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Sumilla: 
Los autores presentan un avance ele los resultados ele las excavaciones efectuadas en el sitio arqueológico ele La Salina en el actual 
distrito de El Agustino, en Uma. El área en mención tiene un proceso ele desarrollo desde el Periodo Fonnativo hasta la presencia 
Inca en el valle. B artículo detalla el uso funerario ele las estructuras más tempranas luego de su abandono y se centra en la 
descripción de un patrón funerario inédito correspondiente al Intermedio Tardio y al Horizonte Tardio en el valle medio del Rimac. 

Abstract: 

The authors present an advance of the results from the excavations carried out in the archaeological site of La Salina in B Agustino, 
in Uma. This arna has a process of clevelopment from the Formative Period until the Inca presence in the va/ley. The article details 
the funerary use of the earlier structures after they were left by their owners, and concentrates in the description of an unpublished 
funerary pattem belonging to the lntermediate Period and Late Horizon in the midcl/e part of the Rimac va/ley. 

INI'RODUCCIÓN 

El área arqueológica de La Salina se ubica en el 
actual distrito de El Agustino, en la provincia de Lima, 

en los 12° 01' 47" Latitud Sur y 76º 57' 58" Longitud 

Oeste, a una altura de 288 m.s.n.m., en la margen izquierda 

del río Rímac (Ravines, 1985: 44-45). El sitio en mención 

corresponde al área donde el curso del río se estrecha 

más debido a las estribaciones rocosas de los cerros 

Puruchuco, en la margen izquierda, y Pedreros en la 

derecha, existiendo entre ambas formaciones geológicas 

una distancia aproximada de 4 km (ver fig. l ). Las zonas 

arqueológicas existentes en la actualidad en esta parte 

del valle son numerosas. Entre ellas podemos mencionar 
a Puruchuco, Ceres, Bellavista, Trapiche, Perales, 
Mayorazgo, Sta. Raquel, Granados y Melgarejo en la 

margen izquierda y, en la margen derecha a Pedreros y 
Campoy, abarcando un extenso período de tiempo, desde 

el Formativo hasta el Horizonte Tardío. 

El área arqueológica de La Salina abarca l km2 

aproximadamente. Corresponde a un conjunto de 

estructuras entre las que destaca un complejo 

arquitectónico en forma de U, plataformas cuadrangulares 

y una serie de montículos diseminados en los alrededores 

(ver fig. 2). 

En el mes de junio de 1996 el Instituto Nacional 
de Cultura efectuó trabajos de prospección en el área 
con el fin de evaluar la zona, para lo cual se excavaron 

hasta 24 pozos de cateo en igual número de unidades. 

En una segunda temporada. nos empeñamos en el rescate 

arqueológico de la Unidad 11, correspondiente a uno de 

los montículos funerarios, el cual ya presentaba una seria 
destrucción por el proceso de urbanización del área años 
atrás. Aquí se efectuó el hallazgo de varios entierros, 

definiendo las características funerarias particulares de 

estas estructuras, pertenecientes al Intermedio Tardío, 

nunca antes registradas. 

1. EXCAVACIONFS ENLASALINA

Los pozos de cateo se ubicaron al sureste del 
brazo derec'to de la estructura arquitectónica en forma 
de U, correspondiente al Período Formativo. Se excavaron 
unidades de un mínimo de l x 2 metros de lado en las 

bases de los montículos y alrededores. En el presente 

artículo nos referimos específicamente a la descripción 

de contextos funerarios correspondientes a períodos 

tardíos, no sin antes describir sucintamente las unidades 

de excavación más importantes relacionadas entre sí por 

sus características (ver fig. 2). 

Las Unidades 3 y 8 se practicaron en áreas planas 

cercanas a los montículos, pero no presentaron material 

arqueológico rescatable, considerándoseles sólo como un 

ejemplo del disturbamiento del área, puesto que en años 

anteriores se había retirado con palas mecánicas al menos 
un metro de tierra superficial, para la venta de lotes. 
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Fig. 1 Mapa de Ubicación. 

Las Unidades 5, 7 y 15 se excavaron en 

estructuras que, por los elementos arquitectónicos, 

pueden estar relacionadas a la estructura en forma de U. 

La Unidad 5 se practicó al pie de uno de los montículos 

disturbados que no presentaba una forma arquitectónica 

definida que indicaría su naturaleza. En esta oportunidad, 

a pocos centímetros de la superficie, se ubicaron muros 

ciclópeos, a manera de cimientos, que pueden 

corresponder a la estructura derruida de la superficie. 

Estos muros se componían de guijarros de grandes 

dimensiones, perfectamente alineados y con una cara 

plana, unidos entre sí por arcilla. La dirección era la misma 

que la de la estructura en forma de U. No se encontraron 

fragmentos de cerámica. Las Unidades 7 y 7a se 

efectuaron en una estructura de planta cuadrangular y 

elevación trapezoidal. Estaba conformada por hileras de 

guijarros de medianas dimensiones, separadas entre sí 

por capas de tierra arcillosa y colocadas de manera 

escalonada, lo que le confirió una inclinación determinada 

a los lados de la estructura. En la Unidad 7 sólo se logró 

definir los detalles arquitectónicos, muy semejantes a 

los que después se encontraron en la Unidad 15, mientras 

que en la Unidad 7a se definió una estructura funeraria 

correspondiente a una cista construida a base de guijarros 

unidos con arcilla y con un ligero enlucido interior. Esta 

cista se practicó excavando un hoyo sobre la estructura 

cuadrangular original que fue disturbada por éste y otros 

entierros que en la actualidad se encuentran 

completamente "huaqueados", como la unidad descrita; 

sin embargo, al fondo de esta cista se encontró la base 

del fardo con los huesos del pie del individuo colocados 
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sobre un gran mate relleno de algodón. El fardo, al parecer, 

fue arrancado desde arriba. La fragmenterfa cerámica 

indica que este contexto disturbado corresponde al 

Horizonte Tardío. La Unidad 15 corresponde a uno de 

los brazos de una estructura en forma de L que sigue el 

mismo alineamiento de la estructura en forma de U, y que 

junto al de las Unidades 7 y 5 formarían parte del conjunto 

del Período Formativo del área. Posteriormente, en perfiles 

observados en zonas disturbadas del brazo derecho de 

la estructura en U, pudimos observar detalles 

arquitectónicos semejantes a los de las unidades 

trabajadas, sin embargo, en todas se presenta una 

ausencia de material cerámico diagnóstico. Estas 

estructuras fueron usadas masivamente con fines 

funerarios durante los períodos tardíos. 

La Unidad 22 se practicó en lo que podría ser 

una plaza, delimitada por el montículo en forma de L, a 

escasos metros y frente al montículo principal. En un 

pozo de I x 2 metros de lado excavamos hasta I metro y 

medio de profundidad y pudimos definir una superficie de 

uso conformada por un empedrado de pequeños guijarros, 

enteros y fraccionados, asociados a cenizas y fragmentos 

de cerámica doméstica correspondientes al Formativo 

Tardío del valle. Esta superficie se asentaba directamente 

sobre terreno estéril y es también un ejemplo de todo el 

registro que se ha perdido por la extracción de tierra 

arcillosa para su comercialización. Lamentablemente, 

meses después de acercarnos al lugar pudimos descubrir 
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Fig. 2. Área Arqueológica de La Salina. 














































