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ARQUITECTURA Y AREAS DE ACTIVIDAD 
EN CONCHOPATA 

Jose Ochatoma* y Martha Cabrera** 

Resumen 

Se presentan los resultados obtenidos en las excavaciones realizadas en Conchopata en 1997 y 1998, 
durante las cuales se descubrio un area ceremonial con espectaculares depositos de of rend as correspondien
tes a urnas de ceramica rotas intencionalmente. A istos se asociaban craneos humanos, entierros de camilidos 
y un posible reloj solar. Asimismo, se han identificado talleres de produccion de ceramica, areas de of rend as 
y entierros humanos, asi como las unidades domesticas donde vivieron estos antiguos pobladores de la ipoca 
Huari. La iconograJia de la ceramica no solo reproduce deidades mitologicas vinculadas al «Dios de los 
baculos» de Tiwanaku, sino que amplia su repertorio con la presencia de guerreros con armas y escudos, asi 
como personajes importantes con indumentaria que aparece en los textiles. 

Abstract 

ARCHITECTURE AND ACTIVITY AREAS IN CONCHOPATA 

This paper presents the results from excavations conducted during 1997 and 1998 in Conchopata, 
Ayacucho, Peru, when we discovered a ceremonial area with espectacular offering deposits consisting of urns 
and jars intentionally broken, associated with human skulls, camelids burials and a possible solar clock. In 
addition. we have identified pottery workshops. offering areas, human burials and household units where 
residents of the Huari epoch lived. Polychrome iconography on the ceramics represents mythological figures 
related to «the staff god» from Tiwanaku. as well as new images of warriors holding weapons and shields and 
other important persons dressed in clothing similar to known Huari textiles. 

Introduccion 

Durante las 6ltimas decadas se ha desarrollado un creciente interes acerca del estudio de 
las areas de actividad y las unidades habitacionales de las sociedades del pasado. En la actualidad, 
este campo de la investigacion arqueol6gica se ha convertido en una fuente importante de informacion 
empfrica con el que se pre ten de determinar el tipo de actividades desarrolladas a partir del analisis de 
la distribucion espacial de las evidencias materiales y sus diferentes niveles de asociacion dentro de 
los contextos. 

Un area de actividad es entendida como la unidad espacial mfnima de analisis del registro 
arqueol6gico, donde se reflejan las acciones reiteradas, las cuales estan estrechamente ligadas con 
funciones y trabajos especificos. Manzanilla (1986: 11) define el area de actividad como la 
concentracion y asociacion de materias primas, instrumentos 0 desechos en superficies 0 volUmenes 
especificos, que reflejen actividades particulares. Estan delimitadas espacialmente por elementos 
constructivos y se ubican en la parte interna 0 externa de los espacios arquitectonicos. EI conjunto de 
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las areas de actividad permiten definir la funcionalidad de los espacios arquitectonicos a partir de la 
identificacion de las acciones humanas concretas y repetidas de caracter social. Su estudio es 
aplicable a zonas rituales, centros administrativos, unidades domesticas, talleres, zonas comerciales 
o politicas. 

En este articulo se exponen las investigaciones arqueol6gicas lIevadas a cabo en el sitio de 
Conchopata durante 1997 y 1998, dentro del marco del proyecto Excavaciones en un poblado alfarero 
de la epoca Huari. Diversos fueron los motivos que impulsaron a intervenir en Conchopata; una de 
elias fue, sin duda, el peligro de su invasion y destruccion definitiva. 

Si bien Conchopata ha sido objeto de muchos estudios, con resultados meritorios e 
importantes, la mayoria de ellos se ha orientado al estudio de la ceramica, principal mente en 10 que 
respecta a la iconografia, la tipologfa alfarera y la especializacion artesanal. Las investigaciones 
arqueologicas en diversas epocas han demostrado y consolidado la propuesta de que Conchopata 
fue un poblado de especialistas alfareros. Contrariamente a la abundancia de las evidencias 
relacionadas con la ceramica, habia una escasa informacion con relaci6n al uso del espacio, las areas 
de actividad, asi como de los patrones de asentamiento, en el que la producci6n, circulaci6n y 
consumo de la actividad alfarera constituye un ejemplo de la especializacion. En este sentido, las 
investigaciones realizadas estuvieron orientadas, inicialmente, al conocimiento de la serie de tareas 
encaminadas a la obtenci6n de los objetos ceramicos dentro de los talleres, proceso en el que la 
producci6n rebas6 sus propias necesidades, siendo, la mayor parte de elias, destinada a la venta 0 

al intercambio. Estos objetivos iniciales se fueron diversificando de acuerdo a los avances de la 
investigaci6n, lIegando a identificar areas no solo pertenecientes a los talleres de ceramica, sino 
areas de almacenamiento, homos, de produccion de turquesas, de enterramiento, habitacionales, de 
preparacion de alimentos, y -10 que se considera mas importante- el area ceremonial. 

En este trabajo se presentan las evidencias recuperadas en cada una de las areas definidas 
a partir del analisis de la distribuci6n espacial de los materiales arqueologicos. Los espacios 
arquitect6nicos que delimitan estas evidencias registran mas de una actividad durante el tiempo de 
su ocupacion y reocupacion. 

Ubicacion y entorno geografico 

El complejo arqueol6gico de Conchopata se encuentra en la provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho, sierra central del Peru (Fig. 1). Hoy en dfa muy cercano al actual 
aeropuerto de la ciudad de Ayacucho, se ubica a aproximadamente 2 kilometros al noreste de la Plaza 
Mayor (Figs. 2, 3). Aunque en la antigiledad el area de ocupacion fue con seguridad bastante grande 
-Isbell (1987) estima aproximadamente 20 hectareas- hoy ha quedado reducido a unas 3,5 hectareas 
debido a la construccion desordenada de varias obras, como la pista de aterrizaje, un cuartel del 
ejercito, el barrio de Conchopata, las nuevas urbanizaciones y la avenida del Ejercito. Esta 10 secciona 
en dos partes (sectores A y B), cruzandolo de Sur a Norte, en direccion al local del cuartel del 
Batallon de Infanterfa Cabitos. De acuerdo al levantamiento topografico realizado al iniciarse los 
trabajos de investigacion arqueol6gica, cuyos resultados se presentan aquf, el area total de la 
superficie de Conchopata era de 30.492,28 m2 ; de elIos, lO.276,40 m2 correspond fan al Sector A y 
20.215,28 m2 al Sector B. 

EI complejo se encuentra en la region Quechua 0 de Bosque Seco Montano, a 2760 metros 
sobre el nivel del mar. Sus coordenadas son 74°12'36" de latitud oeste y 13°18' 15" de latitud sur. 
Limita, por el este, con la pista de aterrizaje del aeropuerto y el campo ferial Canaan Bajo; por el norte, 
con las instalaciones del actual aeropuerto y el cuartel de infanterfa del ejercito; por el oeste, con la 
quebrada de La Totorilla y, por el sur, con el barrio de Conchopata y la urbanizacion Pfo Max Medina. 
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AREQUIPA 

Fig. 1. Ubicaci6n de Ayacucho en el Peru y America del Sur. 

La geomorfologfa del terreno es de roca calcarea de origen volcani co, con afloramientos de rocas 
deleznables utilizadas desde la antigtiedad como materiales de construcci6n. Es un lugar con escasa 
vegetaci6n en el que aun existen plantas como el molle (Schinus moUe), cabuya (Agave americana), 
tuna (Opuntia ficus), amor seco (Bidens pilosa), tara (Caesalpina tinctorea), nuchku (Solanum 
nigrum), anku kichka (Opuntia subulata), pusuquy kichka (Opuntia tunicasa), piki pichana 
(Chekoria pinnata), sillkaw (Bidens pi/osa), cebadilla (Datura stramonium), entre otros. 

A partir de la presencia de una planicie con areas hundidas y humedas a 10 largo de la pista 
de aterrizaje, se considera que podrfa tratarse de un terreno con lechos de antiguos manantiales u 
ojos de agua que fueron aprovechados como campos de cultivo, tal como se hace en la actualidad en 
los terrenos de Canaan en las inmediaciones del aeropuerto, en el que se sigue utilizando el agua que 
baja desde la pequefia quebrada de Nawimpuquio. 

Antecedentes de los estudios en Conchopata 

EI sitio arqueol6gico de Conchopata no figura en la literatura de los cronistas e investigadores 
de siglos pasados, debido, tal vez , a que carecfa de monumentalidad y a que la mayor parte de sus 
estructuras estuvieron cubiertas por tierra y piedras cafdas de sus propios muros. Con el transcurso 
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Fig. 2. Ubicaci6n del sitio arqueol6gico de Conchopata en Ayacucho. 

del tiempo, la abundante vegetaci6n nativa de la zona preserv6, durante siglos, los restos de las 
construcciones. 

Durante la decada de los treinta, surgi6 en Ayacucho un grupo de intelectuales huaman
guinos, quienes, agrupados en torno al Centro Cultural Ayacucho, emprenden un proyecto que 
tuvo como uno de sus objetivos principales la construcci6n de una identidad regional que sustentara 
la reafirmaci6n de sus rakes. Estos intelectuales que no tenfan formaci6n de historiadores, motivados 
por un fuerte sentimiento regionalista, emprendieron la tare a de elaborar una vision hist6rica del 
pas ado regional difundiendo sus ideas y proyectos en revistas y monograffas que, en su mayorfa, 
no ten fan un sustento empfrico. Dentro de este contexto, Benedicto Flores (1938) publica la primera 
informaci6n referida a Conchopata, complejo al que Ie atribuye ser la morada y el cementerio de los 
pokras. Menciona asimismo, la presencia de viviendas, entierros y basurales con fragmentos de 
ceramica decorada con diversas imagenes a las que denomina «jeroglfficos». Tambien en 1938, 
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Fig. 3. Ubicaci6n de Conchopata cerca de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ayacucho. 

Alfredo Parra Carreno refiere que este sitio era habitado por los pokras. Anos despues, Pio Max 
Medina (1942) menciona que la alfarerfa encontrada tenfa relacion con los motivos iconognificos de 
la Port ada del Sol en el altiplano peruano-boliviano. Esto constituye una de las primeras propuestas 
que vinculan a la cenimica conchopata con los materiales de Tiwanaku. 

En 1942, el Museo Nacional de Arqueologfa y Antropologfa realiza las primeras excavaciones 
cientificas bajo la direccion del Dr. Julio C. Tello, descubriendose un importante deposito de 
fragmentos de cenimica pertenecientes a diferentes urnas de canicter ceremonial. Posteriormente, 
Menzel (1964) las identifica como estilo Conchopata. Hoy en dfa se encuentran en los almacenes del 
Museo Nacional de Arqueologfa, Antropologfa e Historia del Peru en Lima. 

Entre 1961 Y 1962, Luis G. Lumbreras realiza excavaciones cerca del area intervenida por 
Tello en 1942 con el objeto de encontrar nuevas of rend as de cenimica con imagenes ti wanaku. Saco 
a luz restos arquitectonicos, parte de un canal y restos de un importante bas ural que contenfa 
numerosos fragmentos de ceramic a con decoracion diversa. Dentro de ellos destaca un conjunto de 
alisadores con formas geometricas y con desgaste en varios lados, hechos a base de fragmentos 
desechados de ceramica. Estos hallazgos Ie permitieron proponer la presencia de especialistas 
alfareros que vivieron en el sitio y produjeron ceramica en gran escala. De este modo, Lumbreras fue 
el primer investigador que planteo que Conchopata fue un poblado de ceramistas donde se e1aboraron 
finas urn as de clara procedencia tiwanaku, incorporando nuevos elementos en la discusion y 
conocimiento de la problematica huari. En 1965, Mario Benavides publica un informe de un analisis 
tipologico e iconografico de la cenimica decorada obtenida por Lumbreras. En 1977, William H. 
Isbell, Anita Cook y Abelardo Sandoval participan en excavaciones de emergencia en el sitio a rafz 
de la apertura de una zanja para la instalacion de tuberfas de desagtie en la margen derecha de la 
actual avenida del Ejercito. En esa oportunidad se llego a rescatar una significativa cantidad de 
fragmentos de ceramica decorada pertenecientes a numerosos objetos, sobresaliendo un conjunto 
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de vasijas con iconograffa vinculada al culto tiwanaku, similares a las of rend as encontradas por 
Tello. En 1982, Denise Pozzi-Escot realiza excavaciones intensivas en el Sector A, encontrando un 
conjunto de estructuras de planta cuadrangular y rectangular, con accesos y areas de circulacion, a 
las que se asociaban instrumentos de produccion alfarera como alisadores, pulidores, moldes, dis
cos y paletas. Esto permitio ampliar la informacion relacionada con la manufactura de ceramica, los 
talleres y las unidades domesticas. 

Entre febrero y marzo de 1991, Ismael Perez y Jose Ochatoma realizaron trabajos de salvataje, 
a rafz de la construccion de un muro en el extremo norte del Sector A, cerca a la avenida del Ejercito. 
Aquf se descubrieron parte de una vivienda-taller, compuesta por patios y recintos relacionados 
con la produccion alfarera, entre cuyas evidencias se identifico un horno. De 1992 a 1993, bajo la 
direccion de Ismael Perez, un equipo de estudiantes de arqueologfa de la Universidad Nacional de 
San Cristobal de Huamanga realizo trabajos en menor escala en el Sector B, logrando descubrir 
varios espacios arquitectonicos vinculados a un taller de alfareros. De agosto de 1997 hasta enero 
de 1998, esta vez bajo la direccion de los autores, otro equipo de investigadores de la mencionada 
universidad intervino en el sitio. Estos trabajos fueron apoyados por la Wenner-Gren Foundation 
for Anthropological Research. En setiembre de 1998, el sitio es intervenido con caracter de urgencia 
debido a la ocupacion imprevista y la apertura de zanjas para viviendas modernas, que destruyeron 
parte de los espacios arquitectonicos definidos anteriormente. Esta vez se integraron al equipo 
William H. Isbell y Anita G. Cook. Las excavaciones estuvieron financiadas con un fondo de emergencia 
otorgado por la National Geographic Society y participaron estudiantes y docentes de la Escuela de 
Arqueologfa e Historia de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga. Lamentablemente, 
en diciembre de ese ano, cuando se realizaban estos trabajos, equipos de maquinaria pesada 
destruyeron totalmente los espacios arquitectonicos descubiertos. 

Metodologia 

La zona intervenida por el equipo de investigacion se ubica en la parte central del Sector B, 
en la margen derecha de la avenida del Ejercito y la pista de aterrizaje (Fig. 4). Se la dividio en 
subsectores de 10 por 10 metros, los que, a su vez, se subdividieron en cuadrfculas de 2 por 2 metros. 
Debido a las caracterfsticas que presentaba el terreno -una planicie sin presencia de arquitectura 
visible- se iniciaron las excavaciones en cuadros alternos 0 con el sistema de damero, hasta que se 
ubicaron cabeceras de muro, para luego continuar siguiendo las estructuras arquitectonicas. En las 
areas disturbadas se hizo una limpieza y perfilamiento de las zanjas cavadas para cimentacion de 
viviendas modernas, 10 que permitio observar la estratigrafia, asf como la presencia de muros. 

Teniendo en cuenta los antecedentes, se escogieron cuatro subareas, en las que se han 
encontrado espacios arquitectonicos asociados a un conjunto de elementos que han permitido 
identificar areas donde se llevaron a cabo una 0 mas actividades. A continuacion, se presenta una 
descripcion general de las excavaciones en las que se han encontrado diferentes areas de actividad, 
asociadas a contextos que integran un conjunto de elementos que expresan un aspecto funcional 
ligado a las actividades sociales que se desarrollaron en este poblado. 

Area ceremonial 

Conchopata es conocido como un sitio importante des de el descubrimiento de Tello en 
1942. Sus excavaciones sacaron a luz uno de los mas grandes depositos de of rend as, consistente en 
fragmentos de urnas gigantes, elaboradas magistral mente, que ten fan disenos de seres mfticos 
semejantes a los representados en la Portada Monolftica de Tiwanaku -sobre to do del conocido 
como la «Deidad de los baculos»-, hecho que denota claras evidencias acerca de la religion e 
ideologfa tiwanaku-huari. Segun los reportes de los trabajos, estos hallazgos se realizaron dentro de 
unos depositos y se sugirio que esto era parte de una practica ritual de los huari que consistio en 



Fig . 4. Conchopata, dividido por La avenida del Ejercito. La parte inferior corresponde aL Sector A y La superior aL Sector B, colindante con La pista de 
aterrizaje del aeropuerto de Ayacucho. 
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Fig. 5. Vista parcial de los espacios arquitectonicos develados en las excavaciones de 1997. Alfondo. el recinto 
ceremonial con planta enforma de «D». 

romper intencionalmente las urnas para luego enterrarlas. A partir de estos descubrimientos, se han 
propuesto diversos planteamientos que intentan explicar los mecanismos de contacto entre Tiwanaku 
y Huari, que van desde la presencia de movimientos religiosos (misioneros), hasta el de un origen 
comtin con desarrollos independientes. 

Hallazgos simi lares al de Tello, pero al interior de una estructura ceremonial, fueron hechos 
durante las excavaciones de 1997. Se trata de uno de los mas espectaculares e importantes, ya que 
era la primera vez que se encontraban estas urn as finas dentro de contextos claramente definidos y 
asociadas a otros elementos. Las of rend as, en su mayor parte urnas del estilo Conchopata, mostraban 
una iconografia novedosa, no s610 vinculada a la «Deidad de los baculos», sino a guerreros armados 
sobre balsas de totora y personajes con el rostro escult6rico y atuendos elaborados que parecian 
ser miembros de la elite gobernante. Junto a estos habfa cantaros gigantes del estilo Chakipampa, 
fragmentos de escudillas del estilo Huamanga, tiestos del estilo Huarpa y objetos fntegros, tales 
como una olla domestica, un vasa del estilo Huari negro y unajarra del estilo Ocros. Este hallazgo se 
realiz6 en una estructura arquitect6nica que correspondfa, sin duda, a un recinto. Por ende, su 
importancia radica en su contenido y la espectacular cantidad de of rend as de ceramica en su interior, 
la cual mostraba una riqueza iconogratica, vital para comprender no s610 los orfgenes de la ideologfa 
y la religion huari, sino tambien para esclarecer las complicadas y poco conocidas relaciones entre 
Huari y Tiwanaku. 

Este recinto ceremonial estaba ubicado en el Sector B, Subsector D5 (Fig. 5), en cuya 
superficie eran visibles algunas zanjas cavadas para la cimentaci6n de viviendas modernas. El exa
men de los perfiles mostraba presencia de fragmentos gruesos, entre ellos algunos decorados del 
estilo Conchopata, asf como evidencias de un muro. Afortunadamente, a pesar de la alteraci6n 
parcial por la excavaci6n de las zanjas modernas y la nivelacion del terreno para la construcci6n del 
aeropuerto, no se afect6 en gran medida la arquitectura y el contenido cultural. EI area estaba 
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cubierta por gramfnea seca y por vegetaci6n arbustiva, entre 10 que se ha identificado a la Opuntia 
ficus y Opuntia subulata. Ademas, habfa piedras sueltas y pocos fragmentos de ceramica no 
decorada. 

La capa superficial fue identificada a partir de la presencia de una alta densidad de raicillas 
de gramfneas y de cactus, presentando textura compacta, un color variable entre el marron claro y 
oscuro, y un espesor promedio de 5 a 10 centlmetros. El material cultural asociado consta de 
fragmentos de ceramica de los estilos Conchopata, Chakipampa y Huamanga, dispersos sin ninguna 
asociaci6n. El siguiente estrato, identificado como A, se defini6 a partir del cambio de coloraci6n de 
la tierra, que correspondfa a un color marr6n oscuro grisaceo, producto de la descomposicion de 
material organico. Tenia una textura variable de semicompacta a compacta y en este se fue revelando, 
gradual mente, la cabecera de un muro que tenia un promedio de 60 centfmetros de ancho, alrededor 
del que habla amontonamientos de piedras que correspond fan a muros caidos. El material cultural 
asociado se incrementa con relaci6n al anterior, destacando los fragmentos de cenimica decorada y 
sin decorar correspondientes a los estilos Huamanga, Chakipampa, Conchopata, asi como restos 
Hticos que pertenecian a fragmentos de azadas. De igual modo, se recuperaron algunos huesos de 
camelido dispersos. 

En el estrato B se define la orientaci6n y la forma de la cabecera del muro de la edificaci6n. 
De igual modo, sobre la superficie interna de este espacio arquitect6nico y cerca de la peri feria de los 
lados noreste y oeste, se ubicaron concentraciones de ceramica gruesa, entre elIas, fragmentos del 
estilo Conchopata correspondientes a umas grandes. El color de esta capa era marron claro, con 
presencia de piedras de regular tamano dispersas y concentradas en algunos casos. En general, este 
segundo estrato es variable en su color y consistencia, siendo compacto en areas cercanas a la 
cabecera de los muros y semi compacta en la parte central del recinto. Aqui se encontraron dos 
concentraciones de ceramica y un entierro de camelido que fueron registrados como contextos, 
como se describen a continuaci6n. 

Contexto 1: Se trata de un contexto abierto donde habfa una concentracion de fragmentos de ceramica 
superpuestos unos encima de otros. Se ubica en ellado oeste de la parte intema del recinto ceremo
nial, adoptando una forma de media luna. Tiene 2 metros de diametro de este a oeste y 5,9 metros de 
norte a sur. El espesor es de 10 a 15 centlmetros. Los componentes principales son fragmentos de 
ceramic a gruesa y pocos tiestos de ceramica delgada. Los motivos iconogrlificos identificados en 
los fragmentos corresponden a la «Dei dad de los baculos» y deidades mitol6gicas con motivos de 
felinos y falc6nidas . Las umas aparentan haber sido rotas de manera intencional y corresponden al 
estilo Conchopata (Figs. 6, 7, 8). 

Contexto 2: Este contexto corresponde al esqueleto de un camelido, ubicado en el lado sur del 
recinto; fue enterrado como parte de un ritual, posiblemente al momenta de abandono del sitio. La 
cabeza estaba sobre un lecho pequeno de cantos rodados, mientras que parte del cuerpo y la 
columna descansaban sobre la cabecera del muro. Los restos oseos tenian encima una cap a de tierra 
quemada con arcilla compactada. Por la composicion del esqueleto fntegro, aunque mal conservado, 
y por las caracterlsticas que presentaban los restos, se ha podido determinar que correspond fa a un 
camelido tierno que fue sacrificado. 

Contexto 3: Corresponde a un area de mucha importancia ubicada en el lado noreste de la parte 
interna del recinto y pegada a la pared, desde donde se expande hacia la parte media. Se trata de una 
gran concentracion de fragmentos de ceramica fina, de un grosor de 15 a 20 centlmetros, que estaba 
dentro de un espacio cuyo diametro tenfa 2,2 metros de norte a sur y 4,15 metros de este a oeste. 
Junto a la ceramica aparecen asociados restos 6seos de camelidos dispersos y algunos percutores 
de piedra -cantos rodados de forma ovoidal- con desgaste en uno de los lados, que sirvieron, 
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posiblemente, como instrumentos para fracturar la cenimica. Esto se deduce a partir de la presencia 
de varios fragmentos gruesos que presentan huellas de impacto con un artefacto macizo. 

Este contexto muestra en su contenido una mayor abundancia de fragmentos de cenimica 
correspondiente a urnas y cantaros que tienen cara-gollete. La tecnica lograda en la forma, acabado 
y los disefios muestra un conocimiento tecnol6gico bastante avanzado para su epoca. En los 
fragmentos del cuerpo habfa decoraci6n de motivos geometricos que formaba parte de la vestimenta 
de los individuos representados y, en otros, se registraron disefios de guerreros de rodillas sobre 
una balsa, con sus escudos y armas, entre ell os arcos con flechas (Figs. 9, lOa, lOb, lOc). Fue 
tambien de aquf de donde se recuper6 un gollete con un rostro escult6rico sonriente (Fig. 11) que 
pertenecfa a un cantaro de grandes dimensiones, junto a varios fragmentos de otros rostros que 
correspond ian posiblemente a personajes importantes, entre ellos sacerdotes 0 guerreros. Algunos 
de eIlos tienen orejeras grandes que hacen recordar a los orejones del Cuzco. Junto a eIlos, y en 
menor proporci6n, habia fragmentos que pertenecfan a escudillas del estilo Huamanga con decoraci6n, 
mayormente, de alas emplumadas, asi como cuencos y platos de uso domestico. 

En resumen, se puede afirmar que, de los tres contextos encontrados en el estrato B, las dos 
concentraciones de ceramica superpuesta corresponden mayoritariamente a fragmentos grandes y 
gruesos que pertenecen a urnas y vasijas cara-gollete de funci6n ceremonial, dado el acabado y los 
motivos iconogriificos que representan. Es importante resaltar que los disefios corresponden a la 
«Deidad de los baculos» (Fig. 8) y otros disefios ya mencionados. 

Contextos sobre el piso 

El siguiente estrato, denominado C, fue identificado a partir del cambio en el color, que es 
plomizo con una fuerte mezcla de tierra fina de color naranja, cuya combinaci6n Ie da una coloraci6n 
palo rosa de manera definida en la peri feria intern a del muro, que se extiende gradualmente hacia la 
parte media. Hacia el lado sur habia una clara variaci6n de la estratigraffa, que, si bien es 
contemporanea, se distingue por el color gris de textura compacta. La presencia de piedras sueltas 
es escasa en los lados norte, este y oeste, mientras que en la parte sur habfa algunos bloques Ifticos 
que formaban parte de un contexto. Esta capa cubria el piso, ubicado de 50 a 60 centimetros desde la 
cabecera del muro y un grosor que varia de 10 a 15 centfmetros hasta Ilegar a un pi so compacto de 
diatomita, donde se han encontrado varios contextos que difieren de los anteriores (Fig. 12). 

Contexto 4: Se trata de una vasija integra, con vida util remanente, que fue encontrada de manera 
aislada cerca del muro interno de la parte norte y debajo del Contexto 3. Estaba cubierto por una capa 
de tierra fina seleccionada de color cenizo y palo rosa que cubrfa el piso. La vasija tiene forma 
compuesta, el cuerpo globular, base plana, y paredes recto-divergentes desde la mitad superior, a 
manera de un florero. Presenta decoraci6n de chevrones en la parte superior cerca allabio y en el 
gollete existe un panel con lfneas paralelas y ondulantes. Tiene en la mitad superior tres protuberancias 
a manera de pezones decorados con Ifneas curvas . Pertenece al estilo Ocros y su forma es muy 
parecida a las de la epoca Huarpa. 

Contexto 5: Se ubica debajo del Contexto I, en ellado noroeste y en la parte interna de la peri feria del 
recinto. Es de forma irregular y tiene 20 centfmetros de espesor hasta el piso de diatomita. Sigue 
asociado a la capa de tierra fina de color cenizo y palo rosa, en la que habfa restos de un material 
quemado a altas temperaturas que aparece junto a la tierra, que adquiere el color producto de la 
quema. Se trata de otra concentraci6n de fragmentos de ceramica correspondientes a un cantaro 
cara-gollete de regular dimensi6n y escudillas de funci6n domestica, ademas de un alisador de 
ceramica fragmentado. Por su ubicaci6n encima del piso del recinto y por las partes restaurables de 
las vasijas, es de suponer que estas fueron rotas intencionalmente como parte de algun ritual. 
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Fig. 6. Contexto 1. Fragmentos de urnas del estilo 
Conchopata con la representacion del «Dios de los 
baculos». 

Fig. 7. Reconstruccion de deidad 
mitologica a partir de Jragmentos de 
urn as del estilo Conchopata (Contexto 
1). 

Fig. 8. Reconstruccion de la 
cabeza de la «Deidad de los 
baculos» a partir de Jragmen tos 
de urnas del estilo Conchopata 
(Contexto 1). 
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Fig. 9. Contexto 3. Fragmentos de urnas con repre
sentacion de guerreros sabre balsas can areas y jle
ehas. 

Fig. lab. 

Fig. lOa. 

Fig. lac. 

Figs. lOa, lab, 10e. Reeonstrueeion de los disenos de guerreros sabre balsas can areas y jleehas en los 
/ragmentos de urnas (Contexto 3). 
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Fig . II . Contexto 3. Hallazgo de un rostro escultorico dentro del contexto de deposito de of rend as. 

Contexto 6: AI igual que los anteriores, estuvo cubierto por una tierra fina con manchas grisaceas y 
de color palo rosa, que contenfa esquirlas de fragmentos de basalto parecidas a desechos de talla. 
Estaba ubicado junto a la pared interna dellado norte del recinto ceremonial, Consistfa en fragmentos 
de ceramica superpuestos que pertenecfan a un can taro fracturado intencionalmente, cuya base 
estaba as entad a dentro de un hoyo pequeno cuyo diametro es de 39 centfmetros. Estaba asociado a 
un chancador de canto rod ado con el que, al parecer, rompieron la vasija . 

Dentro del proceso de formaci6n del registro arqueol6gico sobre pisos de unidades 
habitacionales, corresponderfa a otro contexto de basura de abandono, ya que corresponde a otro 
cantaro de cara-gollete, de cuerpo globular y base c6nica que pertenece al estilo Chakipampa. En 
parte del cuerpo tiene motivos de pulpos y estrellas de mar con cfrculos que tienen un punto al 
centro. La decoraci6n va des de la mitad superior del cuerpo hasta el punto de inflexi6n en el cuello. 

Contexto 7: Se ubica muy cerca del contexto anterior, en ellado noroeste de la parte interna del 
recinto. Se trata de otra concentraci6n de fragmentos de ceramica superpuestos que estan asociados 
a otro pequeno hoyo que intruye el piso. Estos eran tiestos de ceramica decorada y sin decorar 
correspondientes ados 0 mas vasijas, entre elias una del estilo Chakipampa. Tambien habfa tres 
artefactos Hticos pequenos, entre los que se contaban un pulidor y dos chancadores, ademas de una 
cuchara fntegra Chakipampa, con un mango pequeno encorvado con la representaci6n de una 
serpiente. 

Contexto 8: Ubicado en ellado norte de la parte interna del recinto, cerca a los contextos 6 y 7. Es 
otra concentraci6n de fragmentos de ceramic a distribuidos dentro de un espacio que ten fa el diametro 
irregular de 1,2 metros. Se identificaron fragmentos de ceramic a gruesa sin decoraci6n que 
correspond fan a cantaros y urn as con un acabado tosco. En realidad, parecen ser varias vasijas que 
tambien fueron rotas intencionalmente y cubiertas con una capa de tierra fina seleccionada. Junto a 
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los fragmentos gruesos habia un canto rodado con uno de los lados presentando desprendimientos 
a manera de un chopper. 

Contexto 9: Concentracion de fragmentos de ceramica gruesa y restos oseos de camelidos que estan 
sobre el piso. Se ubica en ellado noreste de la parte interna del recinto y tiene un espesor de unos 
15 centfmetros. Los fragmentos son gruesos y parecen corresponder a urnas sin decoracion. Muy 
cerca se encontraron restos oseos de camelidos, fragmentos de lascas y esquirlas de basalto, adem as 
de objetos quemados a una temperatura muy alta que se presentaron en pequefios bloques junto a 
la capa de tierra fina y suave que cubria este contexto. Finalmente, a unos 50 centimetros hacia el 
lado oeste, se encontro aislada una pequefia laja de diatomita que estaba pegada al piso. Tenia forma 
cuadrada y un espesor de 8 centimetros. 

Contexto 10: Se ubica muy cerca del contexto anterior. Esta tambien en ellado noreste de la pared 
intern a del recinto. Se trata de otra concentracion de fragmentos grandes de ceramica gruesa sin 
decoracion y pertenecian a una urna con un acabado algo rustico, en comparacion con los del 
estrato anterior. Se deduce que fue otro contexto de basura de abandono, ya que es una vasija 
restaurable que fue rota intencionalmente al momenta del abandono del sitio como parte de un 
probable ritual que realizaron los habitantes de Conchopata. Junto a estos fragmentos superpuestos, 
y peg ada a la pared, se encontro una olla invertida que estaba integra. Tiene el cuerpo compuesto y 
no presenta decoracion, ni huellas de haber sido sometida al fuego. 

Contexto 11: Se trata de otra concentracion de fragmentos de ceramica que estaba proximo a un 
anillo de roca calcarea y algo distante del muro, en el lado noreste de la parte interna del recinto. 
Presenta las mismas caracteristicas que los demas contextos, pues tenia una capa de tierra fina de 
color palo rosa que 10 cubria y estaba debajo del Contexto 2. A diferencia del que estaba encima, 
donde habia fragmentos finos decorados de urnas del estilo Conchopata, aqui los fragmentos 
pertenecen a un can taro con la cara-gollete del estilo Chakipampa. 

Contexto 12 (;,Reloj solar?): Es de much a importancia debido a las evidencias que se han encontrado. 
Se ubica dentro del cuadrante noreste del recinto ceremonial, cerca de la parte media. Se trata del 
hallazgo de un elemento litico que tenia forma semicircular, hecho en roca calcarea, de 10 a 12 
centfmetros de espesor, y una altura de 8 centlmetros, que fue colocado al mismo tiempo que se hacia 
el piso del recinto. Si bien no estaba completo, por las huellas que quedaron en el piso, se pudo 
determinar que tenia una forma circular completa a modo de un anillo, con un diametro aproximado 
de 1 metro, en cuyo interior se encontro in situ otro elemento litico de forma tubular, con uno de los 
extremos de forma conica, el mismo que estaba recostado al nivel del piso. Tenia 60 centimetros de 
largo y un diametro de 25 centimetros. Dentro del anillo y junto a esta estructura tubular no habia 
huellas de piso, sino solo tierra de textura semicompacta, por 10 que se sugiere que la forma original 
de este hallazgo fue el de un anillo de roca con la estructura tubular plantada en el centro, que, a 
juicio de los autores, se trataria de una de las primeras evidencias vinculadas al control del tiempo, 
vale decir, una especie de reloj solar 0 intiwatana. Una de las funciones que pudo haber cumplido 
estaria relacionado con la medicion del tiempo para la quema de la ceramica (Fig. 13). 

Al igual que los anteriores, este contexto estaba cubierto por una capa de tierra fina 
seleccionada de color rojizo y gris producto de la quema realizada antes de cubrir la totalidad de la 
estructura interna. Al proceder con la excavacion de la parte interna del anillo se encontro tierra de 
textura variable entre compacta y semicompacta, con asociacion de pocos fragmentos gruesos 
decorados y sin decorar que correspondian a urnas del estilo Conchopata. De igual modo, se han 
encontrado partes del anillo de roca que estaban enterrados junto a pequefios bloques dispersos de 
arcilla y diatomita. A una profundidad de 25 a 30 centfmetros del nivel del piso se llego hasta la roca 
madre, que tenia forma irregular. En cuya parte central tenIa un hoyo pequefio de forma circular con 
un diametro de 10 centimetros que intrufa unos 15 centfmetros mas abajo. Hacia ellado oeste de la 
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Fig . 13. Ubicacion de 
contextos de certimica y 
el posible reloj solar so
bre el piso del recinto. 

parte externa del anillo se encontraron tres hoyos pequenos cavados en la roca que, al parecer, 
sirvieron de base para otros elementos. 

Contexto 13: Esta ubicado en el cuadrante suroeste de la parte interna del recinto, a una distancia de 
1,5 metros del angulo. Presenta las mismas caracteristicas en cuanto al estrato, variando en los 
componentes. Se trata de dos lajas de diatomita que estaban sobre el piso. Tenian forma cuadrada 
(40 centimetros por lado) y un grosor de 8 centimetros. Estaban ubicados a una distancia de 1,5 
metros entre sf y en la parte media habia una compactacion de arcilla cruda en forma de «U» . Cerca 
de una de las lajas, hacia la parte central del recinto, se encontro una vasija integra del estilo Huari 
negro. Se trata de un vasa en forma de lira, que estaba aislado de otros y sobre el piso. 

Contexto 14: Se encontro en el angulo suroeste del recinto, junto a la pared interna y debajo del 
Contexto L Se trata de fragmentos de ceramic a pertenecientes a un cantaro de base conica y cuerpo 
globular del estilo Chakipampa, que estaba insertos dentro de un hoyo pequeno que intruia el piso. 
Junto a estos, y sobre un piso quemado, habia un cuenco integro del estilo Ocros con engobe 
naranja y decoracion con el motivo de la Flor de lis estilizadas al interior y exterior de una banda 
ondulante que rodea la parte central del cuerpo. Cerca del borde tiene decoracion de cheurones 
pequenos que rodean la boca de la vasija. 

Contexto 15 (;,Cabezas-trofeo?): Es otro contexto cuyos elementos sirven como sustento de la 
funcion ceremonial del recinto. Se trata del hallazgo de seis craneos humanos calcinados que se 
ubican en el lado sur de la parte interna del recinto. Todos ellos estan sobre el piso, pero no juntos, 
sino ligeramente aislados por pequenos bloques de piedra dentro de un diametro de 1,2 metros. La 
textura del estrato es diferente al Testo porque es compacta y parece ser que habia una especie de 
cubierta de aTcilla quemada encima de los cnineos. En el piso eTa notoria la huella de la incineracion, 
por 10 que se sugiere que fueron calcinados como parte de algun ritual. Un dato importante es el 
hecho de que los craneos presentaban una perforacion en la parte media superior. Tambien habia un 
maxilar inferior pequeno, pero solido, que hace suponer que perteneda a un individuo de estatura 
baja que podria ser un enano . 

Los craneos no tenfan una orientacion espedfica, pues estaban en diferentes posiciones. 
Ademas se encontraron urnas de cenimica en miniatura junto a las piedras, que fueron colocadas a 
modo de proteccion de los craneos. Las perforaciones que presentan fueron hechas, al parecer, 
post-mortem y posiblemente pertenecieron a individuos sacrificados 0 decapitados, sirviendo como 



ARQUITECTURA Y AREAS DE ACTIVIDAD EN CONCHOPATA 463 

una especie de cabezas-trofeo at estilo de los nasca Este contexto estaba debajo del Contexto 2, 
donde habia un entierro de camelido tierno que formaba, al parecer, parte del mismo conjunto. 

Contexto 16: Forma parte de las vasijas que estaban dentro de unos hoyos en la peri feria interna del 
recinto ceremonial. Se ubic6 en ellado oeste, cerca de la pared interna, donde habfa un hoyo de 80 
centfmetros de diametro que intruye el piso hasta una profundidad de 60 centfmetros. Aquf se 
encontraron incrustados la base y parte del cuerpo de un cantaro grande del estilo Chakipampa, que 
presenta decoraci6n con motivos lobulares a manera de una enredadera y motivos geometricos que 
parecen rep res en tar un cangrejo marino. Tiene ademas un rostro humano adherido en la parte cen
tral del panel donde se presentan los motivos decorativos. EI cuello es ancho y recto, sin decoraci6n. 
Por la concentracion y superposicion de los fragmentos, estos parecen corresponder a una vasija de 
grandes dimensiones -una altura de 1,05 metros- que sirvio, posiblemente, para almacenar chicha. 
Restos solidos de esta bebida alcoholica se han encontrado pegados en la base y las paredes 
intern as de este cantaro. 

Estos eran los principales elementos y rasgos encontrados en cada uno de los contextos 
sobre el piso del recinto ceremonial, existiendo indicios suficientes de la quema de alglin elemento 
en la periferia interna del recinto. EI siguiente estrato corresponde propiamente al piso del recinto. 
Este tenfa una textura muy compacta y fue hecho con una mezc\a de roca caliza triturada y arena fina 
que fue colocada sobre un falso piso de arena y tierra que cubrfa la superficie original del terreno. EI 
piso muestra un tratamiento especial, ya que tiene una superficie plana y solida. En el, al parecer, se 
tuvieron en cuenta los hoyos para el descanso de los cantaros de base c6nica, asf como para la 
colocaci6n del anillo de roca calcarea. Este pavimento fue rota posteriormente con la finalidad de 
colocar of rend as de camelidos que fueron enterrados como parte de las ceremonias desarrolladas 
dentro de este recinto. Las matrices de estos fosos fueron ubicadas con facilidad, ya que estaban 
rellenados y nivelados con tierra mezclada con fragmentos de ceramica fina y utilitaria. Se han 
encontrado tres hoyos que fueron registrados como contextos de entierro. 

Contexto 17: Corresponde a un deposito ritual que fue colocado al interior de un hoyo debajo del 
piso. La matriz era cIaramente perceptible en el pavimento; tenia un diametro de 70 centfmetros y una 
profundidad de 40 centfmetros hasta ellecho en la roca madre. Se trata de un hoyo ubicado en ellado 
noreste de la parte interna del muro. En su interior habfa un entierro de camelido tierno, flexionado 
con las patas juntas y el cuerpo encorvado. Su estado de conservacion era deficiente y 10 cubrfa un 
relleno de tierra, en el que se encontro un fragmento de Spondyius , un alisador de ceramica y 
fragmentos de tiestos decorados y sin decorar, entre los que habia algunos del estilo Chakipampa. 

Contexto 18: Es otro foso que fue hecho fracturando el piso. Se ubic6 en ellado sureste dentro del 
recinto. Tiene un diametro de 90 centfmetros y una profundidad de 38 centfmetros des de el nivel del 
piso hasta la roca madre. Se trata de otro camelido del que, por la disposicion de los huesos y el 
estado de conservaci6n, no fue posible determinar su posicion, tratandose al parecer de un entierro 
secundario. Estaba cubierto de tierra, en la que habia algunos fragmentos de ceramica utilitaria. 

Contexto 19: Se trata de otro deposito ritual ubicado en la parte media del recinto. La matriz, de forma 
ovoidal, se detecto en el piso fracturado. Tiene 1,2 metros de diametro y una profundidad de 75 
centimetros. En su interior, y descansando sobre el lecho de roea, se encontraron restos 6seos de 
eamelidos ealeinados -a difereneia de los anteriores contextos- y sin ealcinar. Todos los restos 
parecfan eorresponder a un eamelido adulto . Estaba eubierto con tierra, en la que se encontro un 
extrema distal de una punta de proyeetil y escasos fragmentos de eeramiea utilitaria. 

Los hallazgos realizados debajo del piso, en hoyos que fueron previamente preparados 
rompiendolo, sugieren la realizaeion de rituales en distintos momentos, en los que, al pareeer, se 
saerifiearon eamelidos para of rend a de las deidades. 
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La arquitectura 

EI espacio que ocupa la estructura arquitectonica cuyos contextos se han descrito se ubica, 
aproximadamente, en la parte media del Sector B. Esta rodeada por otros recintos de planta rectangu
lar y pasadizos con muros de piedras. Tiene la planta en forma de «D», donde el lado recto esta 
orientado al Norte. Su diametro es de 10,5 metros y su altura varia entre 40 a 60 centfmetros desde la 
cabecera del muro hasta el piso. Los muros de los lados este, oeste y sur tienen un espesor que 
oscila de 72 a 76 centfmetros, mientras que en ellado norte lIega a solo 50 centfmetros. 

La tecnica de construccion esta en relacion con los materiales existentes en el sitio, piedras 
naturales mas 0 menos homogeneas y rocas calizas de la superficie. La tecnica constructiva es la 
mamposterfa ordinaria y careada, en la que las piedras de campo se colocaron tal como fueron 
obtenidas, mientras que las roc as recibieron un labrado rudimentario a fin de darle cierta uniformidad 
al paramento interno. EI pi so 0 pavimento, de un grosor de 8 a 10 centlmetros, fue hecho con 
diatomita 0 roca caliza triturada y mezclada con arena seleccionada, 10 cualle dio cierta homogeneidad 
y compactacion. Debajo habfa una capa de arena y tierra colocada como relleno para nivelar el 
terreno. El cimiento se hizo cavando la tierra y extra yen do parte de la roca (una profundidad de 50 a 
60 centfmetros), sobre 10 que se colocaron piedras de regular tamafio unidas con mortero de barro. 

A juzgar por la altura que tuvo el muro, este recinto no ten fa ventanas ni hornacinas. EI 
acceso, al parecer, fue por ellado sureste, donde hay evidencias de un plano inclinado 0 especie de 
rampa que fue destruido al construir otro recinto despues de su abandono. Este acceso tenfa el 
mismo componente del piso y se encontro solo en una pequefia proporcion. La parte externa de la 
pared no recibio ningun tratamiento adicional y el paramento era irregular, mientras que la parte 
intern a tenfa como revestimiento un revoque compuesto de arcilla fina, arena seleccionada y paja. 
Tenfa un espesor de 2,5 a 3 centfmetros y una textura muy compacta debido a que sufrio 
endurecimiento por la coccion de material organico como parte de los rituales dentro del recinto. 
Como resultado de ello se registraron manchas grisaceas y anaranjadas. 

Por la altura de los muros, que ten fan tres hiladas verticales desde el pi so hasta la parte alta, 
y por las evidencias de enlucido en la cabecera, se deduce que este recinto no tuvo techo, sino mas 
bien una pared con una altura maxima de 60 centfmetros. Esto se hizo, tal vez, con la finalidad de 
permitir el acceso directo de la luz solar para que pueda funcionar el reloj solar existente al interior 
del recinto. 

En resumen, por los contextos encontrados en el estrato C, los que estan en contacto ffsico 
con el piso del recinto ceremonial, asf como por el tipo de evidencias encontradas -que 
correspondfan a elementos todavfa utiles y restaurables-, se puede inferir que al interior habfa 
can taros de gran tamafio en ellado este y norte, los cuales estaban incrustados en hoyos pequefios 
que intrufan el piso (Fig. 14). De igual modo, habfa urnas grandes sin decoracion que descansaban 
directamente sobre el. Junto a ellos, se encontraron fragmentos de cuencos, escudillas, ollas y 
cantaros que tenfan sus partes restaurables. 

La iconograffa contenida en las urnas del estilo Conchopata como en las del estilo Chakipampa 
es novedosa y variada. EI caracter inicial de los analisis y del tern a tratado no permite describirlos en 
detalle, pero si se puede mencionar algunas representaciones. Entre estas imagenes estan las de la 
«Deidad de los baculos», deidades de perfil con colmillos pronunciados y lagrimas que terminan en 
cabezas de animal, representaciones de mafz y una variedad de guerreros con armas y escudos que 
estan de rodillas sobre un as balsas de totora. Junto a el10s habfa cantaros con gollete escultorico, en 
cuyos cuerpos se represento la indumentaria que reproduce los motivos de la iconograffa textil. 
Finalmente, hay motivos que reproducen plantas alucinogenas, que son motivo, actualmente, de un 
analisis mas detenido y profundo por Patricia Knobloch (Cj Knobloch, este numero). 
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Fig . 14. Area ceremonial en Conchopata descubierta en las excavaciones de 1997. Presenta un piso compacto 
de diatom ita y hoyos en la periferia intema, donde se asentaron vasijas de base c6nica. 

Fig. 15. Area ceremonial en el sector de Vegachayoq Moqo, dentro del contexto urbano de la metr6poli de 
Huari. 
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Fig. 16. Ubicacion general de los espacios arquitectonicos y areas de actividad en Conchopata. 

Los talleres de alfareria 

Conchopata fue definido en las ultimas decadas como un importante poblado de especialistas 
alfareros, donde se produjeron grandes cantidades de vasijas de ceramica, desde las mas finas hasta 
las domesticas, reba sando sus propias necesidades y donde la mayor parte de la produccion estuvo 
destinada a la vent a 0 el intercambio. A pesar de abundar en propuestas acerca de la funcionalidad 
de los espacios arquitectonicos, vinculados a la presencia de talleres, no habia hasta la fecha una 
informacion sustentable acerca del conjunto de tareas necesarias para producir ceramica. Los trabajos 
de excavacion en 1997 y 1998 han brindado informacion acerca de la serie de tareas encaminadas a la 
obtenci6n de los objetos cenimicos dentro de un taller. Si bien no se ha despejado la totalidad del 
area donde se lIevo a cabo esta actividad, se han encontrado indicadores del conjunto de actividades 
que formaban parte de dicha labor. 
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Fig. 17. Sector 8. Molde 
de ceramica al interior 
de un taller alfarero. 

Si bien los espacios vinculados a esta actividad fueron definidos por Lumbreras (1974), 
Pozzi-Escot (1985) y Perez (1998), en las excavaciones de los autores se han ubicado en el Sector B, 
concretamente en los subsectores Al y B 1, situados en la margen derecha de la avenida del Ejercito, 
muy pr6ximos al area excavada por Isbell y Cook (1997) . Se trata de uno de los subsectores mas 
disturbados de manera superficial por la cercanfa a la carretera, removida inicialmente por maquinaria 
pes ada y, luego, por la apertura de zanjas para la construcci6n de viviendas modernas. Aquf se 
encontraron hasta siete espacios arquitect6nicos (Fig. 18), de los cuales cinco fueron excavados en 
su totalidad y los dos restantes no fueron concluidos debido a los actos de destrucci6n y vandalismo 
ocurridos el13 de diciembre de 1998. A continuaci6n, se hara una breve descripci6n de un taller que 
incorpora una 0 varias areas de trabajo , que fueron definidas a partir de los contextos encontrados 
en su interior. 

Areas de almacenamiento 

Corresponde a areas especial mente delimitadas, de planta rectangular y cuadrangular, en 
las que se han encontrado un conjunto de objetos 0 recipientes muebles vinculados al proceso de 
la producci6n alfarera. Se trata de dos espacios arquitect6nicos en cuyo interior se han encontrado 
cantaros de gran tamafio y de base c6nica, insertados en hoyos para estabilizarlos. A pesar del 
proceso de remoci6n, las capas iniciales cubrieron y protegieron los muros y los contextos que 
estaban sobre el piso . Encima de los objetos habfa concentraciones de piedras y una serie de 
compactaciones de barro que correspondfan a los muros colapsados. 

Habfa vasijas fntegras y otras con fisuras pronunciadas y roturas, producto de la cafda de 
las piedras de los muros. Estas ten fan cara-gollete y presentaban decoraci6n que correspondfa al 
estilo Chakipampa. Por la forma , el tamafio y el volumen del cuerpo, se puede sugerir que sirvieron 
para almacenar Ifquidos empleados en la producci6n de ceramica. 

EI piso de los recintos no estaba conservado, pues habfan espacios que habfan sido 
disturbados. Tiene un espesor que varfa de 4 a 6 centfmetros y fue hecho a partir de la mezcla de 
tierra se[eccionada, arcilla, piedras menudas y partfculas de diatomita. Debajo habfa un relleno de 
tierra que fue co[ocado sobre [a roca madre con la finalidad de nive[ar la superficie irregular. 

En su construcci6n se emple6 la mamposterfa ordinaria con piedras irregulares de campo 
sin ninguna modificaci6n, a excepci6n de las que estaban en los vanos, que fueron canteadas en 
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Fig. 18. Sector B. Taller de ceramica con areas de almacenamiento y homo. 
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Fig. 19. Area de almace
namiento de cantaros al 
interior de un taller de 
ceramica. 

uno de los lados para darle cierta uniformidad en las jambas. Las paredes internas tenfan revoque de 
arcilla de color naranja y un grosor de 2 a 3 centimetros, 10 que Ie dio cierta uniformidad al paramento, 
aunque su estado de conservacion era deficiente. 

Estos espacios arquitectonicos formaban parte de un taller, ya que colindaban con un 
homo y un deposito de instrumentos, por 10 que es de suponer que formaba parte de un area 
vinculada a una de las tareas dentro del proceso de produccion de la ceramica (Fig. 19). 

Area de deposito 

Se ha considerado bajo esta denominacion a espacios arquitectonicos en los que se han 
encontrado grandes depositos de puzolana e instrumentos alfareros. EI primero es un espacio de 
regular dimension que estaba separado del otro por la base de una columna de corte cuadrangular 
que, probablemente, sirvio para asentar parte del techo y por un muro que tenia forma de «L». En su 
interior se han encontrado cientos de alisadores de ceramica de diferentes formas y tamafios que 
estaban distribuidos sin ningun orden sobre el piso y en parte de los estratos que los cubrfan. Son 
instrumentos sencillos hechos a partir del reciclaje de fragmentos de ceramica, decorados y sin 
decoracion, y de distinto grosor, a los que se les dio forma segun las necesidades de los ceramistas 
(cuadrangular, rectangular, ovalada y triangular).Esta forma fue obtenida a partir de la frotacion con 
otro objeto duro con la finalidad de emplearlos en el acabado de las piezas a fin de quitarles las 
imperfecciones cuando la pasta aun era maleable. Se caracterizan por presentar desgaste biselado u 
ojival por frotamiento en uno 0 todos los lados. 

Estaban asociados otros fragmentos de ceramica que correspondfan, en su mayor parte, a 
cantaros del estilo Chakipampa, con decoracion de condores en los golletes y motivos lobulares y 
batracios en el cuerpo. Ademas habia otros que pertenecfan a los estilos Ocros, Huari negro, 
Huamanga y Conchopata. Junto a ellos se encontraron pocos moldes, pigmentos sobre el piso, 
fragmentos de arcilla crud a compactada, pulidores de basalto y fragmentos de moliendas y manos 
que sirvieron, probablemente, para moler la arcilla, la puzolana y los tintes empleados en la produccion 
alfarera. 

Se han encontrado hasta tres pisos de ocupacion hechos de barro compactado con piedras 
menudas y diatomita, asociados a instrumentos de produccion alfarera . No estaban bien 
conservados pues tenian fracturas y hoyos que intruian hasta la roca madre. Su contenido estaba 
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compuesto por basura secundaria. Los muros fueron construidos a doble hilada con piedras 0 

mampuestos irregulares no modificados. Los materiales de construccion empleados son la toba 
volcanica, la arenisca y pocos cantos rodados, unidos con un mortero de barro en el que se observan 
piedras menudas. 

El segundo espacio vinculado a otro deposito se ubica al costado del anterior, separado de 
este solo por el muro adosado. Aqui se ha encontrado una capa que contenia una gran cantidad de 
arena granulada que tenia un espesor de 60 a 70 centimetros y que se dispersaba al otro espacio. 
Este aparente banco de arena correspondia, en realidad, a un gran deposito de puzolana usado como 
desgrasante para la arcilla en la elaboracion de la pasta. Tenia hasta cinco pequenas compactaciones 
que variaban de 3 a 10 centimetros, pudiendo tratarse de sucesivas acumulaciones aun cuando 
habia material. Se ha encontrado puzolana a modo de arena granulosa y, en otros casos, triturada, 10 
que hace suponer que este material era molido hasta convertirlo en polvo fino. El material cultural 
asociado a este deposito de puzolana es escaso; entre ello se debe mencionar 30 alisadores de 
ceramica, un pulidor de canto rod ado pequeno y escasos fragmentos de ceramica decorada y sin 
decorar de los estilos Huamanga, Chakipampa y Conchopata. 

La abundancia de este material dentro de dos espacios arquitectonicos, uno mediano y otro 
de gran tamano, lleva a proponer que la puzolana no procedia de las inmediaciones de Conchopata, 
sino de otros lugares, entre ellos la localidad de Suso, en el distrito de Quinua (Juan Chacaliaza, 
comunicacion personal). 

Canales de drenaje 

Dentro de un taller existen areas que no necesariamente estan vinculados con areas de 
actividad, sino con ciertas condiciones biisicas para facilitar la produccion. En este sentido, la 
presencia de canales de drenaje es imprescindible para la evacuacion del agua. Dentro del espacio 
excavado y debajo de los pisos de las areas de depositos de arena y alisadores se han encontrado 
canales de drenaje, con una inclinacion de este a oeste, en direccion a la quebrada de La Totorilla. 

Estos canales fueron construidos antes de la construccion del edificio, ya que cruzan 
transversalmente por la parte central de algunos recintos debajo de los muros y el piso. Estaban 
cubiertos por una compactacion de barro, la cual cubria, a su vez, piedras de canto rod ado planas y, 
en otros casos, fragmentos de toba volcanica canteados con un ancho promedio de 26 a 60 centimetros 
de largo. Al ser retirados, dejaron al descubierto el canal de drenaje que estaba hecho a partir de dos 
hiladas de piedras con un espacio central de 10 a 12 centimetros. En ambos lados habia piedras de 
toba volcanica que fueron canteadas con la finalidad de darle uniformidad en las junturas y en el 
espacio donde discurria el agua. Habia una sola hilada de piedras en ambos costados, las que fueron 
unidas con mezcla de tierra y arcilla que Ie dieron mayor compactacion. En la base del canal habia 
este mismo material con el cual se derivo el volumen necesario de agua de las lluvias y de las labores 
propias a la produccion alfarera. Las paredes de ambos lados ten ian una altura de 14 a 16 centimetros 
y sobre ellas, a manera de techos, estaban colocadas piedras de canto rod ado y toba volcanica 
alcanzando una altura variable de 16 a 18 centimetros (Fig. 20). 

Homo 

Se trata de un espacio arquitectonico de planta rectangular alargada, un largo interno de 
7,98 metros por un ancho de 2,4 metros y orientacion E-O. Forma parte del conjunto de recintos 
vinculados a la produccion alfarera. Desde la capa superior que cubria el recinto aparecio un estrato 
marron amarillento de textura variable, entre semicompacta y suelta, que correspondia probablemente 
a tierra quemada. Esta aparecio mezclada con una pequena concentracion de ceniza y pequenos 
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Fig. 20. Sector B. Canal de drenaje de agua debajo de una superposicion de pisos. dentro de un taller de 
ceramica. 

fragmentos de carb6n en la parte central del recinto, la misma que al profundizarse fue incrementan
dose en volumen casi en la totalidad del espacio arquitect6nico. 

En la parte media del recinto, que tenia un largo de 2 metros por 1,58 metros de ancho, se 
encontraron concentraciones de fragmentos de cenimica gruesa, en su mayoria sin decorar, junto 
con algunos huesos de camelidos. Debajo habia una gran concentraci6n de ceniza, con fragmentos 
de carb6n y piedras quemadas, que cubrfa un hoyo de contorno irregular que intrufa la roca madre. 
Las paredes tenfan una coloraci6n rojiza, 10 que evidenciarfa que pudieron haber sido sometidas al 
fuego . 

Los muros de este recinto fueron hechos de mamposterfa ordinaria, utilizando piedras 
canteadas de toba vo1canica y arenisca, unidas con un mortero de barro, a1canzando un grosor 
promedio de 60 centfmetros. En ellado oeste habia un doble muro cuyo grosor era de 90 centimetros. 
La altura de los muros era variable, siendo de 50 centfmetros en la parte sur y 80 centimetros en la 
parte oeste. Fueron hechos a doble hilada y no ten fan huellas de haber sido enlucidos. EI acceso se 
ubicaba en el lado este; tenia un ancho de 1,88 metros y una altura de 79 centfmetros, desde la 
cabecera del muro hasta el piso del recinto. 

Por las caracterfsticas que presentaba, asf como por los contextos encontrados en su inte
rior, no cabe duda de que se trataba de un homo de quema cerrada. La concentraci6n de ceniza, los 
fragmentos de ceramica gruesa y las huellas de las paredes quemadas constituyen los sustentos 
empfricos para determinar la funci6n de este espacio. 
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Area de producci6n de turquesas 

EI trabajo de la turquesa fue una de las actividades de importancia durante el Horizonte 
Medio. Segun los informes con que se cuenta hasta el momento, se sostiene que la ciudad de Huari 
estaba dividida en sectores que se caracterizaban por la especializacion en diversas Iineas artesanales 
o actividades que desarrollaban los pobladores que vivian en ellos, como alfarerfa, escultura de 
piedra, produccion de puntas de proyectil, joyerfa en turquesa, entre otros. 

A pesar de haberse encontrado una significativa cantidad de restos de turquesas en la 
superficie del sector Turquesayoq en Huari, aun no se conoce con precision acerca de los 
procedimientos empleados en el trabajo de esta piedra semipreciosa y, menos aun, se ha determinado 
la procedencia de este mineral. Su presencia en esta zona representa un problema muy atrayente 
des de el punto de vista de su obtencion a traves del comercio, el intercambio 0 la explotacion a larga 
distancia durante la epoca prehispanica. Es probable que en Huari haya existido una alta 
especializacion en el trabajo de la turquesa destinada exclusivamente para los miembros de la elite 
gobernante. El hallazgo de un alto porcentaje de fragmentos no trabajados en proceso de elaboracion, 
asi como objetos de joyeria, entre ellos cuentas y pequefias esculturas, demuestran el alto interes 
que tuvieron estos antiguos pobladores prehispanicos. 

El sitio de Conchopata, al parecer, no fue ajeno a esta actividad. Las investigaciones realizadas 
a inicios de 1997 en el Sector A, con motivo de las labores de limpieza, proteccion y sefializacion 
encomendadas por el Instituto Nacional de Cultura, filial Ayacucho, han permitido descubrir un area 
destinada a la produccion de objetos de turquesa en escala muy reducida, en comparacion con la 
masiva y predominante produccion de ceramica. Por las dimensiones del recinto y la concentracion 
de turquesa al interior de el, pod ria tratarse de un probable taller en el que se produjo de manera 
limitada para un pequeno sector de la poblacion vinculado a los miembros de la elite gobernante. 

EI area donde se encontro el contexto de las turquesas correspond fa a un recinto pequeno 
de planta casi cuadrangular, de 1,7 metros de ancho por 1,8 metros de largo, que tenia un relleno de 
tierra y diatomita con pequenos bloques y lajas que cubrian toda la parte interna del recinto hasta el 
piso, con un espesor de 1,15 metros. Este relleno, colocado de manera intencional, tenfa escaso 
material cultural asociado. Debajo del relleno habfa una interfase que cubrfa el piso, un estrato de 
color beige de textura suelta en el que se encontraron escasos fragmentos de ceramica, pocos restos 
oseos de cuy y una significativa cantidad de fragmentos de turquesa de color verde de diferentes 
tonalidades y formas. Estos representaban diversas fases del trabajo debido a que habra fragmentos 
sin trabajar, en proceso de elaboracion y algunos acabados con forma circular con hoyo al centro, 
triangulares, estrellados y de formas irregulares. Junto a ellos se encontro una pequena escultura de 
una cabeza de felino y tres objetos en forma de gotas de agua, bien elaborados y sin agujeros. 

Por las caracterfsticas que presentaban las cuentas de turquesa se puso determinar que, en 
el proceso de elaboracion, cada fragmento se trabajo por separado, adelgazandolo mediante la 
abrasion sobre piedras 0 rocas duras. La perforacion se hacfa de manera alterna en ambos lados, 
posiblemente, antes del acabado final, tal como se puede percibir en alguno de estos materiales. Para 
ello se usaron punzones de hueso, Spondylus e incluso piedras. 

Las caracterfsticas arquitectonicas de este recinto, que estaba dentro de los edificios del 
Sector A, cuyo acceso se hacfa a traves de un recinto de buen acabado con enlucidos, muestran 
ciertas diferencias con relacion a los demas. Tenfa una hornacina de forma rectangular en la parte 
media superior dellado oeste. Debajo de ella y en los lados este y oeste habfa unas banquetas de 30 
centfmetros de grosor. EI acceso estaba ubicado en la parte media dellado norte. EI piso era de barro 
compacto de color marron oscuro y tenfa un espesor de 3 a 4 centfmetros. Finalmente, las paredes 
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Fig. 21. Sector A. Area de producci6n de turquesas con banqueta y hornacina. 

internas, inc1uida la hornacina, presentaban un revoque de barro que dio cierta uniformidad al 
aparejo del recinto (Fig. 21). 

Por la dimension del espacio arquitectonico, el tratamiento y las caracterfsticas especiales 
que presentaba con relacion a los demas recintos excavados, se tratarfa de un area de actividad 
vinculada a la elaboracion de la turquesa. Este trabajo se desarrollo de manera muy limitada, y se 
podrfa decir exc1usiva, siendo realizado, tal vez, por uno 0 dos individuos procedentes de la ciudad 
de Huari, donde estaban concentrados los maestros artesanos especializados en esta actividad. 



474 JOSE OCHATOMA Y MARTHA CABRERA 

Areas de enterramiento 

Los ritos de inhumaci6n estan muy estrechamente vinculados a las costumbres. Durante el 
Horizonte Medio, el patr6n de enterramiento de los cadaveres era flexionado, variando en el tipo de 
estructura y la asociaci6n de objetos materiales de acuerdo a la posici6n social del individuo. En 
Conchopata se han encontrado areas de enterramiento al interior de los espacios arquitect6nicos. 
No hay evidencias de un cementerio dentro del poblado, tal como ocurre en la ciudad de Huari. Al 
parecer, en los poblados perifericos habfa una costumbre generalizada de enterrar a sus muertos 
dentro de sus viviendas, respetando, tal vez, el espacio que en vida perteneci6 al difunto. 

Existen evidencias de que la totalidad de las areas funerarias encontradas inicialmente 
correspond fan a espacios arquitectonicos que cumplieron otras funciones dentro de la unidad 
domestica 0 el conjunto residencial. Estos recintos tenfan pisos y revoque de barro en sus paredes 
internas, correspondiendo, probablemente, a zonas de residencia. Despues de la muerte de uno de 
los miembros de la familia 0 el grupo, se rompia el piso, se hacfa una fosa de forma circular u ovalada, 
que tenfa una profundidad que oscilaba entre 80 centfmetros hasta los 2,2 metros, y luego se 
clausuraba el acceso. Por las caracterfsticas del terreno donde se asent6 este poblado, las fosas 
fueron cavadas en la roca, la misma que tenfan una consistencia blanda y deleznable. 

Se han encontrado entierros primarios, secundarios y disturbados. Este ultimo tipo parece 
ser con stante en la mayorfa de las tumbas halladas, 10 cual es un indicador muy importante acerca 
del proceso de abandono de este poblado que, al parecer, declino por las mismas causas que la 
metr6poli de Huari . Dentro de las areas funerarias habfa entierros individuales 0 de dos 0 mas 
individuos, dependiendo de las dimensiones que tenia el espacio arquitect6nico. Para ello, 
previamente construfan muros adosados al interior del recinto con la finalidad de aislar la tumba y 
delimitar el espacio. En otros casos, el indicador de la presencia de una tumba es una cubierta de 
barro compacto a manera de banqueta, que sobresale por encima del piso. 

En los espacios arquitect6nicos encontrados en el Subsector 05 durante 1997 se han 
encontrado dos recintos que contenfan fosos cuyo contenido mostraba indicios de haber sido 
saqueados posiblemente durante la epoca de abandono. Se trata de una tumba ubicada dentro de un 
pequeno recinto construido exclusivamente para proteger y delimitar el area de enterramiento. Para 
su construcci6n se rompi6 el piso original, que era de diatomita, y se levant6 una pared perpendicu
lar adosandolo al muro matriz. El acceso estaba ubicado en la parte media dellado este, cuya pared 
tenfa huellas de revoque y pintura de color blanco. En la parte interna de este recinto se encontr6 la 
matriz del foso que tenfa 70 centfmetros de diametro y una profundidad de 1,2 metros con relaci6n al 
piso original del recinto. La fosa tenia en la parte superior hiladas de piedra seleccionada, mientras 
que en la parte media y la base la roca madre fue tall ada con bastante cuidado con el fin de obtener 
una estructura de forma cilfndrica y paredes homogeneas . Si bien no se ha encontrado el individuo 
integro, es importante el hallazgo de restos 6seos dispersos como un sacro, vertebras , tres costillas, 
dos femures, un radio y cubito, parte del hueso coxal y un CraneD entero. Todos los huesos estaban 
dispersos y superpuestos unos a otros como si hubiesen sido removidos intencionalmente. Junto a 
ellos habfa huesos y dientes de camelidos, fragmentos de Spondyius, cuentas de conchas de caracol 
terrestre, un pulidor pequeno de canto rodado, pequenos bloques de pigmento de color rojo, un 
artefacto de hueso con decoraci6n de incisiones circulares y una escudilla fragmentada del estilo 
Huamanga, con decoraci6n de alas emplumadas. La fosa estaba cubierta por un relleno de tierra de 
textura semicompacta y no tenfa evidencias de haber sido cubierta por alguna laja u otros materiales. 
La segunda tumba estaba ubicada en la parte externa del recinto pequeno, pero dentro del recinto 
mayor. Fue definida a partir de la presencia de una cubierta de barro compacto con piedras que 
sobresalfan encima del piso original. La cubierta de barro ten fa la forma cuadrada y cubrfa un foso 
con 1,4 metros de profundidad y planta circular cavado en roca madre. El foso tenfa un relleno de 
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tierra desde la parte media hasta la base. Asociado a este se han encontrado dos fragmentos de 
Spondylus, escasos restos oseos humanos en mal estado de conservacion, restos de pigmentos y la 
cabeza de una aguja de cobre. En la parte media del foso se encontro un forado a traves del cual fue 
profanada la tumba sin afectar la cubierta original. Esto hace suponer que el proceso de disturbacion 
de esta tumba se hizo de manera cuidadosa, tal vez como parte de algun ritual 0 simplemente hecha 
con el afan de extraer el cadaver y sus of rend as. Dos casos simi lares se registraron dentro de un 
espacio arquitectonico del Sector A. Estos eran cistas en forma de chullpas, con cubiertas de lajas 
de piedra de forma circular y rectangular que, aparentemente, estaban intactas, pero que al excavarlas 
no se encontraron los cadaveres, ni las of rend as, sino unicamente los hoyos por donde se ingreso 
para extraer su contenido (Fig. 22). 

Existen varios registros de tum bas saqueadas. Casi todas son fosos cavados en la roca, que 
rompen los pisos de los recintos y presentan rellenos de tierra asociados a huesos humanos dispersos 
y superpuestos, mezc1ados con huesos de camelidos, Ifticos y fragmentos de ceramica del estilo 
Huamanga (Fig. 23). 

En otros casos se han encontrado espacios arquitectonicos que, si bien habfan sido 
delimitados para emplearlos como tumbas, estos no fueron ocupados tal vez por el abandono subito 
del sitio 0 por otros factores que aun se desconocen. Hay indicios de que las fosas se quedaron a 
medio construir porque ten ian poca profundidad y sobre ellos hay rellenos de piedras que 
corresponderian a parte de los muros colapsados debido a procesos no culturales. 

Finalmente, se tuvo la suerte de encontrar pocas tumbas intactas que han proporcionado 
valiosos datos acerca del sistema de enterramiento con sus respectivas asociaciones. Una de elias 
es la tumba de un alfarero que fue ubicado en el Sector A, dentro de un recinto residencial de planta 
cuadrada excavado durante 1982 y que sali6 a luz a rafz de la limpieza de escombros y protecci6n del 
sitio en enero de 1997. La tumba estaba en la parte central del recinto y fue identificada a partir de 
una concentraci6n de ceniza que, al ser retirada, defini6 la matriz de un hoyo hecho en el piso que 
tenia 1,32 metros de largo por 93 centimetros de ancho y adopta la forma de un rectangulo irregular. 
Inmediatamente despues se descubrio el esqueleto de un came lido joven en el lado oeste del foso . 
Estaba en posicion flexion ada, con la columna vertebral curvada y las patas juntas. A la misma altura 
yen ellado este aparecio una escudilla invertida del estilo Huamanga, que con tenia semillas de frejol 
y materia organica descompuesta. Debajo del entierro del camelido habia tierra suelta seleccionada 
y 20 centfmetros mas abajo aparecio un cnlneo humano de un individuo adulto, a juzgar por el 
desgaste de su dentadura. La deficiente conservacion impidi6 su decapado, pero se pudo determinar 
que estaba en posicion flexionada. A la altura de sus pies y cerca de la base aparecio su ajuar 
funerario, conformado por una escudilla integra del estilo Huamanga, con decoracion de alas 
emplumadas, una botella pequefia del estilo Chakipampa y una botella fina del estilo Robles Moqo 
que tenia tres rostros en el gollete y una decoraci6n de plantas en el cuerpo. Junto a estas vasijas se 
encontraron ocho pulidores pequefios de canto rodado de diferentes formas y dos fragmentos de 
Spondylus . Por las asociaciones encontradas, asi como por las caracteristicas de los restos oseos 
del individuo, se trataba, tal vez, de la tumba de un maestro alfarero que fue enterrado con parte de 
sus pertenencias al interior de su residencia, c1ausurando el acceso y pasando a cumplir una funci6n 
diferente a la que fue inicialmente concebida. 

Una segunda tumba completa, encontrada en el Sector A, se hizo al interior de un espacio 
arquitect6nico alargado que parecfa un pasadizo. Consistia en un foso excavado en la roca, cuyo 
diametro de la boca era de, aproximadamente, 1,1 metros y que tenia una profundidad de 90 centimetros 
a partir del piso. Posefa una cubierta de piedras con tierra suelta y particulas de diatomita. Debajo de 
elias se encontraron dos laminas pequefias de metal, de 1,5 centimetros de largo por 1,3 centimetros 
de ancho, que tenian una peHcula de oro que se desprendfa, tratandose de un enchape de algun 
objeto en deficiente estado de conservaci6n. Junto a estos habia otra lamina pequefia envuelta en 
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Fig. 22. Sector A. Ubicacion de entierros en cistas y foso dentro de un espacio arquitectonico. 

un pedazo de tejido de algodon en buen estado de conservacion. Asociado a estos objetos se 
encontro un molde con la representacion de la cabeza de un felino junto a los restos oseos calcinados 
de un cuy. A una profundidad de 40 centfmetros aparecieron huesos humanos total mente 
descompuestos, de los que solo se conservaban parte de las deittaduras que correspondfan a un 
individuo joven. Muy cerca de la base del foso habfa tres vasijas de cenimica fntegras (una olla, un 
cantaro pequeno, una botella con la forma de un florero, todos de funcion utilitaria) . En parte del 
relleno al interior del foso se recupero una significativa cantidad de cuentas de conchas de caracol 
terrestre que correspondfan, probablemente, a partes de un collar. Tambien habfa fragmentos de una 



ARQUITECTURA Y AREAS DE ACTIVIDAD EN CONCHOPATA 477 

Fig . 23. Sector A. Cra
neos human os y oseos 
dispersos dentro de un 
/oso disturbado. 

escudilla integra del estilo Huamanga. Por ultimo, dentro de los elementos asociados es necesario 
mencionar el hallazgo de fragmentos pequefios de pigmentos de color verde, naranja y rojo. 

Durante las excavaciones de 1998 en el Sector B se encontraron otras dos tumbas. La 
primera dentro de un espacio arquitect6nico de planta rectangular, de 2,72 metros de largo por 1,68 
metros de ancho, cuyas paredes internas no ten fan enlucido y estaban cubiertas por un relleno de 
piedras, fragmentos de cenlmica y algunos de Spondylus dispersos. Se han identificado hasta dos 
pisos de ocupaci6n, el mas tardio de barro compacto y el inicial de diatomita; ambos fueron rotos 
para construir un foso que contenfa restos 6seos humanos dispersos, entre elI os el femur, la calota, 
vertebras, pelvis y dientes, todos pintados de color rojo. Asociados a elIos, habfa un artefac to de 
hueso con pequefias incrustaciones de turquesa, fragmentos de tejido y un fragmento de Spondylus 
trabajado. Al lIegar a una profundidad de 2,4 metros, en el lado sur del foso cavado en la roca se 
encontr6 un muro de piedras adosado a la pared, que pareda formar parte de una construcci6n que 
correspondia a la tumba saqueada. Al retirarlos, se pudo observar la presencia de una tumba intacta 
que tenia el esqueleto de un individuo adulto en posici6n flexionada que estaba dentro de un foso 
secundario de 84 centimetros de largo por 75 centimetros de ancho. Al parecer, el cadaver estaba 
cubierto con una tela que estaba total mente desintegrada y amarrado con cuerdas de fibra vegetal. 
A un costado de las extremidades inferiores se encontraron dos cuencos fntegros de color negro sin 
decoraci6n (Fig. 24). 

Finalmente, se debe sefialar el hallazgo de un entierro atipico que, si bien mantenia la 
posici6n flexionada, fue encontrado encima del piso de un recinto y cubierto s6lo con piedras. EI 
rasgo particular que presentaba el cadaver es que tenia el craneo deformado y parte del cuerpo 
estaba sobre una especie de colch6n de piedras planas y alargadas. No tenia asociaciones 
importantes, existiendo pequefias concentraciones de fragmentos de ceramica domestica, part1culas 
de carb6n, un mortero de forma circular con hoyo en el centro y el golIete circular de un an fora de 
gran des dimensiones cuya rotura fue emparejada a la altura del punto de inflexi6n. Por las 
caracteristicas que presenta, se trata, al parecer, de un entierro correspondiente a la epoca de abandono 
del sitio (Fig. 25). 

Areas de of rend as 0 depositos rituales 

Uno de los mecanismos que emplearon los antiguos habitantes de Conchopata para 
establecer comunicaci6n con sus divinidades fue el pagapu, que viene a ser un acto ritual de 
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Fig. 25. Sec/or B. Entierro at[pico sobre piso de diatom ita al interior de un espacio arquitectonico. 

tributacion a traves de la entrega de una of rend a con el objeto de obtener un favor determinado. Este 
se pudo haber realizado en forma individual 0 colectiva, formando parte del sistema de reciprocidad 
entre el individuo 0 grupo y sus dioses, a quienes se les tributa con la finalidad de obtener proteccion, 
seguridad personal , conservacion y reproduccion, pago por extraccion de materia prima 0 tambien 
para calmar la ira de sus deidades en momentos crfticos. Los elementos que componian las of rend as 
fueron diversos, dependiendo del tipo de favores 0 agradecimientos por los beneficios obtenidos. 

En Conchopata se han encontrado diferentes tipos de of rend as dentro de fosos hechos 
rompiendo los pisos 0 debajo de ellos. La mayoria estaba dentro de los espacios arquitectonicos y, 
de modo particular, en los angulos de los muros (Fig. 26), en la periferia interna pegada a los muros 
o en la parte media de los recintos. A partir de los hallazgos obtenidos se pueden sefialar por 10 
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Fig . 26. Sector A. Ofren
da de camelido dentro de 
un hoyo at interior de un 
espacio arquitectonico. 

menos tres tipos de depositos rituales . El primero se relaciona con el entierro de camelidos dentro de 
fosos cavados en la roca. Se han registrado hasta tres entierros de estos animales en la parte interna 
del area ceremonial, los mismos que estaban debajo del piso compacto y dentro de cavidades hechas 
antes de colocarse el pavimento del templo. Se trataba de camelidos tiernos y adultos con el cuerpo 
encorvado y las patas entrecruzadas. Otro caso es el registrado en la parte interna de una unidad 
habitacional, concretamente en la parte media de un recinto junto a un muro, donde se rompio el 
piso, cavandose un hoyo y se coloco un camelido tierno, probablemente como parte de algun ritual 
(Fig. 27). En otros casos se han encontrado restos oseos incompletos de camelidos dentro de los 
fosos, conteniendo solo cabezas. El segundo tipo de depositos consiste de entierros de cuy dentro 
de pequefios hoyos, algunos acompafiados de fragmentos trabajados de Spondylus . Generalmente 
estaban ubicados en los angulos internos de los recintos y debajo del pi so del mismo. No se presenta 
de modo constante en todos los espacios arquitectonicos, sino en algunos que corresponden a 
cocinas 0 areas de almacenamiento. Los analisis del material cultural obtenido en cada uno de los 
recintos permitiran tener una informacion mas precisa y exacta del espacio donde se ubicaban este 
tipo de of rend as. El tercero es el mas conocido para Conchopata. Se trata de la rotura intencional de 
urnas y cantaros con un acabado y decoracion muy fino que corresponde a un ritual generalizado 
para el Horizonte Medio. Estan ubicados dentro del area ceremonial, en fosos cavados en la roca y 
dentro de algunos espacios arquitectonicos. Estos son los principales tipos de dep6sitos rituales 
que se han encontrado en las excavaciones, aunque es posible que puedan haber otros que aun no 
estan bien definidos dentro del conjunto de rituales desarrollados por estos antiguos habitantes de 
la epoca Huari. 

Areas de unidades habitacionales 

Una de las ideas generalizadas con relacion a Conchopata es, sin duda, su definici6n como 
centro de produccion alfarera a gran escala, cuyos habitantes eran ceramistas concentrados en 
talleres. Si bien el registro ha demostrado con evidencias la presencia de un conjunto de indicadores 
arqueologicos del tailer de produccion ceramica, entre ellos, la cercania a canteras de arciila, 
concentraciones de fragmentos de ceramica de diferentes calidades y formas, instrumentos usados 
en la produccion ceramica y las areas empleadas en dicha actividad, habia esc as a informacion con 
relacion a la unidad habitacional, como unidad basica de residencia, produccion y consumo, es 
decir, el sitio 0 lugar donde vivieron los grupos sociales que realizaron actividades productivas y no 
productivas, como la produccion de bienes destinados al consumo de la ciudad 0 de elementos 
materiales impuestos por el orden social de la urbe. 
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Fig. 27. Sector A. Entierro de un camelido en La parte media de un recinto. 

Resulta evidente que el asentamiento de Conchopata fue el resultado de la interacci6n del 
hombre con la naturaleza, en 10 que necesariamente se tuvo en cuenta las necesidades individuales 
y del grupo, los recursos econ6micos disponibles, la ubicaci6n, fuentes de agua, entre otros, que 
posibilitaron el desarrollo de una labor artesanal estrechamente ligada a las unidades habitacionales, 
a las actividades de culto e intercambio, asf como el uso de la fuerza de trabajo y las relaciones 
sociales. Esto no significa que los espacios arquitect6nicos tuvieron diferentes patrones de 
construcci6n, sino que son reflejo 0 consecuencia del sistema urbano que se impuso durante el 
Horizonte Medio a partir de la ciudad de Huari, en el que cada espacio contiene material que permite 
inferir la funci6n 0 actividades desarrolladas por sus habitantes. 

Si bien en Conchopata la distribuci6n de los espacios arquitect6nicos presenta una aparente 
falta de planificaci6n en la construcci6n, un amilisis minucioso del conjunto permite observar 
elementos recurrentes con la ciudad, tales como los materiales constructivos, formas, proporci6n, 
acabados y elementos de la urbe. Esto no implica que todas las construcciones arquitect6nicas 
correspondientes a las residencias sean uniformes, sino que existen diferencias en los acabados, 
pisos, elementos constructivos y otros que, si bien mantienen un patr6n dentro de la distribuci6n de 
los espacios, estan reflejando cierta jerarqufa con relaci6n a los otros, 10 cual implica la presencia de 
grupos diferenciados socialmente, es decir, inclusive una elite gobernante. 

En Conchopata, las unidades habitacionales fueron identificadas a partir de ciertos 
indicadores que han permitido definir el uso domestico del espacio, como la cocina, el dormitorio, el 
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Fig . 28. Sector 8. Unidad habitacional con areas de descanso, cocina y patio. 

almacen para ciertos productos y objetos, el patio, los corredores de acceso, entre otros, que eran 
habitados posiblemente por familias nucleares 0 extensas (Fig. 28). En casi todos los espacios, y en 
algunos con mas frecuencia, se han encontrado instrumentos de producci6n ceramica, tales como 
alisadores y moldes que probablemente pertenecfan a los ocupantes de las viviendas. Perez (1988) 
propone que los espacios arquitect6nicos tuvieron la doble funci6n de servir como talleres y como 
viviendas. Los autores agregarfan otra, la de un area funeraria cuando ocurrfa el deceso de uno de 
sus ocupantes. Esto no excluye la presencia de los talleres donde se han encontrado areas destinadas 
exclusivamente a la producci6n artesanal en gran escala, asociados a una abundante cantidad de 
materia prima, instrumentos y ceniza. 

En esta oportunidad se examinara la evidencia arqueol6gica disponible acerca de las 
unidades habitacionales tomando como base los datos de las excavaciones realizadas durante 1997 
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Fig. 29. Sector B. Area 
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y 1998. Cabe anotar que los datos obtenidos por los autores, sumados a los reportes de investiga
ciones anteriores, han permitido conocer, si bien de modo limitado, la unidad habitacional de los 
habitantes de Conchopata. 

Uno de los espacios que fue identificado con cierta facilidad fue el area de descanso 0 

dormitorio. Estos recintos presentaban un acabado especial, un revoque de barro 0 tierra arcillosa 
con un enlucido de color blanco. Presentaban un piso compacto de diatomita 0 tierra compactada. 
En otros casos, estos recintos no presentan enlucido, sobre todo en los que corresponden a las 
ultimas etapas de ocupaci6n del sitio. Tenfan uno 0 dos accesos y, por 10 general, se trataba de 
espacios arquitect6nicos de planta rectangular de regular dimensi6n, en cuyo interior habfa 
poco material cultural (Fig. 29). En algunos casos se han encontrado rellenos intencionales de 
diatomita que cubrfan los recintos. Es posible que estos recintos hayan sido empleados como 
sepulturas a la muerte de sus ocupantes, aunque todav!a no se tienen las evidencias suficientes 
para hacer una generalizaci6n. De todos modos, existen indicios razonables que llevan a plantear 
esta propuesta. 

EI registro arqueol6gico de las unidades habitacionales ha puesto en evidencia que el uso 
que se Ie dio a estos espacios fue intensivo debido a que presentan de dos a tres pisos superpuestos, 
10 que implica una ocupaci6n permanente hasta su abandono 0 cambio de funci6n. Este ultimo caso 
se relaciona con el enterramiento de individuos en su interior. 

Otro componente de la unidad habitacional es, sin duda, la cocina 0 lugar en el que prepararon 
sus alimentos. Su presencia se relaciona, necesariamente, con el fog6n donde se realiz6 esta actividad 
de modo repetitivo y constante. Se trata de espacios pequefios, generalmente de planta cuadrangular 
o rectangular, cuyos muros fueron hechos con la tecnica de la mamposterfa ordinaria -a doble 
hilada- cuyo paramento interno no presenta enlucido, pero si uniformidad. Presentan hasta tres 
accesos que colindan con otros recintos, por 10 que es probable que su ubicaci6n estuviera relacionada 
con la facilidad de ingreso a su interior para preparar y tomar sus alimentos. La mayor parte de los 
objetos asociados corresponden a utensilios domesticos, desechos de consumo, as! como 
concentraciones de ceniza con piedras calcinadas por acci6n del fuego. La ubicaci6n del fog6n, en 
algunos casos, es en uno de los angulos, aunque en otros estaba en la parte media. Entre los 
elementos encontrados hay escudillas de los estilos Huamanga y Huari negro, cuencos, hues os de 
cuy y de camelidos calcinados y sin calcinar, fragmentos de ollas sin decoraci6n, fragmentos de 
cantaros de tamafio regular y artefactos Ifticos, entre ellos, desechos de obsidiana, morteros y 
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Fig. 30. Sector B. Area 
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manos de mortero, moliendas y azadas fntegras (Fig. 30). Un caso particular que grafica de modo 
evidente el proceso de abandono nipido del sitio es el recinto en el Subsector E2, en el cual las 
paredes de piedra que habfan colapsado cubrfan los contextos de objetos sobre el piso con sus 
partes restaurables; incluso el fogon tenfa las piedras quemadas, la ceniza, carbon y fragmentos de 
una olla que estaba encima de ella, dando la impresion de un abandono subito (Fig. 31). 

Por otro lado, existen tambien areas de almacenamiento de un conjunto de cantaros de 
diversos tamanos, anforas y azadas Ifticas. Se trata de espacios de planta rectangular, en cuyo 
interior se encontraron concentraciones de fragmentos de ceramica utilitaria que correspondfan a 
objetos restaurables, 10 que hace suponer que estaban completos en el momenta en que fueron 
abandonados. Una caracterfstica importante de esta area es la presencia de hoyos pequenos en el 
piso, que sirvieron para asentar las vasijas que tenfan la base conica. Generalmente eran de grandes 
dimensiones y en elIas, probablemente, se almacenaban granos 0 Ifquidos, quiza agua 0 chicha. Los 
cantaros medianos, al parecer, fueron empleados para el transporte de Ifquidos, mientras que los de 
grandes dimensiones sirvieron para almacenamiento y permanecfan asentados en los hoyos al inte
rior de los recintos. Las paredes de estos recintos no presentaban enlucidos, pero si mantienen 
cierta uniformidad en los paramentos. 

Finalmente, una de las areas que, al parecer, sirvio como pun to de concentracion 0 como un 
area central dentro de la unidad habitacional, fue el patio. Si bien no tiene un patron generalizado 
dentro del poblado de Conchopata, se presentan en algunos de manera definida. Son espacios 
arquitectonicos de dimensiones mayo res que los demas recintos que, por 10 general, tienen la planta 
cuadrada y carecen de enlucido. Tienen de tres a cuatro accesos en diferentes lados y estan ubicados 
en la parte central de los recintos de tal manera que permitieron la reunion de los demas ocupantes 
del conjunto en el patio. Se caracteriza por la presencia de dos pisos escalonados con un foso 
pequeno de captacion de agua en uno de los angulos del nivel inferior que tenfa una cubierta con 
laja de piedra y un hoyo al centro para permitir el ingreso del agua. Este hoyo estaba conectado a un 
canal para drenar el agua del interior hacia otro lugar. Por las caracterfsticas que presenta, se puede 
sugerir que este patio no tenfa cubierta y es posible que las aguas de las lIuvias se hayan concentrado 
en el pozo y evacuados a traves del canal. Su funcion, aparentemente, fue multiple, ya que, por los 
contextos encontrados, se pueden agregar las de area de molienda - por la presencia de morteros y 
batanes -, de secado de la ceramica, de almacenamiento de materiales y objetos, de cocina 0 ritual. 
Esta ultima afirmacion se sustenta en los hoyos encontrados en la periferia interna del recinto, en 
cuyo interior se han encontrado huesos ca\cinados humanos y de camelidos, figurinas pequenas, 
cuchillos de obsidiana, fragmentos de ceramica, entre otros. 
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Fig . 31. Sector B. Area de cocina II hogar con contextos de actividad domestica. 
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Dentro de la unidad habitacional habfa otros recintos que cumplieron funciones de residencia, 
almacenamiento y, eventual mente, como cocinas. Estaban conectados, en algunos casos, por 
pasadizos largos y angostos 0 por accesos directos de recinto a recinto. Los grupos que habitaron 
estos conjuntos convivieron con sus muertos c1ausurando los accesos y convirtiendolos en areas 
funerarias. Cuando esto ocurrfa se construfa otro ambiente de acuerdo a las necesidades del grupo 
familiar. Casos similares se han hallado en Aqo .Wayqo, poblado rural de la epoca Huari excavado en 
1987, en el que se encontraron tumbas intactas sin huellas de haber sido violentados posteriormente. 
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Por los casos presentados, resulta evidente que en Conchopata se han encontrado diversas 
areas de actividad relacionadas no solo con la produccion de ceramica, sino con el uso 0 consumo, 
el almacenamiento, la acumulacion de desechos y el culto, inciuyendo las areas de entierros y 
of rend as que reflejan las caracterfsticas de la organizacion social y economica del estado Huari 
durante eillamado Horizonte Medio. 

Conchopata es un poblado que tiene una larga secuencia ocupacional desde la epoca 
Huarpa, en la que grupos de campesinos ocupan el sitio de modo disperso. Posteriormente, al 
emerger el nuevo estado imperial, es ocupado de manera intensiva y se convierte en un centro 
productor de ceramica en gran escala. Se trataba de un gran centro alfarero que alcanzo los mas altos 
niveles de tecnologfa en barro y en la expresion artistica, en la que plasmaron motivos religiosos, 
cosmologicos y poifticos que expresan el fundamento ideologico y militarista de un estado que 
conquisto una gran parte del territorio peruano. 

Hasta el momenta existen muchos problemas por resolver con relacion a su colapso. Las 
evidencias obtenidas sugieren que fue abandonado subitamente debido a factores externos que aun 
estan en investigacion. El hallazgo de tumbas disturbadas intencionalmente, la presencia de contextos 
con fragmentos restaurables, asf como el hallazgo de vasijas e instrumentos completos al interior de 
los espacios arquitectonicos constituyen el sustento empfrico de la propuesta de los autores. A 
estas alturas, los alfareros de Conchopata ya habfan decrecido notablemente en el proceso de 
produccion y en el acabado de las vasijas. Las evidencias demuestran que habfa espacios que ya no 
estan siendo ocupados, sino empleados como basurales y que los talleres estaban produciendo 
vasijas un tanto rusticas con una decoracion inferior a las que se hicieron durante su apogeo. Ya no 
se hacfan objetos finos de uso ceremonial, sino que la producci6n estaba orientada a las vasijas de 
uso domestico. 
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