
ELPERIODO FORMATIVO EN ELSUR 

INTRODUCCION 

Lamentablemente no se pudo incluir los aportes sobre la costa sur presentados en el evento, 
por 10 cual 10 que sigue pretende sustituir en algo esta ausencia, pero recientemente Silverman 
(1996) publico una sintesis exhaustiva a la cual se puede recurrir y que sirvio de base para los 
comentarios que siguen. 

La costa sur es notablemente arida y ancha (unos 70 kilometros) y cambia la direccion de su 
litoral a NE-SE formando una serie de tablazos y de amplias bahias asi como peninsulas como la de 
Paracas. Los rios llevan poca agua, tienen desembocaduras poco desarrolladas y sus cuencas tienden 
a formar bolsones u oasis (cf. Silverman 1996, Fig.7). Existen rutas de comunicacion en los cursos 
medios donde los rios se acercan mas. Algunos rios secos (cf. Silverman 1996, Fig.2) asi como napas 
freaticas a poca profundidad de la superficie actual apuntan hacia condiciones ambientales mas 
favorables en el pasado. Existen varios conjuntos de rios, uno menor en el norte, Chilca-Mala-Asia, 
otro mayor Cafiete-Chincha-Pisco-lea-Nazca en el centro y Acari-Yauca -Atiquipa en el sur. 

Estas condiciones geograficas y ecologicas poco favorables se reflejan en la presencia de 
sitios de menores dimensiones y escasez de arquitectura monumental asi como ausencia de 
estratigrafias complejas. Pese a ella se ha producido la secuencia mas detallada del Formativo 
(Horizonte Temprano) para el valle de lea (Menzel et al. 1964) basandose en criterios estilisticos; es 
interesante que el Estilo Ocucaje esta considerado como un conjunto de subestilos en varias 
subcuencas del rio lea. Recientemente se propuso una secuencia mas sencilla abarcando evidencias 
mas tempranas para la zona de Paracas (Garcia y Pinilla 1995; cf. Reflexiones finales). Estas propuestas, 
sin embargo, carecen de evidencias estratigraficas 0 de otros contextos ya que fueron construidos 
sobre comparaciones externas basadas en piezas basicamente sin contexto conocido. 

La presencia de arquitectura monumental en Chincha (Canziani 1992) y en lea (Massey 
1991,1992) parece corresponder a un Formativo Final 0 aun Post-Formativo (he sugerido el termino 
Epi-Formativo para estos fenomenos cf. Kaulicke 1994). Las asociaciones y la arquitectura misma 
aun no se han documentado de modo que permitan una evaluacion critica. La lamentable ausencia 0 

extrema escasez de excavaciones en la costa sur hacen dificil cualquier interpretacion razonable 
aunque no solamente existe arquitectura domestica con evidencias de superposiciones y contextos 
funerarios asociados (v.g. Puerto Nuevo, Engel 1966) sino aparentemente tambien estratigrafias 
complejas (v.g. Disco Verde cf. Engel 1991 y quiza Karwas en la Bahia de la Independencia, un 
complejo que pese al hallazgo de impresionantes telas pintadas no merecio mayor atencion hasta la 
fecha). Silverman (1996: 139) concluye que la costa Sur no participo en los desarrollos tempranos 
(Periodo Inicial) del Norte pese a contactos existentes, tampoco estaba integrada en el "mundo 
Chavin del Horizonte Temprano". 
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Más al sur de Yauca aparece un patrón algo diferente aún no bien establecido cuyos vinculos 
con la costa norte chilena parecen más evidentes; además se intensifica el contacto con la zona 
circun-titicaca y el Formativo boliviano (cf.abajo). La costa sur en la definición dada, en cambio, 
manifiesta contactos con Ayacucho y hay evidencias aún en la Costa Central y otras cuencas 
interandinas más norteñas como Huancayo (Fase Cochachongos). Por el otro lado, la Costa Sur, 
sobre todo en el Formativo Final y Epi-Formativo, se vincula también con la Sierra Sur (cf. Kaulicke 
1994: 530-536). 

La extensa sierra sur consiste de varios ramales de la cordillera con picos altos que se 
alternan con mesetas y cuencas, lagos mayores y menores y la gran cuenca del Lago Titicaca. Ríos 
y cuencas siguen las mismas orientaciones a manera de un "collar", 10 cual debería manifestarse en 
intercomunicaciones entre las cuencas afectadas. Por el otro lado los ríos costeños como Tacna 
Moquegua y Camaná penetran en la sierra y facilitan intercambios costa-sierra, los cuales se reflejan 
tanto en el material arqueológico, como en fuentes etnohistóricas y evidencias etnográficas. Pese a 
las grandes distancias involucradas (ancho de la sierra entre la costa sur y el río Ené aproximadamente 
460 kilómetros) no se trata de territorios aislados; posibles o probables "regionalismos", sin em
bargo, son difíciles de definir debido a la ausencia deplorable de evidencias pertinentes. Solo se 
dispone de pocas excepciones como los trabajos de Grossman en Andahuaylas (Grossman 1982) y 
aquel de Zapata, presentado en este tomo, que ilustra una riqueza de datos que dejan entrever 
perspectivas aún insospechadas para la cuenca del Cuzco (v.g. estratigrafía de Batan Urqo) que no 
pueden ser casos aislados y requieren trabajos futuros o publicaciones de los trabajos en curso (cf. 
K. Mohr Chávez y S. Chávez). 

Pese a demostrar diferencias con el norte, contactos no solamente existen sino son 
fundamentales para el notable desarrollo posterior del área. Sería muy equivocado, sin embargo, 
tratar de evaluar estos logros exclusivamente en base a los contactos externos. 

El Formativo sureño del extremo sur, por tanto, solo puede entenderse si se lo discute en 
relación con otras zonas, a las cuales pertenece el altiplano boliviano, chileno y la costa chilena. 
Evidentemente este no es el lugar para emprender tal discusión, pero el aporte de LeCoq demuestra 
claramente la validez de comparaciones "extranacionales" o "internacionales" si se toma en cuenta 
la extraordinaria semejanza entre las estructuras descritas por él y aquellas excavadas por Zapata en 
Batan Urqu. 

Finalmente habría que comentar brevemente otro aspecto que no aparece en este compendio, 
la Amazonia. 

Después de la muy pub licitada convicción global de Lathrap (1970,1974,1977 ínter alía; cf. 
Reflexiones finales) y de sus alumnos y/o seguidores (cf. Roe 1982, 1989, 1998; Raymond 1988) de su 
papel crucial e intercomunicador a un macronivel americano, el papel de la vasta Amazonia sigue 
siendo enigmático y contradictorio; las pocas evidencias conocidas permiten interpretaciones 
diferentes y aún diametralmente opuestas. Su intervención activa y temprana, en todo caso, es más 
evidente en la zona norte, aunque el caso de Bagua (en el simposio presentado en una mesa redonda 
dedicada a la Amazonia) parece estar más vinculado con el occidente en tiempos formativos. Reclamos 
exagerados, basados casi exclusivamente en interpretaciones iconográficas para resolver el problema 
del origen del Formativo, requieren de confirmaciones independientes de otro tipo de fuente. De 
otro modo se podría sospechar que esta iconografía solo provee la ansiada base de una antigüedad 
notable para las actuales cosmologías amazónicas. Es evidente que la vasta Amazonia aún guarda 
muchas sorpresas que obligarán a modificaciones sustanciales de su apreciación en cuanto a su 
papel en la historia del Perú Antiguo aunque no necesariamente se confirmará la presencia de "ex 
oriente lux". 
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