados, 
debe uno remitirse a aquellas trazas que sean unlvocamente atribuibles a la ac
ción del hombre prehistórico, para darles carácter distintivo en la clasificación. 

El retoque de uso aqul -aparte de la técnica- el único carácter distintivo 
utilizable. Se propondrá pues, dentro de "unidades funcionales" (ver más abajo 
mayores datos) categorfas o grupos denomi nables "útil con retoque de uso dis
tal", o "útil con retoque de uso medial", según la posición del retoque sobre 
piezas uniformemente orientadas (bulbo hacia abajo) (ver las ilustraciones, 
donde la posición del bulbo se indica con un punto). 

Se evitará denom lanr las categorlas con los viejos nombres funcionales 
morfológicos tan llenos de misconcepciones, como serian p. ej. "cuchillo" o 
"raspad 01'''. 

9) Ver sobre todo las rema tea bies conclusiones de Walker1978, 713s., en base 
a experimentos con artefactos de obsldlana. Ademés, ver Mlchaels 1971,264, 
refiriéndose a cuchillos sobre lasa. 

10) Véase expllcitamente el acéplte sobre retoque en p. 63, a continuación. 
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1) Por no ser esta función, en este contexto, comprobable, ni existir hasta 
la fecha experimentos controlados sobre el mismo material para cotejar resul
tados 11). 

2) Por implicar estas denominaciones además una comparabilidad con ar
tefactos de igual nombre en otras partes y tiempos que carece -al menos porel 
momento- de un fundamento asegurado y que por lo tanto no es licita. 

Tan solo al final de algún grupo se propondrá una posible interpretación 
funcional de estos artefactos útiles, que no tendrá más rango que una simple 
hipótesis. 

4.3.1.4.1.2. El Retoque 

El principal y casi único carácter distintivo utilizado en la clasificación de 
los artefactos de obsidiana de Cochasqul ha sido el retoque de uso. Esta va
riedad especial de retoque tiene las sigu ientes caracterlsticas 12) 

1) Consiste de una serie de desportillados de un filo agudo con un ángulo 
entre aproximadamente 10° Y45°. 

2) La parte retocada com prende más que dos desporti liados contfnuos; 
puede ocupar una o varías partes de un borde, o su totalidad. 

3) Los desportillados son, en su mayorla, de sólo una fase. En muy pocas 
piezas puede observarse varias fases del desportillado escalonadas una sobre 

otra. 

4) De la totalidad de bordes retocables (sobre 189 útiles con 4 bordes por 

cara, es decir, 8 bordes en total, que son 1512 bordes retocables, se retocó: 

11) Ver Johnson 1978 para una amplia visión de conjuntos sobre el estado ac
tual de las investigaciones experimentales y sus múltiples variantes, entre 
otras, las referidas a huellas de uso. En especial también la critica de Keeley 
1974. 

12) Ver leroi-Gourhan 1974, 164s., que da un catélogp completo de todos los 
datos que deben incluirse en una descripción del anéllsls morfológico del 
retoque. 
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unlíaclal mente 249 bordes 16,47% 
bifacialmente 138 bordes 9,13% 
alternante 36 bordes 2,38% 
restante sin modificar 
(filos brutos) 1089 bordes 72,02% 

1512 bordes 100,00% 

Es decir, hay solamente 27,98% de bordes efectivamente retocados. 

5) Del 100% de bordes efectivamente retocados, se retocó: 

unifacialmente 249 bordes 58,86% 
bifacialmente 138 bordes 32,62% 
alternante ~bordes 8,51 % 

423 bordes 99,99% 

6) Del 100 % de bordes retocados unifacialmente, son retoques. 

directos 165 bordes 66,26% 
inversos 84 bordes 33,73% 

249 100,00% 

7) Las dimensiones del retoque varlan entre aproximadamente 0,5 mm.y 5 
rnrn.de largo (mayores a 5 rnrn.muy raro); de ancho varlan entre 1 mm-y 6 mm..de 
ancho, pudiendo alcanzar a veces casi 9 mm. Usando la terminologla de t.erot
Gourhan 13), el retoque es por lo tanto según su ancho, medio a pequeño. No 
faltan sin embargo casos donde es fino. 

Estos detalles llevan a calificar el retoque aquí tratado de "retoque de uso" 
14) o de "retoque marginal corto" 15). 

13) Leroi-Gourhan 1974, 165. 

14) Como lo entienden p. ej. Boslnskl/Hahn, 1972,141 s., "telne" o "Parlretus
che", retoques que surgIeron según ellos con seguridad, del uso de las hojas. 

15) Como lo entiende Brézlllon 1971, 109 Y 114, que Incluye entre otras la 
definición de Tixier del "retoque Ouchtata". Por las caracterlst/cas alll descritas 
es, a mi entender, ese retoque muy similar - o Idéntico· con el aqul descrito. 
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4.3.1.4.1.3. Las "unidades funcionales" 

Para establecer las "unidades funcionales" se procedió a separar aquellas 
piezas que tienen un retoque de uso distal, y que pueden tener además huellas 
de uso medial o proximal de las que carecen de huellas de uso distales, y que 
sólo las tienen en medial (lateral). 

Se eras ificó los retoques ventrales según su posición dorsal 16). 

Realizada esta separación quedaron tan s610 muy pocas piezas que no 
tenlan un retoque de uso claro, pero que por diversas razones no podían ser 
consideradas "no útiles". Este grupo fue titulado "diversos", vaque no tiene un 
carácter distintivo común. 

1) Unidad funcional: útiles con retoque de uso distal 

84 piezas llevan un retoque de uso en la Pi'l"I> rl¡"tal como carácter distin
tivo, ya sea continuo -es decir, que incluye todo el borde- o d.scontlnuo -es 
decir, que incluye sólo una o varias partes de un borde. 

Se ha diferenciado dentro de esta unidad funcional varios grupos, según se 
halle el retoque a) sólo en la parte distal (19 piezas); b) en distal y un lado, 
medial o proximal í27 piezas); e) en distal ydos lados, ya sean ambos mediales 
o una combinación de medial y proximal, o que incluya todo el contorno (38 
piezas). 

1a) Utiles con retoque de uso distal dorsal
 
6, 101,199,224,241,246, 285,413,478,485 = 10 piezas
 
Fig.6a
 

Las piezas son morfológica mente muy variadas. El corte transversal varia 
de triangular hasta trapezoidal irregular. El filo distal es convexo, cóncavo u 
oblicuo recto. 

1b) Utiles con retoque de uso ventral
 
152,261, 495 = 3 piezas
 
Fig.6b.
 

Estas pocas piezas no tienen s imilitudes morfológicas. El corte transversal 
es aplanado rectangular y casi cuadrado. El filo distal es recto, algo sinuoso y 
en punta. 

16) Este proceder es lógico si se considera: que la termlnologla tiene que estar 
referida a una sola cara y que entre los retoques se distingue sobre un lado un 
retoque directo o inverso. 
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te) Utiles con retoque de uso distal bifacial
 
28,75, 116, 338, 443 = 5 piezas
 
Fig.6c
 

Las piezas son morfológicamente muy variadas y asl también los cortes 
transversales, que incl uyen varias variantes del trapezoidal irregular. El ti lo dis
tal puede ser cóncavo, convexo o aprox imadamente recto. 

1d) La pieza 484
 
Fig.6d
 

Es una excepción. Es un útil con retoque de uso distal en un bisel situado 
perpendicularmente al eje del largo de la pieza. Sus cantos laterales y proxImal 
están fracturados, de manera que queda sólo una pieza alargada de corte trans
versal casi cuadrado. 

2a) Utiles con retoque de uso distal y unilateral. 

28 piezas están incluidas en este grupo, que se puede subdividir según la 
combinación del retoque de uso distal con medial izquierdo (15 piezas), medial 
derecho (9 piezas) o aprox imal (4 piezas). 

1. distal y medial izquierdo: 
58,73,92,100,104, 108,118,220.226,259,301,387,480,486, 501 

15 piezas 
Fig.7a 

Al igual que en los grupos anteriores, se constata que no hay correlaciones 
morfológicas. Con sólo tres excepciones (aplanados), tienden los cortes trans
versales a ser más voluminosos, aproximadamente elípticos irregulares. 

Los filos utilizados son, en una buena parte, cóncavos, pero los hay tam
bién rectos y convexos. En cuatro casos hay un retoque de uso bitacial, el res
to. con tres excepciones (o sea, casi la mitad) lleva el retoque de usoen dorsal. 
En nueve casos, el retoque es continuo desde distal hasta medial izquierdo, 
formando una especie de punta preferida por el uso. Esto podría indicar una 
util ización como perforador o como grabador en alg unos casos. 

2. distal y medial derecho 
60, 91, 109, 175, 187, 286, 386, 452, 489 = 9 piezas
 
Fig.7b
 

No hay aquí una similitud morfológica. Los cortes trasversales son rom
boides irregulares o, en tres casos, trapezoidales. Con dos excepciones con
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vexas, los filos son ligeramente cóncavos. Sólo en dos casos hay un retoque de 
uso bifacial distal. En tres casos es el retoque de uso continuo en distal y 
medial izquierdo, formando una especie de punta como la ya mencionada en el 
grupo anterior. Estos útiles son talvez "in praxi" lo mismo que los del grupo an
terior. 

3. distal y proximal
 
95,339, 500 = 3 piezas
 
Fig.7c
 

Morfológicamente no tienen estas piezas ninguna relación entre sI. los 
cortes transversales son irregulares. El filo distal es recto, convexo, y el pro
ximal en dos caso s en punta adelgazada, en uno, recto. 

2b) útiles con retoque de uso distal y bilateral, o lateral y proximal, o en 
todo el contorno. 

38 piezas están incluidas en este grupo. Además deun subgrupo principal, 
cuyo corte transversal es aproximadamente igual, hay otros cinco subgrupos, 
conformados para diferenciar excepciones y piezas fragmentarias. 

1. subgrupo principal 
~,10, 19,61,76,115,165,203,227,252,271,287,326,343,362,398, 

437,457, 474= 19piezas 
Fig.8a 

Morfológicamente hay poca relación entre estas piezas. Se podrra aducir 
tan sólo que no pocas (8)tienen en dorsal sólo unaarista, y sólo 2tienen la cara 
dorsal muy facetada. 12 tienen lados paralelos o ligeramente convergentes o 
divergentes (subparalelos). 

los cortes transversales son bastante parecidos, variando de triangular a 
trapezoidal irregu lar dentro de un margen de es pesar de aprox imada mente 6 - 9 
mm, relativamente constante. El retoque de uso es siempre discontinuo, In
teresando sólo partes de los bordes, sean éstos dorsales o ventrales. Hay sólo 
una pieza con retoque de uso bifacial marginal en una parte del borde. los boro 
des uti lizados son en su mayorla rectos o convexos, hay sólo un ejm piar con 
borde distal cóncavo. Concluyendo, podrla postularse que piezas con cara dor
sal muy poco facetada y ventral plana, con bordes aproximadamente paralelos y 
filos rectos a convexos fueron utilizados para tareas que sólo interesaban una 
parte del borde a la vez, y que se las utilizó dándoles vuelta, con proximal o dis
tal hacia adelante, hasta que las partes usables estaban agotadas 17). 

17) Véase interpretaciones similares en piezas con retoque de uso en Brézlllon 
1972,65 ssq. 
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2. subgrupo con corte transversal grueso
 
151, 188,195,403, 477 = 5 piezas
 
Fig.8b
 

Este subgrupo se diferencia del anterior por tener las caras dorsales muy 
facetadas y sobre todo por tener cortes transversales gruesos, triangulares o 
poligonales. 

3. subgru po sobre lasca "muy ancha" y delgada
 
51, 80, 136 = 3 piezas
 
Fig.9a
 

Las tres lascas son pequeñas y muy anchas, de corte transversal delgado, 
trapezoidal irregular, aproximadamente. Los bordes interesados por el retoque 
son rectos o convexos. El retoque es unlfacial en dos casos, blfacial en uno. 

4. subgru po con aspecto de perforador
 
209, 292, 318 = 3 piezas
 
Fig.9b
 

Las piezas son morfológicamente similares: pequeñas, alargadas y con 
retoque adelgazante, de uso (7), en distal y aproxima 1, y uno en los lados. 

La tercera, 292, que bien podrla estar en el subgrupo principal, tiene un 
retoque bifacial bilateral, además de distal ventral. ..EI rasgo común de estas 
tres piezas es que uno o dos extremos con huellas de uso son convergentes y 
pueden haber servido de perforador o grabador. 

5. subgrupo de piezas fragmentadas 
69,82, 127, 134, 253, 394 = 6 piezas
 
Fig.9c
 

Este gru po es morfológlcamente heterogéneo; los cortes transversales 
son trapezoidales irregulares. 5 de estas piezas tienen el retoque trilateral, dos 
bifacial. Si se las tomara como piezas enteras, se deberlan de incluiren el sub
grupo principal. 

N.B. Este es el único caso en que se consideró útil y necesario dentro de 
una unidad funcional el separar piezas fragmentadas del resto. 

6. subgrupo de piezas excepcionales
 
399, 472. = 2 piezas
 
Fig.9d
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Notorio en el fragmento medial de lasca 472, cuyo corte transversal es rec
tangular irregular, es que tiene retoque de uso bifacial en ambos filos mediales, 
que por el carácter de la pieza, parecen biseles. Tiene "demás en distal ventral 
huellas de uso. No está claro si es un fragmento de útil usado, o si ya fue 
utilizado como fragmento. El fragmento 399 es muy parecido. Tiene un bisel 
retocado, y un borde transversal. 

11) Unidad funcional: útiles con retoque de uso lateral 

89 piezas llevan un retoque de uso solamente en la parte med lal de la pieza, 
sea continuo o discontinuo, dorsal, ventral o alterno. Dentro de esta unidad 
funcional se han diferenciado varios grupos según la situación del retoque, 1) 
unilateral, en medial izquierdo o derecho (36 piezas); 2) bilateral, en ambos 
lados, en ambos lados convergentes (38 piezas); y 3) en uno o dos lados y 
aprcximal (15 piezas). 

1a) útiles con retoque de uso unilateral izqu ierdo 
81, 120, 133, 142, 178, 200, 207, 238, 255, 337, 388, 389, 400, 405, 427, 

440 471 = 17 piezas 
Fig.10a 

Según la forma de las lascas, puede distinguirse aquí entre lascas alar
gadas con bordes paralelos o suhparalelos a convergentes (10 piezas) y piezas 
de forma aproximadamente rectangu lar (7 piezas). 

La forma del corte transversal es triang ular a trapezoidal. Los filos son en 
su mayorla rectos o convexos, en tres casos, cóncavos. Hay dos piezas, 
además, que merecen mención especial: 

400 Esta pieza de lados convergentes y parte proximal adelgazada, con as
pecto de punta, tiene un golpe de buril (?) inverso en el extremo distal del lado 
izquierdo. El retoque de uso se halla allJ yen el extremo proximal del mismo 
lado. Podría tratarse tanto de un perforador como de un cuchillo que pudo 
haber estado enmangado. 

440 Esta pieza rectangular sale de lo corn ún por tener el plano de percusión 
lleno de negativos de retoque (?), ambos filos mediales romos, y retoque de uso 
convexo-cóncavo ventral en el extremo distal del filo izquierdo. La interpre
tación de los filos romos no es sencilla. Puede deberse tanto a uso en alguna 
materia divergente de las demás considerables aquí (es decir, que producen un 
des portillado en la obsidiana), pues no dejó retoque de uso, sino que redondeó 
la pieza. Sin embargo, no puede ser descartada la posibilidad de que sea un 
producto del lascado mismo, al estilo de un "éclat mousse" 18). 

18) Ver Brézillon 1971,105 
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1b) Utiles con retoque de uso unilateral derecho 3, 11, 42, 79, 83, 93, 119, 123,
 
14( 145, 158,166,167,174,190,201,328,467,497 -19 piezas.
 
Fig. 10b
 

Al igual que en todos los demás grupos, no hay similitudes morfológicas. 
Los cortes transversales son triangulares a trapezoidales irregulares. Los filos 
que llevan retoque pueden ser tanto rectos como convexos; en tres ejemplares 
termina este en una concavidad. En dos ejemplares es el retoque bifacial. 5 
ejemplares están fracturados. En sus caracterlsticas generales tiene este grupo 
el mismo aspecto que el anterior, con la sola diferencia de tener el filo útil al 
otro lado. Este aspecto topográfico (filo útil lateral izquierdo o derecho) no 
parece, por lo tanto, ser de gran relevancia funcional. En base a estas consi
deraciones, podría suponerse una utilización de estas piezas aproximadamente 
como hoy un cuchillo. 

2a) Utiles con retoque de uso bilateral 1 ,12,25,47,55,77,131,168,176,179,
 
183, 202, 258, 262, 269, 270, 278, 284, 298, 299, 353, 356, 406, 422, 447, 458,
 
475, 498 - 28 piezas.
 
Fig.11a.
 

Este grupo es también morfológicamente heterogéneo. Los cortes trans
versales, sin embargo, son en su mayoría trapezoidales o triangulares. Los filos 
pueden ser rectos, cóncavos y convexos, en su mayorla siguiendo el borde. El 
retoque es generalmente unifacia/, hay sólo tres piezas con retoque bifacial. 
Dos piezas (1 y 202) tienen una muesca retocada. 

En este grupo están incluidas dos piezas que salen de lo común en la in
dustria aqul descrita; se las incluyó sin embargo en este gru po por estar dentro 
del contexto estratigráfico y tener retoque en el areal aquJ considerado. 

168 Esta pieza es de forma transversal en paralelogramo. Lleva un retocado 
invasor, además del de uso, en dorsal. En ventral el retoque es total, cubriendo 
toda la cara, y en medial izquierdo y derecho lleva además retoque de uso. 
Podrla compararse talvés esta pieza con una "raclette" del paleolltico superior 
francés. 

262 La forma es, en el plano horizontal, biconvexa; lleva una protuberancia 
medial derecha. El corte transversal es aproximadamente ovalado, llevando en 
la base dos concavidades. El retoque es parcial oblicuo a abrupto directo, con
tinuo en ambos bordes -incluyendo la protuberancla-, y en proximal derecho es 
además blfacial. 

Estas caracterlsticas totalmente excepcionales me llevan a suponer que 
esta pieza es una punta de una edad y cultura diferente a la aqul tratada. 
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2b) Utiles con retoq~ de uso bilateral, cuyos lados son convergentes 
66,67,72,106,107,112,114,125,222,454 - 10 piezas 

Fig.11b. 

He formado un subgrupo con estas piezas, que en si llevan las mismas 
caracterlsticas distintivas que las del anterior, porque tienen un rasgo común: 
los lados son convergentes, resultando asl una forma general triangular. Los 
cortes transversales son triangulares a trapezoidales. Los filos son rectos 
cóncavos, convexos o sinuosos; en dos casos es alternante, en otros dos, 
bifacial. En dos casos, la parte distal, que probablemente era en punta, está 
fracturada. En dos casos hay una pequeña parte del filo proximal retocado. Es
tas piezas podrlan ser Interpretadas, en algunos casos, como puntas. 

3) Utiles con retoque de uso uni- o bilateral y proximal 
149, 180, 192, 245, 260, 291,323,354,392,429,446,448,451,491,499 - 15 

piezas 
Fig.12a 

Este grupo es morfológicamente heterogéneo. Los cortes transversales 
son muy variados, triangulares regulares e irregulares gruesos y delgados, 
trapezoidales irregulares gruesos y delgados. El filo puede ser recto, convexo y 
cóncavo. El retoque es, en 6 piezas, alternante, en el resto, unifacial, s610 una 
pieza está fracturada. 

149 Esta pieza es excepcional. Tiene una forma ovalada regular y corte 
trapezoidal delgado. El retoque es unifacial directo, continuo en casi la tota
lidad de la periferia y además es, en medial derecho, bifacíal. Todo el retocado 
es muy oblicuo, y casi perfectamente regular. 

Al igual que la pieza 262, demuestra un trabajo muy cuidadoso; esto, 
además de lo ya descrito, me lleva a suponer que este raspador circular es de 
una edad y cultura diferente a la aqul tratada, aún cuando se encuentre en los 
estratos culturales de ella. Esta pieza es morfol6gicamente similar a los ras
padores circulares del paleolltico superior francés. 

111) Diversos 

En esta unidad se han incluido todas las lascas que no podlan ser califi
cadas con toda seg uridad de no úti les, pero que no tienen la caracterlstlca dis
tintiva del retoque de uso. 

1) Lascas triang ulares 
2,7,52,56,57,121,135,196,240,242 - 10 piezas 
Fig.12b 
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Este grupo tiene una caracterlstica distintiva morfológica, que es la forma 
aproximadamente triangular en el plano horizontal. Constituye así una excep
ción en el proceder clasificatorio presente. Los cortes transversales son tam
bién triangulares, con una excepción trapezoidal. 

Todas carecen de retoque de uso. En dos casos hay la posibilidad de uno o 
dos golpes de burln. También en dos casos existe un retoque proximal,uni
facial invasor, muy oblicuo. Una de estas piezas, la 121, tiene además en ven
tral distal ligeros desportillados y en ventral proximal una concreción en forma 
de media luna. No se ha investigado esta materia. Podrla indicar, sin embargo, 
el lugar de un enmangado. 

Estas piezas podrlan ser calificadas de puntas, aunque no hay aún certeza 
para una interpretación semejante. 

2) Gru po heterogéneo 
48,54,84,221,391,430 - 6 piezas 

Este grupo no tiene una caracterlstica común. Está constituido simple
mente por piezas que no pueden ser calificadas de "no útiles" con toda se
gu ridad, pero que por no llevar retoque de uso no entran en las categorlas arriba 
citadas. 

4.3.1.4.2. utlles sobre lasta de basalto 

43. J .4.2.1. Proceder clasificatorio 

Como ya se indicó en la introducción de esta sección sobre útiles (ver p. 
61), me he limitado a formar sólo 4 unidades rudimentarias, obligado por la es
caces del material (sólo 58 piezas cons ideradas útiles). 

No las he subdividido tanto como en el caso de la obsidiana, por consi
derar que los agru pam lentos resu Itantes son demas iado pequeños , de manera 
que no garantizan la separación efectiva (y cuantitativamente subrayada) de 
útiles "comu nes" y de "útiles excepcionales". 

4.3.1.4.2.2. El reloque 

Los útiles de basalto difieren radicalmente de los de obsidiana en lo que 
concierne al retoque. 

El retoque de las lascas de basalto es claramente intencional, debido ya a 
que el basalto no se desportilla con la misma facilidad que la obsidiana. Las 
piezas con probable marca de uso son, en basalto, piezas con filo romo. 
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Si bien el retoque se limita en la mayorla de los casos a modificar el ángulo 
del borde de una pieza -lo que para algunos puntos significa modificar el 
grosor-, hay alg unas piezas donde se puede constatar también una modifi
cación de la forma original de la lasca (p. ej. 33, 250); en ambas piezas para for
mar una protuberancia. Para el análisis a continuación, utilizó ya la división en 
unidades de la que se tratará más abajo. AIII se constatan 4 unidades, con 58 
piezas, una de estas sólo con retoques posibles. La descripción de los retoques 
a continuación se referirá exclusivamente a las dos unidades con retoques 
seguros. 

1) De 33 piezas, 11 (33,34%) (unidad funcional 1) llevan retoque blfacial y 22 
(66,66%) (unidad funcional 11) un retoque unifacial. 

2) entre las 33 piezas (66 caras) hay u n retoque 

total en 5casos 7,58% 
parcial en 15 casos 22,73% 
marginal en ~asos 69,69% 

66 100.00% 

3) Considerando que las 66 caras tienen 4 lados promedio (264 lados), el re
toque es 

distal en 26 lados 9,85% 
medial en 53 lados 20.07% 
proximal en 271ados 10,23% 
no hay modi
ficación en 158 lados 59,85% 

264 100,00% 

En 8 lados hay además, con retoque o no, un filo romo. 

4) En los 106 lados con retoque, este es directo en 76 (71,70%) e inverso en 30 
lados (28,30%). 

5) Los filos retocados son irregulares en su transcurso, a veces también si
nuosos. 

6) El ángulo del filo retocado varia entre 20° y 80°; claramente se destaca sin 
embargo el ámbito entre 40° y 50°, es decir, un retoque "oblicuo" 19). 

19) Ver Leroi-Gourhan 1974, 164 
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7) Las proporciones del retoque indican desprendimientos muy anchos en su 
gran mayorla, pudiendo alcanzar estos de 40 a 50mm de ancho, pero hay tam
bién ejemplares que lo tienen menor que 2mm de ancho, o sea "muy pequeño", 

8) Un tercio de los lados retocados, aproximadamente, lleva un escalonamiento 
del retoque. 

4.3.1.4.2.3. Las unidades funcionales 

Para establecer las unidades funcionales se procedió -en principio- de la 
misma manera que con los útiles de obsidiana. Se separaron las piezas que 
llevan un retocado seguro de las piezas sin este, pero con filo romo, y las res
tantes, dudosas, conformaron una unidad. 

Entre las piezas con retocado seguro se procedió a distinguir unifaciales 
de bifaciales. Tan sólo los unifaciales, por ser más numerosos, fueron divi
didos en dos subunidades. En una se encuentran todos los útiles con retoque 
distal, en la otra, el resto. 

1) Unidad funcional: útiles sobre lasca con retoque blfaclal 
33, 155, 184,216,233,250,321,380,439,453,455 -11 piezas 
Fig.13 

El retoque bifacial es el único criterio utilizado para conformareste grupo. 
Este retoque puede ser total, parcial o sólo marginal; hay una gran mayoría de 
retoques continuos. Los retoques transversales son triangulares a trapezoi
dales. Nueve piezas tienen restos de cortex. 

11) Unidad funcional: útiles sobre lasca con retoque unlfaclal 
a) distal 
20,153,289,425,442,459 - 6 piezas 
Fig.14a 

Morfológicamente no tienen similitud. Los cortes transversales varlan en
tre semicirculo, triangulares y trapezoidales. El filo distal es irregular. Sólo una 
pieza tiene restos de cortex. 

b) lateral 
24,34,38,62,110139,148,156,161,169,265,272,322, 344,347,462 - 16 
piezas 
Fig. 14 b 

Morfológicamente hay sólo similitudes muy superficiales entre pocas 
piezas, pero ninguna general. Los cortes transversales son triangulares o 
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trapezoidales. Los filos son irregulares en el plano horizontal. 8 pIezas tienen 
restos de cortex. 

111) unídada funcional (?): útiles sobre lasca con filo romo 
70,138,267,279,345,359,371,407,410,412,431,456 - 12 piezas 
Fig. 15 a 

La única caractertstlca común morfológica es aqul el tamaño de las pIezas. 
De largo tienen todas más que 35 mm, más de la mitad con largos mayores a 
70mm; los anchos varlan alrededor de 50mm. La gama de cortes transversales 
incluye triangulares, paralelogramos, trapezoidales y biconvexos. Los filos son 
tanto irregulares como regulares, prevaleciendo los primeros. 4 piezas llevan 
restos o placas de cortex. 

IV) Diversos 
14, 26, 27,40,162,171, 234, 248, 330, 385,418,426,460 - 13 piezas 
Fig.15b 

Bajo esta denominación están incluidas todas las lascas que llevan en dor
sal desprendimientos varios que podrían ser interpretados como retoque. Los 
cortes transversales son trapezoidales o biconvexos Irregulares. 7 piezas llevan 
cortex. 

4.3.2. Piedra pIcada 

4.3.2.1. Morteros 

23,65,300,305,364,367,505 -7 piezas 
Fig.16 

Este recipiente de piedra volcánica, eleborado machucando la piedra sin 
mucho cuidado, es en el plano horizontal, circular a ellptlco, de paredes 
gruesas y bordes redondeados, con o sin base (en este último caso, la base es 
redondeada) y tiene una concavidad poco profunda en relación a la altura ge
neral. La caracterlstíca tlpica es, en todos los casos, el Interior muy pulido, ya 
sea en toda su extensión, o solamente en la base del recipiente. En dos de los 
casos (300 y 505), la base ha sido ahuecada, pero no lleva ningún indicio de 
haber sido a su vez usada como mortero. 

367 Pieza de granito, redonda, en el plano horizontal y de corte transversal 
elfptico achatado. Tiene en la cara dorsal una concavidad con un escalona
miento. Podría tratarse de un mortero no terminado, aunque da lugar a dudas el 
hecho de que tanto el borde como las delimitaciones del escalonamiento. 
Podrla tratarse de un mortero no terminado, aunque da lugar a dudas el hecho 
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de que tanto el borde como las delimitaciones del escalonamiento sean muy 
regulares y bien delim itadas. 

364 Menos elaborada que la anterior, pero del mismo material y forma, 
parece ser esta pieza también una preforma de mortero. No tiene de trplco nada 
mas que un medio borde ya elaborado. 

4.3.2 ..2. Manos de mortero 

21,22,68,85,86,103,217,247,303,310,468 - piezas 
Fig.17 

Siete ejemplares fueron hechos de una vulcanita y cinco deplutonita, por 
medio de machucado cuidadoso. Morfológicamente es este un grupo relati
vamente homogéneo. Las piezas tienen una forma cónico-convexa con base 
convexa y extremo achatado. 20) el corte transversal es casi redondo, ellptico 
irregular e incluso, en un caso, casi cuadrado. 

La convexidad de la base varia, pudiendo ser muy pequeña, pero también 
considerable, en especial entre las piezas de mayor largo. Todo el sector con
vexo de la base, bien delimitado, está altamente pulido por el uso, y es muy 
suave al tacto, constrastando fuertemente con la restante superficie áspera. No 
he podido constatar macroscópicamente ninguna huella que indique la direc
ción preferencial del molido, pero es de suponer que no haya sido otra que la 
circular. 

4.3.2.3. Metate 
365,506 - 2 piezas 
Fig.18 

El único metate completo, que además tiene una mano rectangular corres
pondiente al tamaño, proviene por desgracia de un contexto no especificado, 
por lo que me veo obligado a eliminarlo del conjunto de hallazgos estrati
gráficos. Hago sin embargo mención de él, para completar el cuadro aqul 
ofrecido de la cultura materiallltica de Cochasqut. 

506 Tiene esta pieza de largo 51,5 cm, de ancho 37,0 cm y un grosor 
máximo de 6,Ocm. La forma es trapezoidal con las esqu inas romas y los cantos 
laterales convexos ligeramente. En el corte transversal se nota claramente que 
la parte más angosta es la que tiene la mayor concavidad. La pieza ha sido con
feccionada por piqueteado, la parte más profunda del lado cóncavo es la que 
tiene la mayor suavidad al tacto. 

20) Ver p.ej. Verneau/Rivert 1912, 182 Flg. 38 o Mac Nelsh 1967.105 Flg. 84 
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365 Con una superficie dorsal ligeramente cóncava y una ventrai casi 
plana, esta pieza ahora circular esta fracturada en toda su periferia. Lavallée 21) 
considera a piezas parecidas a esta choppers. Creo sin embargo que en mi caso 
esta interpretación no es factible, dado queel lado cóncavo es al tacto muy 
suave, lo que indica una posible utilización como metate. 

4.3.2.4. Manos de metate 
302,366,376,377,502 - 5 piezas 
Fig.19 

Estas piezas son rectangulares, con esquina romas. El corte transversal es 
rectangular de lados ligeramente convexos y cantos romos, variando el gruso 
de las piezas entre 3 y 6cm. 22) Se manufacturaron cuidosamente machu
cándose la piedra con un percutor. Las superficies funcionales I/evan además, 
por el uso, un pulido que en algunos puntos es muy notorio, haciendo la super
ficie muy suave al tacto. 

Macroscópicamente no es visible una dirección preferencial del pulido de 
uso, lo que parece muy probable si se considera que estas piezas son relati
vamente pequeñas y que los metates correspondientes alcanzan tamaños muy 
grandes (ver arriba) pudiendose trabajar por lo tanto con el mano en varias 
posiciones. 

377 Esta pieza es de forma y material excepcional. Hecha de serpentina, 
tiene en el plano horizontal una forma ellptica irregular, curvada en el centro. Es 
altamente pulida. El corte transversal es triangular, con lados convexos y es
quinas romas, a excepción de la base, que es plana. Tanto en ambos extremos, 
como en uno de los lados convexos hay marcadas y bien delimitadas huellas de 
percusión. Esta pieza podrla por lo tanto haber servido tanto de mano de mor
tero como de percutor. Extraña tan sólo la elección del material y el hecho de 
que toda la pieza haya sido altamente pulida. 

4.3.2.5. Esferasllchatadas 
273,374, 375 - 3 piezas 
Fig.20 

21) Lavallée 1969-70, Lémina 38 y O 

22) Ver p.ej. Verneau! Rlvet 1912, Flg. 39 pera comparaciones. 
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Confeccionadas de granito, cuarzo-porfirio y de basalto, por medio de 
machucado, estas tres piezas tienen en el plano horizontal forma redonda y son 
en el corte transversal elipses algo achatadas. No llevan huellas de uso ni otros 
indicios de función. Si bien su carácter de artefacto está fuera de duda, la inter
pretación de su función es muy problemática: Su uso como bolas es muy im
probable por el considerable tamaño (11 ,4~15,8cm) y su consiguiente peso, 
pero podrían ser consideradas preformas, p.ej., de morteros o de manos. 

Oberem (comunicación personal) tiende a interpretar estas esferas (según 
indicaciones de los trabajadores durante la excavación, que "reconocían" el 
uso) como implementos de un alfarero. Tanto la forma, como la confección tán 
prolija de estas piezas no contradicen a esta posibilidad. Podrfan pensarse por 
lo tanto que las vasijas de cerámica se modelaban sobre estas piezas (con la 
parte más convexa hacia arriba?), en una especie de técnica de "Iap and anvil" 
23). 

Por desgracia, esta posibilidad no es claramente verificable en base a los 
hallazgos cerámicos (A. Meyers, comunicación personal) -tanto tiestos como 
vasijas completas-, que no ofrecen indicios de tecnologfa tan claros como para 
permitir una determinación univoca de la técnica, ya sea esta de modelado 
sobre molde de piedra o de cordeles. 

4.3.2.6. Piedra con hoyuelo
 
41 - 1 pieza
 

Pieza esférica achatada de basalto, cuya particularidad es una concavidad 
pequeña en una de las caras. Se conocen piezas parecidas, pero mucho más 
planas, provenientes de Socapamba (1m 10) Yde Pinsaquf (1m 2) 24). 

4.3.2.7. Piedras de boleadora 25) 
30,173,348,421,441,461 - 6 piezas 
Fig.20 

23) Ver una corta descripción de esta técnica en Hlrschbergl Janata 1966. 

24) Ver Athens/Osborn 1974, Flg. 20,8; Athens 1978 Flg. 5, d de la tola 18 y f 
(superficie); Fig. 21, a, de la tola 1 de Plnsaqul. 

No hay claridad respecto a su uso, aunque no pueda del todo descartarse 
la posibilidad de que sean piedras de boleadore. 

25) Véase Verneau I Rivet 1912 para mayores datos sobre las piezas arqueo
lógicas, referencias históricas aellas y su distribución en el espacio. 
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Bajo el term ino "piedras de boleadora" o sim plemente "bolas" he clasi

ficado a todos los ejemplares de forma aproximadamente ellptica -con un eje 
claramente mayor que el otro-, con corte transversal (en el centro) aproxima
damente circular, que llevan un surco medial y que pueden por lo tanto haber 
sido usadas como "sólidos de revolución" 26) en un aparejo que comprendla 

dos o más bolas y las correspondientes cuerdas 27). 

Todas las piedras de boleadora que se hallaron han sido confeccionadas 
por medio de machucado, en cinco casos de vulcanita yen uno de granito. Para 
la clasificación de estos ejemplares he utilizado el trabajo de González (1953), 
que basándose en un número muy grande de piezas propone una taxonomia 
clara. 

Según esta, se distinguen varios tipos de bolas, que a su vez están sub
divididos en varias clases, Para nosotros tienen importancia sólo los dos 
primeros, las bolas sin surco (tipo A)y las bolas con surco (tipo B). 

Del tipo A existen 3 ejemplares (421), Son de forma el/ptica de bordes cor
tados y corte transversal aproximadamente circular. No corresponden, por lo 
tanto, a ninguna clase de González. Del tipo 8, con surco, existen igualmente 3 
ejemplares. Uno de ellos es de forma el/ptica apuntada, claramente de la clase 
e, subclase 1 de González (173). Su corte transversal es aproximadamente cir
cular, Es de las piezas "conocidas en la literatura con el nombre de parabo
loides de revolución. Un carácter de importancia es que los extremos del eje 
mayor (Al Son siempre más o menos prominentes" 28). 

Otras dos piezas son de la clase c, subclase 2; tienen los "potas" acha
tados y se designan "elipsoides de revolución" 29). Su corte transversal es tam
bién aproximadamente circu lar (461). 

4.3,2,8. Varios 
275, s.n. - 2 piezas 

275 Disco plano-convexo con bordes oblicuos irregulares. La superficie 
plana está bien pulida, la convexa y el canto oblicuo tienen una superficie muy 

irregular, 

26) González 1953, 187 

27) Ver piezas comparables, p. ej. procedlentes de fortalezas de la zona, en 
Plaza 1976, 105 ssq. y Lám 29. 

28) González 1953, 187 s.; véase también Verneaul Rlvet 1912. 177·179 Y PI. X, 
15 

79 



s.n. En este caso se trata de un "cono" 30) de vulcanita fracturado, que se 
halla en Sonn. De largo tiene 320 mm, de ancho 56 mm y su grosor máximo es 
de 94 mm. El corte transversal es circular, el corte longitudinal es ellptico alar
gado. Corresponde, con muchos otros hoy perdidos, a los hallazgos de la plan
cha de barro cocido central de la pirámide E. Estas estaban. dispuestas en 
triángulo en la grada media de las cavidades del planchón de barro, sin que se 
pueda defi nir claramente su finalidad. 

4.3.3. Piedra tallada 

Esta categorla excepcional está debida a la calidad de la piedra pómez 
tratada, que no puede obtener una formar con otra técnica. 

4.3.3.1. Conos de piedra pómez 
88,96, 140, 150, 311, 360 - 6 piezas 
Fig.22a. 

Estas piezas están elaboradas con bastante cludado sobre piedra pómez. 
En el plano horizontal son de forma cónica, con base plana a ligeramente con
vexa y extremo distal diversamente achatado, a excepción de un caso con ex
tremo distal casi en punta. 

El corte transversal es poligonal, tendiente hacia una forma circular. Esta 
clase de corte transversal, unida a la suavidad del material, parece indicar una 
elaboración con un útil cortante muy duro -talvés un cuchlllo?- y no por picado 
o pulido. No hay certidumbre en cuanto a la función de estos conos, ni tam
poco sobre su posición cronológica. 

Por la forma y el material podrían ser aquellos pequeños "pies" que se 
solla colocar entre dos cuencos recién esmaltados, para que en el horno los es
maltes de estos no se lleguen a tocar, colando asl durante la cochura a las 
piezas. Esa costumbre islámica 31) era bien conocida en Espana, como lo 
demuestran, en el interiorde tantlsimos cuencos, tres huellas concéntricas en 
el esmalte 32). 

30) Oberem 1969, 320 

31) Ver p.ej. el catálogo: Islamlsche Keramlk, HetJens-Museurn, DU88eldorgf 
1973, Nr. 48, 49, 78, deliran, siglo XI y XII - XIII, respectivamente. Son piezas 
que llevan en el interior tres huellas concéntricas en el esmalte. 

32) Ver p.ej. el catálogo de Brlgltte Klesse: Ma)ollka, Kunstgewerbemuseum 
der Stadt Koln, Koln 1966, Nr. 157 (Sevilla, 1" mitad del siglo XVI, con muchas 
referencias a más literatura) y Nr. 167 (Valencia, fin del siglo XV). 
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Esta hipótesis Indicarla una edad posterior a 1540, aproximadamente, para 
estas piezas. Dado que en toda la zona la piedra pómez no falta, se podría 
suponer que alll se confeccionaban estos conos para uso propio y exporte. 
Naturalmente, una suposición asl tiene que quedar hipotética, mientras no 
haya excavaciones de hornos españoles en Hispanoamérica, o reportes de 
hallazgos paralelos, y sobre todo, en cantidades considerables. 

La Dra. Reinekin- von Bock, especialista en cerámica europea del Kunst
gewerbemuseum der Stadt Koln (comunicación personal) opina que esta inter
pretación no deja de ser posible. Propone empero otra probable interpretación: 
estos conos podrían haber servido como "apoyos" o "moldes" durante la con
fección de objetos de lámina de metal precioso. As! podría utilizarse los ex
tremos achatados o punteagudos, las bases planas o convexas, los lados re
dondeados o apenas facetados para las múltiples tareas de un orfebre. Si bien 
esta posible interpretación tiene mucho para si, no dispongo de material com
parativo del Ecuador por el momento. Para el Perú, véase p.ej. Grossman 1972, 
que apoya claramente esta interpretación. 

Ambas hipótesis requieren, naturalmente, de mayor estudio y compara
ciones, hasta que una de ellas pueda ser confirmada. Estratigráficamente (ver 
tabla 2) no hay claridad. 

4.3.4. Piedra pulida 

4.3.4.1. Hachas 
381,382,383,420,465,466 - 6 piezas 
Fig.22b 

Tres ejemplares de hachas están hechos de serpentina, dos de una vul
canita (basalto?) y una de una roca sedimentaria. Los dos ejemplares com
pletos (381, 420) son de forma "rectagulolde" 33) o, según Vega Sosa 34) del 
tipo B: hacha de hoja simple, con lados convexos convergentes, de sección 
transversal ellptica 2 (elipse algo achatada), cuyo filo es en vista dorsalun arco 
rebajado, pero en vista frontal recto. El talón es en ambas algo redondeado, el 
bisel simétrico 35). Dos fragmentos distales (una esquina) de hacha podrían, 
por su forma, pertenecer a este grupo (465, 466). 

33) Porras 1975, 169 Y Fig. 27 

34) Vega Sosa 1972, 12 

35) Ver p. ej. Verneaul Rlvet 1912, Flg. 50, 1. 
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Las dos piezas restantes (382, 383) tienen por caracterlstica principal la 
perforación realizada en la zona del talón. Ambas son de hoja simple, de lados 
algo convexos convergentes y de sección transversal ellptica (aproximadamen
te). Ambas tienen un talón recto, algo convexo, yen ambas la parte distal está 

fracturada 36). 

En 382 la perforación fue blcónlca, Sin embargo, ambas perforaciones no 
fueron hechas exactamente coordinadas, la una está situada algo más alta que 

la otra 37). 

4.3.4.2. Propulsores de estóllca 
64,368,369,370,494 - 5 piezas 
Fig. 23 a 

Tres ejemplares son de serpentina, uno de cristal de roca y otro de granito
porflrico. Todos han sido elaborados por la técnica del pulido. Del picado, que 
posiblemente antecedió al pulido, no han quedado huellas. El pulido es, en al
gunos casos, extremadamente brillante. Apenas visibles macros cóplcamente, 
hay finas estrlas que lo testimonian. Estas estrlas no tienen por lo general una 
direcc ión preferencial, a excepción de las partes en esqu ina, donde hay una 
ligera o fuerte incisión. 

Tres ejemplares tienen una forma de T s imp le (64, 368, 370), uno de T doble 
(369) y el único fragmento de propulsor corresponde posiblemente a este último 
tipo (494). Todos tienen un corte longitudinal ellptico, con bordes redondeados 
o cortados 38). 

Una de las piezas tiene una doble perforación (64): una en el centro, que va 
de cara a cara y es bicónica, la otra está situada en una extremidad, que va de 
lado a lado y es casi cillndrica. Esta pieza fue talvés utilizada también como 
pendiente. 

4.3.4.3 Varios 
401,449, 450, - 3 piezas 
Fig. 23 b Ye 

36) Ver p. ej. Verneau/Rivet 1912, PI. 11I,13 Ó 14, como probables formas com

pletas de estos fragmentos. 

37) Porras 1975, 164 Y Flg. 26b Yc consigna hachas perforadas trapezoides, que 
son de lados divergentes. Este criterio distingue por lo tanto a nuestro ejemplar 
de los de la fase Cosanga. 

38) ver p.ej. Verneaul Rivet 1912,194 - 205; forma de T simple VI, VII, 7; forma 

de T doble, idem, pag.195, Flg. 47. 
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449, 450 ambas piezas son placas redondas de pizarra, cuya perforación 
central es bicónica redondeada. Talvés fueron pendientes (?). 

401 Guijarro moledor (?), de vulcanita, tallado a percusión en dorsal y ven
tral, de forma trapezoidal y corte transversal ellptico irregular. Los cantos an
gostos del trapecio están sumamente pulidos, lo que parece indicar su uso 
como por ejemplo, alisador, mano de metate, moledor de granos o de colorante 
u otro material que se requerirla pulverizado. 

5. Estratlgrafla 

5.1 . Consideraciones generales 

A continuación intentaré dar un corto y conciso resúmen de los datos ya 
publicados sobre Cochasqul, incluyendo además algún comentarlo, algún dato 
complementario de interés o también la posibilidad de una interpretación. 

Me baso sobretodo en lo ya expuesto por Meyers 1), Oberem 2) y como 
iniciador, Uhle 3) , completado por la documentación de las excavaciones de la 
Misión Arqueológica Alemana que se encuentra en Bonn. 

Procederé tratando primero del montlculo "x", atribuible en su totalidad al 
Cochasqull de Meyers 4). Luego trataré de los montlculos funerarios a, h, y n, 
que con excepción del último, corresponden en parte a amabas fases, al igual 
que el "poblado", para finalizar con las pirámides y el corte de Ajambl, que 
corresponden sólo a la fase II de Meyers. Esto es naturalmente sólo posible 
debido a que no es esta la primera vez en que se tarta de los montlcu los fu
nerarios, pirámides y el "poblado" de Cochasqul. Para mayores datos debo 
remitir al lector a los sitios correspondientes en las publicaciones de Oberem 5) 
y Meyers 6), en especial en cuanto se refiere a planos y cortes ya publicados por 
ellos, y que no se reproducirán ya aqul. 

1) Meyers 1975 

2) Oberem 1969, 1970, 1975 

3) Uhle 1937 

4) Meyers 1975, 86-87. 

5) Ver nota 2 en este capitulo. 

6) Ver nota 1 en este capitulo. 
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5.2. Evaluación de los complejos estratigráficos 

5.2.1. Montlculo "x" ("Ushpa-tola") 

En base a cuatro cortes estratigráficos que alcanzaron terreno virgen, 
situados dentro del areal del montlculo propiamente dicho y uno situado pocos 
metros fuera de esta periferia, se puede constatar que existen varios complejos 
o conjuntos estratigráficos que se cortan o superponen en partes y que están 
recubiertos de arena por acción aétlca, como lo demuestra con toda claridad el 
perfil grande publicado por Meyers 7). Los complejos estratigráficos de los 
diversos cortes del montlculo x no son claramente relacionables entre si, 
debido a que no se excavó grandes planos, o incluso cuadrantes, sino tan sólo 

cortes en varios lugares del montlculo. 

Notorio es el contenido de este montrculo, qué como ya lo demuestra su 
nombre local, tola de ceniza, contiene en sus diversas capas mucha ceniza. Es 
importante que existan tanto pozos en forma de saco de botella, relacionados o 
no con bateas de barro (cocido o no) que llevan un planchón de barro contiguo y 
que en las bateas se haya hallado mue ha carbón vegetal, entre otros restos. 

Notoria es además la cantidad de hallazgos realizados en los cuatro cortes, 
sobretodo en el tercero y cuarto. Comprando con el "poblado", queen volumen 
de tierra excavada es aproximadamente 1(l veces mayor que esta unidad, en 
total, sorprende hallar casi. la misma cantidad de artefactos de piedra en am
bos. Esto quiere decir que igualando "a grosso modo" el volumen de tierra hay 
diez veces más artefactos de piedra en el montlculo "x'' que en e'''poblado''. Si 
bien estas proporciones no son tan claras en la cerámica, es también sorpren
dente su abundancia en el rnontlcu lo. 

Estas consideraciones, además del hecho de que no se haya encontrado 
un entierro "principal" en el montlcu lo, me llevan a cons iderar a este rnontlcuío 
no un momento funerario, sino una acumulación de restos habitacionales que 
con el tiempo alcanzan una altura y volumen muy considerables, y que debido a 
la acción del viento y de las lluvias ha tomado una forma más bien redondeada. 
Debo recalcar que no es una "Tola habitación" como las describe Jijón y 
Caarnaño 8), pues no se construyó un amontonamiento de tierra para vivir en
cima, sino que durante el tiempo de ocupación del sitio, este fue "creciendo" a 
medida que se derrumbaron paredes, que se amontonaba arena, etc. A escala 
mucho menor, naturalmente, es más bien comparable p.ej. con un "tell" del 
cercano oriente. 

7) Meyers 1975, Fig. 2. 

8) Jijón y Caarnañe 1952, 343-456 
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Ya Meyers habla constatado en su seriación 9) que la cerámica tosca del 
montfculo se hallaba en la parte más antigua, sin contener piezas diagnósticas 
del perlado tardio. Uwe Schonfelder, que investiga actualmente la cerámica "
panzaleo" de Cochasqul, 10) corrobora en base a sus datos la datación pro
puesta por Meyers en la seriación. 

Completamente conforme con esto están los cuatro datos utilizables de C
14. Tres de ellos provienen del perfil grande, uno de la base del corte uno. Dos 
de ellos caen en la primera mitad del siglo XI, los otros dos en la primera mitad 
del siglo XIII; con esto estarla la totalidad del montfculo habitacional x datado 
en la fase I de Meyers, es decir, entre 950 y 1250 d.C. 

5.2.2. Montlculo funerario·"a" 

El montlculo funerario "a" ha sido construido durante la fase 11, sobre 
capas habitaclonales de la fase 1. Al norte del montlculo, pero aún recubierto 
por las correspondientes capas, se hallaron bateas de barro y planchones de 
barro como los ya descritos en el montlculo "x", Mientras que la cerámica fina 
de las ofrendas funerarias halladas en el pozo data claramente en la fas.e 1I de 
Meyers, los hallazgos de debajo del rnonttcuio y alrededor de las bateas datan 
de la fase I de Meyers, también según Schonfelder. Las dos pruebas radiocar
bónicas que se hicieron en base a la madera hallada en el fondo del pozo fu
nerario no dan, por desgracia un cuadro claro, dado que un dato es 250 anos 
más antiguo que el otro. Por los hallazgos cerámicos, me inclino a creer más 
bien que el montlculo mismo fue construido aproximadamente en la segunda 
mitad del siglo XIII, o sea al principio de la fase 11. 

5.2.3. Montlculo funerario "h" 

Un cuadro muy similar al anterior nos presenta este montlculo. Según el 
gráfico en Meyers 11), se pueden distinguir tres conjuntos de capas debajo del 
montlculo mismo: debajo de 111, 111, 11. De estas tres existen datos radiocar
bónicos que indican muy claramente una habitación del sitio alrededor del ano 
1000, y con seguridad también durante el siglo XI. Esto mismo nos demuestran 
los hallazgos de cerámica tosca, que se insertan en la secuencia del montlculo 

9) Meyers 1975, Fig. 7 

10) Conservo aqulIa denominación de "panzaleo" para la cerámica fina muy 
ligera, como la utiliza Jljón 1952. Porras 1975 Introdujo, empero, recientemente 
la denominación Cosanga - Plllaro para esta cerámica. 

11) Meyers 1975, Fig. 1; operaré aqul según su subdivisión y denominacIones 
de la estratigrafla. 
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"x"; según los datos de Schonfelder, esto parece estar corroborando también 
por la cerámica "panzaleo". El montlculo mismo está conformado por el con
junto de capas 1; su datación no está clara, dado que por solifluxión no se halló 
el pozo funerario y sus ofrendas. Meyers no incluye además en su seriación 
hallazgos cerámicos del conjunto de capas I de este montlculo 12). Sólo por 
analogla con los montlculos a y n se lo puedesituartentativamenteen la fase 11 
de Meyers. 

5.2.4. Montlculo funerario "n" 

Este montlculo data claramente de la fase 11 de Meyers, está construido 
sobre capas estériles y no como en los casos arriba citados, sobre estratos cul
turales más antiguos. El único fechado radiocarbónico indica una fecha de 
deposición de las ofrendas situado en el siglo XIII. Baste aquí esta mención, 
pues la mayorla de los datos complementarios ya fue tratada por Oberem 13). 

5.2.5. "Pueblo" 

Tan sólo en dos sitios del poblado se puede hablar con alguna seguridad 
de capas de la fase 1: por un lado se trata del corte 8, que contiene una tumba 
completa, con ofrendas funerarias cerámicas y IIticas, que está insertada en el 
chacota y cangag ua virgen en forma de L, Y por el otro lado se trata del estrato 
inferior del corte 2814). Ambos no son sin embargo muy ricos en material, y su 
principal importancia radica sobretodo en su situación yen el hecho de que la 
tumba 5 del corte 8 nos ofrezca uno de los pocos casos de hallazgos com
pletos, es decir, con una deposición coetánea de todas las piezas del inven
tario. Asl puede datarse con segu ridad por lo me nos un mortero y dos manos de 
mortero. 

12) Meyers 1975, 86 Y Figs 1 y 7. Hasta el presente se consideró pozo funerarIo a 
un pozo algo más profundo que hondonadas vecinas, situado en el centro ac
tual del montlculo. Este, sin embargo es, en su base, anterior a las capas 11. En 
la época de las capas" estuvo cubierto, para luego, en la época de construc
ción del montlculo, ser descubierto en parte nuevamente, probablemente con 
otra finalidad, no aclarable ya por las excavaciones. 

13) Oberem 1970, 24ssq.; Oberem 1975, 76 

14) Véase Meyers 1975, Fig. 4 
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El resto de capas del poblado puede datarse, con alg una seg uridad y en 
base a tanto la cerámica tosca como fina, en la fase 11 de Meyers. Como ya in
dica este autor, en algunos cortes es posible hacer una subdivisión de esta fase 
en base a la estratigrafla. Baste aqul sin embargo, esta mención, ya que tanto 
Oberem 15) como Meyers 16) han tratado de este complejo con la suficiente 
prolijidad. 

5.2.6. Pirámide "L" 

Como ya indica Oberem 17), notorio es que en esta pirámide se hallen 
varios planchones de barro apisonado insertados en el cuerpo de la pirámide, 
de los cuales sólo el superior está cocido. Esto me lleva a considerar a esta 
pirámide una construcción que se ha realizado en varias fases, elevándose sim
plemente el nivel a tiempo de hacer algún "remodelado". Esta caracterlstica no 
sorprende, dado que es tlpica de las pirám ides americanas en general. 

Tanto el material de la cerámica tosca 18) como fina (según Schonfelder) 
data claramente, para la totalidad de la construcción, de la fase 11 de Meyers. 
No existen fechados radiocarbónicos. 

5.2.7. Pirámide "E" 

No quiero repetir aqul la totalidad de las investigaciones realizadas en el 
cuerpo y plataforma de esta pirámide. Baste mencionar los articulas correspon
dientes de Oberem 19). Resumiendo los resultados, se constata que esta pi
rámide está conformada, al menos según los cortes realizados, sólo de una 
fase de construcción, es decir, no se conoce planchones de barro Internos, que 
índlcartan varias fases como en la pirámide "L". La caractertstlca más notoria 
son los planchones de barro cocido con dos concavidades convergentes hacia 
la entrada del recinto, que pueden ser considerados plantas de una construc
ción. Oberem considera construcciones semejantes "templos o edificaciones 
semejantes para el culto 20). Se podrla aducir a esta interpretación, debido a la 
cantidad de hallazgos de cerámica y de piedra, además de los restos de madera 

15) Oberem 1975, 77 

16) Meyers 1975,86 

17) Oberem 1975, 73s. 

18) Meyers 1975, Fig. 7. 

19) Oberem 1969,320 ssq.; Oberem 1975, 74s. 

20) Oberem 1975,75 
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y otras substancias carbonizadas, que estas construcciones del culto no eran 
sitios dedicados exclusivamenteal culto, sino que también existlan actividades 
más bien atribuibles a un sitlo habitacional en la plataforma de la pirámide. Es
ta combinación parece también probable si se considera que casos parecidos 
son bien conocidos en la costa peruana, donde el contlnuum de las "huacas 
templos" hacia las "huacas palacio" ofrece muchas variedades de combinación 
de am bas act iv idades 21). 

Finalmente debe mencionarse que de los diez datados radiocarbónicos 
existentes para esta pirámide, elaborados con carbón vegetal proveniente del 
planchón central y lateral, tan sólo tres deben eliminarse por aportar datos 
aberrantes. Siete, empero, concuerdan en delimitar el ámbito de 1475 a 1535 
d.C. como perlado en que fue usada, con gran probabilidad, esta pirámide. 
También los datos de la cerámica tosca y fina concuerdan en incluir a esta 
pirámide en la fase II Meyers. 

5.2.8.0tros,complejos 

Debe mencionarse aún el corte realizado en la parcela Ajambl por J. Cu
billos, de la Universidad del Valle,de Cali, Colombia. 22).AIIf se estableció una 
secuencia de 7 niveles artificiales. En la parte inferior de este corte, recubierto 
por un estrato de cen izas, carbón y cangag ua quemada se halló una posible 
planta de habitación con huecos de boca circular, que podrlan ser interpretados 
como huecos para postes. Los cuatro niveles artificiales más profundos pueden 
ser considerados con toda claridad, por sus materiales, de la fase I de Meyers, 
como es también visible en la seriación. El único dato radiocarbónlco es de la 
primera m itad de I si glo XIV, que si bien no s e inc luye en la fase 1, no puede ser 
evaluado como único indicador posible, pues es un dato único y además, tam
poco demasiado divergente del esperado. 

5.3.Evaluación de los artefactos "tic os en bas e a la es tratlgrafla 

Un recuento com pleto de todos los artefactos hallados en las excavac iones 
de un complejo seria en este contexto demasiado tedioso, además de que se lo 
puede encontrar en el catálogo, por lo que he preferido hacer una tabla (ver 

21) Véase Trimborn 1979, que hace mención de estos tipos refirIéndose a 
Túcume, p.ej., y mencionando paralelas con el valle del Rlmac. Véase ademés 
Moseley y Feldmann 1978. 

22) Oberem 1975,77 
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tabla 2) donde se consignan todos los artefactos útiles clasificados, sin con
siderar los no útiles, indicando los complejos excavados donde se los halló. 

Baste aqul hacer un recuento sumario de los útiles (mejor dicho, las aqul 
llamadas unidades funcionales) encontrados en cada complejo, para poder 
categorizar claramente cada complejo como sitio p. ej. habitacional con pre
dominancia de una u otra actividad. 

En el montlculo "x" se encontró percutores, núcleos, útiles de basalto y 
obsidiana de todas las categorlas,morteros, manosde mortero, una mano de 
metate, cono de piedra pómez y un "disco" sin interpretación. Creo que esta 
constelación de artefactos IIticos, unida a los datos cerámicos y puramente es
tratigráficos ya tratados arriba,· indican claramente un carácter tlpicamente 
habitacional para el sitio. En él se desempenaron tanto funciones "cortantes", 
como de producción de lascas, o también de preparación o molido de algún 
material vegetal, que era muy probablemente granos, es decir malz. 

En las capas de la fase I del montlculo "a" se encontraron tan sólo útiles de 
obsidiana con retoque de uso distal y lateral. De las capas de la fase 11, es decir, 
del perlado de construcción del montlculo, se tiene sólo un posible útil, un 
guijarro tal vez moledor. En base a estos pocos datos, puede tan sólo calificar
se, como ya se hizo antes, al montlculo mismo como construcción únicamente 
funeraria, mientras que las capas subyacentes son habitacionales,proba
blemente, sin que se pueda especificar más. 

En las capas de la fase I del montlculo"h" se tienen núcleos, bifases, útiles 
de obsidiana con retoque de uso distal y lateral. dos manos de metate y las tres 
únicas esferas. Esto nos lleva a subrayar el carácter habitacional del sitio, que 
además puede haber sido un lugar sonde se fabricó cerámica. Las capas de la 
fase 11, sin incluir el pozo funerario, que debido a la solifluxión del sitio no se 
encontró, dieron solamente un útil de basalto con filo romo, lo que naturalmen
te no significa nada. 

Los hallazgos del montlculo un" pueden dividirse en: 1) hallazgos pro
venientes del material amontonado para la construcción del montlcu!o, que no 
tiene ninguna relevancia cronológica pues pueden provenir de las capas más 
diversas; asl como era de esperar, se encontraron alll tan sólo lascas, tanto de 
basalto como de obsidiana, tanto útiles como no útlles. 2) el montlculo estaba 
construido sobre el curso de un antiguo arroyo, que 23) en su parte noreste se 
rellenó de tierra, mientras que en la sudoeste quedó abierta. En esta parte 

23) Como lo describe Oberem 1970,246, ver además el plano en su página si
guiente. 
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sudoeste del túnel se hallaron además de dos lascas no útiles, una bola, un 
percutor y tres' núcleos. Si bien está claro que no se trata alll de un sitio ha
bitacional, cabe interrogarse cómo llegaron estas piezas a ese lugar. Nótese 
que además se encontraron restos de una vasija de cerámica que "se encon
traron tanto en el relleno del poz~,como en el suelo del corredor" 24). 

Puede naturalmente tratarse de artefactos que se intentaba deponer como 
ofrendas funerarias, como se hizo con las piezas también consignadas en el 
plano de Oberem, (alll Nrs. B, 9, 20), dos morteros y un metate, además de los 
tres propulsores de estólica que se hallaron en la parte más profunda del pozo 
funerario, debajo de las anteriormente citadas. Para los morteros, el metate, (y 
una mano de metate no consignada en el plano de Oberem) y los propulsores de 
estólica, queda clara de todos modos la interpretación de ofrenda funeraria. 
Que todas las piezas del tunel y las ofrendas pertenecen a la fase 11 está fuera de 
dudas. problemático es sin embargo tratar de datar las lascas, que pueden 

corresponder tanto a 11, como a 1,o ser anteriores. 

Como ya se indicó antes, de las capas de la fase I se tienen en la "po
blación" pocos restos. Hay dos manos de mortero, además de cuatro útiles con 
retoque de uso lateral, y uno con retoque de uso distal. De la fase 11 hay útiles 
de todas las unidades funcionales, tanto de obsidiana como de basalto. 
Además hay dos morteros, cuatro manos de mortero, la única piedra con ho
yuelo sin interpretación, dos bolas, cuatro conos de piedra pómez y un propul
sor de estólica. 

Estos restos indican, además de la cerámica y de los restos de fogones y 
entierros, actividades bien relacionables con un sitio de habitación. Sin embar
go, como ya indiqué antes, la comparación de la densidad de artefactos entre el 
montlculo "x" y este "pueblo", además de la clase y secuencia de estratos, que 
en ambos complejos es muy diversa, me llevan a la certeza de tener que dife
renciar entre ambas clases de poblamiento. No creo posible que la clase de 
sitio habitacional sea en ambos casos igual. En el "pueblo" (mejor dicho, en el 
sector excavado de este) se podrla más bien ver una región con actividades 
habitacionales más extensivas, tanto en espacio como en tiempo, que las que 
se pueden comprobar en el montrculo "x" 25). 

.. 
24) Oberem 1970,246 

25) Véase los perfiles de corte publicados por Meyers 1975, Flg.3, Flg. 4, Flg. 
6. del "pueblo", contrastados con los del montlculo "x" (111 y 11) o también con 
los del monttclo "h" (111 Y11), o sea a 111 las Flgs. 1 y 2. 
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Para la pirémlde "L" se dispone tan sólo de muy pocas piezas provenientes 
del relleno. Hay cinco útiles de obsidiana con retoque de uso distal, dos con 
retoque de uso lateral y un útil con talla bifacial de basalto. Pueden provenir de 
cualquier parte y estrato y no tienen ningún significado cronológico. 

De la plrémlde "E", al contrario, se tiene un inventario bastante variado y 
también, debido a que la mayoría de los hallazgos provienen de la plataforma, 
una cierta seguridad para consignarles una edad específica, en este caso de la 
fase 11 tardía. De la parte central de la plataforma, es decir, del ámbito situado 
encima de la plataforma de barro cocido, proceden los siguientes artefactos: 
dos núcleos de obsidiana, un unifaz, diez útiles de obs ldlana, diez útiles de 
basalto, una bola y un hacha, además de las dos placas de pizarra que podrían 
ser pendientes. No incluyo es esta descripción, como es costumbre, los no 
útiles. Nótese la diferencia de este inventario con el de la constelación, de 
útiles en el montículo "h'to'x", En el caso de la pirámide E, pueden notarse las 
actividades "cortantes", la de producir lascas, y en caso de que un objeto pueda 
significar algo, la presencia de una hacha y una bola podrtan indicar actividades 
de caza o guerreras, pero esto es naturalmente altamente inseguro. Las dos 
placas de pizarra, sin embargo, halladas directamente sobre el planchón cen
tral, podrlan tener una función decorativa, si se quiere, dentro de un contexto 
ritual. 

Del resto de las investigaciones realizadas en la pirámide provienen un per
cutor, dos bifaces toscos, diez útiles de obsidia na, ocho de basalto, una mano 
de mortero, dos bolas y dos hachas. Comparando con los hallazgos de sobre la 
plataforma, no se notan marcadas diferencias, lo que corroborarla la inter
pretación dada arriba. 

De las excavaciones de AJambl proceden m uy pocas piezas. Del nivel dos y 
tres, sólo dos útiles de basalto, de los restantes, siete útiles y una mano de 
metate. Si bien no contradicen la interpretación antes propuesta tampoco la 
confirman mayormente estos pocos hallazgos. 
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percutores 

núcleos 

unifaces 

bifaces 

obs I 

obs 11 

obs 111 

bas I 

bas 11 

bas 111 

baslV 

morteros 

mano de mortero 

metate 

mano de metate 

esfera 

piedra con hoyuelo 

bola 

cono de piedra pómez 

hacha 

propulsor estólica 

placa pizarra 

guijarro moledor 

disco sin interpretación 

Tabla 2; Distribución cronológica de los útiles según u nidad de la excavación. 
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5.4. Utiles t1plcos de las fases I y 11 

Finalmente deseo remarcar que hay muy pocos objetos IItlcos que apa
recen tan sólo en uno u otro complejo. De la totalidad de útiles de piedra las
cada, aparecen todos repartidos en ambas fases. No as! sin embargo, entre los 
útiles de piedra picada y pulida. Exclusivamente de la fase I son las tres esferas 
halladas en el montlculo "h". Además, el disco sin interpretación del montlculo 
"x" (ver tabla 2). 

Exclusivamente de la fase 1I es la piedracon hoyuelo, las bolas, los propul
sadores de estól ica, las placas de pizarra y el gu ijarro moledor, además del 
único gragmento de metate estratigráficamente asegurado. Es notorio que las 
diferencias se muestren justamente entre aquellos objetos que Implican una 
técnica más elaborada y sobre todo un tiempo muchlsimo mayor en su ela
boración. El hecho de que ni bolas ni tampoco propulsores de estóllca se 
conozcan en la fase I requiere verdaderamente de mayor investigación, pues 
podrla denotar un marcado cambio de costumbres en una población que per
maneció viviendo en un mismo lugar. Esto se podría explicar tanto en base a 
comercio, como, y sobretodo, en base a una posible superposición de po
blaciones, como parecen indicar algunos indicios (Oberem, comunicación per
sonal). De todos modos, parece muy aventurado arriesgar grandes hipótesis en 
base a materiales estratigráficamente asegurados tan reducidos numéricamen
te. Tan solo una investigación de mayor amplitud, que pueda incluir la eva
luación de muchlsimos hallazgos cerrados y completos de ambas fases podrla 
consolidar las hipótesis aqul formuladas en base a los materiales de Cochas
quí. Un trabajo así se podrá tan sólo realizar a partir del momento en que se 
comprenda la importancia de una evaluación exhaustiva de todos los hallazgos 
de una excavación, aun cuando estos no sean grandes obras de arte o de rango 
tan hum ilde como la IItica del periodo de Integración. 

6. Evaluación general de los resultados 

La presente investigación ha presentado una: industria Iltica muy variada 
procedente del periodo de Integración de la Sierra Norte del Ecuador. 

Como principal resultado debo recalcar el hecho deque con una evaluación 
de este tipo se haya logrado demostrar cuan diversa y compleja se nos presenta 
la realidad histórica relativamente reciente en testimonios que hasta la fecha 
han sido dejados de lado totalmente, con muy pocas excepsiones. 

La industria IItica de Cochasqul se compone en una proporción de apro
ximadamente 3 a 2 artefactos de obsidiana y de basaltos, sobretodo, teniendo 
pocas excepciones de otros materiales. Provienen los materiales de la zona 
misma, siendo notoria la excepción de la serpentina, cuya procedencia no se 
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conoce. La mayorla de la industria está, por lo tanto, confeccionada en base a 
materiales cuyo acceso es muy fácil. 

La tecnologla presenta un cuadro más diferenciado: la piedra lascada tiene 
una tecnologla muy sencilla, que probablemente es la percusión directa con 
percutor duro sobre núcleos amorfos multidireccionales. No hay huellas que 
indiquen claramente la intención constante de obtener una misma forma o un 
mismo ángulo de corte. La única hue IIa regularmente constatable es el retoque 
de uso. Debido probablemente a los materiales disponibles, sobre todo a los 
núcleos de obsidiana o de basalto, se puede delimitar con alguna claridad 
ámbitos preferenciales para ciertas medidas de lascas, que definirlan una es
pecie de "lasca de obs idiana (o de basalto) t1pica". 

La única intención que parece regir la producción de lascas es el conseguir 
filos agudos para cortar, perforar, raspar o raer sin que se considere necesaria 
ni servible para esos fines una tecnologla más elaborada. 

La técnica del picado, que requiere de muchlsimo más tiempo y de ma
teriales bien elegidos, se diferencia en su calidad según el objeto que se con
fecciona. Poco prolijo es el trabajo sobre la superficie exterior de morteros, 
pero las manos de mortero tienen todos formas tan bien delimitadas, que casi 
se podrla hablar de un verdadero tipo, además de que sus superficies están 
relativamente bien alisadas. Este mismo fenómeno se observa entre las es
feras, que están extremadamente bien elaboradas, o entre las bolas. 

El m ismo principio de que la calidad de la elaboración de un útil está regida 
por la necesidad de que este tenga cualidades especificas, sin desperdiciar es
fuerzo, es decir tiempo de trabajo, parece mostrarse también entre los objetos 
elaborados con la técnica del pu Iido. La su perficie de las hachas y propu Isores 
de estólica está, a la vez que la forma, muy prolijamente elaborada, cuidándose 
de cada detalle con mucha regu laridad. Especialmente entre los propulsores de 
estólica, que son, como se vló ya, exclusivos de la fase 11, parece que además 
de los criterios morfológicos de la pieza existlan otros que llevaban a dar 
mucho peso a la cuidadosa elaboración de las piezas. Si se considera que, bien 
fijadas a una estólica, podían servir casi sin limitación de tiempo, se puede 
com prender por qué se uti lizaba tanto tiempo más para su confección que para 
la confección de un útil con un filo en algun sltlo, desechable en cualquier 
momento. 

Concluyamos la evaluación de las observaciones técnicas constatando que 
los habitantes de Cochasqul, sobre todo los constructores de las pirámides, 
eran hombres regidos por criterios de economla de trabajo, que tenIa tanto ran
go, empero, como criterios estéticos no bien se trataba de piezas que tenlan un 
uso más largo y talvez también que significaban prestigio social. Véase que 
tres de cuatro propulsores hallados provienen de una. tumba muy rica, que 
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además fue privilegiada por la construcción de un monl/culo funerario encima 
deella. 

En el capitulo de la sistemática se ha tratado "In extenso" de todas las 
piezas útiles encontradas en Cochasqul. Se diferenció primero por la técnica de 
elaboración, luego por criterios de confección Intencional o no, de una forma 
precisa, para finalmente analizar y construir grupos en base a sus huellas de 
uso. Durante todo el anális ls ha s ido de lame ntar la escasez del material. No me 
sorprenderla que una investigación basada en mayores cantidades de material 
aporte algunos cambios relevantes en la interpretación y agrupamiento de al
gunas piezas, en especial entre los útiles de basalto y obsidiana. 

La evaluación estratigráfica del material ha estado lamentablemente muy 
restringida precisamente por el mismo motivo cuantitativo constantemente 
mencionado como factor de inseguridad y fuente deerrores. No obstante, se ha 
podido llegar a un resultado halagueno: definir en base a los hallazgos y su 
distribución estratigráfica, y la distribución de los complejos mismos en el 
areal de Cochasqul una evolución del poblamiento. La fase I tiene su mayor 
concentración en las capas habitacionales del montlculo "x", sobre todo, 
además de los montlculos "a"y"h". Muy periféricamente se incluyen además, 
probablemente, los hallazgos del corte 28 y del corte 8 del "pueblo". 

La fase 11, caracterizada por la construcción de montlculos funerarios y 
pirámides truncas-lo que claramente indica una sociedad estratificada 1) es
tablece sus pirámides truncas en un ámbito no habitado anteriormente, cerro 
arriba, (por lo que se puede decir por lo pronto), mientras que sus montlculos 
funerarios se esparcen sobre un enorme areal que incluye, con una concen
tración máxima allf, al areal habitacional de la fase anterior. No se debe, sin 
embargo, de creer que las pirámides fueron construidas todas a un mismo 
tiempo, sino es necesario considerar de que existe un desarrollo en dos sen
tidos: constantes edificaciones nuevas y constantes remodelamientos, es 
decir, superposiciones a una misma construcción. Muy notorio es en el plano 
general del sitio el alineamiento de las pirámides "G", "J", "K", "L"; Y resalta 
además el hecho de que la pirámide "M" sea en tamaño como en posición la 
más excéntrica de todas, m ientras que el resto de construcciones se esparce 
modestamente detrás dp ias mencionadas ya. No tengo ninguna seguridad ni 
punto de apoyo para una lnterpretaclon de estas dlterencras, que están debidas 
seguramente tanto a criterios de prestigio como a diferencias cronológicas. 

1) A este respecto véanse los trabajos de Athens, 1978 y de Athens y Osborn 
1974, como ejemplos de Interpretación generallzante de estas sociedades. 
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~~Catlllogo 

7.1. Indice de abreviaciones 

a 

bas I 
bas II 
bas 111 
bas IV 

bf 
bol 
clas 
Co 
cpp 
es! 
g 
hach 
il 
I 
ma 
mame 
mamo 
me 
mh 
mn 
mo 
mx 
nc 

nh 
n.u. 
nu 
O 

obsl 
obs 11 
obs 111 

pc 
pe 
phoy 
pi 
plp 
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ancho (yen caso de diámetro rIJ, el menor) 

útil de basalto: 
unidad funcional I 
unidad funcional 11 
unidad funcional 111 
unidad funcional IV 

bifaz 
bola 
clasificación 
Cochasqul 
cono de pieza pómez 
esferas 
grueso (en casos con diámetros, la altura) 
hacha 
ilustración 
largo(y en caso de diámetro '/J, el mayor) 
montlculo "a" 
mano de metate 
mano de mortero 
metate 
montlculo "h" 
montlculo "n" 
mortero 
montlculo "x" 
número correlativo 

número de hallazgo 
no útiles 
núcleo 
otros 

útil de obsidiana: 
unidad funcional I 
unidad funcional 11 
unidad fu nci onal 111 

percutor 
pirámide "E" 
piedra con hoyuelo 
pirámide "L" 
placa de pizarra 



po "pueblo" 
pres propulsor de estól ica 
uex unidad de la excavación 
uf unifaz 
va varios 

(las medidas de artefactos están siem pre en millmetros) 

7.2 Sumarlo de caracteres 

nc nh uex a 9 clas il 

1 Co 44a po 31 20 6 obs 11 
2 Co 44b po 16 29 6 obs 111 
3 Co 44c po 28 15 8 obs 11 

4 Co 50b po 58 33 19 n.u. 
5 Co 50c po n.u. 
6 Co 50d po 29 23 9 obs 1 
7 Co 52d po 28 16 7,5 obs 111 
8 Co 52f po 21 35 7,5 n.u. 
9 Co 541 po 39 24 5 obs I Fig.8a 

10 Co 54m po 39,5 24 8,5 obs 1 
11 Co 54n po 27,5 38 8 obs 11 
12 Co 540 :Jo 36 31 9 obs 11 
13 Co 54p po 49 25 10 n.u. 
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ne nh uex I a 9 clas il 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Co 
Co 
Co 
Co 
Co 
Co 
Co 
Co 
Co 
Co 
Co 
Co 
Co 
Co 

60d 
61b 
63a 
63b 
63e 
69a 
69b 
76b 
76e 
76e 

115a 
117a 
123a 
124a 

po 
po 
po 
po 
po 
po 
po 
po 
po 
po 
po 
po 
po 
po 

46 
34 
51 
63 
41 
32 
34 
63 
64 

16 214 
65 
34 
42 
33 

¡1l 

38 9 
37 5 
55 22 
39 18 
41 23 
37 10 
43 12 
60 54 
49 _. 

125 9' 126 
46 10 
38,5 B 
37 10 
39 12 

bas IV 
n.u. 
n.u. 
n.u. 
n.u. 
obsl 
bas 11 
mamo 

·mamo 
mo 
bas 11 
obs 11 
bas IV 
nas IV 

Fig.8a 

Fig.17 

,," nh uex a 9 elas il 

28 Co 124b po 28 40 2 obsl Fig.6e 
29 Co 129 po 23 43 8 n.U. 
30 Co 133a po 66 43 41 bas I 
31 Co 134a po 61 37 7 n.u. 
32 Co 135a po 50 25 16 n.u. 
33 Co 135b po 64 69 23 bas 1 Fig.13 
34 Co 135e po 70 49 23 bas 11 Fig.14b 
35 Co 135d po 41 32 10 n.u. 
36 Co 135e po 117 55 19 n.u. 
37 Co 142b po 28 29 4,5 n.u. 
38 Co 142e po 55 78 14 bas 11 
39 Ca 143d po 29 15 9 n.u. 
40 Ca 149a po 81 58 27 bas IV Fig. 15b 
41 Co 151 :JO 62 78 . phoy 

111 e 

0.8 



ne nh uex a elas il9 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Co 

Co 

Co 

Co 

Co 

Co 

Co 

Co 

Co 

Co 

151 
IJld 
151 
IVd 
151 
'Ve 
151 
IVf 
151 
IVg 
151 
IVh 
151 
IVj 
151 
IVk 
151 
IV1 
151 
IVm 

po 

po 

po 

po 

po 

po 

po 

po 

po 

po 

53 

44 

49 

52 

36 

29 

31,5 

30 

26 

16 

26 

48 

48 

11 

21 

34 

25 

22 

27 

29 

10 

14 

8 

8 

9 

8 

7 

11 

7 

5 

obs IJ 

n.u 

n.u. 

n.u. 

n.u. 

obs 11 

obs 111 

n.u. 

n.u. 

obs I 

Fig.10b 

ne 

52 

53 

54 

55 

56 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

nh 

Co 151 
IVn 

Co 151 
IVo 

Co 151 
IVp 

Co 151 
IVr 

Co 151 
IVs 

Co 157b 
Co 157e 
Co 157d 
Co 158e 
Co 158d 
Co 158e 
Co 158f 

uex 

po 

po 

po 

po 

po 

po 
po 
po 
po 
po 
po 
po 

31 

25 

22 

21 

20 

41 
30 
44 
43 
38 
50 
41 

a 

22 

23 

22 

26 

14 

25 
19 
31 
27 
22 
42 
33 

íb 

9 

11 

7,5 

7 

6 

8,5 

14 
12 
11 
17 
12 
7 
7 

elas 

obs 111 

n.u. 

obs 111 

obs 11 

obs 11 

obs 111 
obs I 
n.u. 
obs I 
obs I 
bas 11 
n.u. 

il 

Fig.12b 
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ne nh uex t a 9 elas il 

64 Co 164 po 18 24 10 pres Fig.23a 
65 Co 165a po ~ 146 rj; 85 - mo Fig.16 
66 Co 165e po 38 25 9 obs 11 
67 Co 165d po 35 24 7,5 obs 11 
68 Co 167e po 67 70 - mamo Fig.17 
69 Co 16gb po 27 31 8 obs I 
70 Co 170b po 71 61 11 bas II! 

7í Co 170e po 36 24 9 n.u. 
72 Co 170d po 53 24 14 obs 11 
73 ce 170e po 29 30 13 obs 1 
74 Co 1701 po 34 20 12 n.u. 
75 Co 170g po 25 30 7 obs I 
76 Co 170h po 29 22 9 obs I 

77 Co 170j po 16 27 9 obs 11 
78 Co 170k po 19 28 9 n.u. 

ne nh uex 1 a 9 elas il 

79 Co 1701 po 23 19 6 obs 11 
80 c« 170m po 19 24 6 obs 1 Fig.9a 
81 Co 171b po 47 32 9 obs 11 
82 Co 173h po 36 23 8 obs I 
83 Co 174b po 31 45 10 obs 11 
84 Co 174e po 31 43 7 obs 111 
85 Co 174d po 54 58 - mamo 
86 Co 174e po 42 ~6 - mamo 
87 Co l77e po 38 32 15 n.u. 
88 Co 177d po 41 27 25 epp Fig.22a 
89 Co 184a po 29 16 5,5 n.u. 
90 Co 186e po 38 28 8 n.u. 
91 Co 186d po 33 24 13,5 obs 
92 Co 186e po 25 33 10 n.u. 
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ne nh uex a 9 elas iI 

93 Co 1861 po 29 21 7,5 obs 11 
94 Co 186b po 9 ~ ... 

L. 4,5 n.u. 
95 Co 187e po 42,5 19,5 17 obs I Fig.7e 
96 Co 187d po 23 22 20 epp 
97 Co 188d po 21 22 11 ~1.U. 

98 Co 188e po 19 26 8 n.u. 
99 Co 1881 po 43 27 11 n.u. 

100 Co 188g po 19 24 11 obs I 
101 Co 188j po 37 29 11 obs I Fig.6a 
102 Co 188k po 27 20 12 n.u. 
103 Co 1881 po 53 50 41 mamo 
104 Co 1910 po 35 30 17 obs I 
105 Co 191d po 24 28 10 n.U. 
106 Co 194c po 36 24 11,5 obs 11 
107 Co 196b po 42 32 12 obs 11 Fig.11b 

no nh uex a 9 olas iI 

108 Co 1980 po 28 40 8 obs I Fig-la 
109 Co 1990 po 21 31 10,5 obs I Fig.7b 
110 Co 200g po 51 44 ~1 bas I! 
111 Co 200h po 44 4<, 9 n.u. 
112 Co 203b po 44 24 !3 cbs 11 Fig.11b 
113 Co 203c po 37 23 17 n.u. 
114 Co 203d po 36,5 32 8 obs 11 
115 Co 203e po 34 29 11 obs \ 
116 Co 2031 po 28 36 9 obs I Fig.6c 
117 Co 203g po 32 25 10 n.U. 
118 Co 203h po 28 28 9 obs 
119 Co 203j po 29 21 7 obs 11 
120 Co 203k po 28 26 11,5 obs 11 
121 Co 2031 po 30 20 7 obs 111 Fig.12b 
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nc nh uex 1 a 9 clas il 

122 Co 203m po 27 12 8 n.u. 
123 Co 203n po 15 24,5 6 obs 11 
124 Co 2030 po 17 17 10 n.U. 

125 Co 2041 po 39 17 9 obs 11 
126 Co 204g po 34 18 9 n.u. 
127 Co 204h po 27 26 10,5 obs I 
128 Co 204k po 23 22 7 n.U. 
129 Co 2041 po 69 59 12 n.u. 
130 Co 204m po 47 36 15 n.U. 
131 Co 210b po 19 29 9 obs 11 
132 Co 211c po 50 28 10 n.u. 
133 Co 211d po 43 17 6 obs 11 
134 Co 214e po 25 37 9 obs 1 Fig.9c 
135 Co 214f po 20 17 3 obs 111 Fig.12b 

nc nh uex I a 9 clas ji 

136 Co 214g po 13 24 5 obs 1 Fig.9a 
137 Co 214h po 62 100 22 n.u. 
138 Co 214j po 49 46 20 bas 111 Fig.15a 
139 Co 214k po 25 38 13 bas 11 Fig.14b 
140 Co 2141 po 36 30 26 cpp 
141 Co 215b po 45 23 23 n.u. 
142 Co 215c po 39 12 4 obs 11 
143 Co 215d po 36 12 8 n.u. 
144 Co 215e po 35,5 12,5 8 obs 11 
145 Co 215f po 27,5 25 8 obs 11 
146 Co 215g po 24 21 9 n.u. 
147 Co 216b po 84 56 15 n.u. 
148 Co 249a' po 92 72 32 bas 11 
149 Co 249a" po 28 23 4,5 obs 11 Fig.12a 
150 Co 249b po 32 28 25 cpp 
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nc nh uex a 9 clas il 

151 Co 757a po 22 24 7 obs I 
152 Co 759a po 21 32 5 obs I Fig.6b 
153 Co 761b po 53 56 31 bas II Fig.28 
154 Co 761c po 70 21 1,6 n.u. 
155 Co 761d po 51 46 24 bas I 
156 Co 761e po 45 41 14 bas 11 
157 Co 762d po 29 20 7 n.u. 
158 
159 

Co 
Co 

762e 
762f 

po 

po 
25 
21 

27,5 
28 

7 
9 

obs 11 
n.u. 

Fig.10b 

160 Co 762g po 23 22 7 n.u. 
161 Co 762h po 38 48 10 bas 11 
162 Co 762j po 35 40 14 bas IV 
163 Co 768e po 44 29 17 n.u. 
164 Co 769a po 34 42 8 n.u. 
165 Co 770j po 34 36 7 obs f 

nc nh uex a 9 clas il 

166 Co 770k po 43 26 8 obs 11 
167 Co 7701 po 29 24 6 obs 11 
168 
169 

Co 
Co 

770m 
770n 

po 
po 

27 
47 

26 
84 

9 
22 

obs 11 
bas 11 

Fig. 11 a 

170 Co 7700 po 71 70 26 n.u. 
171 Co 770p po 71 43 27 bas IV 
172 Co 770r po 47 37 15 n.u. 
173 Co 774a po 86 53 49 bol 
174 Co 784g po 37 42 16 obs 11 
175 Co 785e po 49 29 8,5 obs I 
176 Co 786w po 41 65 20 obs " 
177 Co 786x po 48 39 18 n.u. 
178 Co 786y po 41 37 11 obs 11 
179 Co 786z po 32 32 12 obs 11 
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ne nh uex I a 9 elas il 

180 Co 787x po 42 23 15,5 obs 11 Fig.12a 
181 Co 787xx po 30 46 13 n.u. 
182 Co 787y po 29,5 19 6,5 n.u. 
183 Co 787yy po . 27 22 12 obs 11 
184 Co 787z po 75 59 20 bas 1 
185 Co 788g po 40 39 13 n.u. 
186 Co 788h po 48 31 15 n.u. 
187 Co 788j po 40 28 14 obs I 
188 Co 7b mx 46 24 13 obs 1 Fig.8b 
189 Co 7e mx 40 21 7 n.u. 
190 Co 8a mx 39 48 10 obs 11 
191 Co 8b mx 43 32 7 n.u. 
192 Co 9a mx 30 47 9 obs 11 
193 Co 9b mx 39 13 7 n.u. 
194 Co ge mx 35 24 7 n.u. 
195 Co 9d mx 32 29 13,5 obs I 

ne nh uex I a 9 elas il 

196 Co ge mx 27 11 8 obs 111 
197 Co 9f mx 27 30 9 n.u. 
198 Co 9g mx 22 24 8 n.u. 
199 Co 9h mx 17 18 7 obs 1 
200 Co 10i mx 24 32 4,5 obs 11 
201 Co 10k mx 18 29 7 obs 11 
202 Co 101 mx 22 24 7 obs 11 Fig.11a 
203 Co 23e mx 31 28 6 obs 1 
204 Co 23m mx 16 31,5 11 n.u. 
205 Co 23n mx 29 13 6 n.u. 
206 Co 230 mx 26 14 9 n.u. 
207 Co 23p mx 21 20 6 obs 11 
208 Co 23r mx 25 13 3 n.u. 
209 Co 23s mx 21 14 6 obs I 
210 Co 23t mx 46 28 9 n.u. 
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ne nh uex a 9 elas il 

211 Co 23u mx 34 35 8 n.u. 
212 Co 23v mx 43 16 9 n.u. 
213 Co 23w mx 29 20 11,5 n.u. 
214 Co 23x mx 34 18 4 n.u. 
215 Co 23y mx 48 27 3 n.u. 
216 Co 24e mx 40 46 16 bas I 
217 Co 25f mx 102 67 65 mano 
218 Co 25g mx 40 16 10 n.u. 
219 Co 25h mx 24 36 9 n.u. 
220 Co 25i mx 25 29 4 obs I 
221 Co 25k mx 30 22 8 obs 111 
222 Co 251 mx 32,5 22 7 obs 11 
223 Co 25m mx 15 27,5 5 n.u. 
224 Co 26a mx 43,5 26 8 obs I 
225 Co 26b mx 20 34 10 n.u. 

ne nh uex a 9 elas il 

226 Co 26b mx 24 33 11 obs 
227 Co 40b mx 34 22 3 obs 
228 Co 40d mx 56 58 45 bf Fig.5 
229 Co 218e ri'iX 32 50 7 n.u. 
230 Co 218d mx 37 25 10 n.u. 
231 Co 2-i8e mx 22 19 7 n.u. 
232 Co 219d mx n.u. 
233 Co 2208 mx 69 70 25 bas I Fig.13 
234 Co 222b mx 49 42 8 bas IV 
235 Co 222e mx 56,5 '38 9 n.u. 
236 Co 222dd mx 39 40 6 n.u. 
237 Co 22.'Zdd' mx 31 23 12 n.U. 
238 Co 222.-e mx 49 28 5 Ot,3 11 
239 Co 222ft mx 29 32 8 n.u. 
240 Co 222gg mx ~.

-JI 'v ::; .... ......... 
uU.;:) '" 
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nc nh uex 1 a cías il9 

241 Co 222hh mx 10 23 3 obs 1 
242 Co 222jj mx 18 10 2 obs 111 
243 Co 223x mx 54,5 41 18 n.u. 
244 Co 223y mx 29 31 14 n.u. 
245 Co 226d mx 35 45 10 obs 11 
246 Co 227x mx 36 27 8 obs 1 
247 Co 229h mx 82 66 48 mamo 
248 Co 228j mx 79 59 20 bas IV Fig.15b 
249 Co 2281 mx 48 62 35 uf 
250 Co 228x mx 54 55 22 bas 
251 Co 238k mx 56 42 14 n.u. 
252 Co 243f mx 45 33 13 obs 1 
253 Co 243g mx 22 24 4 obs I Fig.9c 
254 Co 244k mx 45 28 14 n.u. 
255 Co 2441 rnx 52 31 11 obsH Fig.10a 

nc nh uex 1 a 9 cías il 

256 
257 
258 

Co 
Co 
Co 

245r 
245s 
2451 

mx 
mx 
mx 

46 
49 
38 

30 
20 
21 

11 
10 
10 

n.u. 
n.u. 
obs 11 

259 
260 
261 
262 

Co 
Co 
Co 
Co 

245u 
245v 
245w 
245w2 

mx 
mx 
mx 
mx 

25 
34 
28 
Aro
'v 

34 
24 
26 
"A 

7 
5 
4 

AA 

obs 1 
obs 11 
obs 1 
cbe ~! 

I 

Fig.12a 

F!g.11~ 

263 Co 245w3 mx 31 17 7 n.u. 

264 
265 

Co 
Co 

245w4 
246b 

mx 
mx 

50 
65 

17 
54 

15 
10 

n.u. 
bas 1I 

266 
267 
268 
269 
270 

Co 
Co 
Co 
Co 
Co 

246c 
316c 
316d 
316e 
316f 

mx 
mx 
mx 
mx 
mx 

41 
43 
41 
47 
34 

29 
36 
24 
36 
33 

9 
7 

18 
11 
11 

n.u. 
bas 111 
n.u. 
obs 11 
obs 1I 
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ne nh uex a 9 elas il 

271 Co 316g mx 36 29 11 obs I 
272 Co 323e mx 61 38 22 bas 11 

273 Co 323d mx 60 67 23 pe Fig.2a 
274 Co 323e mx 42 37 9 n.u. 
275 Co 324 mx 190 60 va 
276 Co 324e mx 89 88 48 uf 
277 Co 329b mx 62 54 20 n.u. 
278 Co 32ge mx 32 28 10 obs 11 
279 Co 334b mx 36 62 19 bas 111 

280 Ca 336a mx 87 66 44 pe 
281 Co 336e mx 16 29 17 n.u , 
282 Co 518b mx 31 40 6 n.U. 
283 Co 518e mx 46 29 15 n.u. 
284 Co 518d mx 41 27 10 obs 11 
285 Co 518e mx 46 23 10 obs I Fig.6a 

ne nh uex a 9 elas u 

286 Co 518f mx 35 30 8 obs I Fig.7b 
287 Co 518g mx 34 25 6 obs I 
288 Co 520g mx 36 22 5 n.u. 
289 Co 521e mx 48 56 18 bas " 
290 Co 522j mx 36 23 5 n.u. 
291 Co 524f mx 38 18 6 obs " 
292 Co 533j mx 28 26 10 obs I Fig.9b 
293 Co 533h mx 43 23 8 n.u. 
294 Co 533k mx 23 36 7 n.u. 
295 Co 5331 mx 29 21 7 n.u. 
296 Co 541k mx 44 81 25 uf 
297 Co 5411 mx 49 17 6 n.u. 
298 Co 541m mx 37 20 4 obs " 
299 Co 541n mx 24 23 10 obs " 
300 Co 554 mx 172 68 105 mo Fig.16 

107 



ne nh uex 1 a 9 elas II 

-

301 
302 
303 
304 
305 
305 
30! 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 

Co 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Co 
Co 
Ce 
Ce 
Co 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 

553 
560a 
5GDb 
f:loOe 
560d 
560e 
5601 
561a 
561b 
561e 
581e 
5821 
582", 
583k 
583x· 

mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
mx 

mx 
mx 
mx 

39 
157 

54 
72 

200 
43 
39 
58 
47 
80 
38 
59 
28 
sa 
31 

23 
89 
56 
ti8 
-
32 
24 
24 
39 
57 
28 
36 
25 
44 
30 

9 
31 
49 
39 
-
11 
11 
12 
12 
33 
29 
17 
15 
35 

tl 

obs 1 
mame 
mame 
pe 

me 
n.U. 
n.u. 
n.u. 
n..u. 
mamo 
er-n 

c' 

n.u. 
n.u. 
uf 
n.u. 

Fig.19 

Flg.22a 

nc nh uex 1 a 9 ctas il 

-
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 

Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 
Ce 

583v 
583w 
583y 

583z 
5841 
585n 
5850 
585p 
585r 
585s 
585t 
586dd 
586ee 
586aa 
586üb 

mx 
mx 
mx 
ITIX 

mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
mx 
.. lX 

·:TlX 

44 
29 
23 
10 
32 
55 
55 
26 
42 
31 
24 
44 
32 
58 
50 

34 
41 
11 
26 
29 
53 
~1 

43 
12 
21 
31 
17 
15 
61 
29 

5 
10 
4 
4 
6 

23 
17 
6 

-
17 
6 

14 
9 

15 
14 

n.u. 
n.u. 
obs 1 
n.u. 
n.u. 
bas 1 
bas 11 
obs 11 

n.u. 
n.u. 
obs 1 
n.u. 
obs 11 
n.u. 
bas IV . 

Fig.9b 

108 



ne nh uex a 9 elas il 

331 Co 586ee mx 56 38 13 n.u. 
332 Co 603b mx 95 100 45 uf Fig.4b 
333 Co 603e mx 48 56 27 uf Fig.4a 
334 Co 603d mx 45 36 26 n.u. 
335 Co 60Je mx 41 28 14 nu 
336 Co 6161 mx 46 36 10 n.u. 
337 Co 616m mx 41 27 8 obs 11 
338 Co 616n mx 24 16 3 obs 1 
339 Co 619a mx 39 36 7 obs I 
340 Co 620g mx 92 77 50 pe Fig.2b 
341 Co 621a mx 56 39 10 n.u. 
342 Co 621b mx 22,5 24,5 5 n.U. 
343 Co 365e mn 37 35 6 obs I 
344 Ca 365d mn 71 59 22 bas 11 
345 Co 365e mn 89 50 16 bas 111 

ne nh uex a 9 elas il 

346 Co 366a mn 60 38 20 n.u. 
347 Co 366b mn 71 61 29 bas 11 
348 Co 366e mn 50 69 46 bol 
349 Co 366d mn 65 64 31 pe 
350 Co 366e mn 81 64 27 n.u. 
351 Co 366f mn 77 67 29 n.u. 
352 Co 366g mn 118 64 42 n.u. 
353 Co 371d mn 35 30 5 obs 11 Fig.11a 
354 Co 372b mn 37 32 10 obs I! 
355 Co 372e mn 30 27 8 n.u. 
356 Co 372d mn 28 17 5 obs 11 
357 Co 372e mn 28 10 5 n.U. 
358 Co 373d mn 24 10 11 n.u. 
359 Co 373e mn 83 32 15 bas 11I 
360 Co 373f mn 27 18 epp 
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nc nh uex 1 a 9 clas il 

-

361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 

Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 

373g 
376c 
376d 
3778 

3779 

37710 

37920 

386a 
386b 
386c 
716y 
716z 
718a 
718b 
718c 

mn 
mn 
mn 
mn 
mn 
mn 
mn 
mn 
mn 
mn 
mh 
mh 
mh 
mh 
mh 

24 
33 
35 

130 
129 

75 
150 
26 
23 
20 
82 
46 

158 
145 
113 

17 
25 
44 
-

140 
96 
85 
22 
24 
21 
45 
41 
-

135 
115 

5 
7 

10 
77 
56 
37 
28 
12 
11 
11 
22 
17 

98 
95 
69 

n.u. 
obs I 
n.u. 

ma 
me 
mame 
ma 
pres 
pres 
pres 
bas 111 
n.u. 

esf 
esf 
esf 

Fig.23a 
Fig.23a 

Fig.158 

Fig.20 
Fig.20 

nc nh uex 1 a 9 clas il 

376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 

Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 

718d 
715e 
718f 
718g 
718n 
718 
724a 
724b 
725f 
730a 
730b 
730c 
730d 
730e 
736f 

mh 
mh 
mh 
mh 
mh 
mh 
mh 
mh 
mh 
mh 
mh 
mh 
mh 
mh 
mh 

159 
127 
182 

ea 
75 
93 
93 
60 
68 
50 
39 
37 
41 
27 
43 

106 
58 

185 
62 
73 
50 
43 
42 
60 
32 
36 
28 
18 
28 
24 

59 
47 
67 
38 
41 
25 
36 
37 
36 
13 
10 
14 
10 
7 

10 

mame 
mame 
n.u. 
nu 
bas I 
hach 
hach 
hach 
bf 
bas IV 
obs I 
obs I 
obs 11 
obs 11 
n.u. 

Fig.3 

Fig.22b 
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ne nh uex a 9 cías il 

391 Co 736g mh 30 34 16 obs 11I 
392 Co 736h mh 30 17 14 obs 11 
393 Co 742m mh 47 12 9 n.u. 
394 Co 742n mh 28 38 10 obs 1 
395 Co 7420 mh 32 37 9 n.u. 
396 Co 742p mh 30 15 13 n.u. 
397 Co 742r mh 25 29 3 n.U. 
398 Co 104b ma 36 33 7 obs I 

399 Co 104e ma 32 14 13 obs I Fig.9d 
400 Co 104d ma 33 15 3 obs 11 Fig. 1ca 
401 Co 114d ma 40 31 17 va Fig.23e 
402 Co 405 pe 72 65 28 pe 
403 Co 414a pe 26 39 11 obs 
404 Co 415a pe 54 64 30 bf Fig.5 
405 Co 422a pe 30 28 9 obs 11 

ne nh uex a 9 cías iI 

406 Co 422b pe 31 24 9 obs 11 
407 Co 482 pe 58 50 19 bas 11I 
408 Co 485 pe 35 21 14 n.u. 
409 Co 5281 pe 60 35 21 n.u. 
410 Co 531 pe 55 87 15 bas 111 
411 Co 542a pe 43 41 12 n.u. 
412 Co 542b pe 75 47 14 bas 111 
413 Co 551a pe 20 26 9 obs I 
414 Co 570a pe 35 26 11 n.u. 
415 Co 573c pe 33 34 13 n.u. 
416 Co 573d pe 56 37 13 n.u. 
417 Co 573e pe 36 23 10 n.u. 
418 Co 573f pe 64 50 21 bas IV 
419 Co 573g pe 80 62 29 bf 
420 Co 623a pe 83 57 33 haeh Fig.22b 
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ne nh uex 1 a 9 elas il 

421 Co 623b pe 61 51 45 bol Fig.21 
422 Co 624a pe 23 11 5 obs 11I 
423 Co 624b pe 9 22 6 n.u. 
424 Co 625a pe 24 36 15 n.U. 
425 Co 636a pe 25 74 23 bas 11 Fig.14a 
426 Co 637 pe 57 44 15 bas IV 
427 Co 650 pe 40 16 8 obs 11 

428 Co 652 . pe 20 33 9 n.u. 
429 Co 659a pe 2~ 35 13 obs 11 
430 Co . 673a pe 46 31 11 obs 111 
431 Co 676d pe 95 92 20 bas 111 

432 Co 680a pe 64 49 21 n.u. 
433 Co 680b pe 46 53 24 nu Fig.3 
434 Co 680e pe 39 39 12 n.u. 
435 Co 680d pe 69 54 29 nu Fig.3 

ne nh uex 1 a 9 elas il 

436 Co 68:;¡d pe 20 36 8 n.u. 
437 Co B87b pe 36 31 8 obs ¡ 

438 Co 687e pe 222 128 28 n.U. 
439 Co 688a pe 70 77 22 bas I 
440 
441 

Co 
Co 

689 
689a 

pe 
pe 

58 
78 

47 
50 

12 
48 

obs " 
bol 

Fig. 1Da 

442 Co 693a pe 57 37 17 bas 11 
443 Co 695a pe 20 34 12 obs I 
444 Co 696a pe 43 47 31 uf Fig.4a 
445 Co 696b pe 47 23 14 n.U. 
446 Co 700a pe 27 38 12 obs !I 
447 Co 701a pe 42 35 11 obs 11 
448 Co 701 pe 32 25 6 obs 11 
449 Co 703a pe 38 - 1,5 va Fig.23b 
450 Co 703b pe 35 - 2 va Fig.23b 

112 



nc nh uex clas ila 9 

451 Co 704d pe 51 63 15 obs 11 
452 Co 704b pe 42 40 24 obs I 
453 Co 704c pe 60 48 19 bas I 
454 Co 706a pe 39 12 8 obs 11 
455 Co 709d pe 50 69 18 bas 1 
456 Co 70ge pe 44 40 13 bas 111 
457 Co 710d pe 32 22 6 obs I 
458 Co 710e pe 28 14 5 obs 1I 
459 Co 710b pe 37 56 20 bas 11 
460 Co 710c pe 41 28 7 bas IV 
461 Co 711a pe 70 50 45 bol Fíg.21 
462 Co 711d pe 42 25 10 bas 11 
463 Co 711e pe 37 32 9 n.u, 
464 Co 711f pe 17 15 6 n.u. 
465 Co 712a pe 35 20 21 haeh 

nc nh uex a 9 elas il 

466 Co 714a pe 64 53 25 hach 
467 Co 715g pe 48 31 11 obs I1 
468 Co 723a pe 80 54 44 mamo 
469 Co 740a pe 38 55 17 n.u. 
470 Co 740b pe 39 21 8 n.u. 
471 Co 255a pi 30 33 16 obs 11 
472 Co 255b pi 13 43 12 obs I Fig.9d 
473 Co 255e pi 32 24 13 n.u. 
474 Co 255d pi 32 32 8 obs I Fig.8a 
475 Co 276a pi 18 53 9 obs 11 
476 Co 276b pi 22 33 10 n.u. 
477 Co 297a pi 33 38 13 obs Fig.8b 
478 Co 297b pi 40 28 14 obs 

479 Co 297d pI 20 23 6 n.u 

480 Co 305b pi 54 40 16 obs 
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ne nh uex 1 a 9 clas il 

481 Co 305e pi 27 34 12 n.u. 
482 Co 305d pi 21 32 11 n.u. 
483 Co 305e pI 28 21 12 n.u. 
484 Co 22e O 43 15 13 obs I Fig.6d 
85 Co 297e O 29 20 10 obs I 

486 Co 367b O 36 44 8 obs I 
487 Co 746a O 31 29 8 n.u. 
488 Co 746b O 27 22 5 n.u. 
489 Co 746e O 16 25 6 obs I 

490 Co 746d O 15 20 7 n.u. 
491 Co 747j O 33 25 7 obs 11 
492 Co 747k O 28 23 9 n.u. 
493 Co 7471 O 11 24 7 n.u. 
494 Co 748i O 17 48 14 pres 
495 Co 748j O 40 27 11 obs I Fig.6b 

ne nh uex 1 a 9 clas iI 

496 Co 748k O 25 31 9 n.u. 
497 Co 7481 O 2B 21 6 obs " 
49B Co 748m O 21 23 8 obs 11 
499 Co 74Bn O 19 22 5 obs 11 
500 Co 74ge O 39 37 20 obs I Fig.7e 
501 Co 749d O 22 24 10 obs I Fig.7a 
502 Co 751 O 179 91 56 mame 
503 Co 753 O 56 42 22 n.u. 
504 Co 34 O 70 55 51 n.u. 
505 Co 35 O 128 61 -- mo 
506 Co 804a O 5150 370 60 me Fig.18 
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ILUSTRACIONES 

Descripción de las figuras: 

Fig.l Plano del sitio de Cochasqu í, que incluye la ubicació
tes reaIizados en 1964/65 

n de cor

Fig.l Percutores 
a) percutor sobre canto rodado (273) 
b) percutor sobre arista (340) 

Fig.3 Núcleos de obsidiana (379;433,435) 

Hg. 4 Utiles sobre núcleo 
a) Unifaces (333;444) 
b) Chopper (332) 

Fig.5 Bifaces (228; 404) 

Fig.6 Utiles con retoque de uso distal 
a) Utiles con retoque de uso distal dorsal (101,285) 
b) .. ventral (152;495) 
e) .. bifacial (28; 116) 
d) Pieza excepcional (484) 

Fig.7 Utiles con retoque distal y unilateral 
a) Utiles con retoque de uso distal y medial izquier

b) .. distal y medial 

(109; 286) 
el .. distal y proximal 

do (108; 
501 ) 

derecho 

(500;95) 
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Fig.8 

Hg. 9 

Fig.lO 

Fig.ll 

Fig.12 

Fig.13
 

Fig.14
 

Fig.15 

Fig.16 

Fig. 17 

Hg. 18 

Utiles con retoque de uso distal y bilateral, o lateral y proxi

malo en todo el contorno
 
a) subgrupo principal (9;19;474)
 
b] subgrupo con corte transversal grueso (188;477)
 

Utiles con retoque de uso distal y bilateral, o lateral y proxi

mal, o en todo el contorno
 
a) subgrupo sobre lasca "muy ancha" y delgada (80;136)
 
b) subgrupo con aspecto de perforador (292;318)
 
e) subgrupo de piezas fragmentadas (134;253)
 
d) subqrupo de piezas excepcionales (199,472)
 

Utiles con retoque de uso lateral 
a) Utiles con retoque de uso unilateral izquierdo (255;400; 

440) 
b) Utiles con retoque de uso unilateral derecho (42;158) 

Utiles con retoque de uso lateral
 
a) Utiles con retoque de uso bilateral (168.202;262;353)
 
b) Utiles con retoque de uso bilateral, cuyos lados son con

vergentes (107; 112)
 

Utiles con retoque de uso lateral 
a) Utiles con retoque de uso uni-o bilateral y proximal (149; 

180;260) 
b) Lascas triangulares (56;121,135) 

Utiles sobre lascade basalto con retoque bifacial (33;233)
 

Utiles sobre lasca de basalto con retoque unifacial
 
a) distal (153;425)
 
b) lateral (139;34)
 

a) Utiles sobre lasca de basalto con filo romo (138;371)
 
b) Posibles útiles de basalto (40;248)
 

Morteros (65;300)
 

Manos de Montero (22;68)
 

Metate (506)
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Fig. 19 

Fig.20 

Fig.21 

Fig.22 

Fig.23 

Mano de metate (302) 

Esferas achatadas (374;375) 

Piedras de boleadora (421 ;461) 

a) Conos de piedra oómez (88;311) 
b) Hachas (420;382) 

a) Propulsores de estólica (64.369;370) 
b) Placasde pizarra (499;450) 
e) Guijarro moledor (?) (401) 

Convenciones usadas 

~ 
.... " 

.:........
~

o 

obsidiana 

Basalto y otros mater isles 

posición del bulbo 
posición del bulbo deducida 
tizne 

Los dibujos de artefactos a tinta fueron realizados por Iris Bracamonte de 
Kaulicke, según dibujos del autor. 
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COCHASQUI 1964/65 
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