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Resumen 

Las industrias Uticas en sociedades complejas del Nuevo Mundo han sido estudiadas principaLmente 
en terminos de herramientas formaLes y la produccion especializada, mientras que Las herramientas sobre 
Lasca y los desechos de talla merecian menos atencion. Sin embargo, La mayoda de Las coLecciones liticas se 
producen a traves de tecnolog(as expeditivas 0 de Lasca en vez de formas mas acabadas. Se ha propuesto que 
la inversion energetica en la produccion Utica disminuye cuando se desarrolla la compLejidad social. No 
obstante, las culturas andinas contemporaneas, Las que comparten un cuerpo de iconograj(a reLigiosa, exhiben 
una gran variacion en La organizacion de La industria Utica. En eL presente trabajo se presentan dos coLecciones 
[(ticas: de Iwawi, un yacimiento tiwanaku, y de Conchopata, una ciudad huari. Se considera la utilidad de estos 
ejempLos para entender la organizacion de La industria Utica en Las sociedades complejas andinas y su 
potencial para entender Las tradiciones cuLturaLes de Huari y Tiwanaku. Se concluye que las producciones 
Uticas de Iwawi y Conchopata son poco simiLares y que una no se puede derivar de La otra. 

Abstract 

LITHIC INDUSTRIES OF HUARI AND TIWANAKU 

Lithics in New World complex societies are often studied in terms of formal tools and specialized 
production, with flake tools and debitage given very Little attention. However, the majority of Lithic assemblages 
are produced by expedient or flake tool rather than more formal technologies. It is believed that as societies 
become more complex, energy input into lithic production is reduced. Yet in contemporary Andean cultures that 
share religious iconography, there is a great deaL of variation in the organization of lithic technologies. In this 
paper, two lithic collections from Iwawi (a 7iwanaku site) and Conchopata (a Huari city) are discussed. The 
implications of these case studies for understanding the organization of Lithic technology in Andean complex 
societies, and their potential for understanding Huari and Tiwanaku cultural traditions, are considered. It is 
concluded that Iwawi and Conchopata Lithic production are distinct, and that one cannot be derivedfrom the other. 

Introduccion 

Los arque610gos general mente investigan el problema del desarrollo del urbanismo a traves 
del estudio de la cultura material de la elite, tal como la alfarerfa ceremonial y la arquitectura monu
mental. Sin embargo, los artefactos domesticos, entre ellos los artefactos ifticos, pueden proporcionar 
una perspectiva diferente que involucra las actividades de la vida diaria de la gente prehist6rica. Los 
instrumentos Ifticos en las sociedades complejas del Nuevo Mundo son, a menudo, entendidos y 
analizados en terminos de herramientas formales y producci6n especializada, prestandose poca 
atenci6n a las herramientas sobre lascas y los desechos de producci6n . Sin embargo, la mayorfa de 
los complejos lfticos estan conformados por herramientas expeditivas 0 sobre lascas y no por 
tecnologfas mas formales. El prop6sito de este artfculo es presentar datos preliminares basicos 
obtenidos de dos colecciones Ifticas diferentes que proceden de los sitios de Iwawi y Conchopata. 
Se discutira tanto la tecnologfa de piedra pulida como sobre lascas, asf como el uso de la obsidiana 
y las diferencias entre los tipos de herramientas estandarizadas y no estandarizadas. Asimismo, se 
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tendran en cuenta las implicaciones de estos casos para entender la organizacion de las tecnologfas 
Hticas en las sociedades complejas andinas y, especial mente, su potencial para la comprension de 
las tradiciones culturales Tiwanaku y Huari. 

Aunque el aumento en el uso de industrias lfticas expeditivas esta general mente asociado 
con el sedentarismo y una complejidad incrementada, no puede asumirse que todas las sociedades 
complejas en los Andes 0 en otras partes del mundo tuvieron una organizacion similar en su tecnologfa 
Htica. Aun considerando dos culturas andinas contemporaneas, como Huari y Tiwanaku, que com
parten una iconograffa religiosa similar, existe una gran variacion en la organizacion de sus tecnologfas 
Ifticas, como sera demostrado mediante el examen de las colecciones liticas de Iwawi, un sitio 
considerado como un satelite de Tiwanaku, y Conchopata, un centro urbano secundario de Huari. 

La tecnologia litica expeditiva 

Por 10 general, se asume que el transito al sedentarismo y el aumento en la complejidad 
social estan correlacionados con un cambio de enfasis en las tecnologfas Ifticas, las que pasaron de 
ser tecnologfas formales a ser tecnologfas mas expeditivas. La «expeditividad» se ha definido como 
«esfuerzo tecnologico minimizado bajo condiciones en las cuales el lugar y tiempo de uso son 
altamente predecibles» (Nelson 1991: 64, traduccion de la autora). Se consideran como rasgos 
distintivos de la tecnologfa de nuc1eo expeditivo los siguientes aspectos, tomando en cuenta 
descripciones etnograficas: en primer lugar, las tecnicas de talla no control an la forma de las lascas 
resultantes; en segundo lugar, no se distingue entre «las herramientas» y «los desechos»; cada 
desprendimiento es considerado como una herramienta potencial; en tercer lugar, las herramientas 
raramente se modifican (Parry y Kelly 1987). Tambien se ha sugerido que las «lascas 0 desechos de 
talla, usados con poca 0 ninguna modificacion, son los mejores ejemplos de herramientas expeditivas» 
(Koldehoff 1987: 155, traduccion de la autora). En general, se espera una frecuencia alta de lascas 
corticales en un complejo con tecnologfa expeditiva (Thacker 1996: 114), y las lascas son, a menudo, 
el objeto, en lugar del derivado de la industria sobre mlcleo, aunque los nuc1eos con uso intensivo 
tambien pueden estar presentes (v.g. Johnson 1986: 140). 

En investigaciones en Norteamerica, el uso de tecnologfas expeditivas ha sido asociado al 
decrecimiento de la movilidad general de las poblaciones (Koldehoff 1987), y tambien con el cambio 
hacia el sedentarismo, el que produjo una disminucion de la necesidad de producir herramientas 
formales portatiles (Parry y Kelly 1987). Se ha sugerido que las industrias lfticas general mente se 
vuelven mas expeditivas y menos formales al grado de la dependencia incrementada sobre la 
agricultura, 10 que, a su vez, puede entenderse como una estrategia de manejo del riesgo con un pro
posito especifico, es decir, las herramientas formales se volverfan innecesarias en una situacion de 
bajo riesgo en la obtenci6n de alimento (Torrence 1989). La reducci6n de la inversi6n de energfa en 
la tecnologfa lftica (resultando en tecnologfas expeditivas en lugar de las mas formales) tambien 
podrfa haber sido una respuesta a la necesidad de la poblaci6n de aumentar la energfa en otras acti 
vidades sociales no relacionadas a la producci6n, como las alianzas polfticas 0 la guerra (Jeske 1992). 

Se ha sugerido que la disponibilidad de materia prima debe ser considerada antes que las 
tecnologfas de la producci6n Utica puedan vincularse a los patrones de asentamiento prehist6rico 
(Andrefsky 1994). Las herramientas no formales expeditivas tienden a ser fabricadas con materia 
prima de baja calidad, dependiendo de si aquella esta facilmente disponible 0 no ; en cambio, las 
herramientas formales tienden ser fabricadas con materia prima de alta calidad, sobre todo cuando 
no estan facilmente disponibles (Andrefsky 1994). En este sentido, un nuc1eo amorfo (en otras 
palabras, expeditivo) deberfa encontrarse, de manera habitual, en areas donde hay materia prima 
local de baja calidad (Johnson 1986: 140). Aunque las tecnologfas «expeditivas» y «formales» han 
sido por 10 general vistas como categorfas dicotomicas, se ha demostrado que ambas, por 10 general , 
ocurren de manera simultanea en una poblacion dada (v.g. Andrefsky 1994; Cobb y Webb 1994). 
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La interaccion huari-tiwanaku 

El Horizonte Medio (550-1000 d.C.) fue una era de cambio cultural importante durante la cual 
cayeron viejos imperios y se establecieron nuevos (Moseley 1993). Algunos han afirmado que pudo 
haber sido una epoca de tension medioambiental intensa caracterizada por periodos de gran sequfa 
que desencadenaron parcial mente movimientos etnicos, disputas, enfrentamientos, conflictos y 
militarismo, aspectos que caracterizan este momenta (Moseley 1993: 209). Durante el Horizonte 
Medio, el estado burocnitico surgio en los Andes centrales del Peru y Bolivia (Isbell 1983). Este 
periodo tambien esta marcado por la expansion militar y religiosa, asf como por la vasta presencia de 
un estilo artlstico con una iconograffa distintiva distribuida a 10 largo de los Andes centrales. 

El sitio de Tiwanaku es interpretado actual mente como una capital urbana prehistorica y un 
centro de desarrollo estatal (Kolata 1997, 1993, 1991, 1987, 1986), con proyectos arquitectonicos de 
gran escala y agricultura con campos elevados de cultivo que hacia el 200 d.C. ya habfan comenzado 
a desarrollarse. Se cree que, hacia el400 d.C., Tiwanaku fue el apice de unajerarqufa de asentamientos 
administrativos que se extendio a traves de mas de 7000 km2 en la cuenca dellago Titicaca (Bermann 
1994: 154). Esta area es definida por grandes cantidades de arquitectura publica de estilo Tiwanaku, 
asf como por la presencia de centros administrativos regionales de segundo orden y centros 
administrativos locales de tercer orden que surgieron y se desarrollaron rapidamente bajo la influencia 
de dicho centro (400-800 d.C.). Los centros administrativos de segundo orden se caracterizan por 
una arquitectura publica semejante a la de la capital y un tamano relativamente mas grande (de 1 a 2 
km2 de extension), mientras que los centros de tercer orden son pequefios (menos de 1 km2 de 
extension) y poseen poca 0 ninguna arquitectura publica (Bermann 1994: 154-55). Algunos consideran 
que Tiwanaku ejercio su dominio sobre el altiplano y las areas circundantes por poco tiempo, 
colapsando inmediatamente despues del 1000 d.C. debido a un gran periodo de sequfa (Kolata 1986, 
1987,1991,1993,1997; Ortloffy Kolata 1993). 

Mientras que Tiwanaku hajugado un papel central en el desarrollo y definicion del concepto 
de Horizonte Medio, el sitio de Huari permanecio «perdido» durante siglos y no fue considerado en 
la definicion de dicho periodo sino hasta mucho despues (CI Isbell y McEwan 1991). Esto resulta 
problematico, ya que ambos sitios comparten muchos aspectos de su iconograffa y fueron culturas 
contemporaneas. Las dos fueron confundidas durante muchas decadas y la confusion aun influye 
en muchas interpretaciones del Horizonte Medio (Schreiber 1992: 72-73). A pesar que las 
investigaciones recientes se han enfocado en la esfera huari, la relacion entre Huari y Tiwanaku 
continua siendo poco clara. Aunque las dos culturas comparten ciertos aspectos de su iconograffa 
(Cook 1983, 1987), hay diferencias estilfsticas importantes, las que fueron expresadas en soportes 
diferentes: los ejemplos principales de iconograffa de Tiwanaku estan representados en escultura de 
piedra, mientras que los ejemplos principales de iconograffa huari se manifiestan a traves de la 
ceramica (Schreiber 1992: 78) . Tambien, aunque esta claro que un conjunto distintivo de imagenes 
estaba ampliamente distribuido a 10 largo de los Andes durante el Horizonte Medio, la manera como 
las imagenes eran distribuidas todavfa es desconocida. Actualmente, hay tres principales puntos de 
vista respecto a la naturaleza polftica del Horizonte Medio: 1) que la extensa distribucion del estilo 
Huari es la evidencia de un estado conquistador centrado en el sitio de Huari en Ayacucho; 2) que 
el sitio de Tiwanaku en Bolivia era el centro de una entidad polftica expansionista, dentro de la que 
Huari era un centro subsidiario; y 3) que los grandes sitios del Horizonte, incluyendo Huari, eran 
centros regionales polfticamente independientes durante este periodo (Isbell y McEwan 1991 : 5). 

I wawi y Conchopata 

Iwawi se localiza en la orilla sur de lago Titicaca en la peninsula de Taraco en Bolivia, 
aproximadamente a 23 kilometros al oeste del sitio arqueologico y pueblo moderno de Tiwanaku (CI 
Isbell, este numero: Fig. 1) . El sitio consiste en un montfculo de tierra, cubierto por gran cantidad de 
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restos cenimicos y Ifticos, que alcanza de 3 a 4 hectareas y se eleva aproximadamente unos 3 metros 
sobre los campos circundantes. Iwawi era un asentamiento de la region nuclear del estado andino 
precolombino de Tiwanaku. Debido a su reducido tamano y ausencia de arquitectura publica, ha 
sido identificado por algunos como un monticulo piramidal administrativo de tercer orden, uno de 
muchos centros locales de control estatal que se levantaron con el surgimiento del estado alrededor 
del ano 400 d.C. (Albarracin-lordan y Mathews 1990; Albarracin-lordan 1992). 

EI Proyecto Arqueologico Iwawi, bajo la direccion de W. H. Isbell, realizo una investigacion 
intensiva del sitio en 1993 . Durante dos temp orad as de campo en 1993 y 1996, apunto principalmente 
a refinar la cronologfa ceramica del area. Mas de 15.000 desechos y artefactos de piedra fueron 
recolectados durante estas campanas. 

La coleccion Iftica de las excavaciones de Iwawi proporciono una excelente oportunidad 
para investigar la organizacion de la tecnologfa lftica de la tradici6n cultural Tiwanaku. La ceramica 
de estilo Tiwanaku, recuperada durante las excavaciones de 1993 y 1996, mostro claramente que 
Iwawi tenfa una ocupaci6n tiwanaku y que habfa una interaccion definida con el centro estatal. 
Ademas, la mayorfa de los tipos de herramientas modificadas encontrados en Iwawi tam bien estan 
presentes en las colecciones de otros sitios tiwanaku de la region, y algunos artefactos estan 
presentes en colecciones de museo de los sitios con componentes tiwanaku, incluyendo el propio 
museo de Tiwanaku. 

La ciudad prehist6rica de Conchopata se localiza en la Sierra Central del Peru, a unos 10 
kil6metros de la capital urbana Huari (Cf Isbell, este numero: Fig. 1). Se cree que el sitio fue un 
centro especializado de produccion cenimica que producia alfarerfa en gran escala, que probablemente 
se origino antes de que Huari se vol viera poderoso (Pozzi-Escot 1991). Conchopata es especialmente 
importante porque represent a un asentamiento del periodo Huari en Ayacucho que estuvo ocupado 
desde los inicios de Huari, a 10 largo de su fase expansi va y que, quizas, fue abandonado 
paulatinamente durante las crisis que siguieron a su decadencia (Pozzi-Escot 1991). Asf, tambien, 
Conchopata fue un centro residencial, agricola y ritual. EI sitio s6 caracteriza por of rend as de ceramica 
que consisten en cantaros cara-gollete de gran tamano que fueron quebrados deliberadamente, y 
que han sido asignados por Menzel (1964) a la Epoca IB del Horizonte Medio. Los nuevos iconos 
religiosos, que posiblemente se introdujeron de Tiwanaku, estan presentes aquf, sobre todo el Dios 
de los Baculos del altiplano que aparece como uno de las representaciones mas frecuentes en las 
grandes urnas ceremoniales de of rend a de Conchopata. La presencia de objetos exoticos, como el 
Spondylus, evidencia comercio a larga distancia. Hay tambien hay indicios de trabajo en metal y las 
excavaciones han proporcionado 10 que puede ser considerado el fragmento de arco mas temprano 
en contra do en la sierra, fechado para el Horizonte Medio (Bencic 2000). 

Durante las excavaciones de 1999 y 2000 lie vadas a cabo por el Proyecto Arqueologico 
Conchopata, bajo la direccion de W. H. Isbell, A. G. Cook, l. Ochatoma y M. Cabrera, se recuperaron 
nuevos y espectaculares ejemplos de iconograffa de Huari y de otros materiales culturales, incluyendo 
muchos artefactos de piedra pulida y tallada. Aunque hasta ahora se ha podido analizar solo poco 
del materiallftico, las observaciones preliminares indican que el complejo Iftico de Conchopata se 
compone de distintos tipos de herramientas y difiere ampliamente de la coleccion Iftica de Iwawi . 

La tecnologia Utica en I wawi y Conchopata 

a)lwawi 

La siguiente discusion acerca de las herramientas y los desechos Ifticos en Iwawi esta 
basada principal mente en los resultados del anal isis Iftico presentados en la tesis de maestrfa de la 
autora (Bencic 1999). 
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Piedra tallada. La colecci6n litica de Iwawi se caracteriza principal mente por un volumen alto de 
desechos de talla. Un amilisis en masa de estos desechos de talla, que se enfoca en la gradaci6n del 
tamano de los agregados que se producen al extraer lascas, fue empleado durante las temporadas de 
campo 1996 y 1997 para obtener una caracterizaci6n tecnol6gica del material. Este es un procedimiento 
en el que los agregados de las lascas recuperados son graduados sobre la base de sus dimensiones 
empleando una serie de mall as de diferente tamano, obteniendose, de este modo, datos cuantitativos 
simples, como conteos y pesos. Este analisis puede aplicarse a toda la colecci6n de los desechos de 
talla sin tener que preocuparse por aspectos, tales como si las lascas estan completas 0 rotas, 10 que 
elimina la distorsi6n resultante de la naturaleza selectiva del anal isis individual de lascas y puede 
usarse de manera nipida y eficaz ineluso con muestras de artefactos mas grandes. Otra ventaja 
reside en el proceso de recolecci6n de datos, que es facilmente repetible. Los datos recolectados de 
los desechos de talla, graduados por tamaiio, ineluyen conteos relativos de lascas, pesos relativos 
y presencia-ausencia de corteza, ya que cada tecnologfa y fase de reducci6n debe tener un unico 
«perfil de corteza». En otras palabras, la frecuencia de la presencia de lascas corti cales en cada 
tamaiio de maJla sera unica para cada tipo de tecnologfa (Ahler 1989: 90) . La gradaci6n por tamaiio 
tambien permite combinar el peso y las medidas, facilitando predecir las diferencias en la forma de la 
lasca; esta informaci6n, combinada con el «perfil de corteza», hace que el procedimiento sea sensible 
a las diferencias en los tipos de producci6n Iftica. A modo de ejemplo, una estrategia de la reducci6n 
Utica, que consiste principal mente en la producci6n de lascas al azar para su uso como herramientas 
expeditivas, tendera a producir lascas mas grandes y mas gruesas que una estrategia de reducci6n 
que busca producir muchas lascas delgadas orientadas a la producci6n de herramientas bifaciales. 
Esta diferencia se reflejarfa a traves de los pesos relativos segun el tamano de la ma\la. Ahler (1989) 
ha acunado el termino «analisis en masa» para describir estos procedimientos que se aplican a la 
gradaci6n de lascas segun su peso. 

Se analizaron mas de 7000 artefactos usando este metodo, los que formaron una elara 
secuencia de reducci6n predominantemente de guijarros de cuarcita para la producci6n de lascas e 
instrumentos de piedra para molienda. Los guijarros de cuarcita son faciles de ubicar a 10 largo del 
area y, por 10 general, se encuentran en las quebradas. La gr~n mayorfa de los desechos de talla 
consiste en este material (Cf. tablas 2,3). Otros materiales empleados como materia prima ineluyen 
sflex, cuarzo, arenisca, pizarra (0 esquisto), andes ita de grano grueso, basalto y obsidiana. El basalto 
y la obsidiana no son propios de la regi6n y comprenden un porcentaje pequeno de los desechos 
Ifticos de talla. La andesita, aunque no aparece natural mente en las inmediaciones del sitio, esta 
disponible en la forma de bloques grandes trafdos al sitio. 

Sobre la base de observaciones preliminares se esperaba que la naturaleza de la producci6n 
Iftica fuera predominantemente producci6n sobre la base de nueleos expeditivos, con lascas no 
modificadas y fragmentos usados como herramientas multifuncionales. Seesperaba tambien que 
una industria de nueleo expeditivo presentase un numero alto de lascas corticales a 10 largo del 
proceso productivo, ya que s610 modificaciones mayores, 0 ninguna, son necesarias para producir 
una herramienta conveniente, mientras que en tecnologfas Ifticas mas complejas deben predominar 
las lascas pequeiias no corticales (debido al extenso proceso de fabricaci6n que implica una 
herramienta mas acabada) (Ahler 1989: 90).1 La Tabla 1 demuestra el perfil de corteza de la colecci6n 
de Iwawi. Sobre la base de la gran can tid ad de lascas corti cales y el analisis llevado a cabo, era 
evidente que la tecnologfa Iftica de Iwawi era de nueleo expeditivo. 

La Tabla 2 ineluye todos los desechos de tall a analizados por peso, y la Tabla 3 todos los 
desechos de talla analizado por cuenta. Un 80% de los desechos de talla consiste en lascas y 
fragmentos de cuarcita. Tampoco hay poca duda que este material sea cultural, debido a que un 20% 
de los desechos de talla muestra huellas de uso bajo una lente de lOX. Este 20% consiste en 
esquirlas y el resto esta compuesto por lascas (Tabla 4). La mayorfa de los bordes de uso de estos 
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Materia Prima >lp* 1 - 112 p* 112 - 114 p* 

Cuarcita 91,24 76,17 51 ,90 

Silex 0.19 0.32 0.49 

Basalto 0.00 0.00 0.00 

Andesita 0.00 0.00 0.00 

Arenisca 0.00 0.00 0.00 

Pizarra 0.00 0.00 0.00 

Obsidiana 0.00 0.00 0.00 

Cuarzo 0.00 0.00 0.00 

Otras 9,24 0.07 0,10 

Total 91,43 76,56 52,49 

*p=pulgada 

Tabla 1. 1wawi. Porcentaje de lascas carticales por taman a de zaranda. 

Materia Prima >1 p* 1 - 112 p* 112 - 114 p* Total 

Cuarcita 62,86 14,78 0,86 78,50 

Silex 13,64 0,90 0,06 15,60 

Basalto 3,90 0,24 ** 4,14 

Andesita 0,51 0,29 0,02 0,82 

Arenisca 0,00 0,04 0,01 0,05 

Pizarra 0,00 0,03 0,01 0,04 

Obsidiana 0,05 0,04 0,01 0,10 

Cuarzo 0,17 0,24 0,03 0,44 

Otras 0,20 0, 11 ** 0,31 

Total 81,33 17,67 1,00 100,00 

*p=pulgada 

Tabla 2. lwawi. Porcentaje de desechas [[ficas de talla (g) par tamana de zaranda. 

artefactos, asi como los de las herramientas modificadas, muestra un tipo de desgaste relacionado 
con actividades que implicaron actividades de romper y moler, tipicos de los procesos de producci6n 
de instrumentos de piedra para molienda. 

Aunque los desechos de tall a de cuarcita dominan el complejo Iftico de Iwawi, tambien se 
han identificado herramientas. En este trabajo, el termino «herramientas» se usa de un modo flexible, 
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Materia Prima 1 p* 1 - 112 p* 112 - 114 p* Total 
Nro. (%) Nro. (%) Nro. (%) Nro. (%) 

Cuarcita 1745 (23,44) 3335 (44,80) 1057 (14,20) 6137 (82,44) 

Silex 316(4,25) 455 (6,11) 68 (0,91) 839 (l1,27) 

Basalto 75 (1,01) 45 (0,60) 1 (0,01) 121 (1,62) 

Andesita 20 (0,27) 79 (1,06) 25 (0,34) 124 (1,67) 

Arenisca 0(0) 12 (0,16) 8 (0,11) 20 (0,27) 

Pizarra 0(0) 7 (0,09) 14 (0,19) 21 (0,28) 

Obsidiana 2 (0,03) 9 (0,12) 6 (0,08) 17 (0,23) 

Cuarzo 11(0,15) 68 (0,91) 44 (0,59) 123 (1,65) 

Otras 9(0,12) 29 (0,39) 4 (0,05) 42 (0,56) 

Total 2178 (29,27) 4039 (54,24) 1227 (16,48) 7444 (99,99) 

*p=pulgada 

Tabla 3. [wawi. Cantidad de desechos [[ticos de talla por tamano de zaranda. 

Utilizados No utlizado 

Corti cales 68,81 47,91 

No Corticales 8,72 18,42 

Esquirlas 22,46 33,67 

Total 99,99 100,00 

Tabla 4. Iwawi. Porcentaje de desechos lfticos de talla con rastros de uso por tipo de [ascas. 

ya que algunos de los artefactos lfticos no parecen haber side usados como tales en el senti do 
convencional. Se sabe que los tipos morfol6gicos formales no siempre corresponden con la presunta 
funci6n de un artefacto, sobre todo en las herramientas poco modificadas con usos multiples. Odell 
(1981: 324) sostiene que «Ia evidencia de manufactura de un conjunto funcional de instrumentos 
multiprop6sito es, en sf misma, algo revolucionaria, porque sugiere que entre ciertos tipos de 
instrumentos no hay una correlaci6n morfofuncional uno a uno, dado que mas de una funci6n esta 
implicada .. . » [traducci6n de la autoraJ. Muchos de los artefactos Ifticos de Iwawi c1aramente usados 
como herramientas exhiben tipos diferentes de uso y demuestran que fueron empleados para una 
variedad de prop6sitos. 

Las herramientas sobre nucleo amorfo (Fig. 1) son abundantes en Iwawi y son comunes en 
las sociedades complejas con tecnologfas Ifticas expeditivas. Para casi todos los nucieos se usaron 
guijarros de cuarcita (Tabla 5), y la mayorfa de ellos presentan desgastes tfpicos de un uso intensi vo 
en los bordes, que corresponde ala actividad de aplastarl moler asociada con el trabajo en piedra. La 
mayorfa de estas herramientas presenta varios bordes con huellas de uso. 
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Fig . 1. Iwa wi. Herra
mienla sabre nucleo 
(Folo: W H. Isbell). 

Fig . 2. Iwawi. Herra
mienlas discoidales 
(can un Jragmenlo) 
(Folo: W H. Isbell). 

Muchas de estas herramientas sobre nucleo parecen haber sido usadas para diferentes 
fines y exhiben evidencia de uso para moler y/o picar en la corteza 0 negativos de lascas, y tres 
tenfan restos de pigmento rojo. Al parecer, se habrfan usado como percutores, moledores para 
pigmentos y para la fabricacion de ciertos artefactos de piedra para molienda utilizados por los 
ocupantes del sitio. Sobre la base de esta evidencia de uso intenso y variado, resulta claro que los 
habitantes de Iwawi estaban usando los nucleos como herramientas expeditivas. 

Otro tipo de herramienta comun en las colecciones Ifticas de la region de Tiwanaku son las 
herramientas «discoidales» (Cj. Seddon 1994), a las que se les desprendieron lascas en todos los 
bordes para darles una forma circular (Fig. 2). Estos artefactos tienen dos caras opuestas que 
normalmente son corticales. Todos se fabricaron de cuarcita (Tabla 5) y cada uno presenta por 10 
menos una cara us ada para molienda, asf como evidencias de un uso intensivo a 10 largo de los 
bordes. Aunque la funcion de ellos no esta aclarada aun, podrfa tratarse de percutores especializados. 



Cuarcita Andesita · Arenisca Basalto 
Nro. (%) Nro. (%) Nro. (%) Nro. (%) 

Piedras 
acanaladas 42 (5,41) 19 (2,45) 4 (0,51) 3 (0,39) 

Conos 
de piedra 63(8,11) 148 (19,05) 26 (3,35) 0(0) 

Instrumentos 
para molienda 45 (5 ,79) 47 (6,05) 20 (2,57) 1(0,13) 

Azadas 5 (0.64) 0(0) 0(0) 28 (3,60) 

Discoidales 17 (2,19) 0(0) 0(0) 1 (0,13) 

Discos liticos 28 (3,60) 1 (0,13) 0(0) 0(0) 

Herramientas 
sobre nucleo 93 (11,97) 0(0) 0(0) 0(0) 

Cuchillos 9 (1.16) 0(0) 1 (0,13) 0(0) 

Lascas 
retocadas 20 (2,57) 0(0) 0(0) 0(0) 

Hachas 1 (0,13) 1(0,13) 0(0) 2 (0,26) 

Puntas de 
proyectil 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

Percutores 13 (1,67) 0(0) 0(0) 0(0) 

Otros 11 (1,42) 0(0) 0(0) 0(0) 

Total 347 (44,6) (216 (27,81) 51 (6,56) 35 (4,51) 

Tabla 5. Iwawi. Tipos Uticos modificados por materias primas. 

Obsidiana Cuarzo Pizarra 
Nro. (%) Nro. (%) Nro. (%) 

0(0) 0(0) 0(0) 

0(0) 0(0) 0(0) 

0 (0) 0(0) 0(0) 

0(0) 0(0) 4 (0,51) 

0(0) 0(0) 0(0) 

0(0) 0(0) 0(0) 

0(0) 0(0) 0(0) 

0(0) 0(0) 15 (1,93) 

0(0) 0(0) 0(0) 

0(0) 0(0) 2 (0,26) 

5 (0,64) 4 (0,51) 0(0) 

0(0) 0(0) 0(0) 

o (0) 5 (0,64) 2 (0,26) 

5 (0,64) 9(1,15) 23 (2,96) 

Silex Otras 
Nro. (%) Nro. (%) 

0(0) 7 (0,90) 

0(0) 47 (6,05) 

0(0) 3 (0,39) 

0(0) 0(0) 

0(0) 0(0) 

0(0) 0(0) 

1 (0,13) 0(0) 

0(0) 0(0) 

0(0) 0(0) 

0(0) 0(0) 

12 (1 ,54) 0(0) 

0(0) 0(0) 

2 (0,26) 19 (2,45) 

15 (1 ,93) 76 (9,79) 

Total 
Nro. (%) 

75 (9,66) 

284 (36,56) 

116 (14,93) 

37 (4,75) 

18 (2,32) 

29 (3,73) 

94(12,1) 

25 «3,22) 

20 (2,57) 

6 (0,78) 

21 (2,69) 

13 (1,67) 

39 (5,03) 

777 (100,1) 
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Esta interpretacion se basa en la presencia de huellas de aplastado a 10 largo de todos los bordes, un 
modo de uso similar al que muestran las herramientas sobre nucleo. Las herramientas discoidales 
probablemente se usaron en la fabricacion de artefactos de piedra pulida, como herramientas para 
lograr el acabado. 

Estos artefactos son relativamente abundantes y normalmente merecen poca mencion en 
las descripciones disponibles de artefactos liticos de la region de Tiwanaku. Hyslop (1976: 442) los 
llamo «piedras circulares» y sugirio que podrfa tratarse de piedras de moler 0 «rompedores de 
terrones de tierra». Seddon (1994) propone que podrfan ser nucleos. 

En un estudio etnoarqueologico dirigido por Hayden y Nelson (1981) en las regiones 
montafiosas mayas contemponineas, los investigadores referidos observaron a un tallador de pie
dra moderno que produjo una mana y un metate usando solamente herramientas de piedra que los 
autores ordenaron en tres categorfas: 1) instrumentos para picar usados para deli near la forma 
basica; 2) instrumentos para definir mas la forma; y 3) piedras acabadas empleadas en las fases 
finales de la produccion de instrumentos de piedra para molienda (1981: 887). Las fotograffas de las 
herramientas terminadas son casi identicas a las herramientas discoidales de Iwawi. 

Se han descubierto artefactos similares, conocidos como percutores, en el Sureste de los 
Estados Unidos. En un estudio de herramientas para la tall a de pedernal del sitio King, un poblado 
del periodo Pueblo Mississippiano Tardfo en Georgia Noroeste, Cobb y Pope (1998: 4-5) describieron 
un percutor estrecho, en forma de disco que tiene «desgaste ... exhibido a 10 largo del margen del 
disco, 10 que sugiere que los lados pianos opuestos se sostenfan entre los dedos mientras el disco 
era rota do continuamente como una rueda». Estos investigadores tambien sugieren que el tamafio y 
forma de estos percutores podrfan haber sido adecuados para un tallado mas controlado (Ibid.: 7). 
Los dos estudios referidos apoyan el supuesto de que las herramientas discoidales de Iwawi fueron 
percutores especializados, probablemente usados en las etapas finales de la fabricacion de 
instrumentos de piedra para molienda. 

Los discos liticos de cuarcita tambien son comunes en los sitios tiwanaku (Fig. 3), Se 
parecen a las herramientas discoidales, ya que muchas tienen dos caras opuestas, no siempre 
corticales, con una 0 ambas caras usadas para moler. Estos artefactos fueron «rotos» intencional
mente, en lugar de lascados a 10 largo de los bordes, para darles forma circular; sus bordes tambien 
muestran evidencias de uso tfpico del trabajo en piedra, los que indican funciones similares a las 
herramientas discoidales. 

Se encontraron 20 lascas de cuarcita retocadas en Iwawi, aunque la mayorfa exhibe huellas 
de uso. Se trata de lascas intencionalmente modificadas para afilar el borde de uso. Estos artefactos 
son relativamente escasos (Tabla 5), y probablemente fueron empleados para una multitud de tareas. 

Un total de 21 puntas de proyectiJZ fueron recuperadas en las excavaciones en dicho sitio; 
solo tres estaban rotas. Todas son pequefias y finamente trabajadas, y se parecen a aquellas conocidas 
como puntas «tiwanaku». La mayorfa tienen pedunculo y aletas (Fig. 4), salvo tres que presentan 
bases conca vas (Fig. 5). Estas ultimas fueron fabricadas predominantemente en sflex, y solo algunas 
son de obsidiana 0 cuarzo (Tabla 5). EI sflex no procede de las inmediaciones del sitio, pero es comun 
en la region, 10 que no vale para la obsidiana. Ninguna punta presento evidencias de uso bajo lupa de lOX. 

Estas puntas de proyectil comprenden solo un 3% del total de la coleccion Iftica (Tabla 5). 
Su peso es aun menor (v.g. obsidiana [0,04%], el cuarzo [0,1%], y el sflex [0,44%] [Tabla 2]) y su 
escasez en cuanto a otras materias primas en la coleccion analizada es notable (Tabla 3). Estas 
evidencias,junto con la ausencia completa de desechos de manufactura, sugieren que fueron hechas 
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Fig. 3. Iwawi. Disco /i
fico (Foro: W H. Isbell). 

Fig. 4. Iwawi. Punta de 
proyectil con pedunculo 
y a/etas (Foto : W. H. 
Isbell). 

en otra parte. La incidencia relativamente baja de puntas rotas y bordes utilizados de manera visible, 
asf como el nlimero muy bajo de puntas de proyectil recuperadas en el sitio, podrfan indicar un uso 
no-utilitario de estos artefactos, aunque podrfan haberse usado en la guerra 0 para la caza de 
animales menores. 

Los dos estilos de puntas de proyectil generalmente se asocian con Tiwanaku, ya que las 
piezas respectivas en el sitio de Tiwanaku se caracterizan por ellos. Puntas de base concava, 
pedlinculo y aletas han sido encontradas tambien en Tumatumani (Seddon 1994: 68), las que son 
similares a la de Iwawi, componiendose 50% de sflex y 50% de obsidiana. 
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Fig. 5. lwawi. Punta de 
proyeclil de base c6nca
va (FOIO: W H. Isbell) . 

Fig. 6. Iwawi. Azada 
(Folo: W H. Isbell). 

Asimismo, se registraron 13 percutores simples, que consisten en guijarros de cuarcita con 
presencia de picado en la corteza . Estos, probablemente, cumplieron las mismas funciones que las 
herramientas sobre nucleo, aunque algunos se emplearon para el trabajo de piedra. 

Otro tipo de artefacto Iftico modificado en la colecci6n consiste en azadas y fragmentos 
respectivos (Fig. 6). Las azadas de Iwawi son delgadas y de forma casi rectangular, la mayorfa 
exhiben un pulimento lisa y lustroso en el extrema distal y un mango en el extremo proximal. La 
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Fig. 7. Iwawi. Fragmen
to de cuchillo (Folo: W. 
H. Isbell). 

mayorfa de estas herramientas son de basal to (Tabla 5). Aunque las azadas de basalto comprenden 
el 3,6% de los tipos de herramientas Ifticas de la colecci6n, menos del 2% de los desechos Ifticos de 
talla consiste en basalto (tablas 2 y 3), 10 que sugiere que estas herramientas procedan de otro sitio, 
importandose s610 herramientas terminadas. Tampoco el basalto es propio del area, por 10 que no 
estaba facilmente disponible. 

Seddon (1994: 66-67) analiz6 estos artefactos extensamente y reconoce que la fractura lat
eral es la mas comun en su material. Esta, segun el, resulta por empujar la herramienta desde el mango 
para retirar tierra. Los fragmentos de azada de la colecci6n de IwaWij tambien exhiben fracturas laterales. 

Un total de cinco «cuchillos» y 20 fragmentos (Fig. 7) estaban presentes en la colecci6n de 
Iwawi. J Estos artefactos son principalmente de pizarra, con una cantidad significativa de cuarcita 
(Tabla 5). Se trata de herramientas delgadas, planas y de forma irregular, con un borde agudo pulido. 
Se les denomina «cuchillos» por tener borde afilado, cuya funci6n es desconocida. Podrfan haber 
servido como rasp adores y/o sierras. En algunos de estos artefactos el borde ha perdido mucho 
lustre, posiblemente como consecuenciade su uso, y otros tambien presentan mangos. 

Aunque los cuchillos de pizarra constituyen casi el 2% de la colecci6n, los desechos del 
mismo material s610 aIcanzan un 0,05% de pizarra (tablas 2 y 3), por 10 que podrfan ser herramientas 
terminadas adquiridas por intercambio. Estos cuchillos no se han presentado en la literatura 
arqueol6gica de otros sitios tiwanaku . 

S610 cinco hachas completas y un fragmento procedieron de las excavaciones en Iwawi 
(Fig. 8; Tabla 5). Tres de estas estan finamente trabajadas y pulidas. Las otras dos estan petforadas 
en el extremo proximal y una de elias no tiene huellas de uso. Las hachas de basalto deben ser 
importadas como productos terminados debido a la escasez del bas alto en desechos lfticos de talla, 
a menos que exista un area del taller especializada en el sitio que no ha sido excavada. 

Otro tipo Iftico de Iwawi son las piezas acanaladas, normal mente denominadas bolas de 
piedra (Fig. 9). Se recuperaron 75 especfmenes completos y 10 fragmentos en formas esfericas, 
cilfndricas y asimetricas y, por 10 general, pero no siempre, acanaladas en el centro. Estos artefactos 
comprenden un numero significativo de los tipos Ifticos de Iwawi y estan compuestos en especial 
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Fig. 8. Iwawi. Hacha 
(Foto : W H. Isbell). 

Fig. 9. Iwawi. Piedra 
acanalada (Foto: W H. 
Isbell). 

por cuarcita y andes ita (Tabla 5). Por Lo general, varian de simetricos y cuidadosamente definidos a 
asimetricos y de forma tosca. Es posible que hayan sido us ados como pes as para redes, y/o boleadoras 
para cazar animales, por 10 que se conocen como bolas de piedra. Estas fueron descritas por Bennett 
(1949: 36) como dos 0 mas piedras atadas en los extremos de correas y usadas para enredar las 
piernas de animales de caza v.g. guanacos . Se prefiri6 evitar este termino, ya que la funci6n de los 
artefactos de Iwawi es incierta . 

Asimismo se registraron 284 conos de piedra, 232 de ellos completos y 52 fragmentos (Fig. 
10). Estos son los mas abundantes de la colecci6n y estan hechos principaLmente de andesita; ocho 
piezas, sin embargo, son de materiales distintos, como ceramica y adobes cocidos (Tabla 5), y varian 
mucho en tamafio y calidad de acabado. 14 especfmenes tienen remanentes de pintura de color 
naranja-rojizo en la superficie, 10 que sugiere que estuvieron pintados . La mayoria son demasiado 
pequefios para haber sido usado como moledores. 
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Fig. 10. lwawi. eono de 
piedra (FOlo: W H. Is
bell). 

Estos conos han sido denominados a veces de manera erronea como «trompos» 0 «topes» 
debido a su forma. AquI se prefiere, siguiendo a Bermann (1994), el termino «conos de piedra», ya 
que se ignora su funcion. Parecen ser comunes en los sitios vinculados con Tiwanaku. Bennett 
(1934: 427) los llama trompos y anota que aparecfan en cantidades importantes en la mayorfa de los 
niveles de excavacion del sitio de Tiwanaku. Bermann (1994: 61) usa el termino «conos de piedra de 
funcion desconocida»; en Lukurmata estaban asociados mayormente con ocupaciones domesticas. 
Tambien menciona su presencia en Tiwanaku y otros sitios tiwanaku de la region como Khonko 
Wankani, Pajchiri y Gmo. Uno de estos conos de piedra tambien fue recuperado a nivel del suelo en 
una casa en Wankarani (Bermann y Castillo 1995: 393). Parece que no se conocen ejemplares de 
sitios precenimicos mas tempranos. 

Piedra pulida. Es evidente que la molienda era una actividad primaria en Iwawi. Los artefactos 
correspondientes principalmente son de cuarcita y andesita, y varIan en forma. Se han identificado 
varios tipos basicos. 

Se recuperaron ocho metates completos y 14 incompletos en Iwawi. Algunos de estos se 
elaboraron a partir de bloques de piedra que fueron reciclados para su uso como instrumentos de 
molienda. Los metates varIan entre aproximadamente 37 a 58 centfmetros en longitud, 25 a 39 
centfmetros en anchura y 5 a 15 centfmetros en espesor (en el punto mas delgado). Algunos metates 
fueron usados de manera intensa y exhiben profundas impresiones de molienda; una cantidad 
sustancial tiene mas de una superficie apropiada para esta actividad . La mayorfa muestra evidencias 
de uso recfproco (0 movimiento de «ida y vuelta») (Fig. 11). Este termino se debe ala depresion 
rectangular que se produce en ellos al ser usada una mana mediante golpes recfprocos (Adams 1996: 
23). Solo dos de los metates muestran huellas de molienda circular y uno de estos fue recuperado en 
un contexto funerario. Por su escasez, es posible que se usaran para propositos ceremoniales 0 

rituales, como en los preparativos para fiestas. 

13 manos completas y 27 fragmentos respectivos grandes estan presentes en la coleccion . 
Las manos de Iwawi 0 bien exhiben un diseno estrategico (0 estandarizado) (Fig. 12) 0 un diseno 
expeditivo; algunas son simplemente guijarros de cuarcita que fueron usados como manos. Estos 
artefactos varian entre unos 8 a 32 centfmetros en longitud, 7 a 22 centfmetros en anchura y 3 a 6 
centfmetros en espesor. Esta variabilidad en tamano esta relacionada con el rango de anchura de los 
metates. Se usaron solo dos de estos artefactos para molienda circular; el resto era para molienda 
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Fig. 11. Iwawi. Metate 
con evidencia de uso re
ciproco (Foto : W. H. 
Isbell). 

Fig . 12. /wawi. Mano pa
ra uso reciproco (Foto: 
W. H. Isbell). 

reciproca. La baja frecuencia de las ultimas corresponde con la baja frecuencia de metates usados 
para el mismo tipo de molienda y podrfan haber sido usados en un contexto ceremonial. 

Cinco morteros completos y seis fragmentos fueron incluidos en el amilisis (Fig. 13). Estos 
tienen depresiones y fueron fabricados en cuarcita. Exhiben un disefio que aprovecha la forma 
natural de la piedra. Morteros similares a estos todavfa son usados hoy en dfa por los campesinos 
del area para moler alimentos como manf y ajfes. 

Una cuarta categorfa incluye 11 guijarros de cuarcita que fueron usados de modo intenso 
para prop6sitos de molienda. Estos guijarros no fueron c1aramente usados como las manos, aunque 
es posible que algunos se usaran de ese modo; uno de elias exhibe restos de pigmento raja . Es 
probable que los guijarros se utilizaran como moledores junto con los cuencas de piedra, ya que 
algunos guijarros son empleados de este modo en la actualidad en el altiplano. Desafortunadamente, 
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Fig. 13. Iwawi. Mortero 
(Foto: W H. Isbell). 

s610 se dispone de una breve discusi6n descriptiva de artefactos de molienda procedentes de sitios 
asociados a Tiwanaku, aunque es evidente que son bastante comunes. Bennett (1934: 425-426) 
describi6 los «cuencos de piedra bien tallados», recuperados de sus excavaciones en Tiwanaku, y 
Sampeck (1991: 102-103) mencion6 que se encontraron piedras de molienda en el suelo del Palacio de 
Tiwanaku, y que los metates eran el tipo Iftico encontrado con mas frecuencia en el nivel de cocina 
subsiguiente. Seddon (1994: 68) describi6 piedras de molienda de arenisca que probablemente fue
ron usadas como manos y not6 que su tamafio era muy variable, tal como las de Iwawi. 

Conchopata 

EI analisis de los instrumentos de molienda y lascas obtenidas de Conchopata todavia esta 
en curso. Solo se ha efectuado un inventario general del materiallitico recuperado durante la temporada 
de campo del 2000, una muestra mucho mas reducida que la analizada en Iwawi. Por consiguiente, la 
discusi6n del material litico de Conchopata es preliminar y necesariamente mas general que la del 
material de Iwawi. Pese a ello, resulta evidente que los tipos Ifticos encontrados en Iwawi no estan 
presentes en Conchopata (y viceversa), ya que las dos colecciones exhiben caracteristicas diferentes. 

Piedra tallada. EI inventario incIuye las categorias siguientes: las herramientas completas, las 
fragmentadas, los desechos de talla y la materia prima. De ello se desprende que las excavaciones en 
Conchopata han rendido un volumen relativamente bajo de desechos liticos de tall a y que estos 
consisten principal mente en obsidiana, lascas simples y esquirlas de basalto, fuera de la andesita de 
grano fino, sflex, riolita, cuarcita y cuarzo, con un porcentaje mucho mas alto de herramientas y 
fragmentos de herramienta del que se encuentra en Iwawi. La reducida cantidad de desechos de tall a 
imposibilita un analisis en masa, pero se observ6 la presencia de bifaces de obsidiana sobre lascas 
adelgazadas, 10 que indica una producci6n en el sitio de bifaces de obsidiana en una etapa mas 
avanzada de elaboraci6n. Esto contrasta de manera significativa con la colecci6n de Iwawi, que 
consiste, principal mente, en desechos de tall a e incIuye s610 lascas simples y fragmentos. 

Las herramientas modificadas y sus fragmentos comprenden una gran parte de la colecci6n 
de Conchopata (Tabla 6). Como las herramientas de Iwawi, muchos de los tipos muestran huellas de 
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Materia Prima Desechos de tallay 
nucIeos 
Nro. (%) 

Obsidiana 315 (28 ,92) 

Basalto 300 (27,55) 

Andesita 91 (8 ,36) 

Silex 132 (12 ,12) 

Cuarzita 37 (3,40) 

Cuarzo 3 (0 ,28) 

Riolita 123 (11,29) 

Otras 88 (8,08) 

Total 1089 (100,0) 

Tabla 6. Conchopata. Composicion de La coLeccion de piedra tallada. 

Herramientas 
sus fragmentos 

Nro. (%) 

60 (9 , 16) 

30 (4,58) 

539 (82,29) 

14 (2 ,14) 

5 (0,76) 

0(0,00) 

5 (0,76) 

2 (0,31) 

655 (100,0) 

Fig. 14. Conchopata. 
lIerramienla sobre nt/
cleo (Folo : W II. Isbell). 

diferentes tipos de uso 10 que indica que estas herramientas se emplearon para propositos multiples 
y/o fueron recicladas. 

Uno de los tipos modificados esta representado por las herramientas sobre m1cleo (Fig. 14). 
Estas fueron elaboradas principal mente de basalto y obsidiana y son, por 10 general, mas pequenas 
que las herramientas correspondientes de Iwawi. Aunque algunas muestran modos de uso similares 
a las de Iwawi, la mayorfa son diferentes : los patrones de uso de las de Conchopata corresponden a 
actividades como raspar y cortar, en lugar de la produccion de instrumentos para molienda. 

Los percutores de Conchopata, como aquel\os de Iwawi, consisten principalmente en 
guijarros de cuarcita naturales que exhiben golpes en una 0 mas superficies. Las hachas tambien 
estan representadas (Fig . 15), pero las de Conchopata difieren de manera notable de las de Iwawi por 
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Fig. 15. Conehopa/a. Ha 
eha (F%: W H. Isbell) . 

Fig. 16. Conehopata. 
Anillo de piedra (F% 
eortes[a: W H. Isbell) . 

haberse elaborado expeditivamente de guijarros llanos y ovales que fueron rebajados en dos lados 
para poder sostenerlos. Muchos de estos muestran en sus dos bordes evidencias de haber sido 
usados como hachas con un desgaste similar al de los percutores. Las piedras acanaladas (bolas) y 
los conos de piedra, abundantes en Iwawi, tambien aparecen en Conchopata, pero son muy escasos. 
Asimismo, anillos de piedra se registran en Conchopata (Fig. 16), pero no son tan abundantes como 
otros tipos de artefactos, mientras que son raros en Iwawi . 

Las «puntas de proyectil » (Fig. 17) y otros bifaces grandes (Fig. 18), hechos, por 10 general, 
de obsidiana, tam bien escasean en Conchopata. Las puntas de Conchopata probablemente fueron 
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13 14 15 16 

Fig. 18. Conchopala. Bifaz grande (Folo: W H. 1sbell). 

Fig . 17. Conchopala. 
Puntas de proyectil 
(Foto: W H. 1sbell). 

herramientas multiprop6sito. Son casi identicas a las puntas de proyectil de base Bana ilustradas 
por Burger, Chavez y Chavez, procedentes de un entierro huari en Fierrowasi y en Cerro Ba(1I (2000: 
328). En general, no estan tan finamente trabajadas como las puntas de Iwawi y tampoco son tan 
pequefias. 

La colecci6n de Conchopata tam bien incluye algunos tipos de herramienta distintos que, al 
parecer, no se encuentran en los sitios de la regi6n de Tiwanaku. Los cuchillos de piedra sobre 
lase as constituyen el primer tipo distinto de herramienta (Fig. 19). Los cuchillos se elaboraron 
principal mente de lascas de bas alto y se tallaron de manera unifacial, con un borde con un retoque 
abrupto y el otro no retocado 0 denticulado . Muchos de estos cuchillos se utilizaron quiza 
como rasp adores al emplear el borde opuesto al cortante; ademas, muestran huellas de uso que 
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Fig. 19. Conchopala. 
Cuchillo (Folo : W. H. 
Isbell). 

Fig. 20. Conchopala. 
Raspador (FOlo: W. H. 
Isbell). 

indican est a actividad. Muchos de los mangos de estos artefactos muestran pulimento en el extrema 
proximal. 

Los raspadores (Fig. 20) se hicieron sobre la base de lascas simples de obsidiana, basalto, 
silex, cuarcita y riolita, y son relativamente comunes. Los perforadores y las herramientas para 
perforar, aunque raras, tambien estlin presentes (Fig. 21). Se usaron perforadores y buriles de obsidiana 
y sflex, para trabajo en una gran variedad de materiales. 

Todos los artefactos de Conchopata probable mente fueron elaborados en el sitio, de acuerdo 
a la proporcion de herramientas con respecto a los desechos de taJla (Tabla 6); el 27% de los 
desechos de taJla consiste en basalto y solo casi 5% de las herramientas y fragmentos correspon-
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Fig. 21. Conchopata . 
Perforador (Folo: W. H. 
Isbell). 

Fig. 22. COllchopata . 
Azada ell forma de «T» 
(Foto : W. H. Isbell) . 

dientes se fabricaron empleando esta materia prima. EI 30% de los desechos de tall as son de obsidiana; 
en su mayorfa se trata de lascas simples y desechos de talla de una etapa temprana en la elaboraci6n 
de los artefactos. S610 el 10% de las herramientas y fragmentos de herramienta son de esta materia 
prima. Esto indica claramente que se produjeron herramientas de basalto y obsidiana de manera 
local. 

EI tipo de herramienta de piedra mas com tin en la colecci6n de Conchopata son las azadas 
de andesita, principalmente en forma de «T» (Fig. 22) 0 de «calcetfn» (Fig. 23) (ej McNeish et al. 
1981; Pozzi-Escot 1991). Pozzi-Escot menciona un estudio de huellas de uso en cinco de elias realizado 
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Fig. 23. Conchopala . 
Azada en forma de cal
cel{n (F 010: W H. Isbell). 

por Patric Vaughan que sugiere que fueron empleadas para trabajar con arcilla. La mayorfa de las 
azadas de Conchopata exhiben un pulimento en los bordes como.resultado de su uso. Comprenden 
un 80% de todas las herramientas y fragmentos de herramientas de la coleccion, y un 50% de todas 
las herramientas completas. Las «asas» en la mayorfa de esto$ artefactos estan cortadas de cierto 
modo, 10 que sugiere que estuvieron unidas a un mango. Pese a su frecuencia, menos del 10% de los 
desechos de talla consiste en lascas y fragmentos de andesita (Tabla 6), 10 que indica que estas 0 se 
elaboraron fuera del sitio y se importaron, 0 se hicieron en un taller especializado en el sitio que aun 
no se ha excavado. 

Gtra diferencia aun mayor entre Iwawi y Conchopata se observa en los artefactos para 
molienda . En Conchopata se emplearon gran des cantos rodados, andesita de grano grueso 0 piedra 
volcanica. Se encuentran muchos tipos de instrumentos de molienda en Conchopata y en Iwawi, 
pero sus formas son a menudo diferentes . Los metates, 0 batanes, de Conchopata estan presentes 
en dos formas basicas: los grandes cantos rodados con escasa 0 ninguna modificacion y huellas de 
uso (Fig. 24). Y aquellos elaborados expeditivamente de andesita con huellas de uso (Fig. 25). Los 
metates de Iwawi , en cambio, fueron elaborados en formas mas regulares . 

Las manos de moler mas comunes en Conchopata tambien parecen ser guijarros simples con 
huellas de uso . Estas manos probablemente se usaron con un movimiento mecedor, por 10 que son 
denominados como «moledores de mecedora» (Fig. 26) . Gtro tipo de estas manos consiste en piezas 
bastante Ilanas elaboradas en andesita en forma de «D», con huellas de uso para moler en el borde 
mas aplanado (Fig. 27) . Un tercer tipo esta representado por guijarros naturales llanos usados con 
movimiento de ida y vuelta (molienda recfproca) 0 circular. Muchas manos exhiben picado y tambien 
fueron usadas como percutores. Tambien se recuperaron morteros simi lares a los de Iwawi (Fig. 28). 
Son, principal mente, guijarros naturales con depresiones para moler y algunos se hicieron de piedra 
volcanica de grana grueso. Las manos usadas con estos morteros consisten en guijarros naturales 
de forma cilfndrica con evidencias de uso para moler en uno 0 ambos extremos (Fig. 29) . 



112 

Discusion 

CATHERINE BENCIC 

Fig. 24. Conchopala . 
Metale de canto rodado 
(FOIO: W H. Isbell) . 

Fig . 25. Conchopata. Melate de andesita (Folo: W H. 
Isbell) . 

De las descripciones presentadas resulta evidente que las colecciones Ifticas de Iwawi y 
Conchopata son distintas, especialmente en cuanto a las tecnologfas de tall ado y pulido. El examen 
de los tipos de herramienta, asf como de la materia prima empleada, demuestra que la tecnologfa Iftica 
de los dos sitios se organizaba de manera distinta. Ambas colecciones contienen tipos de 
lascas y artefactos de piedra para molienda que son exclusivos de uno de los respectivos sitios. 
Por otro lado, los instrumentos multiprop6sito y/o el reciclaje de herramientas parecen ser comunes 
a ambos. 
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Fig. 26. Conchopata. 
Moledor de mecedora 
(FOlO: W. H. Isbell). 

Fig. 27. Conchopata. 
Fragmento de una mana 
en forma de "D » (FOlo : 
W. H. Isbell) . 

Una diferencia mayor entre Conchopata e Iwawi parece haber sido el uso de obsidiana, 
normal mente considerado un bien exotica de comercio. En Iwawi, la obsidiana comprende solo una 
parte minima del porcenlaje de los desechos Ifticos de lalla, y menos del 5% de las herramientas y los 
fragmentos de herramienta. En Conchopata, en cambio, aIcanzan un 30% y un 10% de las herramientas. 
En Iwawi, la mayorfa de las herramientas correspondientes de obsidiana consiste en puntas completas 
de proyectil finamente trabajadas, pero son escasos en ambos sitios. Las herramientas de obsidiana 
de Conchopata incluyen grandes bifaces, buriles, raspadores expeditivos, herramientas sobre nucleo 
y grandes lascas retocadas. La proporcion de los desechos de talla y la presencia de lascas bifaciales 
delgadas en las muestras de herramientas de obsidiana indica que fueron elaboradas en el sitio. Al 
parecer, los habitantes de Iwawi tenlan un acceso limitado a la obsidiana, adquiriendola en forma de 
herramientas terminadas, mientras que los de Conchopata la adquirfan como materia prima sin 
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Fig. 28. Con chopata. 
Mortero (FoIO: W H. 
Isbell) . 

Fig . 29. Conchopata. Mana de mortero (Foto: 
W H. Isbell). 

modificaci6n y/o ligeramente modificada, gracias a un acceso mas directo. Esto tambien se evidencia 
en las herramientas expeditivas, las herramientas sobre nucleo , los rasp adores y las lascas. Debido 
al desgaste presente en los bordes de las herramientas de obsidiana de Conchopata, se podrfa decir 
que, al parecer, habrfan tenido un papel mas funcional que los de Iwawi . 

EI uso de basalto tam bien muestra algunas diferencias . Probablemente, en Conchopata 
tanto las herramientas de basal to como los cuchillos fueron hechos de manera local, 10 que se 
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sugiere por la proporcion de herramientas con relacion a los desechos de talla. En Iwawi, menos 
del I % de los desechos de talla consiste de ese material, mientras que las azadas de basal to 
comprenden el 3,6% de los tipos de herramientas Ifticas de la coleccion, 10 que sugiere que su 
elaboraci6n se lIev6 a cabo fuera del sitio. Ademas de ello, el basalto no se encuentra en las inmedia
ciones de Iwawi. 

En Conchopata, la tecnologfa de piedra pulida es mas expeditiva que la de Iwawi. En Iwawi, 
los instrumentos de piedra para molienda, como los metates, se expresan en tipos regulares, mientras 
que en Conchopata la forma de las piedras de molienda parece depender mas de la forma natural de 
la piedra empleada. Las manos tambien denotan diferencias tecnologicas: las de Iwawi fueron hechas 
a partir de guijarros naturales, pero much as fueron elaboradas, de manera estrategica, de andesita de 
grano grueso y arenisca en formas mas formalizadas, tanto circulares como rectangulares, siendo la 
mayorfa empleadas en molienda reciproca. Las manos de Conchopata, en cambio, consisten 
principal mente en grandes cantos rodados que se usaron como moledores de mecedora. 

Las diferencias son aun mas evidentes en la tecnica de lascado. En Conchopata, la tecnologia 
de piedra tallada y la de piedra pulida son distintas entre sf, utilizandose ellascado para producir 
tanto herramientas formales como herramientas usadas principalmente para tareas como raspar y 
cortar. En Iwawi, la tecnologfa de lascado y sobre piedra pulida no pueden ser entendidas 
independientemente. Muchos de los desechos de talla de cuarcita son el derivado de la fabricaci6n 
de herramientas expeditivas como las herramientas sobre nuc1eo y las herramientas discoidales, que, 
a su vez, fueron usadas para fabricar piedras de molienda mas estandarizadas u otros objetos de 
piedra similares. 

Finalmente, es importante recordar que los terminos «expeditivo» y «formal» no son 
categorfas dicot6micas, sino que son terminos subjetivos usados para describir mejor las estrategias 
de produccion vistas como un continuo, can «expeditivos» en un extrema y «formales» en el otro. 
Ambas tecnologfas, la «formal» y la «conveniente», estan presentes en la mayoria de las poblaciones 
prehist6ricas (ej Andrefsky 1994; Cobb y Webb 1994), y, en este sentido, Iwawi y Conchopata no 
son excepciones. Debido a esto, no se puede entender la organizaci6n de la tecnologfa lftica en un 
cierto sitio 0 sitios a traves de un examen que se basa en 10 que se considera, subjetivamente, 
categorfas de herramientas «acabadas», ni solamente en el uso de una materia prima como la obsidiana. 

Conclusiones 

Sobre la base de la presentaci6n de los materiales Ifticos de Conchopata y Iwawi, se observan 
diferencias visibles en la organizaci6n de tecnologfa If tic a de las tradiciones culturales Huari y 
Tiwanaku. Estas diferencias en la produccion Utica en Conchopata e Iwawi se nota en la presencia de 
tipos de herramienta, el uso de bienes de comercio exotico, como la obsidiana, y la naturaleza de las 
industrias lfticas divididas en piedra tall ada y piedra pulida. En terminos de la interacci6n huari
tiwanaku, este enfoque apoya la nocion de que Huari no era simplemente una colonia de Tiwanaku. 
En la arqueologfa andina, se presta poca atencion a la evidencia Iftica, pero es importante para 
comprender que las tecnologfas Ifticas pueden organizarse de diferentes modos en las sociedades 
complejas andinas. 

EI presente trabajo se entiende como punto de partida de 1a definicion de organizaci6n Iftica 
de como las herramientas Ifticas pueden aportar evidencia sobre las relaciones cotidianas y actividades 
domesticas. Cuando se junta con otras fuentes de informacion como la ceramica y la arquitectura, la 
industria Iftica se puede considerar como una valiosa Ifnea de evidencia para la comprension de las 
actividades domesticas cotidianas . Se tiene que en tender tambien la organizacion de la industria 
Iftica en Huari y Tiwanaku antes de abordar temas como la produccion especializada y relaciones de 
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comercio, las cuales son importantes para en tender las economfas de ambos sitios y la complejidad 
social durante el Horizonte Medio. Es de esperar que esta discusion sea el inicio de un proceso 
de integracion de las herramientas liticas en los estudios de sitios del Horizonte Medio y sus 
relaciones . 
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Notas 

1 Cf Ahler (1989) para una discusion detallada del metodo de amilisis en masa. 

2 Aunque el termino «punta de proyectil» sugiere una funcion, en el presente trabajo el uso del 
termino solo refiere a la forma . Quizas el termino «bifaz mangado» serfa mas apropiado, pese a que se 
desconocen las funciones especificas de estos artefactos. Puede que no se usaron como proyecti
les, sino para otros propositos. 

J Aunque se fabrican los cuchillos pulidos, hachas, piedras acanaladas y conos de piedra a traves de 
una tecnologfa de piedra pulida, se incluyen en esta seccion porque, aparentemente, no se usaba 
para actividades de moler. 
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