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Resumen 

Uno de los problemas nuis dificiles en el estudio de los estados e imperios antiguos es la identificacion 
de formas dilerentes de cOllsolidacion regional con los datos arqueologicos, La construccion de un centro 
admillistrativo es 1111 indicador muy claro de la presencia de un estado y areas con este tipo de centro hall sido 
desaitas como is las de control directo dentm del mosaico imperial. Durante el Horizollte Medio (600-1000 
a, C) ocurrieroll cam bios sigllijicativos en el asentamiento y sllbsistencia del valle de Cotahuasi, Peru, los 
cuales son, obl'iamente, una divergencia del desarrollo local. En ese mismo momento se construyeroll dos 
centros administrativos nuevos, Collota y Netahaha, en el estilo del imperio Wari, La evidencia cenimica y 
arqllitectonica, sill embargo, sugiere que Collota y Netahaha no eran instalaciones constrllidas por el imperio 
como parte de 1111 sistema de controljerarqllico directo, sino, mas bien, como centros administrativos locales 
constrllidos pOI' elites locales, los cllales emillaron, qlliziz pOl' coercion, al imperio Wari para orgallizar la 
produccion de la region , De este modo, aunque este logro ejercer un control substallcial durante el 
Horizonte Medio; las elites locales, bajo su creciente injluencia, originaron estos cam bios, 

Abstract 

COLLOTA, NETAHAHA AND THE DEVELOPMENT OF THE WARI POWER IN COTAHUASI VAL
LEY, AREQUIPA, PERU 

An enduring problem in the study of ancient states and empires is modem recognition of different 
forms of regional consolidation when employing only data available in the archaeological record, The con
struction of an administrative center is one of the clear indicators of a state's presellce, Areas 'with these types 
o.lcenters are a/iell described as pockets o.l direct control in an imperial mosaic. During the Middle Horizon 
(600-1000 A.D.) , signijicant changes in setllement patterns and subsistence regimes occurred in the 
Cotalwasi Valley ofPe/'ll that II'ere a significant departure ji'om its previous course of development, At the 
same time, tl1'O nell' administrative centers, CaUota and Netahaha, II'ere constmcted, ill the architeclllral 
style o/'the Wari Empire. Architectural and ceramic evidence/i'om Collota and Netahaha, howevel~ suggest 
that the installations lI'ere not constructed by the Wari Empire as part of a strategy of direct cOlltrol in the 
valier. iT/stead, the sites were local administrative centers constructed by local elites "'ho emulated Wari 
st.l'le.~. Although the empire probabl,l' did exercise substantial control over the affairs o.lthe valley during 
the Middle Horizon, local elites initiated the changes that we see in the material record. 

A. Introducci6n 

Durante el Horizonte Medio (540-900 a.c.), la eultura Wari de Ayaeucho prolongo su influeneia 
a traves de una gran parte del Peru moderno. Debido al descubrimiento casi reciente de esta eultura, 
ademas de casi 15 aiios de terrorismo en su area principal, Ia comprension de su naturaleza permanece 
relatiyamente pobrc. La evidencia aeumulada, sin embargo. sugiere que esta influencia refleja Ia 
expansion imperial ista wari mediante la imposicion de control sobre partes significativas de los 
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Andes (ej Glowacki 1996: 27-49) . Algunos investigadores han planteado que el impacto del imperio 
a nivellocal fue minimo (Hastorf 1993: 46) , mientras que otros afirman que el control imperial fue 
directo y omnipresente a traves del territorio (Lumbreras 1974: 165). Para resolver las diferencias 
entre ambas interpretaciones, Schreiber cree el termino «mosaico de control» y sugirio que la inversion 
imperial en un area determinada era, en gran parte, por la distancia de la region, organizacion politica, 
potencial de riqueza y tolerancia al control externo (1992 : 267). EI nivel de control, por 10 tanto, podia 
variar radical mente de region a region. 

En muchas regiones, el imperio prefirio construir SltIOS con determinados rasgos 
significativos . A traves del Peru han sido encontrados mas de 30 de ellos que contienen edificios 
construidos con reglas arquitectonicas rigidas (Schreiber 1978; Spickard 1983 ; Isbell 1991 a). Estos 
centros son estructuras imponentes que pudieron haber sido disenadas para aparentar invencibilidad 
y eficiencia burocratica (Spickard 1983: 141). A pesar de ello, no constituyeron guarniciones militares : 
el imperio no los construyo en localidades defendibles y no los empleo como defensa contra ningun 
tipo de ataque; mas bien, las excavaciones en dichos centros indican que eran sedes de un grupo de 
elite , con gustos mas inclinados hacia festines y rituales que para la guerra (Schreiber 1992; Glowacki 
1996; McEwan 1998). Estos sitios han sido ampliamente interpretados como centros administrativos 
que servian para organizar objetivos politicos y economicos (Isbell y Schreiber 1978; Schreiber 
1978; McEwan 1987; Isbell y McEwan 1991). Areas con este tipo de complejos han sido descritas 
como islas de control directo dentro del mosaico imperial (Schreiber 1992: 276) . 

En este articulo se discutira el impacto del imperio Wari sobre el valle de Cotahuasi, ubicado 
al norte de Arequipa. Entre otros cambios, la influencia wari dio inicio al establecimiento de tres 
recintos rectangulares, intimamente asociados, y a una afluencia de ceramica wari y wari derivado. EI 
tipo de ceramica encontrado sugiere que la influencia inicial era minima; solo aspectos limitados de 
planificacion e iconografia wari fueron incorporados de modo original. Los autores proponen que, al 
pasar el tiempo, la influencia wari se fue formalizando, la ceramica se acerco cada vez mas a la 
imperial y se introdujeron elementos arquitectonicos de planificacion wari. A pesar de estos cambios, 
se propone que el control wari nunca fue directo en esta region; por el contra rio, los recintos 
alojaban a elites locales que decayeron bajo la creciente influencia del imperio. Dichas elites podrian 
elevar su posicion social mediante la asociacion con el imperio, mientras este se beneficiaba usandolas 
para extraer los recursos que quisiera del valle . La implementacion de esta estrategia, por 10 tanto , 
dio inicio a la existencia de un centro administrativo seudo imperial, una mezcla de tradiciones 
arquitectonicas locales, con canones de construccion imperial. 

B. El valle de Cotahuasi 

Localizado a 14° de latitud sur y a 73° de 10ngitud oeste, el valle de Cotahuasi se 10caliza a 
10 largo del borde norte del altiplano volcanico de Arequipa, en los Andes Centrales. La cuenca 
Cotahuasi-Ocona es uno de varios rios que cortan profundamente el suelo desde el altiplano y 
fluyen hacia el oceano Pacifico (Fig. 1). Aunque el Cotahuasi-Ocona corre hacia el mar, el valle es 
considerado como parte de la sierra: almenos la mitad de su recorrido , el rio cae en un abismo. Con 
las.orillas del valle elevandose a mas de 3500 metros del suelo delmi smo, es el canon mas hondo del 
mundo (Perez Vera 1997: 31). 

La posicion del valle y sus recursos naturales parecen haber alentado el desarrollo de la 
region desde por 10 menos el Periodo Arcaico Medio (6000-4000 a.c.). Hoy en dia, aunque aislada de 
la ciudad de Arequipa por un arduo viaje de autobus de 14 horas , el area ha servido por mucho 
tiempo como un corredor natural que une la sierra con la costa. Las caravanas ocasionales de burros 
o llamas que pasan por medio del valle son los ultimos remanentes de la importancia del valle en el 
intercambio interregional. l. a cantidad y variedad de recursos geologicos de Cotahuasi han 
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Fig. I . Mapa de fa cllenca del rio Ocoiia-Cotahuasi, con fa ubicacion de fos sitios de Col/ola y Netahaha . 
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contribuido a la importancia prehistorica de la region . Depositos abundantes de metales preciosos 
(Trawick 1994; Canchaya et af. 1995 ; INGEMMET 1995), obsidiana (Burger y Asaro 1977: 33 ; 
Brooks et af. 1997: 450 ; Sandweiss et at. 1998; Burger et at. 1998), sa l en roca (Llano 1904), y 
ocre, hacen de este lugar una de las areas de recursos mas ric as de los Andes . 

A pesar de su importancia, el area ha recibido muy poca investigacion arqueologica. Dos 
prospecciones de superficie, una tesis de licenciatura inedita de los sitios arqueologicos del 
valle (Chavez 1982) y una tesis doctoral sobre el tema del impacto de la economia de mercado 
sobre la organizacion social y metodos de irrigacion en el valle (Trawick 1994), proveen 
informacion Iimitada sobre algunos sitios en la region. De julio de 1999 a mayo del 2000, los 
autores completaron un trabajo de prospeccion sistematica de superficie y excavaciones 
restringidas de sondeo en un sitio ubicado en la parte mas alta del valle del rio Cotahuasi. Este 
trabajo permitio hacer avances con respecto a estos estudios iniciales y empezar a presentar una 
imagen de la vida del valle antes de la conquista espanola. 

Aunque una descripcion completa del desarrollo del valle excede los limites de 10 que se 
discutira en este articulo, la investigacion llevada a cabo por los autores ha demostrado que durante 
e1 Horizonte Medio ocurrieron cambios significativos : sitios viejos crecieron a la vez que surgian 
otros nuevos y se intensifico un proceso secuencial de ampliacion de terrazas agricolas. Estos 
cambios, debidos posiblemente a la influencia wari , alteraron de manera radical la trayectoria del 
desarrollo local, al convertir un area relativamente insignificante en un centro de gran influencia 
en la region. Con la conquista inca en Cotahuasi, una confederacion de asentamientos (de un area 
de cuatro a siete hectareas) , organizados alrededor de un centro ceremonial en A1ca, constituyo 
una presencia militar poderosa en la region y controlaba un corredor clave que articulaba la sierra 
con la costa (Cieza de Leon 1959 [1553] : 198-200; Garcilaso 1963 [1617]: 56-57 ; Trawick 1994: 
77). 

C. Collota y Netahaha: lun conjunto administrativo? 

Col Iota y Netahaha (Figs . 2, 3) estan localizados en la parte norte del rio Cotahuasi , 
aproximadamente a 6 kilometros del pueblo moderno de Taurisma . Mientras la mayor parte de 
sitios en la region se encuentran aproximadamente a 1000 metros de altura sobre el rio, estos dos 
se encuentran a casi 50 metros de altura con respecto a la ribera del mismo. Los constructores 
pudieron haber escogido este lugar para poder controlar el intercambio de bienes que se llevaba a 
cabo entre los asentamientos localizados en las partes altas y las partes bajas del valle. Estos 
complejos estaban localizados en una superficie en forma estrecha a manera de embudo geologico, 
una constriccion en una parte empinada del valle. Ademas, se encuentran al inicio del canon creado 
por el rio, el cual es tan empinado que mas abajo del curso del rio deberia haber existido un puente 
para cruzarlo. Los bienes, al ser transportados por el fondo del valle, habrian pasado cerca de estos 
dos sitios. 

Collota (UTM 728,100 mE, 8,320,000 mN) esta compuesta por dos sectores con recintos 
de forma rectangular, discretamente espaciados, con una plataforma ovoide elevada en el medio. 
EI primer recinto, 0 Sector A, mide 120 por 30 metros a cada lado. EI segundo y mas pequeno, 
Sector B, mide 30 por 20 metros. Netahaha (UTM 727,600 mE, 8,319,300 mN) se localiza a 800 
metros al oeste de Collota y es otro ejemplo de un recinto rectangular. Tiene 40 por 30 metros y 
linda con un area de espacio domestico muy disturbada, que mide aproximadamente 1 hectarea. 
Los tres recintos en los dos sitios contienen estructuras rectangulares que se definen por presentar 
patios. Chavez describio por primera vez estos sitios en su tesis (1982: 86-89). Los describe 
como un conjunto wari y propone un fechado correspondiente al Horizonte Medio 2, basandose 
en varios fragmentos de ceramica recuperados en superficie, al describir su decoracion con pintura 
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NETAHAHA, COTA-45 
Proyecto Cotahuasi 1999-2000 

I 
Puena 

I 

t Ventana 

~ Nicho 

o 

10 

15 metros 

JUSTIN JENNINGS Y WILLY YEPEZ 

n 
II II 

Fig. 3. Plano del sitio de Netahaha. 

de color blanco y guinda 0 morado, los que encontr6 en Collota. Estos no fueron ilustrados en la 
tesis. En un inventario pubJicado de sitios arqueol6gicos en el valle de Cotahuasi-Ocoiia, los 
define como religiosos y propone un fechado que abarca desde el Horizonte Medio al Horizonte 
Tardio (Chavez y Salas 1990: 20). 

Los autores estudiaron los conjuntos mencionados durante ocho dias, en la temporada de 
campo de 1999-2000. Se elaboraron pianos de ambos usando una brujula Brunton y cintas metricas, 
y tambien se recolectaron muestras de cenimica de sus superficies. Mientras que especimenes 
representativos se recogieron en Netahaha, no se encontro cenimica diagnostica en Collota. Basados 
en sus investigaciones, los autores sugieren que su funcion primordial era administrativa y que se 
los puede fechar en el Horizonte Medio. La reducida muestra de cen\mica inca y local tardia encontrada 
refleja el impacto de un proyecto de irrigacion inca poco despues de su conquista del valle (Trawick 
1994: 80-82). 

Para el resto del valle se propone que la construcci6n de los sitios fue significativamente 
influenciada por canones arquitect6nicos del imperio Wari. Debido a que partes de los tres recintos 
permanecen casi completamente intactos, detalles de su construccion y organizacion interna 
pueden ser determinados y comparados a ejemplares encontrados en tipicos recintos wari. A 
continuaci6n se describinln los diferentes elementos arquitectonicos encontrados en est os 
conjuntos, para luego exponer la organizacion y las fases de construccion de los mismos. 

Las paredes de los recintos. Las paredes de los recintos son muros de doble hilada con su 
respectivo relleno , empleando para su construccion piedras irregulares de 15 a 30 centimetros de 
largo. Las piedras est an unidas con un mortero de barro y ripio. En el casu de Netahalla y Collota, 
Sector B (Collota B), la pared principalmide de 60 a 70 centimetros de ancho y tiene una altura de 2,8 
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metros. La pared del recinto de Collota, Sector A (Collota A), mide de I a 1,2 metros de ancho y tiene 
una altura mayor a los 6 metros. Las paredes de este recinto fueron construidas al mismo tiempo y la 
(mica entrada preservada encontrada en los tres recintos media 2 metros de ancho y fue encontrada 
en la esquina noroeste de Collota A. Netahaha pudo haber tenido una 0 dos entradas al lade norte, 
pero sus restos estan mal conservados. La pared del recinto es un elemento muy diagn6stico de la 
arquitectura administrativa wari, siendo frecuente en las descripciones de conjuntos de esta cultura 
(Spickard 1983; Isbell 1991a: 294; Schreiber 1992: 200). 

Las paredes. Estas varian en espesor de una estructura a olra. Se pueden observar muros de 50 y 
70 centimetros de ancho , los que forman muros de doble hilada con su respectivo relleno de 
barro y ripio. Se conforman de piedras irregulares de 15 a 30 centimetros de largo, con un mortero 
de barro. Las partes conservadas de las paredes miden de 2,5 a 2,7 metros de altura. En much os de 
los casos las piedras usadas para construir las paredes son de mamposteria simple 0 ripio. Las 
unicas excepciones de la mamposteria simple son las esquinas de las estructuras con angulos 
externos definidos. Estos se crean por bloques de piedras trabajadas 0 canteadas en bloques de 
forma cuadrangular, unidas regular y ann6nicamente para formar un quoin. Las paredes estan 
normal mente alineadas en angulos rectos con relaci6n al suelo actual, pero de manera ocasional 
estan algo inclinadas hacia el interior, mientras que el muro termina remalado en forma trapezoidal 
en su parle superior. Paredes con dos caras compuestas de ambos lados y compuestas de piedras 
canteadas 0 quebradas, y unidas con mortero de barro, comprenden el estilo general de mamposteria 
encontrado en todos los sitios wari (Schreiber 1992: 200). EI trato de los angulos exteriores de 
las esquinas en Collota parece haber sido por medio de una tecnica lIamada finger bonding, la 
cual fue usada en algunas esquinas en Viracochapampa (Topic 1991: 151). 

Las puertas. Miden de 60 a 80 centimetros de ancho y tienen una altura de 1,8 a 2,5 metros. Los 
accesos se colocan, por 10 general, en los muros largos de la estructura. No se encontraron dinteles 
ill situ; sin embargo, varios bloques de forma rectangular se hallaron fuera de contexto y pudieron 
haber servido de dinteles . Tambien es posible que se haya empleado maderos como dinteles. 

Dos diferentes metodos de conslrucci6n de puertas fueron identificados (Fig. 4). Ambos 
tipos se conforman de un umbra I en una sola pieza con piedras cuadradas y rectangulares, las 
cuales fueron trabajadas ligeramente. En el primer ejemplo se colocaron dos postes de 80 
centimetros a I metro de altura en la base de las puertas. EI segundo ejemplo no tiene postes y la 
puerta parece ser mas pequena; una franja de mamposteria de ripio separa la entrada del techo . 
Aunque la mayoria de las entradas son rectas, casi el 20% de ellas estaban construidas en forma 
trapezoidal. Por olro lado, la construcci6n de entradas wari permanece sin recibir suficiente 
atenci6n, aunque diversas folos e ilustraciones publicadas sugieren que, aunque los umbrales se 
usaban con frecuencia, era menor el empleo de jambas y dinteles (Isbell 1977: 17; Anders 1991 : 
178-179; Schreiber 1992: 189; McEwan 1996: 181). La lmica notable excepci6n a esta costumbre 
se encuentra en Honcopampa, donde se pueden encontrar jambas y dinteles de piedra megaliticos 
(Isbell 1991b: 31). 

Los nichos. Se encuentran en el interior de las estructuras rectangulares (Fig. 4). La ubicaci6n de 
los nichos varia : a veces un nicho en la parte central 0 a un costa do de la pared, a veces dos nichos 
en una pared . POI' 10 general, son pequenos, variando en tamano entre 15 a 20 centimetros de ancho, 
de 20 a 30 centimetros de largo y de 15 a 20 centimetros de profundidad . Se encuentran nonnalmenle 
a una altura de 1,8 a 1,9 metros del suelo actual, variando en forma desde cuadrangulares a 
rectangulares, similares a trapezoidales y son, usualmente, enmarcados por cuatro bloques 0 piedras 
sin trabajar. Un J 2,5% de los edificios en los dos sitios contienen por 10 menos un nicho. No se 
en contra ron nichos en Collola B. Este rasgo arquitect6nico se puede encontrar en numerosos sitios 
pequeiios y en la mayoria de centros wari (McEwan J 987 : 47; Topic J 991: 145 ; Schreiber J 992 : J 88). 
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Fig. 4. Dibujos idealizados de: a) puertas, b) nichos y c) ventanas (Ia esca/a es aproximada). 

Los nichos wari varian mucho en tamano, forma (cuadrangulares, rectangulares, 0 trapezoidales), y 
en agrupaci6n. 

Las ventanas. NOTmalmente se ubican en los muros cortos de las estructuras y cerca al remate 
del muro 0 cerca del techo de las mismas; tambien a uno 0 ambos lados de las puertas (Fig. 4). Miden 
25 centimetros de largo y de 35 a 40 centimetros de alto. De modo ocasional, pueden llevar un dintel 
sin adornar 0 dos hiladas de piedras con mamposteria ordinaria en la parte mas alta. Las ventanas 
estan enmarcadas pOT bloques rectangulares sin adornar. S610 el 10,4% de los edificios contienen 
ventanas. POT el contrario, en el caso de Collota B, no hay ventanas . Se las encuentra en sitios bien 
conservados, como es el caso de Jargampata, Pikillacta y Viracochapampa. En los dos primeros 
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complejos las ventanas son de forma y construccion similar a las de las ventanas dinteladas 
encontradas en Collota (McEwan 1991: 114; Isbell 1977: 21) . 

Estuco y pintura en las paredes. En tres estructuras del Sector A de Collota existe evidencia de la 
aplicacion de pintura y estuco de barro. En partes de una pared exterior y dos paredes interiores 
parece haberse aplicado pintura de color rojo sobre una capa de barro seleccionado y templado con 
rest os de paja. Se reconocio una capa de 4 a 5 milimetros, la que esta mezclada con barro y paja mas 
exterior, para colocarse inicialmente una capa de 5 a 6 milimetros de barro seleccionado, la cual ha 
servido como base. Este tipo de acabado se aprecia con cierto grado de dificultad en Collota A y 
Collota B, que tienen en su contenido barro con agregados de gravilla fina . Se observa estuco y 
pintura conservados solo en estas tres areas. Sin embargo, debido a que las paredes han sido 
expuestas a la intemperizacion por mas de 1000 afios, es posible que la pintura y el estuco aplicados 
a otras estructuras se hayan erosionado. Tanto en el sitio de Wari, como en sus centros perifericos, 
se les aplico a la mayoria de los cuartos una capa selecta de barro que, usualmente, era cubierta por 
una capa de yeso blanco (Topic 1991: 152; McEwan 1991: 113; Isbell. 1991 b: 38; Schreiber 1992: 179). 
Aunque se describe una capa de barro con yeso color blanco como elemento diagnostico de la 
arquitectura de paredes wari (Isbell 1991 a: 295), el uso de pintura en las paredes tambien era comun 
(Spickard 1983: 140). 

Cobertura 0 techo. Muchas de las paredes encontradas mantienen su altura completa. Detalles 
arquitectonicos , como una franja de mamposteria nivelada y un marco de ventana, demuestran que 
todas las paredes terminan planas . No existen bordes 0 rasgos arquitectonicos que indiquen en 
mayores detalles como se construyeron los techos. Basado en la evidencia de construccion de 
techos wari encontrada en otros edificios similares (Nash, Williams y Lynn 1998, pero Cf Isbell 
1991 a: 298), el techo probablemente era de cuatro aguas . Solo se tiene un escaso ejemplo de muro 
corto con hastial de una estructura adosada al muro de Collota A, que muestra de manera clara un 
techo ados aguas , que , de modo evidente, podria corresponder a la parte tardia del Horizonte Medio 
en el sitio . 

Organizacion interna. Ambos conjuntos estan organizados en recintos rectangulares, con una 
ocasional estructura adosada a la pared del recinto. Los recintos fueron construidos solo con una 0 

dos puertas, y dentro de cada uno hay una fase primaria de construccion, en la cual se construyeron 
estructuras rectangulares alrededor de plazas centrales. Los edificios son de 5 a 7 metros de ancho, 
7 a 12 metros de largo y contienen una puerta en una de las paredes mas largas, las que se abren 
hacia un patio. EI acceso a los recintos es directo: se puede pasar del peri metro del recinto 0 caminar 
sin obstrucciones a traves de las estructuras unidas. EI movimiento Iibre, sin embargo, era 
ocasionalmente limitado; por ejemplo, los edificios Q y P del Sector A de Collota, estan unidos. En 
este primer episodio de construccion se encontraron cinco patios en Collota A, uno en Collota B y 
uno en Netahaha. 

Una segunda fase de construccion ocurre solo en Collota A y B. En ella se clausuraron 
corredores y se construyeron nuevos edificios. Paredes, construidas al nivel del techo, encierran 
muchos de los corredores entre los edificios, y entre los mismos edificios. Trabajadoresafiadieron 
nuevas construcciones dentro de los recintos y fuera de ellos. De este modo, las estructuras unidas 
BB y CC, construidas en el Sector A, dividen el patio en dos partes. En otro ejemplo, una serie de 
galerias , de FF a MM, reemplazan el corredor que se unia a traves del interior en ellado noreste de 
la pared del recinto. En el Sector B se afiadi6 una pared, la cual bloquea el corredor entre el Sector 
A y la pared del recinto. La construccion fuera del recinto esta , por 10 general , mal conservada, 
excepto par la plataforma levantada en el Sector A, que forma un cerro trunco, en el cual en su parte 
superior se realiz6 la construcci6n de una eslructura rectangular pequefia (F). La tercera fase de 
construcci6n se encuentra, mas bien, en Collota A. Esta fase consiste de la construcci6n de una 
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estructura adicional en el interior (N) y una pared baja con estructuras asociadas, creando los 
ambientes B', C' y D' . 

Las relaciones con la arquitectura wari. Disefios de arquitectura wari han recibido la atencion de 
muchos investigadores (Schreiber 1978; Spickard 1983; Isbell 1991 a). Estos especialistas afirman 
que los sitios wari eran construidos basandose en reg las arquitectonicas rigidas, las que incluyen: 
a) una pared que describe un recinto principal de forma rectangular, b) acceso limitado, normalmente 
con una 0 dos entradas, c) el interior se dividia en patios, cada uno de estos compuestos, por 10 

general, de una plazuela abierta, con corredores por 10 men os en dos de sus lados, d) acceso muy 
restringido a traves de la estructura y entre sus camaras, e) una secuencia de construcci6n de 
paredes con orden de jerarquia rigido dentro del sitio . Cada centro wari, sin embargo, suele tener sus 
aspectos peculiares (Isbell 1991 a : 295) y algunos investigadores sugieren que la construcci6n de 
estos complejos fue influenciada por tradiciones de construccion locales (Topic 1991: 162; Isbell 
1991b: 35). 

La primera fase de construccion en Collota y Netahaha result6 en la creaci6n de sitios con 
poca relacion a los canones de centros administrativos wari . Ellos consistian de recintos de forma 
rectangular con acceso limitado, los cuales estaban organizados en cuartos y ten ian acceso a un 
patio central. Se copiaron detalles arquitectonicos, tales como la construccion de paredes y ventanas, 
pero, al mismo tiempo, se omitieron detalles importantes de los canones. En vez de construir galerias 
rodeando un patio central , se reemplazaron por estructuras rectangulares independientes. EI 
movimiento a traves de los recintos es, normalmente, una tarea dificil en construcciones wari, pero 
con este modelo era a la vez libre y facil. La segunda fase de construcci6n sirvio para crear una 
organizaci6n arquitectonica mas similar a las normas de construcci6n imperiales. Los patios se 
convirtieron en unidades mas independientes cuando el acceso entre ellos fue restringido. Los 
espacios entre los edificios fueron ~Iausurados y se construyeron edificios nuevos para lIenar los 
vacios que resuItaron necesarios en la fase original de construccion. EI movimiento a traves de estas 
unidades era minimo; en el caso de CoBota A, fue eliminado. 

Aun con las modificaciones en Collota, la arquitectura de los recintos en Cotahuasi difiere 
bastante de las de mas reglas imperiales que en otros centros. Aunque muchas de las caracteristicas 
de los recintos son iguales a los encontrados en otros conjuntos wari , la organizacion y el metoda 
de construccion de los sitios en Cotahuasi es, obviamente, muy diferente. Estas diferencias no son 
solo un estilo local afiadido a un centro imperial wari ; antes bien, Collota y Netahaha son producto 
de la creciente influencia wari sobre un grupo de elites locales. 

D. Cen'imica wari y wari derivado en Cotahuasi 

La extensi6n de la influencia wari a traves del Peru fue demarcada, tambien, por la dispersion 
de su ceramica. La base para conocer la de este estilo fue la elaboracion de una secuencia cronol6gica 
de Wari , que se origin6 con Bennett (1953), Lumbreras (1960) , Y Menzel (1964, 1968). Aunque varios 
investigadores han contribuido sustancialmente al conocimiento de ceramica wari (Knobloch 1983; 
Benavides 1984; Brewster-Wray 1990; Cook 1994; Glowacki 1996), la matriz basica para conocer los 
diversos estilos de ceramic a wari permanece inalterable, des de la propuesta y desarrollo de los 
trabajos de estos autores . EI Horizonte Medio esta dividido en cuatro fases (1-4), cuyas dos primeras 
se han dividido en dos epocas (lA, I B Y 2A, 2B) (Menzel 1964: 3) . La expansi6n del imperio, se cree, 
ocurrio durante el Horizonte Medio IB y el colapso del imperio durante el Horizonte Medio 3. 

Chakipampa y Oeros 

De los cinco estilos de ceramica del Horizonte Medio I, descritos por Menzel, dos estilos se 
refieren al presente escrito . Chakipampa y Ocros se desarrollaron independientemente de tradiciones 
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locales en el area de Ayacucho (Glowacki 1996: 156). Los estilos persisten hasta el final del Horizonte 
Medio 1 y son divididos entre las fases A y B. Ambos demuestran fuerte influencia de cenimica 
nasca en 10 que se refiere a los detalles de la superficie, forma de las vasijas y los colores aplicados . 
Elementos estilisticos se originan de una mezcla de Nasca, Tiwanaku y temas locales. Menzel (1964: 
66-67) sugiere que los temas miticos ilustrados en la ceramica del Horizonte Medio 1 reflejan la 
incorporacion de aspectos basicos de la religion tiwanaku. Chakipampa y Ocros, por su parte, solo 
adoptaron elementos restringidos de estos temas religiosos . Los estilos se sue len encontrar en 
contextos domesticos y son, por 10 general, interpretados como estilos seculares (Glowacki 1996: 
137). Ambos esti los se originaron con la expansion inicial del imperio en Ayacucho y se encuentran 
en diversos sitios a traves del Peru (Glowacki 1996: 154-155). 

Los estilos de Chakipampa y Ocros son estilos de cenimica intrusos de la sierra y ejercieron 
gran influencia sobre el Horizonte Medio I B. En la mayoria de los casos, ollas encontradas de estos 
estilos reflejan poca sinergia con las tradiciones locales de las areas en las cuales se encontraron. 
Imitaciones locales de estilos imperiales y ceramica local de influencia wari ocurrieron tambien, en 
grados diversos, a traves del interior del imperio (Menzel 1964: 68). Las tradiciones ceramicas de 
Ayacucho parecen haber sido seguidas mas estrictamente en aquellas regiones donde el imperio 
Wari establecio control directo a traves de la imposicion de centros administrativos (para ejemplos, 
Cf Schreiber 1992: 252; Glowacki 1996: 148). Variaciones locales en la ceramic a encontrada en estas 
regiones de control directo existen, pero son minimas. 

En el valle de Cotahuasi se encontraron solo nueve fragmentos de ceramica wari, los cuales 
pueden ser colocados, de modo provisional, en el Horizonte Medio 1: Cinco son imitaciones locales, 
cuatro consisten en imitaciones del estilo Chakipampa y un fragmento muestra influencia ocros (Fig. 
5). En la muestra se percibe influencia wari, pero su estilo no puede ser clasificado facilmente; parece 
ser mas eclectica, ya que mezcla estilos wari con tradiciones locales . Uno de estos, un cuenco 
cerrado, tiene una forma que recuerda a estilos nasca, pero con disefios parecidos a ejemplos descritos 
por Uhle en Pachacamac (1903) (Fig. 5, fragmento A). Los fragmentos de ceramica fueron encontrados 
en contextos domesticos y funerarios. De los dos sitios que contienen recintos , los autores 
encontraron un fragmento del Horizonte Medio 1 solo en Netahaha (Fig. 6, fragmento A) . 

Vifiaque 

Es el estilo representativo del imperio Wari durante la segunda epoca del Horizonte Medio 
(Menzel 1964: 36) y deriva de Robles Moqo, Chakipampa y con caracteristicas nasca tardio. Como 
Chakipampa y Ocros, Vifiaque es encontrado con frecuencia en deshechos domesticos. A diferencia 
de estos estilos, los temas religiosos, aunque a veces abreviados y aplicados fuera de contexto, se 
encuentran con frecuencia en las vasijas. Menzel (1964: 69) interpreto esta tendencia como una 
popularizacion de la religion wari. Otros dos estilos locales, Atarco, del valle de Nasca, y Pachacamac, 
en la costa central, fueron influenciados en gran parte por el estilo Vifiaque. Aunque no se han 
identificado estilos regionales de los valles serranos del sur, algunos autores e investigadores 
sugieren que existen uno 0 mas de estos estilos (Glowacki 1996: 187). 

En el valle de Cotahuasi se recogieron 57 fragmentos de ceramica identificados como Vifiaque. 
Contrariamente a las imitaciones de la ceramica wari del Horizonte Medio 1 A, estos fragmentos son 
simi lares en estilo a los encontrados en otras regiones de los Andes. 154 fragmentos fueron 
identificados como un estilo Horizonte Medio local del valle. Este estilo de influencia wari 
probablemente es del mismo periodo, pero, desafortunadamente, no hubo ejemplos de este estilo en 
un contexto segura durante las investigaciones de los autores. De los 27 fragmentos de ceramica 
diagnostica encontrados en Netahaha, 17 corresponden al estilo local del Horizonte Medio, cuatro 
eran del estilo Vinaque y un fragmento era del estilo Qoscopa (Horizonte Medio 3) (Fig. 6). Aunque 
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Fig. 5. Ceramica del Horizonte Media 1 B de Cotahuasi. a. Chakipampa local (?); h. Chakipampa local; c. 
Chakipampa local; d. Ocros local. 

no se encontro ceramica diagnostica durante la investigacion de los autores en Collota, se tiene un 
ejemplo publicado por Linares Malaga (1990: 473) (Fig. 7). 

Comentarios y observaciones 

La evidencia cenimica sugiere que la influencia wari sobre la region empezo durante el 
Horizonte Medio lB. EI grado minimo de esta influencia esta sugerido no solo por la carencia de 
muestras de fragmentos de ceramica wari del Horizonte Medio IB, sino tambien por el significado de 
las muestras encontradas . Estas son, obviamente, solo imitaciones ligeras de estilos imperiales. 
Durante el Horizonte Medio 2 esta influencia se incremento y aparecieron verdaderas muestras de 
ceramica vinaque. Las muestras de ceramica locales de influencia wari no se lograron encontrar en 
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Collota, pero en Netahaha se recuperaron muestras fuera del area levantada. Probablemente es 
tambien durante Horizonte Medio 2 que fueron construidos los recintos de Cotahuasi, modificandose 
de modo posterior. 

E. Conclusiones 

La evidencia cenimica y arquitect6nica sugiere que Collota y Netahaha no eran 
instalaciones construidas por el imperio Wari como parte de un sistema de control jerarquico 
directo. El imperio Wari, sin embargo, logr6 ejercer un control substancial sobre la regi6n durante 
el Horizonte Medio. Cambios significativos en el asentamiento del valle y subsistencia ocurrieron en 
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Fig. 7. Ceramica war; de Col/ala, dibujado 
par Linares Mataga (sin clave de colores). 

este periodo, y son, obviamente, una divergencia del desarrollo local; las elites locales, bajo la 
creciente influencia del imperio, originaron estos cambios . Collota y Netahaha eran centros 
administrativos locales construidos por estas elites, los cuales emularon, si no por coerci6n, al 
imperio Wari para organizar la producci6n de la regi6n. 

Esta hip6tesis puede ayudar a explicar el tipo de influencia wari en otras dos areas de la 
sierra de Arequipa. En los valles de Chuquibamba y Colca, investigaciones de campo limitadas 
sugieren que cambios significativos ocurrieron durante el Horizonte Medio. La poblaci6n, la 
complejidad social y las terrazas agricolas parecen incrementarse durante este periodo (Scicento 
1989; De la Vera Cruz 1987, 1988; Cardona 1993; Brooks 1998); al mismo tiempo, se establecieron dos 
sitios: Numero 8 en Chuquibamba (Sciscento 1989: 206) y Acachiwa en Colca (De la Vera Cruz 1987: 
97-98). Estos muestran aspectos de asentamientos con planificaci6n wari, pero divergen 
significativamente de los canones. Aunque algunos investigadores clasificaron a estos complejos 
como posibles sitios wari, los autores creen que estos pueden ser interpretados como construcciones 
de elites locales bajo la influencia imperial, de manera semejante a 10 que ocurri6 en el valle de 
Cotahuasi. 

Mientras el imperio crecia, Wari extendia su mosaico de control a traves de los Andes. Como 
Schreiber ha notado (1992), en algunas areas se estableci6 un control directo y en otras uno indirecto. 
En el caso de Cotahuasi y en otros valles, las elites locales mantuvieron control politico mientras se 
ejercia influencia imperial creciente. Estas elites pod ian elevar su situaci6n y habilidad de gobernar 
por tener relaciones con el imperio, el cual, a la vez, se beneficiaba al usar a estas elites locales para 
extraer recursos deseados del valle a un precio mucho mas c6modo que el de la administraci6n 
directa. La implementaci6n de esta estrategia dio origen a la construcci6n de centros administrativos 
locales, los cuales mezclaban tradiciones arquitect6nicas regionales con canones de construcci6n 
imperial. Debido a que las caracteristicas basicas de la arquitectura administrativa wari se encuentran 
en estos centros locales, se debe tener cuidado al distinguir entre centros verdaderos e imitaciones 
locales. Excavaciones futuras en Collota, Netahaha y en otros centros locales de influencia wari 
deben pro veer de una mayor visi6n dentro del tipo de relaci6n entre estas elites y el imperio. Al 
lograr esto, se podra empezar a en tender la variaci6n interna en la politica econ6mica wari. 
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