
" PROYECTO DE EXPLORACION 

E
l reconocimiento arqueológico de la cuenca 
"llr del río Yanamayo ell el C~¡]lejón de 
COllchLKOS ha proporcion~tdo ulla importante 

rebeión de siti()" arqueológicos de una zona muy pcx:o 
cono;:ida de los Andes NorccntraL.>" del Pení. Durante 
los afius ! 996 Y 1997 se dedicaron tr~\ 11l('sc." de 
trabajo de cunpn a la exploración de una .'el"ie de 
pequeil0s y ellcaii.onados \alles jJ e.-;tL de la Cordi
llera I3laní...'J. Se registran un total de 107 sitios 
arqueológicos. que cubren una secuencia de ocupación 
c(Jnlinu,-~ ljue -;1;': r~monta al período Prc<:efÚmicD. En

tre ],lS sitios prehispánicos más Llrdíos encontramos 
IlUTnC:"OSüS ejemplos con arquitectm<l monumental. Se 
identificaron ruinas de filiación Inca a lo largo del 
Capac ~ar:, eje principal norte-sur del ~Iqerna \'ial 
incaico (l--!yslop. 1984), 

Debido al carácter tran~icionJI de su geograría 
la si:::-rra ¡,or·central del Perú es de especiul interé~ pura 
lo~ eSlud!o~ andinos, E~ta región comprenue tanto la 
p,lrt::- interandina del valle del Santa. el Cullcjón de 
HULlyla'i. así C0l110 los vLllles de Pukcha. Yanamayo y 
Rúpac. e:'> decir la zona del Callejón d~ Conchucos. 
Ambos "eillkjoncs" se encuentran en la fvja 
tnm:-;icional ubieJ.da entre 10:- Andc'i Ecuatoriales del 
Norle:. zona earilcte-rizada por páramos húmedos. y 
los Andes Tropicales del Sur, zona ue extensas pUllas 
frías y seca.\. Las diferencias del doarrollo soci¡Jcul
tur,t1 en estds l11alTo-re~iolle'l filogcOf:rJ.ficJ.:-' se 
conS](.letilll ílltilll<llllénte ¡'claciollauas a las di\'er~as 
pmibilicJaues y limitaciones e.'Ipecíficls de cudi.llllcdio 
(Troll. 1931: Dull[u". 1981). A modo de ejemplo. la 
criarlLa oe camélidos y la producción de chuilO se 
realizan a gran escala y con buenos resultado;.; en la 
siClTa central y sur. especialm~nt\.? en la:-. amplias 

(Resumen de 

Illcset:.:s alrededor de los lago~ TillC<lCCl ) 
Chinchaycoc.:ha. Por el contrario. la..; condicione..; 
clim:.íticas de lo..; páramos scptentriDnalc:, :tl1dino~ 

detcrmin:m un índice de prnducción dgrícola hastante 
baj(l. La cri~lnza d~ camélicJo...: ldmbién es difícil. se 
realiza exc:u~i\'all1ellte en zonas secas cor, sue!n..; hien 
drenildo~. Amhas rnacro-regiolle.-: 1l(,~cs:lriaIllC!ltl' 

alberg.ln1n slstellWS agro~IM.-:toralc:-; diferente\. 

La meta de !J . ..; in\'estigacloll(,~ que aún 
continúan en b sierra Ilorcelltral del Perú c\ elucidar 
la relación entre el Je~arrollo sociocultural local y los 
fenóm:::-nos pan:J.lldinos. Al i:liciar las in\'(''';llgacioll(,~ 
prcliminare...: en 1995. nuestro objetivo fue estudi,u'la 
influencia del centn, ceremonial de Cl~a\'ín dl' Huántar. 
ubicado en el contiguo valle del Pll~cha, JI sur de la 
ZOlla de trabajo. Visitamos la locJ.lidad de Yauya 
esperando hallar el sitio d\?l cual provenía la famosa 
Estela de estilo Chadn de~cubiertcl po'· Tello 
( I 923:290- 294. 1960: I ()6-190! hace 'oc ho décadas en 
la iglesia del puehlo. Aunque UIl tercer fri..lg.rnento de 
esta pieziJ fue lullado. unll1inucios~) recorrido por (:1 
sitio arqueológico del cual pro\ iene (sector" 
.l\'10nleng,lYoc del :-iitio IngarrJgá.. Y -S) no proporcionó 
evidencia alguna que corroborase el difundido 
SUpU'c~to que la E..,teL.! en rderencia indica k~ 1~lesellcia 
de un importante ~itio del Horizonte Temprano (900-
200 a,e.) ell las inr¡lCdi,lCioncs de Yi.!llY,'il, Dado que la 
('\·¡clellcia Illás <111tigUd de ucupacióll corTL'~pulldc a 
illiciu~ del poqerior período Intermedio T.:mpr,lllo. Se 
concluyó que la pieza fue [raída desde 0[1'0 lugJr, 
posiblemente desde el mi:-'ll1o Ch,lvín de Hujlltar 
(HeIT\?ra: en pren-"J.). 

De est~¡ maller'eL ;;,2 notó rjpid<.lll1t.'llte que el 
IZllfoque preferido Cll 'rll"c.'\tigaciolll''I alltef1ore~ 



ARQUEOLÓGICA CONCHUCOS 

investigación) 

llc(c~itJ.bi.l ser complementado por un acercamiento 
má~ amplio de car(¡cter regional. Los traba.i()~ del 
PEAC SI:' con .... ideran como un primer paso hacia la 
elaboración de un cat(¡logo oe sitlO'\ pma 1I1l(ll'OI"CIÓll 

representati\'a de la sierra Ilorcentral del Perú (1). 

E.";tos rrabajos se iniciaron en las temporadus St'CilS 

de 1996 y 1997. mediante la exploración de tres valles 

contiguos ubicados ul este de la Cordillera Blanca. de 
sur a norte: Chucpin, Ashl1ocanch~l y Yunna. 

Existen problemas en el fechado de muchos 
de los .... itios encontrados debido J. la erosión. la 
cubierta vegetal y el incipiente estado de las 
i1l\·estigaciones en la región. Sin embargo, el análisis 
comparJtivo de las colecciones de superficie, a .... í C01110 

dt~ los rélsgo~ arquitectónicos diagnósticos ha permitido 
fechar el 600/c de los sitios arqueológicos vi ... itados 
(2). Se han e~table<.:idlllus palrones ue aselltamiellto 
para los cinco períodos en que se subdivide la época 

prehispL'ínic<.l andina. Éstos ponen en e\'idencia 
sustanciales cambios a 10 largo del tiempo. 

En el período Inicial (1800-900 all0S a.c.) y 
el Horizonte Temprano se distinguen dos tipo ... 
principales de asentamientos: a) Montículos 
artificiales, alguno, de los cuales se asemejan a 
pirámides escalonadas de planta cuadrangular, 
h: . .tllados generalmente sohre promontorios cerca al 
fondo del v,Jlle. b) GJ11j10 de sitio, qu~ cnmpt\~ndt' 
prominentes cejas rocosas att'rnlZadils, ubicadas por 
encima de fértiles abanicos aluriales. 

Todos los sitios temprano:, descubiertos se 
encucntrJn en la zona ecológica quechua. e~ decir en
tre los :2 500 Y 3 500 m de altura. Piru~htu de Chacas. 
por t~jt'mplo. es un gr¡m montículo IIhicado sohre una 

pequetla colina por encima de la conf]ucn¡,;ia de 10-; 
ríos Arma y Chucpill n 3SS m.s.ll,m.). muy cerca a la 
JocalidaJ de Chacas. El sitio comprende vario..; 
monlículo". r,l monlícl1ln cen!t'al se compnne de una 

serie de plat~lforlllas superpuestas bastante erosionadas. 
L.ll'erümica 1.'11 superficie indica una ocupilciún desde 
el período Inicial hasta el Intermedio Temprano. La 
ahundancia de bloque:-; de piedra tallado~ en n!lieye. 
llllúnimcmenk atribuidos a este sitio, recuerdan la grun 
cantidad de" material lítiCO hallado en (llavín de 
lluánlar. SIn ell1b,~rgo. mientras la cer¡ímica encontrada 
en Pirmhtu. y en otro:.. ~iliu" lelIlpranu~ de la zOlla de 
estudio. estiÍ relacionada en términos generales con la 
c(',rCimica de Cha\'ín, el estilo de los rdieves figurativos 
es radic,llmente diferente, Mientras algunas pieza~ 
pareCell ~er más tardías. al menos una de ella" -hasta 
hace poco empotrada como adorno en la escalinatél de 
acce~o a la igle~ia ue Chaca~- pre~ellla una 

sorprendente afinidad con el estilo Yaya-Mama del 
Horizonte Temprano del Sur Andino (Chavez & Mohr. 
1975). 

Casi todos los sitios del Horizonte Temprano 
cOlltinuaron siendo ocupados durante la parte inicial 
del Período Intermedio Temprano (200 -600 añm d.c.). 
Entr..:: los 22 sitios construidos en este período se 
enCu~l1tral1 alguno"" de gran extensión, Tal es el ca~o 
de Cashajirca. sitio monumental del Intermedio 
Temprann -tLlmhién ocupado durante el Horizonte 
Medio 1600-1200 atlas d.C.)- que se extiende 1.2 kll1. 
a lo largo de la ceja montañosa. ubicada al norte de la 
ciudad de 5¡j1l Luis. No cabe duda que los sitios 
idelllificado:, en tales zonas son dcltipo de <l'\Clltamiel1to 
dominante en e~le período. También hemos encontrado 
otro lipo de estructuras, que se hallan solas o en grupos. 
"obre pendiente..; artificialmente- lllodiflCadlls o de pnc;J 



inclinación, Lt.; con:oítruccion~~ circular~!' comprenden 
i11l)!osto~ recinl0:oí ¡jlargado~ organiladm en lOrno a 
un patio celltral cirClllar lJ cuadrangular (eL Is~cl1, 

1991: T,chauner: ms. >.f.). E, muy probable que hayan 
cumplido 11lU función c!om¿stica. 

En túminos gell~rales. l".lIlto la extensión de 
los a~cntalllientos como su c¡unidad :.;e incrementa 
duratllé él rlllerm~dio Temprano, Iguí.lIml..~nh::, se- notan 
diferencias en la ubicación de i.I~elllaJnielll0S de 
diferentes tamailos. Mientras los sitios pequeftos 
usualnh'lltl." ~c hallan en 13 lon,1 quechua. sitio .. 
nlt'di;IIlO"; y ¿~ral1des tienden a ocupar aquellas 
secciollé'" de Lt" cejas mOllt<li10Sa" ubicau<l' cerca al 
cCOlOno quechlla-jalea. La rnayoríad¿- los montÍl.:ulos 
ani fil..'ialó Jcll {llrizolltt.' Telllprallo jXHeCCn habcl' ~id\.) 
abandull;\Jo" durante 0:1 Intermedio Tempr:J.llo (medio 
) tardío). Lel uhic;.\ción JI.' los .... ilio.'i IIl,2.üragá (Y-5) y 

l\1atCajírCi¡ (S;\-I J c~ iltlt~Ltal porcualllo son los único.'i 
del períoc!f1 \.'11 la parle alta de la lona jalea, Su 
edil'ic~¡cióll ~uhrl' clma~ a lados OPUcqo~ de Ii.t 
qtlchr:lda dl' \larihamb,l podría estar ligada :J. 
particul,triuaJ\.'s IOL';:¡k~. po"lblcmente la pre~ellciade 
alg:ún recurso importantc, o a consideracione~ 
gcopol í! ¡els, 

Los sitios del Hllrizontc ~,tcdio presentan UIlí.l 
tenJeBeii.l b,bteamente conservddora en cuanto a :..u 
ub il.: ,lC iÓIl. La auscl1c ii.l tanto de: cerálllil'(I rel acionada 
cun lo~ estilos cOI1.sidcrados ·-(ípico.s". como Robles 
Moqo o Vii'iaque así como tamhién de rasgos 
arquItectónicos \Vi.lri (el'. J.,;hl'1l &. McE\\'an. 1991) 
inici<I1J11C'lltt' n0~ hicieron pensar en la posibilidad de 
Ull hiato ocu[Jaci()n;.iI, Sin embargo . .Io.e han identificado 
estilos c.!rámicos locales, así como similitudes 
arquitt'ctónicas en sititl:" del Horizonte lv1cdio de la 
ZOIlLl dc Huanl<h:huco, CI1 el norte del Perú. Por Ul1iJ 
parte. cOllfirmi.llJ continua ocupación de centro .... del 
período Interl1ledio Temprano. Por otro lado. sitios 
mOllumentale.-; como Ri\vay B. en el "alk bajo del río 
Ruricoch<\ (-f 000 m.:--.n,m.). son erigl(!ns a una altura 
cClllsiderablclllcnte nuyor. Ri",ay 8 pre~ent~l altas y 
e"trecha, galerías trabajada~ t'n m<'l1npo~t~rí;J que 

discurren a lo largo de los precipicios y delimitan una 
amplia ll'rrllza. ljue a su vez COIHrola al i.\((esü hacÍ<.\ 

ulla promilklllC ceje. nxosi.l i.ltcrrilzdda. En (' .... te períudo 
el t<.llllailo de lu~ ~¡liD\ también parece aUlllelHar ,,:on 
la al\Ur~J. Llama la alCllcióll la lotal ausencia de sitios 
o m~tteriales rC!;.lCionado...;;¡ \Vari.¡llIcsto lILk' t'h~lllentos 
diagnósticos de cstt' fenómeno ~o"::¡')POlílil..·n . .:entrado 
Cilla si2rra ~ur. h~lll sido ampliamente Jocumclllados 
en la ."ierra norte (Topic & Topil..', 19S3-RS). 

Pese ala difkultad de lulllar material cerámico 
en LJ superficie de 10:-; sltio:-; tlrLjLli:ológicos UIJiCC1UOS 
por em:ima lkl aCluallílllile ~uperillr de cultivos. es 
decir porencimu de lo, 3 900-4 000 m., lo, hallazgo, 
indican 1111 significati\'o cambio en el patrón Lie 
asentamiento. Durante el Horizonte ~1edio se inicia 
un proceso de tran"forlllación que da lugar a una 
estructura ele asentamiento funclamcntulmcnte 
camhiada en el períud,l Illtermed io Tardío 1: 1476-154.1 

d.C,), Lo:oí asentamientos ,e distribuyen i1 lo larg:o oc 
una franja altitlldillal cercana ,11 ecotono Jalea-Puna. 
alrededm d¿o l(l~ -.J. 000 l1l.s.n.m, La c,JIltidad de 
:lsenlamié'n!n\ \.'011 r\~"pcl'to all'l'I'íollll anlenllr parece 
di\111inuir mientra" su !alll~111D \L' incr~n1¡;l1la. En sitios 
tomo Qall) Viejo ('{a-1'1 se apreci] una é\.)llslderahle 
d~nsidad dI.' (k"l;p,lcil')¡l.l:n<..'s!(' lugar pl..'qLiCiios r('cil1tu~ 

aglutinado" e I!Tl..'gularL:~ s.-: LIKuclltn¡1l _"obre UlliJ 

explanada prllll'~ida por I~l cn::sta rnco:-.a qlle sepaliJ 
los ,"alles de RUI iU1Ch~1 ~ :\~]¡lIl1cancha. Una .... et·ie de 
edilicios ,lsí comu un C<.lIllilllll"lll\l¡;UradD. con"truidu~ 
a lo largo lit.: la, dllllhrl.'~, indican que estas ceja" 
jugaron UIl l';lJh·1 impon,lIltt::' para el transporte 
prehispünll.:n. 

La prt'"cllcia de hasta tres muros cOllcéntr:(t1s 
alrededor de bUen:¡ p~lI'(C de los sitio, d...:l Intcrmedil) 
Tardío parcct: ~ug..:rir lju2los cambio..,; en los palrone.~ 
de aSO:lllamiellto est,\rí"lIl 1 ig,:¡dos i.l un incremento dl' 
Jeti vidadt'~ bél ¡eL .... t;-,tt: pUlllo de vista;:s concoruallt(' 
(,:011 relato." elllohislórlcns eJe la expall'iión militar 
inci.lica, Por lo gClh,::raL 10\ lugareftos interpretan los 
sitic)s tardítl~ uhicado.., purt'llcima dellímilt' superior 
de las ,lre~l~ cultiyada..,;. como SitiOS de refugio o 
miradores. 

Sin embargo. se ha sugerido que los muro~ 
pcrim~trico~ podrían haber :..ervido de corrak~ 
(Hyslop. 1977), Cahe (ambién resaltar la di:-.cmiúll 
en torno al Glrúclt'r de la guern.l en los Ande..,; (Topic 
& Topic. 19971. El anállSi, de los ,uelos el1 la, 
inmcdiacione" d~ alguno..; sitin<; de ;lltllr:¡ denllwstr~l 
que las condiciones IK:dológiea" son fa\'orabl~:-- para 
b agril'ulllIr,1. D~!do ljlle 110 hay razón para .... uponer 
que las inmeJial'ionL'~ de e:>to:> ~itios no eran 
usufru<..,tLlada~_ paren: I'~\zollablc l:oncluir qu~..;c tl·J.td 
de siti()~ habitac iOlldks, Falla e:-;L'larecer:oíi lo ... GllJlbju~ 

en lil~ c:--lrakgia" ~i~ruJla~toralcs locak~ lIe\'i.lr<lIl <.l 

un mayor énrasi~ eri el cnlllponcntc galladero (1 ~i la 
captacil1n dt.' m:l) ¡JI' (;lIltidacl de r\.~Clll·"O\ de llri~H'll 

~lIlill1aJ fue ulla de L~s razones que OC<lSiOlli.U·OIl .:1 

camhio de patrón dl' a~.:n!allli(,l1tD. que aprecidlllo" 
~n el registro i.lrLJu~uh').:;il'o. 



Sitios de filiación Inca correspondiente~ al 
Horizonte Tardío (1476- 1534 años U.C), fueron 
hallados exclusivamente a lo largo del czlluino incaico. 
Éste fue recorrido de sur a nOlte, de.'ide el \'alle de 
Huaritambo hasta la cabecera de la qucbradél de 
Canchabamba, A lo largo de este camino 
cuidadosamente empedrado (de 7 m, de ancho 
promedio) se registraron do." tambos, el Tambo de 
Cuchicancha (Hu-II y el dc Maraycalla (SI-B-II). 

En J\..larcajirca. sitio mencionado prevIamente. 
se detectó una ~ituación muy particular que 
esbozaremos brevemente En el sec(Or epónimo del 
silio ele Ingaragá cm;ontramos unas POC,lS estructuras 
de filiación Inca (ulla "¡¡!ful/kll. ('oh us y corrales). 
las que se hallan a poco:.: mdro;-.; de un sitio no Inca de 
extensión considerable. Este último no solDmente 
presenta una ocupación l'ominuJ desde el Intcnnedio 
Tempmno sino también un,] imporl:lIlte ocupación 
tardía, Al pie de Ingaragá :-;e halla la l<Jguna de 
Huegroncocha. Un dique de aproximadamente 120 m, 
de largo transformó e:-;ta laguna en un gran re~ervorio, 
El núcleo de este complejo sIstema de irrigación -que 
ue 1l1anCra muy reducida funciona hast(l lIoy- prc.senta 
la misma t¿cnica con~trul'ti va que lus comtrucciones 
incaicas ubicadas sobre la "ceja". Sin embargo. las 
estructuras visibles superficialmente en torno a la lagu
na no presentan ningún rasgo Inca. 

Mientras quedan aún muchas incóg.nlta~ por 
resolver, la reconstrucción hipot¿tica de los patrones 
de a,-.,enlamiento, esbozada someramente líneCls arriba, 
tiene como objetivo elucidar lo .... cambios ell las 
estrategias de asentamiento prehispánico en la cuenca 
sur del río Yanamayo. La correlación de los patrones 
de asentamiento con el modelo de di:-;tribución verti
cal de zonas ecológica.s y su conlra..::tución con el uso 
de recursos, derivado .... del e,tudio de documenta.s 
etnohistóricos de los Alldt'~ bcuatoriale.., del Norte 
(Oberem, 1976; Saloman. 19861. así como de los 
Andes Tropicales del Sur l. Murra 1972, 1978: Masuda 
el al. 1985) nos llevó a Interpretar el paulatino des
p[;.lzí.1111iento cuesla arriba Lit 10 .... asenlamientos 
principales como un de:-.anollo de- estrategia:; agm
pa:;toralcs. "microwverticale:-." (] pequeña escala. Las. 
evidenciu:- arqueológicí.I.c.; reunidas hasta el momento 
110 indican la existencia de un control \'erticéll de pisos 
ecológico.s a gran escala durant~ los cinco períodos 
prehispánicos estudiados, 

lnveo;;tigacione,,", futura, en Id zona tendr;in 
como objetivo el estudio de la interdependencia 
transandina de un lado a otro de lo~ Andes. Como un 

primer paso es neccsClfio real!zar reconocimientos 
superficiales al oeste de la Cordillera Blanca. en el 
valle d~ I Santa y en las cabeceras de los valles costefíos 
alcdaiio~, La identificación de ruta.s'cle cOITlunicaciúlI 
)' de pasos intermedios a lo largo de un trayecto 
trasandino :,crán los focos principales de las 
investigaciones u realizarse 211 el futuro, ~ 

Estela de Yauya 

Fu/' OJtrli1[f'élt!¡¡ }II,I el O," IlIliu e Te.'iu 1'11 19.''.) ;'11 h 
¡g/e,lid rIe! Il/(('h/(i lid IIlis.'iU! .'iOI/:/)l'i' ,"¡lIilllo ~()n'I-,1 ('(;1110 ,/ill.re.! 
CU/!/(I/)p'()(('(lc¡¡clU ,\,' ilH'IICiOI/(, hd rU:I1(¡.1 de .ldl01 illi,\(I, til/O 

Plm'iliCIlI t!l' Pi,\'('o/YI!I'h;¡, AIICI,".I'h. 

FII 10(¡ 1. Julio EJ!'~:i.') .\'IÍli,,: (/t':'('u/;m! WI .!UIf!'IJ('II{O 

de /:',Ht:h.' Ji{JO C/wríll (,JI 11/l1! ('(1,1é! de }íwyo, dOlllle ,1 ('ITí(1 de 
¡.'ct!r'.\/{,r, y I"JI' sir Ih,rccit!o r t!i,H'''¡(i INi.f!U!() ,\'r{ ('(Ni( ¡¡n/ml('ju 

COI! la E.\'leh; d(' L:IIr','iI, 



Notas 

I Cabe unolar que la información de los trabajos realizado!' 
en la LUna de \1arcará por el Proyecto Vicos de la 
Univrt'sidad de Cornel!. bajo la dircc..:ión del 
prematunlJllcnte fallecido arqueólogo Gary Vescelills. 
nun:a llegó a puhlicarse. Acerca de los resultados de las 
exkll~a:, pro~pt:L'ciuncs y de la!i cxc<1\'m:iones cfelUadas 
realizarlas Sillo tenemos las escuetas notas ruhlicad<ls pm 
Edward L:mning y Hermann Busc. 

Malcrial comparativD ha sido publicado por Burge!" 
( 19X2. 19X4. 1985 l. Gncder (I91X j. lshell ( 19X1 l. Terada 
(1979). ThaIChcr (1992. 1912·74. 1979). Tsehauner 1m,. 
s.f.) y Tupic & Topi¡; (1983~85). entre otros. 
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