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1. Resumen 

 
Los objetivos del Informe Final del Proyecto de Investigación de colecciones 

y fondos museográficos “Estudio de la cerámica asociada a la iglesia de San 

Miguel de Piura (1534-1578)” son dar a conocer la función, procedencia y 

cronología del material cerámico contenido en una estructura arquitectónica 

situada al interior de la nave de la iglesia de San Miguel de Piura (1534-

1578). Las preguntas de investigación y hipótesis fueron contrastadas con 

los hallazgos resultantes de los análisis morfológicos, composicionales y 

estilísticos que se realizaron. 

 
2. Antecedentes, problemática, fines y objetivos de la investigación 

 
2.1. Antecedentes 

 
La información acerca de la colección a investigar se encuentra en el Informe 

Final del Proyecto Investigación Arqueológica San Miguel de Piura; Primera 

Fundación Española en el Perú (1534), Temporada 2011 (Astuhuamán 

2012), informe técnico presentado al Ministerio de Cultura.  

El material cerámico es un importante indicador de la ubicación cronológica 

de los sitios arqueológicos, en especial cuando estos presentan una larga 

secuencia de ocupación. Uno de estos es sitios es Piura la Vieja, muy 

conocido por la primera ciudad fundada allí por los españoles durante su 

conquista del Tawantinsuyu, a la que denominaron San Miguel de Piura 

(1534-1578). San Miguel fue establecida sobre lo que era un centro provincial 

Inca, el que a su vez se estableció sobre lo que fue el principal centro regional 

durante el Periodo Intermedio Tardío en el valle medio del río Piura 

(Montenegro 2010).  

Piura La Vieja tiene una larga secuencia de ocupación, que se remonta 

desde el Periodo Inicial (1800 – 800 a.C.) hasta la actualidad (Hocquenghem 

1998, Rodríguez 2006, Vela 2014). El área era recorrida por la red de 

caminos inca, a lo largo de la cual se encontraban los centros locales que 

luego fueron ocupados por los europeos, en uno de estos centros se fundó 

San Miguel en 1534 (Vela 2014: 39-44). 
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Figura 1. La secuencia de ocupación humana en Piura La Vieja. 

 

La ocupación pre-inca de Piura la Vieja había sido reportada anteriormente 

a partir del material cerámico registrado en superficie (Hocquenghem 1998; 

Montenegro 2005). Así mismo, la presencia de cerámica de los estilos Piura, 

Chimú y Sicán en las excavaciones en el Sector ES-1 (Estructura Singular 

1, iglesia española) fue registrada durante las temporadas 2008 y 2011 del 

Proyecto (Astuhuaman 2009, 2012). Ello nos muestra la larga secuencia de 

ocupación de Piura La Vieja, ya planteada previamente. 

La ocupación inca de Piura la Vieja había sido reportada anteriormente, 

principalmente a partir del material cerámico registrado en superficie 

(Hocquenghem 1998, Montenegro 2005 y 2010, Rodríguez 2006, 

Astuhuamán 2008). Los resultados de las excavaciones desarrolladas 

durante las temporadas 2008 y 2011 han nuevamente corroborado la 

ocupación inca del sitio, en particular la presencia de material cerámico inca 

en los sectores ES-1 (iglesia española) y MP-1 (montículo prehispánico). 

Durante las excavaciones en la iglesia, se registró la presencia de material 

arqueológico prehispánico mezclado con cerámica transicional y artefactos 

europeos (Astuhuamán 2009, 2012). El material arqueológico del relleno 

(v.g. cerámica, metales) registrado tanto en el piso de la iglesia como en los 

apisonados del montículo situado en una esquina del frontis indica que su 
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construcción se realizó cuando ya existían desechos de material cerámico 

de estilo europeo, es decir que su edificación fue posterior a 1533, 

probablemente en 1540 la iglesia ya había sido construida, tal como se 

deduce del reporte de Fray Vicente Valverde en 1539, y a la designación en 

1540 de Juan Funes como sacerdote de San Miguel. En 1543 el Gobernador 

Vaca de Castro había definido la jurisdicción de los obispados de Lima, 

Cusco y Quito, en los cuales ya se habían fundado ciudades y construido 

iglesias. El periodo de 1543 a 1548 fue muy convulsionado para dedicarse 

a la construcción pues durante la rebelión de los encomenderos contra la 

corona española, los antiguos centros incas de la región, como Piura La 

Vieja y Caxas, así como la red vial inca, fueron utilizados por los rebeldes y 

las autoridades leales a la Corona. Entre 1548 y 1550, la iglesia de San 

Miguel ya estaba completamente operativa, tal como Cieza ([1553] 1973: 

155) lo atestigua, y también el testamento de Antón de Carrión de 1548, 

quien pidió enterrado en la iglesia aunque desconocemos su fecha de 

fallecimiento y si sus deudos cumplieron con su última voluntad. 

A pesar que la década de 1550 fue más calmada, no se produjo la esperada 

consolidación de San Miguel de Piura como uno de los principales centros 

del naciente Virreinato del Perú. Alrededor de 1550, Cieza de León estuvo 

en San Miguel y reclamó que la ciudad estaba “...en poca estimación por ser 

los repartimientos cortos y pobres…” (Cieza [1551] 1973: 157), y que 

merecía ser honrada y privilegiada por haber sido la primera avanzada 

española. 

El breve esplendor de San Miguel y su iglesia matriz se debe al prestigio de 

sus habitantes: los encomenderos. En 1561, había 41 encomiendas en el 

Corregimiento de San Miguel a cargo de 22 encomenderos y en 1569 

existían 23 encomenderos. Una de las principales actividades económicas 

de los encomenderos en San Miguel fue el comercio de aceite y vino 

provenientes de Panamá (Del Busto 1989), atestiguado por el registro de 

numerosos restos de jarras de oliva del estilo Medio, producidas luego de 

1560 (Goggin 1960: 11-17). El consumo de comida y bebida se realizó en 

una prestigiosa vajilla importada (probablemente de Sevilla) de un solo tipo 

(estilo) de mayólica azul sobre blanco, al que hemos denominado Piura La 

Vieja azul sobre blanco. 

La ocupación europea en Piura La Vieja podría ser definida como 

transicional (1532-1570) pues es anterior a las reformas toledanas que 

empezaron a consolidar el Virreinato del Perú. Este carácter transicional se 
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expresa en la iglesia excavada y en el material arqueológico recuperado, el 

registro ha sido facilitado por sus características pompeyanas, en particular 

del Sector ES-1, cubierto por una capa de ceniza y luego por una capa de 

sedimento producto de las intensas lluvias, y finalmente abandonada en 

1578. 

Durante las excavaciones en la nave de la iglesia en la Temporada 2011, 

además del piso de la iglesia cubierto de color blanco y otros indicadores 

arquitectónicos de que se trataba de una iglesia (v.g. altar con peldaños), se 

registró una estructura arquitectónica de adobes situada en el tercio anterior 

de la nave, conformada por dos muros paralelos y equidistante de los muros 

laterales de la iglesia (lo cual indica su articulación con la misma). En una 

de sus esquinas se encontró la mayor concentración de cerámica colonial 

registrada en la iglesia. Esta estructura ha desafiado nuestro supuesto que 

el piso de la nave era un espacio llano sin construcciones. Difícilmente 

podría tratarse de la base del sotacoro, debajo del coro, pues está alejada 

de la entrada de la iglesia. 

 

Figura 2. Croquis de la iglesia de San Miguel de Piura, ubicación de la 
estructura arquitectónica de adobes indicada por el “coro” 
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Paralelamente al análisis arquitectónico de dicha estructura y al estudio de 

documentos en los archivos históricos que nos proporcionen información 

acerca de su cronología y función, este proyecto de investigación de 

colecciones y fondos museográficos tiene sus propios fines y objetivos, los 

que a continuación explicamos. 

 

 

Figura 3. Ubicación de las Cuadriculas 88, 92 y 119. 
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Figura 4. Ubicación de estructuras formada por dos muros paralelos y 

estructura semicircular asociada, en las Cuadriculas 88, 92 y 119 

 
2.2. Problemática 

 
 

A diferencia del Caribe, con la primeras ocupaciones europeas en La Isabela 

entre 1493 y 1498 (Deagan y Cruxent 2002) y Santo Domingo en 1502 

(Deagan 1996), las investigaciones de arqueología histórica acerca de los 

primeros asentamientos europeos, y sus edificaciones religiosas, han sido 

escasas en América del Sur (cf. Vela 2014). Más escasos aún son los 

estudios acerca del material arqueológico recuperados durante las 

investigaciones arqueológicas. 

Existen escasas colecciones de materiales arqueológicos recuperados 

sistemáticamente en contextos del Periodo Colonial Transicional, en 

particular material cerámico, en los depósitos de los museos de Perú o del 

Ministerio de Cultura. Hasta ahora se han realizado pocos estudios 

sistemáticos de los mismos que hayan planteado entender su función, 

procedencia o cronología. Este proyecto es uno de estos, que permitirá 



8 

 

entender la historia de la única ciudad del Periodo Colonial Transicional 

cuyos restos materiales sobrevivieron a sus ocupantes. 

El sitio arqueológico de San Miguel de Piura se fundó en un centro provincial 

inca con acceso a la red de caminos inca que se estableció en un centro 

local Tallán en la cuenca media del valle de Piura durante el Período 

Intermedio Tardío (Villanueva Domínguez et al., 2002; Villanueva 

Domínguez y Vela Cossío, 2006; Montenegro, 2010; Vela Cossío, 2014: 39–

44; Astuhuamán, 2016). Aunque los fundadores de la ciudad inicialmente 

parecen haberse establecido en un área conocida como San Miguel de 

Tangarará alrededor del año 1532 en la margen derecha del río Chira, las 

condiciones desfavorables del sitio los obligaron a restablecer la ciudad en 

un sitio ahora conocido como San Miguel de Piura hacia el año 1534, más 

cerca de Montes de los Padres (Villanueva Domínguez et al., 2002: 271). 

San Miguel de Piura fue a su vez abandonado en gran parte a favor de San 

Francisco de Buena Esperanza de Payta en torno al año 1578 (Villanueva 

Domínguez et al., 2002: 274). Las excavaciones en la iglesia han revelado 

cerámica prehispánica, de transición y europea (Astuhuamán, 2009, 2012, 

2016). La iglesia probablemente fue construida alrededor del año 1540, 

basado en informes de Fray Vicente Valverde en 1539 y la designación de 

Juan Funes como sacerdote de San Miguel de Piura en 1540 (Astuhuamán, 

2016: 45). Los registros históricos indican que la iglesia fue considerada 

operacional entre los años 1548 y 1550, momento en el cual Cieza de León 

([1553] 1922: 207) también registra el pueblo como pequeño y pobre. 

El prestigio de San Miguel de Piura fue sin embargo explicado por el número 

de encomenderos en el área - 23 en 1569 - involucrados en el comercio de 

aceite y vino con Panamá (del Busto, 1989; Palma, 2000; Villanueva 

Domínguez et al., 2002: 273). La iglesia parece haber sido abandonada 

hacia el año 1578 debido a un mega-ENSO (Astuhuamán, 2016). Durante la 

temporada de excavaciones del 2011 de la Universidad de Piura, además 

del piso de la iglesia, se encontró una estructura de adobe en la nave, con 

esquinas redondeadas y dos paredes paralelas equidistantes a las paredes 

laterales de la iglesia (Astuhuamán, 2016). Es posible que esta estructura 

represente un período de construcción posterior en la iglesia, ya que parecía 

intrusivo a la nave y, por lo tanto, habría sido posterior a la construcción de 

la iglesia más antigua (Astuhuamán, 2016). La estructura podría 

posiblemente datarse en tiempos toledanos, aproximadamente en la década 

de 1570, pero su función exacta aún se desconocía hasta contrastar el 
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material cerámico y los rasgos arquitectónicos. Las excavaciones del 2011 

recuperaron una alta concentración de cerámica colonial dentro de esta 

estructura, que representa el grupo más grande de fragmentos encontrados 

en la iglesia. La cerámica procedente de este contexto ha sido objeto de esta 

investigación histórica. 

 

 
2.3. Fines 

 
El fin de la investigación es comprender las características del material 

cerámico asociado a la estructura arquitectónica de adobes situada en el 

tercio anterior de la nave de la iglesia de San Miguel de Piura (1534-1578).  

 
 

2.4. Objetivos 
 

Los objetivos de la investigación son: 

- Entender la función del material cerámico. 

- Entender la composición interna y procedencia del material cerámico. 

- Clarificar la ubicación temporal del material cerámico.  

 
 

 
3. Plan de investigación 

 
 
3.1. Plan de investigación 

Estamos realizando esta investigación en un modo gradual, hemos realizado 

previamente análisis de colecciones de material cerámico de sitios del 

Periodo Colonial Temprano (v.g. Zaña) y ahora lo planteamos realizar con 

los materiales de un sitio del Periodo Colonial Transicional (1532-1570). A 

partir de ello, estamos elaborando una base de datos de estos objetos que 

permitirá cumplir con fin y los objetivos de esta investigación, y contrastar los 

hallazgos resultantes con nuestras hipótesis. 
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3.2. Cronograma de trabajo 

 
Actividad Fecha 

Diseño del proyecto de investigación 01 – 20 Mayo 2016 

Presentación del proyecto de 
investigación ante el Ministerio de 
Cultura 

26 de Mayo 2016 

Obtención de la autorización para 
realizar el proyecto de investigación 

27 Mayo – 19 de Julio 2016 

Registro de información en la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Piura, 
Piura. 

 
20 de julio – 5 agosto 2016 

Procesamiento de información Agosto - Setiembre 2016 

Elaboración y edición del Informe Final Octubre 2016 – Agosto 2019  

Difusión de la Información Agosto 2016 – Octubre 2019 

Presentación del Informe Final  Setiembre 2019 

 

Tabla 1. Cronograma de trabajo del proyecto presentado 

 
4. Plan de conservación, de ser el caso 

 
No corresponde.  
 
 

5. Metodología aplicada en el desarrollo de la investigación 
 
Se analizó todo el material cerámico contenido en la estructura arquitectónica 

de adobes, situada en el tercio anterior de la nave de la iglesia de San Miguel 

de Piura, que fue recuperado en durante las excavaciones de la Temporada 

2011 (Astuhuamán 2012) 

El análisis formal que se proyecta realizar con el material cerámico para 

entender su función es el siguiente: se realizará un registro fotográfico de los 

fragmentos; se registraran medidas de ancho, largo y espesor; se pesarán 

con balanza; se registrará su color mediante escala estandarizada; se 

dibujarán los fragmentos diagnósticos y los detalles estilísticos que 

presenten. Esta información se registrará en una ficha.  

El análisis composicional que se proyecta realizar con el material cerámico 

para entender su procedencia consistirá en el registro de la composición 

física y químico de los artefactos mediante un aparato portátil que mide la 

fluorescencia de los rayos-x. Este proyecto de investigación utilizará un 

analizador portátil de fluorescencia de rayos-x (XRF), modelo Olympus Delta 

DP-6000-C, número de serie 512264. Esta técnica no es destructiva (no daña 

el material analizado).  

El análisis estilístico que se proyecta realizar con el material cerámico para 

clarificar su cronología consistirá en comparaciones estilísticas con 
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cronologías ya establecidas para Sevilla, Panamá y Argentina, en particular 

para la jarra de oliva (Goggin 1960), las cronologías locales previamente 

definidas para la Región Piura (Lanning 1963) 

Los artefactos serán analizados en las instalaciones de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Piura que sean designadas para ello. 

 

 
6. Equipo de investigadores y responsabilidades 

 
El equipo de trabajo estuvo conformado por tres especialistas en el 

Horizonte Tardío y el Periodo Colonial Transicional, quienes tuvieron  a su 

cargo las siguientes responsabilidades: 

 

a) Dr. César Widebaldo Astuhuamán Gonzáles, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos: Director, responsable de los análisis relacionados 

a entender la función del material cerámico en relación con la edificación.  

b) Dra. Sarah Kelloway, experta en XRF, University of New South Wales: 

responsable de los análisis de XRF para entender la composición interna 

y procedencia del material cerámico. 

c) Mg. Andrea Gonzáles Lombardi, University of Illinois at Chicago: 

responsable de clarificar la ubicación temporal del material cerámico a 

partir del análisis estilístico. 

 

 
7. Resultados de la investigación  

 
San Miguel de Piura (Piura la Vieja) fue abandonado fines del siglo XVI y era 

importantes para el comercio marítimo que operaba a lo largo de la costa 

norte del Perú, Fue la primera la primera ciudad establecida por los 

españoles bajo Diego de Almagro en 1534. Fue construida sobre un centro 

regional Tallàn, que a su vez fue transformado en un centro provincial Inca y 

finalmente fue ocupada por encomenderos y vecinos españoles asentados 

aquí entre 1534 y 1578, además de sus sirvientes procedentes de diferentes 

comunidades. 

En particular, el estudio de las botijas españolas o jarras de oliva de San 

Miguel de Piura, así como sus patrones de distribución por procedencia han 

proporcionado algunas ideas acerca de los factores que contribuyeron a su 

circulación y uso. 
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7.1. Análisis estilístico 

En la colección de San Miguel de Piura, todos los fragmentos analizados se 

identificaron visualmente como hechos en España, excepto uno que parecía 

ser posiblemente un producto del Nuevo Mundo basado en el color del 

cuerpo, aunque el temperante indicaba un origen español: 88-10-a-6. De los 

bordes, tres son posiblemente bordes Tipo 5 (119-16-a-24, 92-8-a-2, 92-3-a-

4) y tres son bordes del estilo semi-triangular / triangular Tipo 3 (119-23-a -

10, 92-2-a-2, 92-2-a-12, Marken, 1994: 51, 60). El borde 92-3-a-4 parece 

brillar más que el resto, y el 92-2-a-2 parece similar a los bordes recuperadas 

del naufragio de St. John's Bahamas (Marken, 1994: 51, 56). 

En las siguientes tablas se muestra la distribución de las bolsas de material 

analizado de acuerdo a su procedencia y tipos de bordes locales. Las Tablas 

2 y 3 se detallan en el Anexo 1. Así mismo, en el Anexo 1, se detalla la 

distribución de las bolsas de material analizado de acuerdo a su procedencia 

y tipos de bordes foráneos. 
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Tabla 2. Distribución de las bolsas de material analizado de acuerdo a su 

procedencia y tipos de bordes locales. 
 



14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Distribución de las bolsas de material analizado de acuerdo a su 

procedencia y tipos de bordes foráneos. 
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7.2. Análisis composicional 

 

Los resultados de los análisis PXRF se presentan en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Resultados de los análisis PXRF de la colección de San Miguel de 

Piura 
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En las Figuras 5 y 6 se presentan los resultados de PCA de los datos 

obtenidos por análisis PXRF para las muestras de San Miguel de Piura, 

Carrizales y de referencia. Los primeros dos componentes principales 

representan el 88.2% de la variabilidad en el conjunto de datos, con tiestos 

de fabricación española que se separan de los tiestos de origen andino y 

panameño en gran parte debido a su mayor contenido de “Ca” y “Cr”; el tiesto 

de fabricación panameña (15-0174-10) se distingue significativamente de los 

tiestos de fabricación andina por su mayor concentración de “As”. La 

identificación del fragmento panameño también se confirmó con base en las 

concentraciones de “Cs” obtenidas por análisis LA-ICP-MS tanto del 

fragmento panameño como de una muestra andina representativa (20 ppm 

de “Cs” para 15-0174-11 (Andina) y 49 ppm de “Cs” para 15 -0174-10 

(panameño); Akter, 2016) - Los picos de “Cs” se superponen con otros picos 

de elementos en ED-XRF y tienen límites de detección más altos por PXRF 

que las concentraciones de interés aquí. Las botijas de fabricación andina 

derivan de la colección Carrizales. Todos los tiestos analizados de la iglesia 

de San Miguel de Piura, incluido uno de procedencia ambigua, así como 

aquellas muestras de Carrizales identificadas visualmente como hechas en 

España, grupo con tiestos españoles recuperados de las Islas Salomón 

(Kelloway, 2014). En este caso, no había suficientes tiestos de origen andino 

o panameño para permitir la discriminación de subgrupos. 

 

Los resultados de este estudio muestran que las regiones e incluso los 

países de origen pueden ser determinados para tiestos de botija basado en 

el análisis de los datos recopilados con los espectrómetros PXRF, cuando se 

calibran y aplican adecuadamente. En los casos de San Miguel de Piura y 

Carrizales, las fuentes del Viejo y del Nuevo Mundo fueron determinados 

para botijas, con grupos discernidos principalmente por las concentraciones 

de “Ca”, “Cr” y “As”. Estas asignaciones de procedencia basadas en 

productos químicos no solo admiten identificaciones visuales, sino que 

también permiten obtener información de procedencia más detallada, 

separando tiestos hechos en Sudamérica de los fabricados en Panamá y 

aclarando el país de origen en casos en los que el análisis visual no está 

claro, como con el fragmento 88-10 -a-6 (San Miguel de Piura). La precisión 

general de las determinaciones de la fuente visual también resalta la 
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importancia de tales identificaciones en el campo para mejorar nuestra 

comprensión de las dinámicas intrasitio e intersitio.  

 

 

Figuras 5. Resultados de PCA de los datos obtenidos por análisis PXRF de 
las muestras de San Miguel de Piura (rombos) por procedencia. 

 

 

 

Figuras 6. Resultados de PCA de los datos obtenidos por análisis PXRF de 
las muestras de San Miguel de Piura (rombos) por composición 
químicos. 
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7.3. Analisis funcional 

La abundancia de botijas españolas en contextos eclesiásticos en el sitio 

investigado podría estar relacionada con la alta integración de San Miguel de 

Piura con el comercio Panamá-Perú. San Miguel se ubicó cerca de los 

principales puertos que habrían proporcionado acceso fácil a una variedad 

de productos de otras áreas en las Américas y España. El sitio de San Miguel 

de Piura estaba profundamente conectado a este sistema, cerca del puerto 

principal de Paita, y los encomenderos de la zona fueron conocidos por haber 

estado involucrados en el comercio de aceite y vino entre San Miguel y 

Panamá (del Busto, 1989). Por lo tanto, las botijas españolas pueden haber 

sido de fácil acceso y, por lo tanto, abundantes en el registro arqueológico, 

habiendo viajado por la Costa Norte de Perú desde Panamá hasta los 

puertos y, posteriormente a los sitios de la Costa Norte. La facilidad de 

acceso a las jarras de fabricación española debido a la integración con el 

comercio marítimo de Panamá-Perú explicaría en parte tanto el uso primario 

como el uso secundario de dichas vasijas. 

En San Miguel de Piura, dentro del contexto en estudio (ver Figuras 7 y 8), 

también se encontró una gran cantidad de cerámica local (diagnóstico), pero 

la cantidad de material importado aún representaba más del 40% del total de 

fragmentos. Aunque el pequeño contexto de las muestras de San Miguel de 

Piura bajo estudio aquí limita la interpretación, las excavaciones en 2005–

2006 también revelaron que las jarras de olivo representaban una gran 

proporción del material colonial recuperado en el área de la iglesia, con una 

alta proporción y variedad de cerámica de estilo prehispánico, tanto inca 

como pre-inca, también presente (Rodríguez, 2006). 
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Figuras 7. Localización de la estructura arquitectónica donde se registró la 
colección cerámica analizada. 

 

 

Figuras 8. Características de la estructura arquitectónica donde se registró la 
colección cerámica analizada. Observar la forma del muro. 

 

 

En el contexto de la edificación analizada, se realizó la comparación con 

iglesias del siglo XVI en España, en especial con las catedrales de Toledo y 

León (ver Figuras 9 y 10). Un detalle que contrasta es la ubicación de la 

edificación analizada al interior de la iglesia de San Miguel, mientras que en 

dichas catedrales se ubica en el tercio posterior o superior, en San Miguel se 

halla en el tercio anterior o inferior. En cuanto a la forma la edificación 

comparte semejanza con la de la catedral de Toledo, en especial por la 

disposición de los asientos del coro así como su elaboración con adobe, 
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mientras que en España son de madera. Los coros de las iglesias 

centralizaban la actividad religiosa que se realiza allí por apelar a los sentidos 

de los creyentes, tanto visuales como sonoros. 

 

 
 
Figura 9. Localización del coro en las catedrales de Toledo y León, en 

contraste con la iglesia de San Miguel. 
 

 

 

 

Figura 10. Características arquitectónicas de la Catedral de Toledo y la 
iglesia de San Miguel. Observar las salientes en ambos casos. 

 

 

Así como el altar expresa la presencia de la divinidad en la iglesia, el coro 

era un espacio privilegiado donde se reunían el clero y los fieles, lo cual 
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expresa la dimensión social de los habitantes de San Miguel de Piura 

concentrada en un solo espacio. Por ello, no extraña ahora que la mayor 

cantidad y diversidad de cerámica colonial de la iglesia se halláse en este 

importante espacio.   

 
 
 

8. Conclusiones y recomendaciones 
 
8.1. Conclusiones 

 

Esta investigación identificó con éxito las botijas o jarras de oliva producidas 

en San Miguel a partir de sus “huellas dactilares” químicas obtenidas con un 

espectrómetro PXRF. Los fragmentos de botija analizados de San Miguel de 

Piura son todos de origen español. 

Las botijas son uno de los tipos cerámicos más ubicuos que se encuentran 

en los sitios de todo el continente americano y existe un gran potencial de 

información socioeconómica, política y religiosa en la identificación no solo 

del tipo cerámico sino también en la procedencia de los fragmentos 

individuales. El análisis de botijas utilizando espectrómetros PXRF ha sido 

claramente adecuado para un nivel de investigación acerca del país de 

origen, proporcionando análisis rápidos y mínimamente destructivos (se 

requiere un mínimo de abrasión) sin la necesidad de exportar tiestos fuera 

análisis en el extranjero. Esta técnica también ha superado las dificultades 

de asignación de procedencia que enfrenta la identificación visual de estilos 

o tipos cerámicos. La velocidad de análisis y la capacidad de analizar en el 

sitio claramente permite la creación rápida de grandes bases de datos, 

además este estudio ha demostrado que el conocimiento previo de la 

composición química es una gran ventaja, con elementos discriminadores 

conocidos utilizados para discernir con éxito los grupos químicos 

relacionados con la procedencia. 

En San Miguel de Piura solo se recuperaron botijas españolas dentro del 

contexto (coro) de la iglesia en estudio. La forma en que estos hallazgos se 

relacionan con otros aspectos de cada sitio respectivo podría resultar 

extremadamente valioso para nuestra comprensión de las preferencias 

culturales y económicas de la cerámica y los productos que transportaban 

en el Perú colonial. El análisis de más sitios de diversos tipos también 

mejoraría enormemente nuestra comprensión de las complicadas rutas por 
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las cuales las botijas viajaron a través del Atlántico, el Pacífico y las colonias. 

Al menos en este estudio, parece que las botijas españolas son abundantes 

en la costa norte de Perú, en contextos eclesiásticos, y que es probable que 

los conjuntos de iglesia contengan mayores proporciones de botijas 

españolas que las sudamericanas o panameñas. 

 

 
8.2. Recomendaciones para futuras investigaciones 
 
A pesar de que los fragmentos de botija analizados de San Miguel de Piura 

son todos de origen español, sin embargo, el tamaño de muestra 

relativamente pequeño hace que la interpretación sea algo riesgosa. Así 

mismo, se requiere examinar las botijas procedentes de las unidades 

domesticas utilizadas por los encomenderos españoles para determinar el 

porcentaje de su presencia en contextos eclesiásticos y domésticos. 

En esta etapa es difícil determinar qué significa exactamente la reutilización 

de vasijas de almacenamiento españolas para productos del Nuevo Mundo 

para su reinterpretación a la comunidad de San Miguel de Piura en contextos 

domésticos, si es que la hay, y si la reutilización para productos del Nuevo 

Mundo junto con grandes conjuntos cerámicos de fabricación andina impartió 

afiliaciones andinas o algo diferente a medida que su inclusión en espacios 

domésticos se convirtió en parte de un conjunto cultural dinámico y 

cambiante. La reutilización de estos frascos y su intersección con las vasijas 

de almacenamiento indígenas será objeto de futuros estudios. 
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9. Inventario de bienes culturales muebles investigados de acuerdo al 

formato proporcionado por el Ministerio de Cultura 
 
 

 

Tabla 5. Inventario de materiales arqueológicos de la Temporada 2011, Sector ES-1, 
Cuadrícula 92. Observar las unidades 1, 2, 3 y 4. Fuente: Astuhuamán 2012: 
217 
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En la siguiente tabla, la cual se detalla en el Anexo 2, se presenta la 

distribución de las bolsas de material analizado de acuerdo a su procedencia 

por unidad excavada, tipos de fragmentos y tipos de bordes. 

 

 
 
 
Tabla 6.    Distribución de las bolsas de material analizado de acuerdo a su 

procedencia por unidad excavada y clasificación. 
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10. Plan de difusión de la investigación que contenga las publicaciones 
científicas, presentaciones en eventos académicos, presencia en los 
medios de comunicación, divulgación a la comunidad, entre otros, 
realizado o por realizar 
 

10.1.- Presentaciones en eventos académicos 
 
GONZÁLES LOMBARDI, Andrea, 2018. Simposio Internacional “Un 

imperio; múltiples espacios: análisis espaciales en arqueología inca”. 

Ponente, “Fundando el Virreinato; refundando el espacio: los casos de 

San Miguel de Piura y La Limpia Concepción de Marcapomacocha”. 

Ministerio de Cultura. Lima. 

 

ASTUHUAMÁN GONZÁLES, César, 2017. IV Congreso Nacional de 

Arqueología. Ponente, “Estudio de la cerámica asociada a la iglesia de 

San Miguel de Piura (1534-1578)”. Ministerio de Cultura. Lima. 

 

 
GONZÁLES LOMBARDI, Andrea, 2016. “Semana Cultural de Piura”. 

Ponente, “Resultados preliminares del análisis de la cerámica asociada a 

la Iglesia de San Miguel de Piura (1534 – 1578 AD)”. Organizado por la 

Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura (Perú) - Sede Piura. 

 
 

10.2.- Publicaciones científicas. 
 
 

KELLOWAY, Sarah J.; VanVALKENBURGH, Parker; ASTUHUAMÁN 
GONZÁLES, César; GONZÁLES LOMBARDI, Andrea; BEDOYA VIDAL, 
Diego. 2019. International Pots of Mystery: Using PXRF spectroscopy to 
identify the provenance of botijas from 16th Century sites on Peru's north 
coast. Journal of Archaeological Science: Reports 27 

 
ASTUHUAMÁN GONZÁLES, César, 2018 [2016]. Fundación, esplendor y 
colapso de la iglesia de San Miguel de Piura, primer templo del Perú, En P. 
Valkenburg, A. Traslaviña y R. Alvarez-Calderón (eds.). Boletín Arqueología 
PUCP, 21, 39-56 (Simposio Internacional de Arqueología Histórica 
“Posibilidades y perspectivas para una Arqueología Histórica en el Perú”). 
Lima: Pontificia Universidad Católica. 
 
ASTUHUAMÁN GONZÁLES, César, 2016. La iglesia de San Miguel de Piura 
(1534 – 1578), primer templo del Perú virreinal, En C. Vargas, ed. Primeros 
Asentamientos Urbanos en Iberoamérica (SS.XVI y XVII), investigación y 
gestión. Piura: UDEP. 
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12. Archivo fotográfico del proceso de trabajo y de los bienes culturales 
investigados 
 
 
12.1.- Archivo fotográfico del proceso de trabajo 
 

 
 

Figura 11. Espacio de la DDC-Piura donde se realizó la investigación. 
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Figura 12. Cajas de material analizado 
 
 

 

Figura 13. Espacio de la DDC-Piura donde se realizó el análisis 
composicional. 



30 

 

 

 

 

 

Figura 14. Bolsas de material cerámico analizado 
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Figura 15. Contenido de una de las bolsas analizadas. 
 
 
 

 
 

Figura 16. Registro fotográfico de una de las bolsas analizadas. 
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Figura 17. Jarra de oliva de estilo temprano, botija, identificada en el 

análisis estilístico. 
 

 
 

Figura 18. Jarra de oliva analizada composicionalmente. 
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Figura 19. Jarra de oliva analizada composicionalmente. 
 
 
 

 

Figura 20. Archivo fotográfico digital del proceso de trabajo 

 

 

 

 



34 

 

12.2.- Archivo fotográfico de los bienes culturales investigados 
 

 

Figura 21. Archivo fotográfico digital de los bienes culturales 

investigados. 

 

 

Figura 22. Archivo fotográfico digital de los bienes culturales 

investigados. 
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13.- Número de comprobante de pago por derecho de tramitación 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Tabla 2. Distribución de las bolsas de material analizado de 
acuerdo a su procedencia y tipos de bordes locales. 

 
ANEXO 1: Tabla 3. Distribución de las bolsas de material analizado de 

acuerdo a su procedencia y tipos de bordes foráneos. 
 

ANEXO 2: Tabla 6.    Distribución de las bolsas de material analizado de 
acuerdo a su procedencia por unidad excavada y clasificación. 

 
ANEXO 3: Archivo fotográfico digital del proceso de trabajo y de los bienes 

culturales investigados 
 

 
 
 
 



A'1 A'2 A'3 A'4 A'5 A'6 A'7 A'8 A'9 A'10 A'11 A'12 A'13 Ind. B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C

L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F L F

1 Es-1/92-1-a 92 1 12 3

2 Es-1/92-2-a 92 21 7 1 4 0 30 0 0 0 1 2 2

3 Es-1/ 92-3- a (0-15) 92

4 1 5 2 0 5 0 0 0 2 2

5 2

4 Es-1/ 92-3- a (15-30) 92

11 1 15 3 0 14 0 0 0 4 6

1 12 3

5 Es-1/92-3-a (30-45) 92

11 4 5 8 0 6 0 0 3? 3 1 7

1 1 3 1 4 3

6 Es-1/92-4-a (0-15) 92 6 1 5 2 0 0 0 0 0 8 2

7 Es-1/92-4-a (15-30) 92 1 5 1 4 0 1 0 0 0 3

8 Es-1/92-4-a (30-45) 92 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

9 Es-1/92-6-a 92 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3

10 Es-1/92-8-a (0-15) 92 4 0 7 1 0 2 0 0 0 4 1 1

11 Es-1/92-8-a (15-30) 92 2 0 1 0 0 0 0 0 0

12 Es-1/92-8-a (30-45) 92 0 0 0 0 0 1 0 0 0

13 Es-1/92-9-a (0-15) 92 1 0 2 0 0 5 0 0 0 1? 1? 1 4

14 Es-1/92-9-a (0-15) 92 0 0 0 1 0 1 0 0 0

15 Es-1/92-9-a (15-30) 92
3 0 2 0 0 0 0 0 0 1

16 Es-1/92-11-a 92 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2

17 Es-1/92-13-a (0-15) 92 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1

18 Es-1/92-19 a (15-30) 92 0 0 1 0 0 1 0 0 0

19 Es-1/121-2-a (15-30) 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

20 Es-1/121-17-a (15-30) 121 0 0 1 0 0 0 0 0 0

21 Es-1/121-18-a 121 0 0 1 0 0 0 0 0 0

22 Es-1/121-21-a (15-30) 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Es-1/121-22-a (15-30) 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

24 Es-1/121-24-a 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

25 Es-1/124- 3-a (0-15) 124 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1

26 Es-1/124-3-b 124 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 1

27 Es-1/124-3-d 124 2 0 2 0 0 5 0 0 0 2 5

28 Es-1/124-4-a (0-15) 124
6 0 0 0 0 1 0 0 0 5

29 Es-1/124-5-a 124
0 0 1 0 0 0 0 0 0

30 Es-1/124-5-b 124

4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

31 Es-1/124-5-c 124
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

32 Es-1/124-7-a (0-15) 124 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

33 Es-1/124-7-a (15-30) 124 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

34 Es-1/124-7-b 124 1 0 1 0 0 0 0 0 0

35 Es-1/124-7-c 124

0 0 1 0 0 0 0 0 0

36 Es-1/124-9-a (0-15) 124
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

37 Es-1/124-9-a (15-30) 124

1 0 2 0 0 0 0 0 0 1

38 Es-1/124-9-c 124 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

39 Es-1/124-8-a (0-15) 124
2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

40 Es-1/124-8-b 124 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1

41 Es-1/124-8-c 124

0 1 0 0 0 0 0 0 0

42 Es-1/124-10-a (0-15) 124

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

43 Es-1/124-10-a (15-30) 124
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

44 E-1/124-10-c 124 2 0 2 0 0 0 0 0 0

45 ES-1/124-11-a (0-15) 124 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

46 ES-1/124-11-a (15-30) 124

4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1

1

47 Es-1/124-11-b 124 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

48 Es-1/124-12-a (0-15) 124 4 0 1 1 0 0 0 0 0

49

50

Código de Bolsa#

Tipo de Borde Foráneo

Bordes Asas Cuerpos Bordes Asas Cuerpos Bordes Asas Cuerpos
A37A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36A19 A20 A21 A22 A23 A24 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 Ind.A25 A26 A27A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

Cuenca Tile 

Type A

Borde muy erosionado para definir tipo. Pasta marrón claro, compacta, 

casi ausente de inclusiones . Superficie negra. 

Pasta anaranjada, inclusiones medianas, superficie anaranjada 

también.

-

Borde muy pequeño para definir tipo.

Los otros tres bordes son muy pequeños y se encuentran muy 

erosionados para definir tipos. El fragmento de cuerpo local es de 

pasta y superficie negra, con pequeños rastros de decoración en elto 

relieve. Es un fragmento bastante pequeño.

-

Un borde tipo A4, un cuerpo con decoración en piel de ganso.

El borde es muy pequeño para definir tipo o diámetro. La pasta es 

negra, compacta, casi ausente de inclusiones,muestra el inicio de un 

asa o aplicación en la superficie exterior.  

Bordes muy pequeños y erosionados para definir tipos.

Un fragmento con decoración en paleteado. Un fragmento de cuerpo 

de jarra de olivo.

-

fragmento de asa, no se oberva borde. Pasta marrón claro, con 

inclusiones medianas y pequeñas, blancas. pAsta compacta. Superficie 

alisada, marrón claro. 

Un borde se halla muy erosionado para definir el tipo. Otro borde, el 

124-5-b-3 no parece concordar con ningún tipo existente en 

Astuhuaman 2008

2 bordes se encuentran muy erosionados para definir tipos. 

Borde muy pequeño para definir tipo.

Bordes muy pequeños y erosionados para definir tipos.

Bordes muy pequeños y erosionados para definir tipos.

Se registra un borde no clasificado es de superficie suave, pasta 

marrón claro (crema), sin inclusione,s el fragmento es pequeño y 

delgado. Se observa  parte de la superficie de color rojo oscuro.

Fragmento local decorado con líneas paralelas y perpendiculares en 

El cuerpo foráneo parece ser una fragmento de cubierta para muro, con 

incisiones bastante gruesas.

Un pequeño fragmento de cuerpo local con decoración paleteada. 

Tipo de fragmento Mixto 
diagnóstico Comentarios

-

-

-

pequeño fragmento de cuello

-

El fragmento parece ser caolín

El borde local podría ser o bien A 21 o A 27. 

Los otros dos bordes se hallan muy erosionados para definir tipo.

Los bordes se hallan muy eroionados para definir tipos

Un borde local es muy pequeño para definir tipo. 

Bordes muy erosionados para definir tipos.

Bordes muy erosionados para definir tipos.

1 fragmento negro de manufactura local, con intento de vidriado.

3 fragmentos de cuerpo locales con superficie negra y pasta anaranjada 

con inclusiones de tamaño mediano. Uno de ellos muestra la técnica 

del paleateado . Otros dos fragmentos con superficie anaranjada , 

pasta delgada con inclusiones pequeñas. 

6 fragmentos de cuerpo locales con superficie negra, pasta marrón 

claro y con acabados de paleteado en superficie. 1 fragmento 

paleteado con uperficie y pasta anaranjados. Dos fragmentos de 

superficie naranja claro con incisiones lineales pequeñas y paralelas, 

pasta marrón claro. Un fragmento de cuello negro con superficie 

punteada. Un fragmento de base estilo redware con diseño de lineas 

incisas emi paralela (no muy profundas).

1 borde colonial redware (92.3-a-32) es tipo A10, y el borde colonial 92-

3-a-02 es tipo A9. Otro borde colonial  92-3-a-34 es redondeado y con 

puntos incisos en el labio. Un fragmento mixto 92-3-9-36 presenta la 

superficie externa en tono rojo oscuro, pero el interior se encuentra 

recubierto por ...caolín? Dos fragmentos mixtos 92-3-a-14 y 92-3-a-31 

presentan una superficie anaranjada (interior) y otra negra (exterior). 

La superficie interior presenta dieños de líneas incisas que parecieran 

formar motivos de rombos, como parte del diseño se ha colocado una 

inclusión de gran tamaño entre dos línea incisas. 

Unidad

Tipo de fragmento 
Foráneo diagnóstico

Tipo de fragmento Local 
diagnóstico

Tipo de Borde local (también se utiliza referencialmente para fragmentos foráneos que no encajen en la clasificación ya establecida)
Columbia 

Plain

Cuenca Tyle-

Type B

Cuerda Seca

Estilo 

Fine White 

Majolica

Green Lead 

Glazed Coarse 

Earthenware

Isabela 

Polychrome

Olive Jar, Early 

Style

Porcelain 

Ming Blue on 

White

Redware Santo 

Domingo Blue 

on White

Sevilla Blue on 

White

Sevilla White Sixteenth Century 

Lead Glazed 

Redware

Spanish 

Storage jar

Unglazed 

Coarse 

Earthenware 

(Generic)

Yayal Blue on 

White

La Vega Blue 

on White

Ligurian Blue 

on White

Montelupo 

Blue on White



Descripción y comentarios Código de fotos

Local (prehispánico) Foráneo (colonial) Indeterminado Bordes Asas Cuerpos Bordes Asas Cuerpos

1 4 PV ES 92 1 a - 101 23 6 16 1 (mixto)
2 4 PV ES 92 2 a - 179 61 29 34 0 21 7 1 4 0 30

3
4 PV ES 92 3 a 0-15 51 17 10 7 0 4 1 5 2 0 5 Se contaban 18 frag. Diagnósticos en la ficha, pero sólo se registran 17 en realidad. 6823-6838

4 4 PV ES 92 3 a 15-30 133 44 27 17 0 11 1 15 3 0 14 - 6839-6874
5 4 PV ES 92 3 a 30-45 151 36 20 14 2 11 4 5 8 0 6 - 6875-6918
6 4 PV ES 92 4 a 0-45 186 29 - - - - - - - - - - -

7

4 PV ES 92 4 a 0-15 89 14 12 2 0 6 1 5 2 0 0

Los fragmentos no brindan gran información, los bordes son muy pequeños o están 

muy erosionados para definir tipos. Se oberva lo que parece una pequeña base 

cónica.

619-6923

8

4 PV ES 92 4 a 15-30 72 12 7 5 0 1 5 1 4 0 1
Se contaban 13 frag. Diagnoticos en la ficha, pero sólo se registran 12 en realidad. El 

borde local hallado está demasiado eroionado como para definir un tipo.
6924-6931

9 4 PV ES 92 4 a 30-45 25 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 Sólo dos fragmentos diagnóticos deolive jar, early style 6932-6933
10 4 PV ES 92 6 a - 20 5 2 3 0 2 0 0 0 0 3 - 6934-6937

11 4 PV ES 92 6 b - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

12 4 PV ES 92 8 a 0-45 75 18 - - - - - - - - - -

13
4 PV ES 92 8 a 0-15 46 14 11 3 0 4 0 7 1 0 2

Los fragmentos no brindan gran información, los bordes son muy pequeños o están 

muy erosionados para definir tipos. 
6938-6939

14 4 PV ES 92 8 a 15-30 14 3 2 0 1 2 0 1 0 0 0 6940-6941

15 4 PV ES 92 8 a 30-45 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 El fragmento parece ser caolín , es de textura suave y arenosa. 6942-6945

16 4 PV ES 92 9 a 0-30 39 13 - - - - - - - - - - -

17

4 PV ES 92 9 a 0-15 31 8 3 5 0 1 0 2 0 0 5

4 fragmentos de olive jar, y un fragmento de mayólica, de pasta anaranjada, 

semicompacta, sin inclusiones. Podría ser Columbia Plain. El borde local podría ser del 

tipo A 27, (o quizás A 21?)

6960-6975

18 4 PV ES 92 9 a 0-15 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 Dos fragmentos de vidrio en tonalidad verde oscuro. 6946-6959

19

4 PV ES 92 9 a 15-30 8 5 5 0 0 3 0 2 0 0 0

Un borde de olla carenada, los otros dos bordes se hallan muy erosionados para 

determinar tipos. Un cuerpo presenta decoración en alto relieve de puntos y líneas 

paralelas.

6976-6983

20
4 PV ES 92 11 a - 15 6 4 2 0 2 1 1 0 0 2

El fragmento de cuerpo local presenta decoración en alto relieve de líneas paralelas y 

perpendiculares. La pasta es marrón claro, fina y sin muchas inclusiones. 
6984-6995

21 4 PV ES 92 13 a 0-15 33 5 3 2 0 2 1 0 0 0 2 El fragmento de mayólica podría ser Yayal Blue on White.  6999-7009
22 4 PV ES 92 19 a 15-30* 7 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 No se pudo halla la bolsa de la capa a (0-15) 7014-7018

142 114 4

23 17 PV ES 121 2 a - 14 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 7037-7041
24 17 PV ES 121 17 a 15-30 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 7042-7045
25 17 PV ES 121 18 a - 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 pequeño fragmento de cuello 7046-7049
26 17 PV ES 121 21 a 15-30 87 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7050-7053
27 17 PV ES 121 22 a 15-30 20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 7054-7057

28
17 PV ES 121 23 a - 4 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0

Son 4 fragmentos de VIDRIO. Pequeños, en tonalidad verde ocuro, forman un 

pequeño borde (botella?)
7058-7063

29 17 PV ES 121 24 a - 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 7064-7067

6 4 0

30 20 PV ES 124 3 a 0-15? 131 4 3 1 0 1 0 2 0 0 1 - 7070-7076
31 20 PV ES 124 3 b - 62 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 Bordes muy erosionados para definir tipos 7077-7080
32 20 PV ES 124 3 d - 13 9 4 5 0 2 0 2 0 0 5 Bordes muy erosionados para definir tipos 7081-7089

33
20 PV ES 124 4 a 0-15? 214 7 6 1 0 6 0 0 0 0 1

El cuerpo foráneo parece ser una fragmento de cubierta para muro, con incisiones 

bastante gruesas.
7090-7102

34 20 PV ES 124 5 a - 151 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Un pequeño fragmento de cuerpo local con decoración paleteada. 7103-7106
35 20 PV ES 124 5 b - 60 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Dos fragmentos forman parte de la misma vasija. 7107-7123
36 20 PV ES 124 5 c - 26 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 bordes se encuentran muy erosionados para definir tipos. 7124-7128

37 20 PV ES 124 7 a - 152 4 0 0 0 - - - - - - - -

38 20 PV ES 124 7 a 0-15 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Borde muy pequeño para definir tipo. 7129-7136
39 20 PV ES 124 7 a 15-30 136 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Un borde es muy pequeño y el otro muy erosionado para poder definir tipos 7137-7144
40 20 PV ES 124 7 b - 58 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Bordes muy erosionados para definir tipos 7145-7151

41

20 PV ES 124 7 c - 11 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0

El borde no clasificado es de superficie suave, pasta marrón claro (crema), sin 

inclusione, el fragmento es pequeño y delgado. Se observa  parte de la superficie de 

color rojo oscuro.

7152-7158

42
20 PV ES 124 9 a 0-15 93 4 4 0 0 3 0 1 0 0 0

Dos bordes son muypqueños para definir tipo. Un fragmento de cuerpo con 

decoración en piel de ganso.
7159-7169

43
20 PV ES 124 9 a 15-30 26 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0

Dos fragmentos de cuerpo con decoración en alto relieve. Uno con líneas paralelas y 

perpendiculares, otro con decoración en diseño de malla.
7170-7184

44 20 PV ES 124 9 c - 33 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 Dos bordes locales, llanos. Los bordes son muy pequeños para definir tipo. 7185-7190
45 20 PV ES 124 8 a 0-15 58 4 3 1 0 2 0 1 0 0 1 El cuerpo foráneo es de jarra de olivo. 7191-7198
46 20 PV ES 124 8 b - 51 8 8 0 0 7 1 0 0 0 0 Dos fragmentos forman parte de la misma vasija. 7199-7217
47 20 PV ES 124 8 c - 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 7218-7223
48 20 PV ES 124 10 a 0-15 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Borde local, muy erosionado para definir tipo. 7224-7229
49 20 PV ES 124 10 a 15-30 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7230-7235

50 20 PV ES 124 10 c - 68 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 bordes (muy erosionados para definir tipos); dos cuerpos locales. 0001-0004

51 20 PV ES 124 11 a 0-15 71 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Borde muy pequeño para definir tipo. 0005-0009

52
20 PV ES 124 11 a 15-30 105 6 5 1 0 4 0 1 1 0 0

3 bordes están muy erosionados para definir tipos. El cuerpo local presenta pequeños 

rastros de decoración en alto relieve.
0011-0016

53 20 PV ES 124 11 b - 46 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Borde muy pequeño para definir tipo. 0017-0020
54 20 PV ES 124 12 a 0-15 81 6 5 1 0 4 0 1 1 0 0 Bordes muy pequeños y erosionados para definir tipos. 0021-0034
55 20 PV ES 124
56 20 PV ES 124
57 20 PV ES 124
58 PV ES 124
59 PV ES 124
60 PV ES 124

56 9 2

Cuadrícula 92- Tercio Anterior

Cuadrícula 121-Tercio Medio

Cuadrícula 124- Tercio Posterior

Unidad Capa NivelCaja# Sitio Sector Cuadrícula 
Vasijas foráneas

Total de fragmentos Fragmentos diagnósticos
Clasificación Vasijas Locales


