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resUMen
Varias arcillas, temperantes y suelos recolectados alrededor del sitio formativo ceremonial de Kuntur 
Wasi, en los Andes norcentrales de Perú, fueron analizados con difracción de Rayos X y petrografía para 
determinar su composición y disponibilidad para la producción cerámica antigua. Los resultados muestran 
que la arcilla analizada de Sangal es una ilita, que las muestras de San Pablo tienen poco material arcilloso 
y que el temperante volcánico usado por los alfareros de Mangallpa es similar al temperante en muchas 
cerámicas de Kuntur Wasi. Se postula que parte de la producción antigua se hacía con material de la zona 
de Mangallpa, llevado a Kuntur Wasi para una elaboración in-situ, o que las cerámicas se traían ya hechas. 
Análisis de arcillas del valle medio del Jequetepeque revela la presencia de caolín, lo cual es ausente en las 
muestras analizadas de la región de Kuntur Wasi.

palabras clave: Producción cerámica, difracción de Rayos X, petrografía, arqueología andina, etnoar-
queología.

abstract
X-ray diffraction and petrographic analyses of soils, clays and tempers collected around the archaeological 
site of Kuntur Wasi, near San Pablo, in the northern Peruvian Andes, aim at investigating the composition 
of local materials and the possibility of on-site production. The results of the XRD study shows that the 
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introdUcción
Un programa de análisis de pastas de cerámica provenientes del sitio arqueológico de Kuntur Wasi 
en la provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca, fue iniciado por Isabelle Druc y Kinya 
Inokuchi, investigador del Proyecto Arqueológico Kuntur Wasi. El objetivo de este programa era es-
tudiar la procedencia de la cerámica encontrada en Kuntur Wasi y sus modalidades de producción. 
Kuntur Wasi es un centro ceremonial del Formativo del primer milenio a.C. en los Andes nor-centra-
les, ubicado a 2300 msnm. Se encuentra en la parte alta del valle del Jequetepeque, más o menos a 
unos 35 kilómetros de la ciudad de Cajamarca (Figs. 1 y 2). 

Las excavaciones en Kuntur Wasi fueron realizadas por un proyecto arqueológico japonés entre 
1988 y 2002. El sitio adquirió mucha fama cuando se encontraron ocho tumbas intactas, con muchos 
objetos de oro, coronas, collares, aretes y exquisitas vasijas de cerámica (Onuki et al. 1995; Onuki e 
Inokuchi 2011). Además, los cuatro niveles de ocupación identificados, los cuales abarcaron más o 
menos 900 años, produjeron una gran cantidad de fragmentos de cerámica. 

El programa de análisis de pastas se inscribe dentro de una problemática de desarrollo del centro 
ceremonial y de cambios que se observan en la arquitectura, en las fases de construcción y en varios 
estilos cerámicos. Se sugiere un origen foráneo de uno (o más) grupo(s) humano(s) responsable(s) de 
muchos de los cambios observados (Onuki et al. 1995; Inokuchi 2010). Por consecuencia, parte de los 
análisis de cerámica se orientan a determinar lo local de lo intrusivo, identificar diferencias de tradi-
ciones tecnológicas y ver si los estilos foráneos son imitaciones o importaciones.

Para cumplir con estos objetivos, se necesitó obtener datos de referencia sobre la geología local, 
las posibilidades de producción al nivel local, la disponibilidad de arcillas y temperantes y las actuales 
prácticas de los alfareros tradicionales en la región. Se recolectaron muestras comparativas (arcillas, 
temperantes, cerámicas modernas, sedimentos y rocas1) para análisis con difracción de rayos X (DRX) 

 1  Los resultados del estudio de la mayoría de las rocas y arenas recolectadas se publicará en otro articu-
lo, en colaboración con Pedro Navarro y Victor Carlotto del INGEMMET, en Lima.

analyzed clay found around the site is an illite, while the other collected soils from San Pablo are not clays 
of ceramic production range. The volcanic temper used by modern potters eight kilometers north of the 
archaeological site is very similar to the temper observed in many of the ancient ceramics from Kuntur 
Wasi. Also, analysis of clays from the middle Jequetepeque valley shows the presence of kaolin, which is 
absent from the analyzed clays in the Kuntur Wasi region.

Keywords: Ceramic production, X-ray diffraction, petrography, Andean archaeology, ethnoarqueology.

Figura 1. Valle del Jequetepeque, con ubicación de Kuntur Wasi y de los 
principales sitios mencionados en el texto. Adaptado de Inokuchi (2010: Fig. 1).
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y petrografía, y se llevó a cabo 
un estudio etnográfico detallado 
sobre la tradición alfarera de la 
región (Druc 2011). También se 
analizaron algunas arcillas por 
espectrografía. Estos estudios 
forman la base comparativa para 
interpretar los datos cerámi-
cos arqueológicos y son los que 
presentamos aquí. Una línea de 
investigación adicional se inició 
para comprobar la presencia de 
manganeso en las cerámicas de 
Kuntur Wasi con el fin de expli-
car el color totalmente negro de 
muchas pastas. Este análisis ori-
ginó de una conversación con el 
Sr. Lorenzo Cabrera, ceramista de 
Cajamarca experto en reproduc-
ción de material arqueológico an-
dino, que utiliza manganeso para 
reproducir ciertas cerámicas. Este 
material se encuentra fácilmente en la región y es un aditivo conocido para dar un color negro al 
cuerpo o a la superficie de las vasijas (Clark 2001; Rhodes 1973).

A continuación, presentamos primero los datos arqueológicos, etnográficos y geológicos conoci-
dos para Kuntur Wasi, seguido de un resumen de los estudios de cerámica al nivel regional, para luego 
presentar la metodología, los resultados de análisis de las muestras comparativas y arqueológicas y 
una discusión incorporando los diversos datos disponibles. 

antecedentes de investigación

DAtOS ARqUEOLóGICOS
El centro ceremonial de Kuntur Wasi fue ocupado durante el primer milenio a.C. Se notan cuatro fases 
arqueológicas mayores (Inokuchi 2010). El estudio de las fases de construcción, las tumbas, cerámica 
y otros materiales culturales, sugieren que hubo un periodo inicial restringido y local (fase Ídolo), 
seguido por una transformación importante del centro ceremonial y el posible ingreso de un grupo 
humano no local (fase Kuntur Wasi). El sitio crece significativamente con nuevas construcciones du-
rante la fase Copa y empieza a declinar en la fase Sotera con cambios drásticos y un cuasi abandono 
de la función ceremonial del sitio. Aparte de las cuatro fases principales de construcción y material 
asociado, se identificó una sub-fase estilística durante la fase Kuntur Wasi, con cerámica al parecer 
local llamada «complejo Sangal» (Inokuchi 2010; Onuki et al. 1995).

El análisis estilístico de la cerámica sugiere la existencia de una cerámica local y de estilos alóge-
nos o con influencias de la costa norte del Perú y de la sierra norte, con una tipología identificando 61 
grupos estilísticos distintos (Inokuchi 2010). Aunque Kuntur Wasi este dentro del horizonte estilístico 
y cultural Chavín, del Horizonte Temprano, el sitio no parece haber recibido un impacto directo del 
centro ceremonial de Chavín de Huantar (Inokuchi 1998).

Con el objetivo de identificar y diferenciar lo local de lo foráneo, y los posibles lugares de origen. 
se colectaron muestras de cada grupo estilístico de cada fase arqueológica, cada fragmento siendo 

Figura 2. Centro ceremonial de Kuntur Wasi, mirando hacia el 
noreste. En el fondo se ve el pueblo de San Pablo. Foto I. Druc 2010.
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de procedencia arqueológica con posición espacial y estratigráfica conocida. Los grupos estilísticos 
difieren según su acabado (e.g. con o sin engobe, bruñido, pulido, rojo sobre blanco), textura (e.g. ce-
rámica fina, pulida, tosca), o decoraciones (e.g. inciso, líneas bruñida). Dentro de estas categorías hay 
vasijas con diferentes formas (e.g. cuencos, botellas, ollas, copas). Un total de 88 muestras fueron pre-
paradas para análisis petrográfico, que permitió identificar cuatro petrogrupos mayores distinguidos 
por la presencia de material volcánico (Petrogrupos A y C), intrusivo intermedio (Petrogrupo B) y 
volcánico-sedimentario (Petrogrupo D). En cada grupo, variaciones internas de composición mineral 
apuntan a la explotación de varias fuentes distintas y probablemente numerosos talleres o lugares 
de producción. Cabe notar que el material intrusivo, característico del Petrogrupo B, no tiene equi-
valente en la geología del sitio. Este grupo representa 30,68% de las cerámicas de Kuntur Wasi anali-
zadas contra 48,88% para el Petrogrupo A. Este último es considerado de origen local o de la región 
inmediata debido al carácter volcánico de la geología alrededor del sitio arqueológico. La correlación 
con formas y datos estilísticos muestra que no existe una receta especial de pasta para la producción 
de una forma o de un estilo particular de vasijas. Sin embargo, se nota la tendencia de afinar la pasta 
para cerámicas finas y botellas (granulometría fina de las inclusiones minerales) y de trabajar con una 
pasta más gruesa para ollas o cuencos grandes. 

DAtOS EtNOGRáFICOS
No se encontró ningún taller cerámico en o cerca de Kuntur Wasi. Tampoco se extrae arcilla cerca del 
sitio ceremonial ahora. El centro actual de producción cerámica más próximo, Mangallpa (Cuscuden), 
se localiza a unos 7 km al norte del sitio arqueológico, lo que representa un viaje de tres horas a pie. 
Tal distancia la recorren los alfareros de Mangallpa para vender sus ollas en el mercado domini-
cal de San Pablo cerca de Kuntur Wasi. La otra área de producción se encuentra aún más al norte, 
en Jangalá, un pequeño pueblo de la provincia 
de San Miguel de Pallaques, a 16 km al norte de 
San Pablo en línea directa. Las fuentes de arcilla 
y temperante se encuentran entre Mangallpa 
y Jangalá, en el área de Jancos Alto y Cerro 
Cuscuden. El temperante es una arena volcáni-
ca con inclusiones de cuarzo, plagioclasa, toba 
volcánica y fragmentos piroclásticos. La arcilla 
se encuentra a menos de 2 km de Mangallpa y 
la arena un poco más lejos, entre media hora y 
una hora a pie según las fuentes. Cabe notar que 
una muestra de sedimento arenoso colectada en 
2012 en Jancos Alto, 2 km al norte de Mangallpa, 
contiene fragmentos subvolcánicos erosiona-
dos. Las ollas producidas son ollas para cocinar, 
jarras y tiestos (en Jangalá) para consumo do-
méstico (para más detalles véase Druc 2011). 

Un punto importante es la costumbre de los 
alfareros de Mangallpa de salir a producir dos 
o tres meses al año. Esta itinerancia les lleva a 
pueblos lejanos, en la sierra y hasta la costa, a 
distancias de 30 a 50 km de su pueblo de origen 

Figura 3. Ollas de Mangallpa en el mercado domi-
nical de San Pablo. Foto I. Druc 2010.
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(Druc 2011; Ramón 2008, 2011). Los artesanos salen con sus materiales listos. Esta costumbre es reduci-
da ahora, tanto en el número de alfareros viajantes como en la extensión de sus viajes. Antiguamente 
era muy común y los alfareros de Mangallpa son conocidos en todo el departamento de Cajamarca. La 
cantidad de ollas producidas en Mangallpa (unas 20 mil por semana) y la relativa proximidad de este 
pueblo al sitio arqueológico designa a esta región como fuente de las materias primas para la produc-
ción cerámica antigua, y/o lugar de producción de parte de la cerámica encontrada en Kuntur Wasi. 

DAtOS GEOLóGICOS2 
La geología local alrededor de Kuntur Wasi se caracteriza por depósitos volcánicos del Terciario (del 
final del Paleoceno al Mioceno) caracterizado por ignimbritas soldadas, rocas riolíticas con abundan-
tes fenocristales de cuarzo, plagioclasa y biotita, pómez y fragmentos líticos polimícticos (Navarro et 
al. 2008). Estos depósitos yacen sobre rocas sedimentarias del Jurásico Superior al Cretáceo Superior 
(ibíd.; Navarro y Flores 2007). También se encuentra una pequeña zona metamórfica y depósitos alu-
viales del Cuaternario en San Pablo. Las rocas volcánicas locales son tufos riolíticos, dacitas y andesi-
tas, con intercalación de areniscas, conglomerados, tobas y piroclásticos (Reyes Rivera 1980: 38, 39, 
41). Un acantilado de rocas riolíticas se encuentra justo al sur del sitio arqueológico (Yomoda 2002). 
Los materiales sedimentarios incluyen cuarcitas, areniscas, lutitas, calizas, margas, y limoarcillitas. 
Se nota también en el área una fuerte alteración termal de las rocas y grandes derrumbes (Shimizu, 
comunicación personal, febrero 2013). 

Al nivel regional, y de importancia para nuestro tema, se nota la presencia de tres cuerpos in-
trusivos a 20 km y más del sitio arqueológico. Estos cuerpos se encuentran: 1. En la región de San 
Miguel de Pallaques a 20 km al norte de Kuntur Wasi; 2. Al sur del río Jequetepeque y Chilete, cerca de 
Contumaza/Cerro Tanta Rica (más de 22 km de Kuntur Wasi); y 3. A 25 km al suroeste de San Pablo, en 
la región de Tembladera (Navarro y Flores 2007; Navarro 2008, 2011; Victor Carlotto y Pedro Navarro 
comunicación personal, agosto 2011). Estos cuerpos son de composición intermedia: granodiorita, 
diorita y tonalita, cortando los niveles volcánicos y sedimentarios (Navarro 2012; Reyes Rivera 1980: 
45). En 2011 se recolectaron muestras líticas procedentes de estos cuerpos en una tentativa de identi-
ficar el origen del material intrusivo presente en las cerámicas de Kuntur Wasi (Druc et al. 2013). Sin 
embargo, el análisis de muestras comparativas recolectadas en 2012 sugiere que los alfareros antiguos 
utilizaron más bién arenas con material intrusivo derivado de las rocas madres. También en 2012 se 
descubrió una fuente de material detrítico erosionado con fragmentos subvolcánicos en Jancos Alto 
cerca de Mangallpa. Esta fuente es clasificada como depósito eluvial (Pedro Navarro, comunicación 
personal, noviembre 2012). Es la única muestra de Mangallpa con está composición.

EStUDIOS CERáMICOS AL NIVEL REGIONAL
Al nivel regional nor-andino, algunos estudios de pasta ofrecen datos comparativos importantes para 
Kuntur Wasi. Se trata de los análisis de la cerámica de Montegrande, en el valle medio del Jequetepeque, 
y de Huacaloma y Layzon en la cuenca de Cajamarca (Seki et al. 2009; Tellenbach 1986; Terada y Onuki 
1988; Wagner et al. 1994). Kuntur Wasi se encuentra a la mitad del camino entre estas dos regiones, a 
menos de 40 km de cada sitio. Cornelius Ulbert (1994) hizo un análisis muy detallado de la cerámica de 
Montegrande, combinando estudios petrográficos (Riederer ms), tecnológicos, estilísticos y arqueo-
lógicos. Ulbert determinó que la cerámica se manufacturó con la técnica del enrollado y que tiene 
paralelos estilísticos con cerámicas de Cerro Blanco (sitio ceremonial al lado de Kuntur Wasi pero un 

 2  Para una presentación más detallada de la geología local y regional véase Druc et al. 2013; Navarro et al. 
2008; Noble y Loayza 2004.
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poco más temprano que éste3) y Huacaloma temprano (Ulbert 1994). Propone la existencia de un alfar 
de producción local caracterizado por un temperante de nódulos de arcilla durante la primera fase de 
ocupación del sitio, seguido por la adopción adicional de un alfar de cerámica utilitaria de producción 
halógena con temperante de plagioclasas en la segunda fase de ocupación. Este alfar, por las formas 
y el temperante, se asimila a la producción observada en el sitio de Huacaloma, Cajamarca (Ulbert 
1994). Los estudios de espectroscopia Mössbauer y activación neutrónica hechos por Wagner et al. 
(1994) de cerámicas de Montegrande y de una muestra de arcilla local confirman las observaciones 
petrográficas. En Cajamarca, el análisis de cerámicas de los sitios formativos Huacaloma y Layzon 
revela la presencia de muchas inclusiones de plagioclasa (tipo albita) y menor cantidad de biotita, 
hornblenda, cuarzo y fragmentos de roca, aunque no se precisa de cuál tipo de roca se trata (Seki et 
al. 2009). En fases posteriores (Cultura Cajamarca) esta tendencia es reemplazada por la presencia 
de mucho cuarzo en la pasta (ibíd.). Asimismo, estudios por difracción de Rayos X sugieren que la 
temperatura de cocción de las cerámicas analizadas pasaba los 500°C. y los alfareros utilizaron caolín, 
montmorillonita y tufo de andesita alterado hidrotermalmente (Seki et al. 2009: 3). 

Ahora presentaremos las muestras y los métodos de análisis. Luego daremos los resultados de los 
análisis, seguidos por una discusión.
 
Metodos
Para la caracterización de los minerales arcillosos con DRX se analizaron ocho muestras de materia 
prima (Cuadro 1) más una muestra experimental de quema de la arcilla SG30. Las muestras fueron 
colectadas en o cerca de la casa de los alfareros entrevistados o con personas locales que conocían las 
fuentes de arcillas alrededor del sitio arqueológico. La muestra de arcilla de Sangal (SG30) resultó de 
particular interés, siendo la arcilla conocida más cercana a Kuntur Wasi. Viene del lecho de un arroyo 
en Sangal, a un kilómetro al sur de Kuntur Wasi. El material tiene un aspecto blanquizo con venas 
morenas anaranjadas, y es muy plástico. Sin embargo, no es utilizado para la producción cerámica 
actual. Los alfareros en Mangallpa buscan sus materiales en otro sitio ubicado más cerca de su lugar 
de producción. La presencia de manganeso fue investigada en seis muestras arqueológicas con pastas 
negras (ID6, ID10, KW24, KW26, CP64 y CP54), proviniendo de las fases arqueológicas Ídolos, Kuntur 
Wasi y La Copa.

Cuadro 1: Identificación de las muestras comparativas analizadas (distancias geodésicas)

MUestras origen (KW=Kuntur Wasi) análisis inforMación

SG30 Sangal, arroyo, 1 km al sur de KW. DRX
petro Arcilla blanca.

MA22 Mangallpa, pueblo, 7 km al norte de KW. DRX
petro Arcilla morena.

MA25 Mangallpa, pueblo, 7 km de KW. DRX Arcilla morena.

MA23 y MA26 Mangallpa, cerro Cuscuden, 9 km al norte 
de KW. petro Temperantes.

MA24 y MA27 Mangallpa, pueblo, 7 km al norte de KW. petro Cerámica tradicional.

SP29 San Pablo, 2 km al norte de KW. DRX Arcilla morena.

 3  Las excavaciones en Kuntur Wasi solo empezaron en 1988 y el material cerámico no había sido estu-
diado cuando Cornelius Ulbert hizo el análisis de la cerámica de Montegrande, lo que impidió estudios 
comparativos entre los dos sitios.
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LA28 La Laguna, 3 km al norte de KW. DRX Suelo arcilloso negro.

JA1 Jangalá Pueblo, 16 km al norte de KW. DRX 
Petro Arcilla morena.

JA2 Jangalá Pueblo, 16 km al norte de KW. DRX 
petro Temperante arenoso.

JA4 y JA5 Jangalá Pueblo, 16 km al norte de KW. petro Cerámica tradicional.
Li1 Sangal, 500 m KW, corte de carretera. petro Deposito sedimentario.
Mn Cajamarca, L. Cabrera, mina local. DRX Aditivo.

MTJ3 Pampa de las Hamacas 
17 M 704637 9202461 – 572 m. TSP Arcilla.

MTJ4 Corte de carretera antes de llegar a Las 
Huacas 17 M 702936 9201354 - 432 m. TSP Arcilla. 

MTJ5
Lecho de la represa Gallito Ciego, debajo 
del restaurante Campestre de Juan Dávalos 
Cerdán 17 M 703832 9200717 – 415 m.

TSP Tierra colorada arcillosa.

MTJ10 Canal de riego, La Bomba 
17 M 716842 9205316 – 589 m TSP, petro Tierra mitosa.

MM14a Pasta preparada (mito,arena) Sr. Alvito, 
Cuscuden Mangallpa. TSP, petro Pasta cruda.

MM14b Sr. Alvito, Mangallpa. DRX, petro Arcilla

MM15 Jancos Alto. petro Arena, mina para temper-
ante.

MKW18 Quebrada Sangal. petro Arena.

DIFRACCIóN DE RAyOS X (DRX)
La DRX complementa el análisis petrográfico el que, por cuestión de resolución visual, no permite 
el análisis de inclusiones de la talla de las arcillas. La DRX permite medir las distancias interplanas d 
de la red cristalina de los minerales, características de cada mineral. Se utiliza la ley de Bragg (nλ=2d 
senθ), analizando el ángulo de difracción entre los rayos X incidentes monocromáticos y los rayos 
resultantes cuando la ley de Bragg se cumple. Se relaciona la longitud de onda de la radiación elec-
tromagnética con los planes cristalinos (Brindley y Brown 1980; Moore y Reynolds 1997). Los análisis 
DRX fueron hechos con la ayuda de Zhizhang Shen, en el laboratorio de DRX del Dr. Huifang Xu, en el 
departamento de Geociencias y Ciencias Materiales de la Universidad de Wisconsin-Madison. Se utili-
zaron difractómetros Scintag Pad V y Rigaku Rapid II. El Rigaku Rapid II permitió un análisis más rápi-
do sin necesidad de reducir la muestra a polvo. El Scintag Pad V opera a 45 kV, 40 mA con radiación Cu 
Kα. Se realizó un análisis global para un estudio de los componentes mayoritarios en la muestra total, 
y un análisis de la arcilla en suspensión. El análisis global analizó los minerales sin orientación de los 
agregados y solo necesitó una pulverización de la muestra en un mortero de ágata. Las muestras de 
arcillas SP29 y LA28 estaban húmedas cuando fueron recolectadas. Fueron secadas en una cápsula de 
Petri en el horno del laboratorio por seis horas a 60˚C antes de ser reducidas a polvo.

El análisis de la arcilla en suspensión exigió una preparación con etilénglicol que permite la 
separación de la fracción fina arcillosa de los minerales arcillosos más gruesos. Así, los minerales 
arcillosos son en suspensión y libres de orientarse según su orientación preferencial. Con un cuen-
tagotas se puso la suspensión en el centro de una lámina de vidrio y se secó en el horno durante 
dos horas a 60 ˚C. El tratamiento con etilénglicol siguió las pautas directivas de la United States 
Geological Society. 
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Para averiguar la presencia de manganeso en las cerámicas arqueológicas, se utilizó el Rigaku 
Rapid II con radiación Mo Kα a 50 kV, y 50 mA. Cada muestra (diámetro = 1~2 mm) fue pegada sobre 
el tubo de vidrio y analizada tal cual.

ESPECtROSCOPíA MINERAL PARA ANáLISIS DE ARCILLAS
Elizabeth Ordoñez Lopez, del INGEMMET en Lima, realizó el análisis de cuatro muestras de material 
arcilloso del valle medio del Jequetepeque (MTJ3, 4, 5, 10), y una muestra de Mangallpa (MM14 - 
Cuadro 1). La espectrocopía permite un análisis no destructivo y rápido con identificación de los mi-
nerales principales en una muestra. Los espectros de análisis fueron obtenidos mediante TerraSpec, 
con determinación espectrográfica hecha al comparar las longitudes de onda de las muestras con las 
longitudes existentes en la base de datos del equipo (calibración interna).

PEtROGRAFíA
La petrografía permite la identificación de los minerales no plásticos y fragmentos de roca presente 
en la pasta cerámica, observaciones sobre textura, distribución y talla de las inclusiones e inferencias 
sobre procedencia y tecnología cerámica. Triangulando los datos petrográficos con los datos arqueo-
lógicos, estilísticos, y geológicos, se ofrece una base más sólida para los estudios socioeconómicos, 
culturales y políticos en relación con las sociedades antiguas (Rice 1987; Stoltman 1991; Velde y Druc 
1999). 

resUltados de los análisis con difracción de rayos x
a) IDENtIFICACIóN DE LOS MINERALES ARCILLOSOS 
El cuadro 2 presenta las fases minerales identificadas por DRX. Los resultados son comentados abajo.

Cuadro 2: Fases minerales identificadas por DRX

MUestras fases Mayores identificadas fases Menores

SG30 Cuarzo, esmectita, ilita, anatasa TiO2). Clorita/caolinita.
SG30 con orientación de 
los agregados Ilita (>90%). Esmectita (<10%).

MA22 Cuarzo, ilita, albita y esmectita. Clorita/caolinita.
MA25 Cuarzo, ilita, albita y esmectita. Clorita/caolinita.
MM14b Esmectita.
SP29 Cuarzo, ilita. Caolinita, anatasa, albita.

LA28 Cuarzo, albita, phillipsita (tectosilicato 
hidratado, zeolita). Ilita y esmectita.

JA1 Plagioclasa y cuarzo.
JA2 Plagioclasa y cuarzo. Clorita, ilita, esmectita.

Observaciones
Arcilla SG30 de Sangal 
En el difractograma para el análisis global (Fig. 4), el pico de clorita/caolinita no permite una distin-
ción clara. Aunque los picos de clorita puedan superponerse a los del caolín, es probable que la clorita 
esté presente en el mineral principal. Los picos anchos entre d=13 Å y d=10 Å pueden resultar de ni-
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veles mixtos de ilita/esmectita (Grathoff y Moore 1996). Para aclarar este punto, se analizó la fracción 
arcillosa en suspensión. 

El tratamiento con etilénglicol (EG - línea mediana Fig. 5) para obtener una orientación de los 
minerales, confirmó la presencia de niveles mixtos de esmectita e ilita. Para identificarlos mejor, se 
puso la lámina con los agregados orientados por un lapso de una hora a 400˚C y después se reanalizó. 
La idea se basa en que la red cristalina de la esmectita se destruye llegando a los 400˚C, pero no cam-
bia para la ilita. Con este tratamiento, los picos de esmectita desaparecieron y solo el pico (001) de 
ilita pemaneció (Fig. 5 línea superior). El porcentaje de ilita presente puede aproximarse con mirar la 
posición de la refleción cerca de 16 a 17˚ 2θ (Moore y Reynolds, Jr. 1997). Una distancia d=5.11Å /2θ 
=17,34˚ sugiere que el porcentaje de ilita en los niveles mixtos de ilita/esmectita sobrepasa los 90%, lo 
cual apunta a una ilita para la arcilla de Sangal.

Figura 4. Difractograma para la arcilla SG30, 
análisis global, agregados con orientación va-
riable (randomly oriented aggregates). S es-
mectita, C/K clorita/caolinita, I ilita, Q cuar-

zo, A anatasa.

Figura 5. Difractograma para la arcilla SG30, aná-
lisis de los minerales arcillosos, agregados orien-
tados, tratamiento EG y 400 ˚C. I ilita, Q cuarzo, A 

anatasa.

Arcillas MA22, MA25 y MM14b de Mangallpa 
Los dos difractogramas para las arcillas MA22 y MA25 de Mangallpa son similares, con una compo-
sición arcillosa mayoritaria de ilita y esmectita. Como fase menor, un pico de clorita se superpone a 
otro que podría ser de caolín pero es más probable que la clorita esté el mineral presente en estas 
muestras. La muestra MM14b colectada en 2012 contiene solamente esmectita.

Arcilla JA1 de Jangalá 
A parte de los picos para plagioclasa y cuarzo, no se distinguen bien los picos de los minerales arcillo-
sos, indicando una composición poca arcillosa.

Temperante de arena JA2 de Jangalá
Dos tipos de plagioclasas son presentes con picos (002) a d=3,21 Å y d=3,19 Å. El análisis petrográfico 
determinó que eran plagioclasas sódicas tipo oligoclasa y andesina. El pico a d=7,17 Å puede indicar la 
presencia de clorita o ilita, mientras que el pico a d=14,69 Å indica la presencia de clorita y esmectita. 
Sin embargo, estos picos son menores comparativo a los picos de cuarzo y plagioclasa.
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b) IDENtIFICACIóN DE LA PRESENCIA DE MANGANESO 
La muestra de manganeso en polvo dada por el ceramista Lorenzo Cabrera se identifica como una 
todorokite de composición NaMn6O123H20. Para identificar la presencia de manganeso en los frag-
mentos de cerámica arqueológica, 17 óxidos de manganesos fueron utilizados como referencia para 
identificar los picos en los difractogramas. Sin embargo, ninguna de las seis muestras analizadas re-
veló una presencia significativa de manganeso. 

resUltados de los análisis de las arcillas por espectroscopía 
Las cuatro muestras procedentes del valle medio del Jequetepeque MTJ3, MTJ4, MTJ5 y MTJ10 (Cuadro 
1) contienen todas caolín y esmectita. La muestra MTJ10 de un canal de riego cerca del sitio arqueoló-
gico de La Bomba contiene además ilita. La muestra de mezcla cruda de Mangallpa sólo tiene ilita.

resUltados del análisis petrográfico del Material coMparativo4

Se analizaron muestras de arcillas, temperantes, líticos y fragmentos de vasijas modernas. El cuadro 
3 presenta una síntesis de los resultados del análisis petrográfico de las muestras en relación con este 
estudio. Los resultados integran la discusión en la sección siguiente. Las figuras 6 y 7 ilustran el tipo 
de pasta cerámica para la zona de Mangallpa y Jangalá, y la figura 8 ilustra la pasta de una cerámica 
arqueológica con temperante volcánico. A continuación se presenta también un resumen de los re-
sultados del análisis petrográfico del material arqueológico.

 4  El análisis petrográfico fue hecho por Isabelle Druc en el laboratorio de petrografía del departamento 
de Geociencias de la Universidad de Wisconsin-Madison, con un microscopio petrográfico Leitz. Las fo-
tomicrografías se tomaron con un microscopio Nikon con cámara digital en la oficina del Dr. Stoltman 
en el departamento de Antropología de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Figura 6. Fotomicrografía de pasta de una olla de Mangallpa MA27, 
a) luz natural polarizada, b) luz polarizada cruzada. Toba vidriada, 

cristales de cuarzo, plagioclasa y biotita. Ancho de foto 2,25 mm.

Figura 7. Fotomicrografía de pasta 
de cazuela de Llapa Ll32. Luz na-
tural polarizada. Vidrio volcánico, 
toba soldada, cristales de cuarzo, 
plagioclasa y biotita. Ancho de foto 

2,25 mm. 
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Cuadro 3. Síntesis del análisis petrográfico de las muestras comparativas

MUestras tipos/origen fases Mayores fases Menores

SG30* Arcilla Sangal. Arcilla. Cuarzo grueso < 2%
Arenisca gruesa < 2%

MA22 Arcilla 
Mangallpa.

Cuarzo muy fino**

feldespatos alterados.
Micas volcánicos medianos 
con textura traquítica opa-
cas, hematitas.

MA23 y 
MA26

Temperantes 
Mangallpa.

Volcánicos > 50% (piroclásticos, 
granos criptocristalinos, toba 
soldada, vidrio, traquita), plagio-
clasa fina a gruesa tipo andesita 
a labradorita cuarzo de origen 
volcánica.

Biotita minerales opacos 
óxidos Fe/Ti epidota < 2% 
arenisca muy gruesa mica 
blanca (MA23) ortopiroxe-
no fino (MA23).

MA24 y 
MA27

Fragmentos de 
ollas modernas 
de Mangallpa.

Toba soldada, vidrio, granos 
criptocristalinos, plagioclasa zo-
nada tipo albita, cuarzo.

Biotitas, minerales opacos, 
minerales fero-magnesia-
nos y raros cristales de pi-
roxeno.

MM14a Pasta prepara-
da Sr. Alvito, 
Mangallpa.

Composición volcánica con cuar-
zos angulosos, plagioclasas.

Vidrio soldado.

MM14b Arcilla 
Sr. Alvito, 
Mangallpa.

Arcilla. Cuarzos finos, raros frag-
mentos finos de cuarcita.

 *  Láminas preparadas a partir de tiestos hechos con arcilla de Sangal, quemados a 500˚C y 900 ˚C.
 ** Las clases granulométricas siguen la escala de Udden-Wentworth, en Folk, 1965 (límite superior 

de la clase): arcilla < 0,002 mm, limo < 0,0625 mm, arena muy fina a fina 0,25 mm, arena mediana 
0,50 mm, arena gruesa 1, arena muy gruesa 2 mm.

Figura 8. Fotomicrografía de pasta felsica-volcánica de cerámica de Kuntur 
Wasi, Petrogrupo A, lámina CP59, fase Copa. a) luz natural polarizada, 

b) luz polarizada cruzada. Inclusiones piroclásticas, toba soldada, cristales 
de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y mica. Ancho de foto 2,25 mm.
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MUestras tipos/origen fases Mayores fases Menores

MM15 Arena, Jancos 
Alto.

Fragmentos subvolcánicos de 
tipo dacita, alterados, subredon-
dos, de talla media a muy gruesa. 

Minerales sueltos proce-
dentes de los fragmentos 
subvolcánicos.

JA1 Arcilla Jangalá. Folletos de mica en la matriz 
arcillosa.

Conglomerados <2% media-
nos con microcuarzo y fel-
despatos. 

JA2 Temperante 
Jangalá.

Cuarzo fino a mediano plagio-
clasa sódica tipo oligoclasa a an-
desina (An 20-30%). 

Cuarzo grueso cuarcita 
mediana volcánicos finos 
a medianos (toba soldada 
y granos criptocristalinos) 
micas, opacas < 2%.

JA4 Jarrita Jangala. Volcánicos (piroclásticos, granos 
criptocristalinos, toba soldada, 
vidrio, traquita), plagioclasa fina 
a gruesa cuarzo de origen volcá-
nica, biotita.

Granos finos de alta birefri-
gencia, minerales opacos y 
piroxenos.

JA5 Fragmento de 
olla de estilo 
Mangallpa (en-
contrada en 
Jangala).

 Piroclásticos, granos criptocris-
talinos, toba soldada, vidrio, tra-
quita, plagioclasa fina a gruesa 
tipo andesita a labradorita
cuarzo.

Biotitas, minerales opacos, 
minerales fero-magnesia-
nos y raros cristales de pi-
roxeno.

Li32 Fragmento de 
cazuela, Jancalá/
Llapa.

Volcánicos (piroclásticos, granos 
criptocristalinos, toba soldada, vi-
drio, traquita), plagioclasa fina a 
gruesa cuarzo de origen volcánica, 
biotita.

Granos finos de alta zirefri-
gencia, minerales opacos y 
piroxenos.

MKW18 Arena de la que-
brada Sangal ca. 
1 km al sur de 
Kuntur Wasi.

Composición sedimentaria con 
aterial de origen volcánico, orto-
cuarcita, toba con cuarzos finos 
a gruesos, feldespatos alterados. 

Cuarcita de bajo metamor-
fismo, plagioclasa, granos 
de textura traquítica, un 
microcarbonato.

Li1 Roca Sangal. Plagioclasa muy alterada, 
feldespatos, cuarzo, fino a muy 
grueso.

Carbonatos gruesos traqui-
ta, vidrio alterado, recris-
talización y alteración en 
el borde de micas blancas y 
anfíbolas.

MTJ10 Arcilla de un 
canal de rie-
go, La Bomba, 
Jequetepeque.

40% limon y cristales felsicos 
muy finos. 

10% cristales de talla media 
a gruesa y litoclastos subre-
dondos de cuarcita, grano-
diorita, pelita, limolita y 
granos poiquilíticos de bajo 
metamorfismo.

El cuadro 4 presenta un resumen de los resultados del análisis petrográfico de las muestras ar-
queológicas, informaciones que sirven para valorar los datos comparativos y la discusión sobre los 
resultados de análisis. Los petrogrupos se distinguen entre si por su composición lítica mayoritaria. 
Sin embargo, existe una variabilidad composicional dentro de cada petrogrupo que permite ver ten-
dencias por fases arqueológicas, estilos y formas de vasijas. Ciertos sub-grupos apuntan a tradiciones 
tecnológicas de producción cerámica que indican la existencia de distintos centros de producción o 
grupos productores. 
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Cuadro 4: Resumen de los datos petrográficos para las cerámicas arqueológicas

petrogrUpo coMponentes Mayores coMponentes Menores observaciones

A Composición 
felsica-volcá-
nica (n=43/88, 
48,88%).

Minerales felsicos suban-
gulares (cuarzo, feldespato 
alcalino y plagioclasa sódica 
tipo andesina) de talla fina a 
gruesa fragmentos redondos 
volcánicos criptocristalinos, 
traquitas, piroclásticos, toba 
y toba soldada, vidrio, frag-
mentos de andesita.

Fragmentos de origen 
sedimentaria (cuar-
citas y areniscas) que 
pueden presentar un 
principio de metamor-
fismo cristales finos de 
biotita, hornablenda u 
otra anfíbol, y óxidos. 

20 a 50% de inclusio-
nes. La pasta puede 
ser cuasi opaca, iso-
trópica. 

B Composición 
de roca intru-
siva interme-
dia (n=27/88, 
30,68 %).

Fragmentos de granodiorita, 
tonalita y/o diorita, plagio-
clasas y feldespatos alcali-
nos, minerales máficos en la 
pasta y los fragmentos líti-
cos: hornablenda, que puede 
ser muy frecuente, y biotita.

Piróxenos (cpx). 
Minerales opacos 
fragmentos finos vol-
cánicos en la matriz 
arcillosa.

20 a 60% de inclusiones 
composiciones varia-
bles según las láminas, 
distribución bimodal 
(volcánicos o cuarzos 
finos vs. intrusivos 
medianos a gruesos), 
alteración de los fel-
despatos.

C Composición 
volcánica 
(n=6/88, 6,81 
%).

Fragmentos piroclásticos y 
criptocristalinos subredon-
dos, vidrio y minerales felsi-
cos ubangulares a subredon-
dos talla mediana a gruesa.

Pocos minerales máfi-
cos, de talla fina.

20 a 35% de inclusio-
nes, 50% para KW20. 

D Composición 
mixta 
(n=12/88, 
13,63%).

Fragmentos de roca sedi-
mentaria, volcánica, y me-
tamórfica con cuarcitas, 
areniscas, metacuarcitas y 
pelitas. 

Algunos fragmentos in-
trusivos subredondos en 
ciertas laminas fragmen-
tos redondos volcánicos, 
traquitas y criptocrista-
les.

20 a 40% de inclusio-
nes, 50% para KW40.

discUsión

DISPONIBILIDAD DE ARCILLAS PARA LA PRODUCCIóN CERáMICA CERCA 
DEL CENtRO CEREMONIAL DE KUNtUR WASI
El color blanco y la plasticidad de la arcilla de Sangal (SG30) a primera vista sugería la presencia de 
caolín, un material muy utilizado en la producción cerámica en el Intermedio temprano en la sierra 
norcentral andina, en particular en las cerámicas de Recuay y Cajamarca. Cabe notar que Cajamarca 
está sólo a unos 30 km al este de Kuntur Wasi y que cerámicas de estilo Cajamarca se encuentran en 
la mayor parte de la región de Cajamarca. Sara Moller, una ceramista en Madison, Wisconsin, observó 
que al trabajar la arcilla, las vetas de color marrón de óxido de hierro desaparecían y que se homoge-
neizaba el material al color blanco. Sin embargo, al quemar un tiesto experimental, primero a fuego 
abierto (circa 500-600˚C), luego en un horno eléctrico (900˚C), el color blanco desaparece y la pasta 
adquiere un color marrón anaranjado. Eso no corresponde al comportamiento del caolín que suele 
quemarse en blanco. Como comprobación, el análisis con DRX no reveló picos de caolín en la muestra, 
sino picos de ilita. 
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Se notó que la ilita puede ser de color blanco a gris cuando no está quemada, y la pasta puede 
pasar de anaranjado a marón según el porcentaje de óxido de hierro cuando se quema en atmosfera 
oxidante. La arcilla de Sangal no se utiliza actualmente, pero puede haber servido para la producción 
de cerámica antigua. Varias cerámicas encontradas en Kuntur Wasi tienen una pasta marrón. Una 
comparación directa con la fase arcillosa de las cerámicas es difícil, pero la proximidad de esta arcilla 
al sitio arqueológico la designa como una posible fuente de material. Debemos también mencionar la 
presencia de caolín y montmorillonita en los alrededores del pueblo de Sangal al sur de Kuntur Wasi 
según el estudio geológico de Shinsuke Yomoda (2002: 82). Un próximo estudio deberá verificar el ex-
tenso de tales fuentes. Sin embargo, la mayoría (>75%) de la cerámica de Kuntur Wasi tiene una pasta 
de color oscuro a negro. Esto puede resultar de una quema reductora o de adición de manganeso. Los 
análisis con DRX sin embargo, demostraron que ninguna de las cerámicas analizadas tiene este mine-
ral en porcentaje suficiente como para dar el color negro a la pasta.

Las muestras LA28 provenientes de una laguna a tres kilómetros de Kuntur Wasi y la arcilla SP29 
del pueblo de San Pablo a dos kilómetros no son materiales suficiente arcillosos para ser utilizados 
para la producción cerámica. 

ARCILLAS DE MANGALLPA
Dos arcillas de Mangallpa muestran una composición muy similar, aunque fueron recolectadas en 
dos lugares distintos del pueblo por dos alfareros diferentes. No se puede generalizar a partir de dos 
muestras, pero el análisis sugiere que estas fuentes pertenecen al mismo depósito y que son bastante 
homogéneas. La tercera muestra MM14b parece más pura y tiene solamente esmectita. El análisis 
petrográfico reveló que las muestras de arcilla de Mangallpa MA22 y MM14b tienen inclusiones finas, 
con pocas impuridades, minerales o granos félsicos, al contrario de la muestra de Sangal, la cual tiene 
inclusiones gruesas de cuarzo y arenisca cuarzosa. La arcilla de Mangallpa es abundante y ha sido 
explotada por generaciones de alfareros. Estas observaciones favorecen una producción en, o con 
material de, Mangallpa en tiempos antiguos. 

LAS FUENtES DE JANGALá 
De modo sorprendente, la arcilla dada por un alfarero de Jangalá no resultó tener una composición 
muy arcillosa, pero minerales arcillosos aparecieron en la composición de la arena colectada en un 
corte de camino a unos 500 metros de la casa del alfarero y que es usada en su mezcla. Este tempe-
rante tiene clorita, ilita y/o esmectita, además de las inclusiones no arcillosas y fragmentos volcáni-
cos. Debemos concluir que la plasticidad de la pasta proviene de la combinación de las dos materias 
primas. Además, el análisis petrográfico reveló que los materiales utilizados para la producción en 
Jangalá tienen una composición más máfica que en la zona de Mangallpa. Cabe notar que los cuerpos 
intrusivos (y sedimentos derivados) cerca de San Miguel de Pallaques tienen una composición más 
máfica que los cuerpos más al sur (Pedro Navarro, comunicación personal agosto 2011). 

tEMPERANtES
El temperante utilizado en la producción actual de Mangallpa, con su composición volcánica, toba 
soldada, vidrio, cuarzo y plagioclasa corresponde bien al tipo de inclusiones encontradas en muchas 
de las cerámicas arqueológicas de Kuntur Wasi. En particular, se comparan al temperante de las cerá-
micas de los Petrogrupos A y C caracterizados por un temperante felsico volcánico y con estilos deco-
rativos en gran parte locales. Representan más de 55,69% de las cerámicas analizadas de Kuntur Wasi. 
El petrogrupo D con temperante mixto, que representa un 14,77% del corpus arqueológico analizado 
incluye mayoritariamente fragmentos volcánicos y sedimentarios y puede resultar del uso de mate-
rial local o proveniente de la zona de Mangallpa. Las muestras de roca Li1, la arcilla de Sangal SG30 
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y arena MM15, los temperantes modernos Ma23 y MA26, todos contienen fragmentos sedimentarios 
y metamórficos que son similares a lo visto en las cerámicas arqueológicas del petrogrupo D. Estas 
composiciones concuerdan con los sedimentos geológicos locales. 

Un temperante volcánico similar a lo de Mangallpa se encuentra en la cerámica moderna de 
Jangalá. Sin embargo, esta área de producción –y de fuentes– está ubicada más lejos de Kuntur Wasi 
que las fuentes de Mangallpa (16 km en comparación a 8 km). Debido a esto, es poco probable que la 
zona de Jangalá haya sido el origen de muchas cerámicas encontradas en Kuntur Wasi. 

Finalmente, la composición de la muestra de roca de Sangal, con fragmentos de carbonatos y 
cuarcitas, corresponde a la composición local de la formación Chulec del Cretáceo inferior. Esta for-
mación está clasificada como un sedimento clástico con calizas arenosas, lutitas calcáreas y margas 
(Reyes Rivera 1980). La muestra viene de un corte en la carretera, al sur del Cerro Las Copas donde 
se encuentra Kuntur Wasi. Además la presencia de material volcánico y posiblemente de minerales 
recristalizados e inclusiones con bajo metamorfismo apunta a una roca consolidada con material se-
dimentario y volcánico. Tenemos que subrayar que solamente 2 de los 88 fragmentos de cerámica 
arqueológica tienen algunos carbonatos en su pasta. La ocurrencia muy baja de estas inclusiones nos 
hace descartar la hipótesis del uso de esta roca como temperante en la producción cerámica local, 
pero se puede que otros afloramientos de la formación Chulec corresponda mejor a la composición de 
las cerámicas del Petrogrupo D de Kuntur Wasi. 

ARCILLAS: DIFERENCIAS AL NIVEL REGIONAL 
Según los análisis DRX y de espectroscopía se observa que las muestras arcillosas provenientes del 
valle medio del Jequetepeque tienen caolín (además de esmectita), mientras que las muestras de la 
región de Kuntur Wasi no (pero tienen ilita y esmectita). Este punto es de importancia para discri-
minar la procedencia de materiales al nivel regional. Sin embargo, el problema para caracteriza-
ción cerámica es: 1. La dificultad de comparar arcilla cruda con un material mezclado y quemado a 
temperaturas que destruyen la red cristalina de los minerales arcillosos, en particular caolín que es 
afectado pasando los 550°C; 2. De poder analizar la fase arcillosa (sin inclusiones o temperante) de 
una cerámica. El primer problema podría superarse si se logra observar mulita o espinela en DRX, 
que pueden proceder de la transformación de caolín a temperaturas entre 900°C y 1100°C. Pero 
no es fácil aislar la fase arcillosa de una cerámica para análisis con DRX y las cerámicas andinas 
antiguas normalmente no fueron quemadas a tan alta temperatura (Wagner et al. 1988). El segundo 
problema se resuelva con microscopio electrónico de barrido con análisis puntual focalizando el 
rayo de electrones en una área libre de inclusiones, pero no permite igualar fácilmente los resulta-
dos a una fase mineral (caolín).5

MANGANESO
Los análisis dirigidos a detectar la presencia de manganeso en la cerámica arqueológica dieron resul-
tados negativos. Por lo tanto, el color negro de muchas pastas de Kuntur Wasi no parece resultar de 
una adición de manganeso. Más bien, el color del cuerpo debe ser producto del tipo de arcilla (que-
mando a negro) o de las condiciones de quema en relación con el acceso al oxígeno, una oxidación in-
completa de los materiales orgánicos, la duración de la quema o el combustible utilizado. Estudios con 
análisis Mössbauer de cerámicas de otros sitios formativos nor-andinos, como Montegrande, Batan 
Grande y Huacaloma, muestran que una quema reductora era muy común (Wagner et al. 1988). 

 5  Para una discusión sobre análisis de arcillas con DRX y MEB ver Bertolino y Fabra (2003) o Bertolino 
et al. (2009).
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PROCESOS DE ADqUISICIóN DE LAS MAtERIAS PRIMAS
El estudio etnográfico hecho en la región de San Pablo muestra que los alfareros de Mangallpa son 
itinerantes dos a tres meses por año y que la producción en Mangallpa abastece toda la zona (Druc 
2011). Cuando salen a producir, los alfareros llevan con ellos sus materiales, lo que significa que aun-
que se produzcan lejos de Mangallpa, las vasijas tienen la composición mineral típica de Mangallpa. 
Tal situación puede haber sucedido en el pasado, ya que la costumbre de itinerancia de los artesanos 
es antigua (Ramón 2011). Asimismo, el material de la zona de Mangallpa-Cuscuden pudo haber sido 
utilizado por alfareros en Kuntur Wasi. 

Vale mencionar aquí que las fuentes más cercanas al lugar de producción no son necesariamente 
las que se utilizan y que los sistemas de intercambios pueden ser basados en vínculos sociales o cultu-
rales, y no tanto en lazos estrictamente económicos (Arnold 2005; Miksa 1998). Añadiremos el ejem-
plo del alfarero Manuel Hernández Suárez que se mudó de la región de San Miguel a Cerro Blanco, a 
un kilómetro de Kuntur Wasi, pero que seguía buscando sus arcilla y temperante en las fuentes del 
cerro Cuscuden, como lo hacía su familia anteriormente, lo cual implicaba un viaje de cinco horas 
para él (Druc 2011). También podemos aludir al análisis de la cerámica de Montegrande que revela la 
presencia de un alto porcentaje de vasijas utilitarias con pasta alógena, casi en equilibrio cuantitativo 
con la cerámica local (Ulbert 1994: 137). Esto indica que las vasijas utilitarias aúnque abundantes en 
un sitio no garantizan su caracter local.

Estos ejemplos apuntan a procesos poco considerados cuando se interpretan los datos de análi-
sis de cerámica. En el caso de Kuntur Wasi, tales procesos no pueden ser olvidados. Un tercio de la 
cerámica presenta un temperante intrusivo que en parte no es local, y el resto tiene composiciones 
correspondientes a la geología local y regional, con temperante volcánico tal como se utiliza todavía 
en la producción tradicional actual. Sin embargo, variaciones minerales y de textura en las pastas 
arqueológicas sugieren la existencia de múltiples talleres, lugares de producción o fuentes, y/o el uso 
de diferentes recetas. Además se nota un cambio de tradición tecnológica para parte de la producción 
cerámica en la fase Copa, cuando se registra la mayor expansión del sitio.

conclUsión
La caracterización de las muestras comparativas de la zona de Kuntur Wasi, Mangallpa, Jangalá y 
del valle medio del Jequetepeque nos proveyó de varias informaciones importantes para interpretar 
los datos arqueológicos en relación con la producción cerámica antigua. La arcilla de Sangal, la más 
cercana al sitio arqueológico, es una ilita, y no caolín como anteriormente se pensaba. La ceramista 
Sara Moller demostró que se podía utilizar para la producción cerámica, aún sin temperante y que 
resultaba en una pasta beige marrón a la quema. Es posible que fuera utilizada en tiempos antiguos, 
pero para una producción reducida, ya que muchas de las cerámicas tienen un cuerpo de otro color. 
El cuerpo negro de muchas cerámicas no proviene de la adición de manganeso, como se comprobó 
en los análisis, sino que debe resultar del uso de una arcilla que se vuelve negra a la quema o debido a 
las condiciones de quema. Los análisis rechazaron la posibilidad de uso de la arcilla de San Pablo y de 
La Laguna, no teniendo bastante  material arcilloso. Los materiales de Mangallpa, sin embargo son de 
buena calidad y abundantes tanto en arcilla como temperante. 

La similitud del temperante volcánico de Mangallpa con el material observado en muchas láminas 
de cerámica arqueológica de Kuntur Wasi nos permite designar a esta región como un candidato serio 
para la producción en la antigüedad. Asimismo, el proceso de recolectar muestras comparativas permi-
tió descubrir una fuente non sospechada de material subvolcánico en un sedimento a unos 10 km del 
centro ceremonial. Esto podría explicar la presencia de fragmentos subvolcánicos en ciertas cerámicas 
de Kuntur Wasi de la fase Copa que tienen un carácter estilístico local. La tradición actual de alfareros 
itinerantes ofrece otro escenario posible para la obtención de vasijas en Kuntur Wasi, las cuales pueden 
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haber sido hechas in-situ, pero con material de Mangallpa. En cuanto al fragmento de roca sedimentaria 
colectada cerca del centro ceremonial, este no corresponde a composiciones observadas en las cerámi-
cas arqueológicas, eliminando este material como fuente potencial de temperante. Finalmente, el análi-
sis de las arcillas reveló que el caolín caracteriza las muestras arcillosas del valle medio del Jequetepeque 
pero o se nota en las muestras analizadas de la zona de Kuntur Wasi.

Los análisis de difracción de rayos X y de petrografía de las muestras comparativas ofrecen una 
base para la interpretación de los datos cerámicos en Kuntur Wasi, en particular relativo a la posibili-
dad de producción in-situ. Al ser triangulados con los estudios etnográficos, los resultados presentan 
una visión más clara de las fuentes disponibles alrededor de Kuntur Wasi. Es probable que los mate-
riales utilizados para producir una mayor cantidad de las cerámicas con temperante volcánico eran 
extraídos de la falda del cerro Cuscuden, ubicado relativamente cerca a Kuntur Wasi. Los ocho a diez 
kilómetros que separan el sitio arqueológico de estas fuentes o de Mangallpa como zona posible de 
producción todavía se ubican dentro del rayo de explotación de materias primas alrededor de un 
centro productor (Arnold 1985). Esto técnicamente define lo que es local. Ahora falta identificar lo 
que no lo es y su procedencia. Estudios comparativos de cerámicas de sitios en el valle central del 
Jequetepeque y en Cajamarca serán el objeto de otros análisis para tener una mejor idea de la distribu-
ción de la cerámicas al nivel regional y de las posibles relaciones de intercambio entre sitios vecinos. 
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