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ICONOGRAFiA TIWANAKU EN LA 
PARAFERNALIAINHALATORIADE LOS 

ANDES CENTRO-SUR 

Constantino M. Torres* 

Resumen 

En este trabajo se presenta un analisis de la iconografia tiwanaku en los equipos de inhalar polvos 
psicoactivos, con reJerencia a la escultura /ftica, textiles y ceramica. Estos equipos permiten un estudio inicial 
de la configuracion iconografica tiwanaku debido a suJuncion especijica y a su amplia distribucion geografica 
y temporal. EI ajuar inhalatorio consiste de una tableta rectangulm; un tubo, una cucharilla y una bolsa de 
cuero como recipiente para los polvos. EI autor ha documentado 84 tabletas y 23 tubos con este tipo de 
iconografia. Se discuten los temas representados, sus variaciones y componentes, y distribucion geografica. 

Abstract 

TIWANAKU ICONOGRAPHY IN SOUTH CENTRAL ANDEAN SNUFFING PARAPHERNALIA 

This work presents an analysis oJTiwanaku iconography depicted on snuffing equipment, reJerring 
to other media when appropriate. This hallucinogenic equipmentJacilitates a basic study oJTiwanaku:S icono
graphic configuration because oJits specificJunction, duration and widespread distribution . The snuffing kit 
consists ofa distinct set of implements: a small rectangular tray, a snuffing tube, a small spoon, and leather 
pouches thatjilllctioned as snujfpowder containers. I have documented 84 snuff trays and 23 snuffing tubes 
with Till'anaku iconography. Their geographical distribution is noted and the major themes represented are 
discussed. This is Jollowed by an analysis oj the components oj the iconographic system, a discussion oJthe 
different structural schemes and variations in thematic emphasis. 

En este trabajo se presenta un analisis del valor intrinseco en la iconografia tiwanaku, es 
decir, un estudio interno del sistema iconografico. Este anal isis, para lograr una mayor efectividad 
en un proyecto a largo plazo de estudio iconografico, no se avala de analogias con otras culturas 
prehispanicas separadas cronologica y/o geograficamente. El propos ito es el de alcanzar una vision 
10 mas completa posible de la configuracion pictorica tiwanaku en si misma. Una vez alcanzada esta 
meta , futuras lineas de investigacion deberan abordar problemas cronologicos y de distribucion 
geografica que haran posible la identificacion de temas constantes y sus variaciones, ademas de 
identificar contribuciones regionales ilnicas, ya que su amplia distribucion sugiere una tradicion 
pictorica circuntiticaca, sin las connotaciones difusionistas implicitas en su denominacion como 
«estilo Tiwanaku». Es incorrecto describir a estos signos y motivos como «estilo», ya que no son 
receptores formales, sino referentes iconograficos posibles de ser expresados en diversas formas. A 
continuacion se presenta, como fase preliminar de este estudio, la iconografia expresada en el equi
po de inhalacion y su relacion con la escultura monumental, ya que es esta la que usualmente 
representa las fonnas y convenciones establecidas, ademas de ser la base de la definicion del arte 
tiwanaku adoptada. 

* Florida International University, Visual Arts Department. e-mail: torresm@fiu.edu 
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Fig. 1. Equipo para la inhalacion de polvos psicoactivos. Tubo envuelto en lamina de oro, longitud: 21,5 
centimetros, N. 0 de inv.: 8431; tableta de madera con incrustaciones, longitud: 16,1 centimetros, N. 0 de inv.: 
8432. Solcor 3. Tumba 107. Instituto de Investigaciones Arqueologicas y Museo, Universidad del Norte, San 
Pedro de Atacama, Chile. 

EI tipo mas comun de equipo inhalatorio consiste de una bolsa de lana que contiene una 
tableta de madera de forma rectangular, un tubo de madera 0 de hueso, una cucharilla tambien de 
madera 0 hueso y una 0 dos bolsas de cuero que contienen el polvo psicoactivo (Fig. 1). Analisis 
quimicos de polvos psicoactivos procedentes de la Tumba 112 del cementerio de Sokor 3 (Torres et 
al. 1991), fechada en ca. 780 ± 60 d.C. (Beta-32447), demostraron la presencia de dimetiltriptamina, 5-
metoxidimetiltriptamina y 5-hidroxidimetiltriptamina (bufotenina). La presencia de bufotenina en es
tas muestras indica que proviene de la especie Anadenanthera (antes Piptadenia), especificamente 
A. colubrina var. Cebil, un arbol del genero leguminoso (Reis Altschul 1964, 1967; Ott 1996: 166). 
Esta es la unica planta implicada en el complejo inhalatorio que contiene bufotenina, aunque este 
alcaloide ha sido reportado en supuestos rapes de Viro/a del Alto Orinoco (Holmstedt y Lindgren 
1967: 361). 

La Anadenanthera existe en dos especies (Reis Altschul 1964): A. peregrina (L.) Speg. y A. 
colubrina (Yell.) Brenan, cada una con dos variedades. Las dos variedades de A. peregrina son A. 
peregrina (L.) Speg. var. peregrina y A. peregrina (L.) Speg. var. falcata (Benth.). A. colubrina 
consiste de A. colubrina (Yell.) Brenan var. colubrina y A. colubrina (Yell.) Brenan var. Cebil 
(Griseb.). De estas, A. peregrina var. peregrina y A. colubrina var. Cebil, son las mas comunes 
fuentes de rapes que producen visiones. Estos son obtenidos principalmente de las 8 a 16 semillas 
de una de las vainas que son tostadas y pulverizadas (Reis Altschul 1964: 30). Tienen una amplia 
distribuci6n en Sudamerica y en las Antillas Mayores; A. colubrina var. Cebil, la especie relevante 
a esta discusi6n, es abundante a traves del noroeste argentino y en la zona de Cochabamba, Bolivia. 
Cohoba y yopo, los rapes utilizados en las Antillas y en el area de la cuenca del Orinoco, respecti
vamente, se obtienen de A. peregrina var. peregrina. Estos, conocidos en Peru como vilca 0 huilca, 
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Lugar 

Amaguaya , dpto. de La Paz, Bolivia 

Lacatambo, Cochabamba, Bolivia 

Niiio Korin, Bolivia 

Tiwanaku, Bolivia 

Caleta Camarones, Chile 

Chiu-Chiu, Chile 

San Pedro de Atacama 

Coyo Oriente 

Quitor 2 

Quitor 5 

Quitor 6 

Quitor 8 

Sequitor Alambrado Oriental 

Solcor 3 

Toconao Oriente 

Procedencia desconocida 

Chilatilla Bajo, Algarrobal, Ito, Peru 

La Real , valle de Majes, Peru 

Puno (sitio MC-95) , Peru 

Numero de tabletas 

Una tableta 

Una tableta (fragmento) 

Seis tabletas 

Siete tabletas, un tuba 

Una tableta 

Dos tabletas 

63 tabletas (609 en total), 22 tubos (140 en total) 

17 tabletas 

Dos tabletas 

Nueve tabletas 

10 tabletas 

Tres tabletas 

Seis tablet as 

Nueve tabletas 

Una tableta 

Seis tabletas 

Una tableta 

Una tableta 

Una tableta 

Tabla. 1. Inventario de tabletas y tubos con iconograjla tiwanaku (total: 84 tabletas, 23 tubos). 

yen el noroeste argentino como cebil (sebil) y jataj, son obtenidos de A. colubrina var. Cebil (Reis 
Altschul 1964: 6; Califano 1976: 30; Cf Knobloch, numero anterior) . EI sitio arqueol6gico de Inca 
Cueva (ICc7), en la Puna de Jujuy, provee la evidencia mas antigua para el uso de las semi lIas de este 
arbot. Analisis quimico de material obtenido de dos pipas tubulares de hueso de puma (Felis concolO/) 
indican la presencia de dimetiltriptamina. EI sitio de Inca Cueva ha sido fechado por radiocarbono en 
4080 ± 80 a.p. (2130 a.c., T-I773 , Aguerre, Fernandez y Aschero 1975: 213), y ca. 4030 ± 80 a.p. (2080 
a.c., Beta 64938, Aschero y Yacobaccio 1994). Estos son los fechados mas tempranos re1acionados 
con el uso de plantas psicoactivas en Sudamerica. 

Se ha registrado 84 tabletas y 23 tubos con motivos e iconos con equivalente directo en la 
escultura monolitica del sitio de Tiwanaku (Tabla 1, Fig. 2) . De acuerdo con estas cifras , los equipos 
de inhalaci6n con iconografia tiwanaku representan, aproximadamente, un 9% del total de la 
parafernaJia inhalatoria de los Andes centro-sur. La fecha mas temprana asociada a un ajuar inhalatorio 
con iconografia tiwanaku es una dataci6n por termoluminiscencia de 190 ± 140 d.C. (UCTL-224), 
obtenida de la Tumba 4229-30, Toconao Oriente, San Pedro de Atacama (Fig. 3). Este fechado es 
coherente con el contexto funerario , que incluye tres vasijas del tipo ceramico San Pedro Rojo 
pulido, la alfareria diagn6stica de la fase II (aproximadamente 300 a.C.-1 00 d.C.; Berenguer et al. 
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Fig. 2. Mapa de los Andes centro-Sllr seiialando los sitios can para[emalia inhalatoria decorada can mOlivos 
till'anakll. 
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Fig. 3. Tahleta de madera . Area decO/·ada: aproximadamenle 9,5 centimetras. Toconao Orienle, I. 4229-30. 
InslitlllO de Investigacion es Arqueol6gicas y Museo, Universidad del Norte, San Pedro de Atacama, Chile. 

1986: 40-44) del desarrollo cultural de esa zona. EI fechado mas tardio es una datacion por 
termoluminiscencia de 920 ± 120 d.C. (UCTL-48, fase V, Berenguer et af. 1986: 34), de un ceramio 
asociado a una tableta con representacion de camelido en la Tumba 5 del cementerio de Soleor 3 (Fig. 
4), San Pedro de Atacama . 
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Fig. 4. Tab/eta de madera call representacion de came/ida. LOllgitud: J5,7 centimetros. Solcor 3, Tumba 5. 
Jnstiluto de In ves tigaciones Arque%gicas y Museo. Un iversidad del Norte, Sail Pedro de Atacama. Chile. 

Los tubos inhaladores con iconografia tiwanaku son simples cilindros perforados (Fig. 5) . 
Hasta ahora no se conocen tubos dobles paralelos 0 en forma de «Y», frecuentes en la Amazonia y 
en contextos prehispanicos en las AntiIIas Mayores . Estructuralmente, los tubos tiwanaku consis
ten de tres secc iones delineadas de forma clara: una secci6n pr6xima de forma acampanada cuya 
funci6n es la de ajustarse a una de las ventanas de la nariz, una secci6n intermedia y el extremo 
distal. La secc i6n intermedia es la que lleva la mayor informaci6n iconografica y, por 10 general , 
consiste de una figura antropomorfa, la cual en algunos casos porta hacha y una cabeza trofeo. EI 
extrema distal lIeva de manera exclusiva una cabeza animal y es a traves de su boca que se inhala el 
polvo psicoac ti vo. De manera tentativa, esta cabeza puede ser identificada como la de un camelido 
por sus orejas y boca. 

La zona arqueol6gica de San Pedro de Atacama detenta la mayor concentrac i6n de imple
mentos inhalatorios con iconografia tiwanaku. Diseii os de este tipo aparecen en 6 I tabletas y 22 
tubos. Tres de las tabletas se encontraron en asociaci6n con ceramica del tipo Rojo Pulido (aproxi
madamente 300 a.C.-l 00 d.C.). Ademas de los implementos relacionados con el ajuar inhalatorio, se 
han encontrado varios objetos en San Pedro de Atacama que exhiben elementos iconograficos 
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relacionados con Tiwanaku. Debido ala pobre preservacion de materiales organicos en el area del 
lago Titicaca, San Pedro de Atacama ofrece los mas completos y mejor conservados textiles tiwanaku . 
Estos incluyen tres mantas, cinco tunic as, varias bolsas con bordes bordados simi lares a esas 
procedentes de Nino Korin (Wassen 1972: PI. II, Fig. 52), una banda cefalica, dos pulseras y varios 
fragmentos de tie-dye. En la coleccion del museo local existen tambien seis ceramios (e.g. L1agostera 
y Costa 1984: Fig. 40), Y 10 hues os grab ados (Le Paige 1965: Lams. 50-57). 

Del nucleo tiwanaku en la zona sur dellago Titicaca se conocen solo nueve tabletas, todas 
de piedra; solo tres de estas han side publicadas (Uhle 1912: 530-531). A continuacion se enumeran 
de forma breve estos artefactos. Dos se encuentran en el Romer-Museum, Hildesheim, Alemania 
(Uhle 1912: Figs. 15,16; Boetzkes et af. 1986: 60-61, 143-144). EI Museo Etnografico, en Buenos 
Aires, incluye en sus colecciones una tableta adquirida por Salvador Debenedetti en La Paz en 1910. 
Dos fragmentos y una tableta completa se encuentran en el University Museum, Philadelphia. Una 
septima tableta pertenecia a un coleccionista privado en Oruro cuando Uhle (1912) publica su traba
jo; su presente localizacion es desconocida. En 1894, dos tabletas se encontraban en posesi6n de 
Ernesto Mazzei, a quien Uhle (1912 : 531) habia conocido en La Paz. Mazzei era un investigador 
italiano que viajo extensamente a traves de Sudamerica con el prop6sito de coleccionar artefactos 
precolombinos y etnograficos para el Museo Nacional de Antropologia y Etnologia de Florencia 
(Ciruzzi 1992). Se desconoce el paradero actual de estas tabletas . Uhle (1898) describio un tuba 
bifurcado, encontrado en superficie en el sitio de Tiwanaku. EI tubo, adquirido por Uhle en 1895 
(1898: 195), fue manufacturado de hueso de camelido. Safford (1916: 558-559) describio un inhalador 
similar encontrado en el area de Cuzco. Se debe anotar en este contexte que la mayoria de las 
tabletas procedentes de otras areas son de madera y que, debido a la pobre preservacion del material 
organico en el area dellago Titicaca, se puede proponer tentativamente la existencia de tabletas de 
madera en esta area. Solo siete de las 614 tabletas encontradas en San Pedro de Atacama son de 
piedra, pero todas aquellas con motivos Tiwanaku encontradas en esta localidad son talladas en 
madera. 

Otras tabletas en estilo Tiwanaku han sido reportadas en el sitio de Nino Korin al noreste 
dellago Titicaca. Este sitio esta ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes a una altura de 3500 
metros . Cinco tabletas de madera, tubos de cana, enemas y espMulas fueron encontrados en una 
tumba colectiva. Estos objetos han sido estudiados por el antropologo sueco Wassen (1972) y 
forman parte de la colecci6n del Museo Etnografico de Gotemburgo. Wassen (1972: 29) ha obtenido 
tres fechas radiocarbonicas de este sitio : 355 ± 200 a.c., 375 ± 100 a.C, 1120 ± 100 a.c. 

Recientemente, implementos de inhalacion fueron encontrados en un abrigo rocoso cerca
no a la localidad de Amaguaya, departamento de La Paz, Bolivia (Rendon 1999). Entre estos imp le
mentos se distinguen una gran tableta de madera (26 centimetros) guardada en una estrecha vaina 
de cuero, una cucharilla de hueso con ave en su mango y una bolsa de cuero. Otras tabletas con 
iconografia tiwanaku han sido reportadas en Algorrabal (llo), La Real (valle de Majes), y Puno, en el 
sur del Peru, y en la zona de Cochabamba en Bolivia (Tabla I). 

La aparente homogeneidad delllamado «estilo Tiwanakw) encubre un sistema de extrema 
variabilidad . Un estudio detail ado de su representacion en las tabletas y tubos de San Pedro de 
Atacama, Nino Korin y Tiwanaku, entre otros, revela grandes diferencias en convenciones pict6ri
cas y en enfasis tematico, asi como variaciones en la relaci6n de los motivos individuales (Nunez 
1963; Le Paige 1965; Llagostera et af. 1988; Wassen 1972). La iconografia tiwanaku en la parafernalia 
inhalatoria puede ser categorizada en varios temas: 

I. Personaje frontal (Fig. 6). Consiste de un personaje antropomorfo portando dos cetros; variaciones 
notables incluyen la presencia 0 ausencia de proyecciones cefalicas y la composicion de los cetros. 
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Fig. 6. Tipos se/(!ccionados de persol/ajes FOlltales. a. Coyo Oriente, t. 4093-95. Sail Pedro de Atacama; b. 
QuitoI' 5. t. 2183-84, San Pedro de Atacama; c. Coyo Oriente, t. 4010, San Pedro de Atacama; d. La Real. valle 
de Majes, Pel'll. 
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Fig. 7. Tipos seleccionados de rostros radiantes. a. Quitor 5, t, 1994-96, San Pedro de Atacama; b. Coyo 
Oriente, sin. ", San Pedro de Atacama. 

2. Rostro radiante sin cuerpo (Fig. 7). Este tema consiste de un rostro radiante sobre una plataforma 
escalonada con elementos laterales. 

3. Personaje de perfil portando cetro (Fig. 8). Este es el tema de mas frecuencia representativa en el 
equipo inhalatorio. Hasta ahora es, aparentemente, el de mayor antiguedad debido a su representa
cion en la tableta procedente de Toconao Oriente fechada en aproximadamente 190 d. C. Esta confi
guracion pictorica parece ser aplicada a una gran variedad de personajes distintos. Todos compar
ten, con la excepcion de una tableta de Nino Korin, la pose en genuflexion, la cabeza mirando hacia 
arriba y la presencia de un objeto que surge de la boca. Difieren en la composicion cefalica y en los 
objetos que sostienen. 

4. Aves (Fig. 9). Las representaciones de aves pueden ser identificadas como condores debido a su 
cresta, pronunciado pico y su distintivo collar. 

5. Camelidos (Fig. 10). Estas tabletas comparten la representacion de un personaje de perfil con un 
bulto en la espalda y un atado en su cuello; la figura se yergue sobre una plataforma escalonada. 
Algunos elementos de la figura sugieren que se trata de un ser humano con un atuendo que Ie 
confiere caracteristicas zoomorfas . Estas pueden ser identificadas como las de un camelido por las 
dobles pezufias, la boca ligeramente ondulada y las prominentes orejas y dientes . 

6. Representaciones miscelaneas (Figs. 11-14). Los cinco temas enumerados aparecen con mas fre
cuencia; varias tabletas, sin embargo, representan tern as unicos 0 infrecuentes. Estos incluyen tres 
tabletas con un personaje rec1inado (Fig. II), otras cuatro con la representaci6n de una Figura frontal 
con brazos sobre el pecho (Fig. 12d), otra con un c6ndor picoteando una cabeza humana (Fig. 12b) 
Y una que lIeva como decoraci6n ados felinos rampantes (Fig.12a). Un personaje sacrificador, con 
incrustaciones de turquesa en los ojos (Fig. 13), exhibe claras correspondencias con la escultura 
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Fig. 8. (en esta pagina y la siglliente). Tipos seleccionados de personajes de perfil. a. Solcor 3, t. 107, Sail 
Pedro de Atacama; h. Coro Oriente, t. 4141, San Pedro de Atacama; c. Covo Oriente, I. 4008, San Pedro de 
Atacama; d. CO)'o Orienie, t. 3963, San Pedro de Atacama; e. Quitor 6, t~ 3613, San Pedro de Atacama; f 
Tocollao Oriellle, t. 4229-30, San Pedro de Atacama; g. Nilio Korin, Bolivia; h . Amaguaya, Bolivia. 
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Fig. 9. Tipos seleccionados de representac:iones de aves. a. Co)'o Orieme, t. 3944, San Pedro de Atacama; h. 
Quitor 6, t. 2742. Sail Pedro de Atacama; c. Coyo Oriente. t. 5334-41, Sail Pedro de Atacama. 
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Fig. 10. Tipos selecciollados de representaciolles de cal7lelidos. a. Solcor 3, t. 44, Sail Pedro de Atacama; b. 
QUi/or 5, t. 2235, San Pedro de Atacama; c. Coyo Oriente, t. 4049-50. Sa/I Pedro de Atacama. 
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Fig. II . Tableta de madera con represenlacion de figura reclinada. Longitud: 15.3 centimetros. San Pedro de 
Atacama. American Museum of Natural Hist01Y. New York. N. n de inv.: 41.0/8911 (de Morris y Von Hagen 
1993: Fig. 95). 

litica de Pucara (Chavez y Torres 1986). Las tabletas con representaciones de felinos sin caracteris
ticas antropomorfas son escasas, como en una de las tabletas con probable procedencia del sitio de 
Tiwanaku (Fig. 14). 

Estos temas se articulan a traves de una serie de signos individuales (Fig. 15) que proveen 
el material primario para la formulacion tematica. Estos signos individuales no parecen poseer 
implicancias jerarquicas, interactuando y combinandose entre si , constantemente cambiando de 
posicion, cumpliendo funciones primarias y auxiliares. Se pueden identificar tres tendencias forma
les : una con predominantes caracteristicas geometricas (Fig. 15a), y las otras dos predominantemen
te biomorfas (Fig . 15b, c). EI modo basico organizativo de estos signos esta constituido por el 
cuerpo, ya sea humano 0 animal. Las funciones que cumplen estos signos primarios estan determi
nadas por su diseno, asociaciones, y localizacion dentro de la anatomia. Algunos de ellos sirven de 
terminadores, como el elemento ondulante tripartito (Fig. I5b, arriba izquierda). Otros ocupan posi
ciones interiores en la formulacion tematica, como, por ejemplo, el signo en zigzag que comunmente 
forma parte de cetros, representa la faja abdominal de los personajes 0 describe la base de tocados 
cefalicos (Fig. l5a, arriba). En este aspecto, tambien es notable el signo que consiste de un circulo 
concentrico con extensiones bilaterales, cuya representacion esta restringida al interior del signo 
escalonado (Fig. I5b, abajo; Fig. 16, abajo). Otros aparecen como conectores de los diversos com
ponentes, como el signo semicircular en su funcion intermediaria entre cabeza y torso (Fig. 15c, 
abajo) . Los motivos se aglomeran (Fig. 16), de acuerdo con sus respectivas funciones , para formar 
elementos del cuerpo, extensiones (ojos alados, alas, colas), y anexos (tocados, cetros) . 

Estos, a su vez, construyen las fonnulaciones tematicas basicas enumeradas anteriormente, 
que permiten, de esta fonna, la creacion de numerosas variaciones estructurales de cada tema . Esto 
esta demostrado de manera clara si se comparan varias formulaciones de un mismo tema, como el 
personaje frontal portando cetros en una tableta de San Pedro de Atacama, el personaje central de la 
portada monumental de Tiwanaku y la figura grab ada al dorso del Monolito Bennett (Fig. 17). Los 
tres personajes comparten la posicion frontal con los brazos abiertos portando cetros, y las tunicas 
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Fig. 12. (en esta pagina y fa s iguiente). Tip os se fecciollados de representaciones ';micas. a. Sin procedencia, 
San Pedro de Atacama; b. Co)'o Oriente, t. 5381, San Pedro de Atacama; c. Quitor 6, I. 3662, San Pedro de 
Atacama; d. Sin procedencia, San Pedro de Atacama; e. Quitor 2, t. 3706, Sail Pedro de Atacama; .l Sin 
proceclencia, San Pedro de Atacama. 
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con decoracion de cabezas en su borde inferior. Aparte de esta formulacion tematica basica, estos 
tres personajes frontales difieren marcadamente. Las dos representaciones en escultura litica exhi
ben una cabeza radiante, mientras que la grabada en madera en una tableta de San Pedro de Atacama 
(Fig. 17, izquierda) lleva un tocado elaborado. Los objetos que portan estas figuras son del todo 
diferentes comparados en detalle, no solo en su forma general, sino tambien en los signos que los 
componen. La configuracion de los ojos, las tunicas y pendientes de codo ostenta una gran variabi
lidad. Estas variaciones sugieren que los signos individuales derivan su significado de su asocia
cion con otros signos, de su posicion dentro de la anatomia y del contexte tematico en el cual son 
expresados; el signa mismo es modificado por el cambio tematico. 

En la mayo ria de los casos, las tabletas, textiles, ceramica y hues os grabados representan 
solamente una unidad tematica, es decir, un personaje sin acolitos. En los textiles, un tema, por 10 
general el personaje de perfil portando cetro, es repetido varias veces. En textiles procedentes de 
Pulacayo (Berenguer 2000: 86), al sureste del Salar de Uyuni, y de San Pedro de Atacama (Berenguer 
2000: 90), este personaje se repite y forma las franjas verticales de las tunicas. En la tunica de 
Pulacayo la pose de perfilla tiene un personaje con prominente nariz que porta hacha y una cabeza 
trofeo. Este tipo de sacrificador es visto ademas en varias tabletas de San Pedro de Atacama (Figs. 
I , 8) y en el dintel de Kantatayita en Tiwanaku. El personaje de perfil representado en el textil de San 
Pedro de Atacama difiere por sus atributos de ave y la ausencia de hacha y cabeza trofeo. Como se 
ha visto a traves de las comparaciones efectuadas, de esta manera se pueden identificar numerosas 
variaciones en estilo e iconografia, ya que las diferentes poses y gestos proveen un esquema 
estructural que permite una gran variabilidad. 

Es en la escultura monolitica y en los elementos arquitectonicos donde se articulan las 
variadas formulaciones tematicas. La organizacion de estos temas variables dentro del cuerpo de la 
escultura 1l10nolitica sugiere una estructura jerarquica y refuerza el concepto del cuerpo como la 
estructura basica de organizacion. En el Monolito Bennett (Fig. 18) las unidades tematicas son 
colocadas dentro de la anat0111ia en posiciones centrales y subsidiarias. La relaci6n espacial de los 
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Fig. 13. Sacri/icadO/: madera can incrllstaciones de malaquita. Longitud: 18, 1 centimetros. Quitor 5, t. 2196-
98. Instituto de Investigacion es Arqueologicas y Museo, Universidad del Norte, San Pedro de Atacama, Chile. 

dos rostros radiantes en los omoplatos del personaje, con la figura portando cetros colocada en la 
base de la columna vertebral, confieren al dorso de esta escultura una cierta frontalidad. Person ajes 
alados de perfil y came lidos con bulto a la espalda convergen en los medallones pendientes en el 
pecho y abdomen del monolito. Las figuras y signos envuelven la escultura, articuladas por su 
anatomia, adquiriendo una identidad afin a una nocion de lexto. De este modo, varios niveles de 
probable actividad significativa pueden ser propuestos: I) los signos individuales, 2) aglomeraciones 
de estos signos dentro de la compos icion (plataformas escalonadas conteniendo signos y 
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Fig. 14. Tahieta de piedra. Lungitud: 15,5 centimetros. TillwlOku (?), Bolivia. Musco Etnogrcijico, Buenos 
Aires, N. " deilll'.: 10718. 
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Fig. 16. MlIes(ra de aglomeraciones de signos. a. Portada Monllmen/al, Till'Gllakll; b. Co)'o Oriente. San 
Pedro de Atacama: c. PlIllta Pichalo , Chile; d. Portada MOllllmental, Till'anakll: e. Cava Oriente, San Pedro de 
Ataca1l1a;/ QlIebrada VilOria, Chile: g. Portada MOI1l/me/Hal, Till'anakll ; h. MOllolfto Bennell , TiH'allakll; i. 
QlIebrada Vitoria, Chile:}. Solcor 3, Sail Pedro de Atacama; k. Por/(lda MOllllmental, Till'Gllakll ; I. Mallo/ito 
Benllell , Till·allakll. 
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Fig, 17, Ilustracion comparativa de persollajes frontales de diversas procedencias, a, Coyo Oriente, t. 4093-
95, San Pedro de Atacama; b. Portada Monumental, Tiwanakll; c. Monolito Bennett, Ti'wanaku, Bolivia. 

Fig. 18. (desglosable en la pagina sllbsiglliente). Diblljo del monolito Bennett. Altura: 7,3 metros, Templete 
Semisubterraneo, Tiwanaku (de Posnansky 1945: Fig, 113a). 
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proyecciones laterales, tocados, cetros, etc.), 3) unidades tematicas (personajes frontales portando 
cetros, personajes en perfil, camelidos antropomorfizados, etc .), 4) configuraciones tematicas: 
composiciones pictoricas que constituyen las mas complejas expresiones de la iconografia y estan 
mayormente confinadas a la escultura monumental y decoracion arquitectonica. 

La iconografia tiwanaku representada en la parafernalia inhalatoria comparte la mayoria de 
sus componentes basicos con las convenciones y formas establecidas de la escultura monolitica del 
sitio de Tiwanaku. Las unidades tematicas representadas en las tabletas -personajes frontales, 
rostros radiantes, figuras genuflexas de perfil, condores coronados, camelidos con bulto a la espal
da, etc.- estan representadas sobre el cuerpo de los monolitos Bennett y Ponce, y en la portada 
monumental conocida como Puerta del Sol. La relacion entre la iconografia tiwanaku y el uso de 
plantas psicoactivas es aparente adem as en otros aspectos de la escultura litica del sitio de Tiwanaku. 
Varias de estas representan seres humanos sujetando un objeto en cada mana (Figs. 18, 19). En sus 
trabajos sobre las practicas inhalatorias en Tiwanaku, Berenguer (1987,2001) propone que los prin
cipales componentes del ajuar inhalatorio estan representados en la escultura monolitica. Uno de 
estos puede ser identificado como un kero, aunque la identificacion del segundo objeto ha sido mas 
evasiva. Berenguer (1987: 38; 2001: 68) propone a una tableta como su probable identidad, basando 
parcialmente su argumento en comparaciones estilisticas e iconograficas. La asociacion de un kero 
con una tableta en estos personajes puede indicar la ingestion por via oral de una pocion psicoactiva. 
Las primeras referencias sobre vilca como intoxicante chamanico des crib en como en ciertas ocasio
nes era anadida a diversos brebajes (Polo de Ondegardo 1916 (3): 29-30; Cobo 1964: 72; Guaman 
Poma de Ayala 1980: 57). Knobloch (2000: 388, Figs . 2,4, 5,9, CI numero anterior), en su trabajo 
sobre poder y ritual en Conchopata, ha identificado un icono como la representacion de flores, hojas 
y semillas de A. colubrina. Este es un icono de frecuente representacion en la iconografia tiwanaku, 
y esta presente en varias tabletas de San Pedro de Atacama y en la escultura monumental. Es 
notable, debido a su posicion central, la presencia de este icono como parte del medallon en el pecho 
del Monolito Bennett (Fig. 18; Knobloch 2000: 396, Fig. 9d). Ademas, en los monumentos Bennett y 
Ponce, la mana derecha asume un gesto conocido como «medio puno» (Fig. 18). Con este termino se 
describe una posicion de la mana con el pulgar erecto a un lado y los cuatro dedos doblados de 
manera que las unas permanezcan visibles (CI Sharon y Donnan 1974: 58-59). Es notable al respecto 
que una tableta de San Pedro de Atacama y otra de Nino Korin son talladas con este tipo de 
representacion (Fig. 20) . Ambas tabletas fueron halladas en directa asociacion con otros artefactos 
ornamentados con iconografia tiwanaku (Wassen 1972: 32-39). 

Debido a su complejidad, diversidad y variabilidad a traves de su distribucion geografica y 
temporal, es posible proponer que la formacion, evolucion y dispersion de la configuracion pictorica 
tiwanaku no fue una actividad centralmente controlada, producto de conquista y subsecuente mani
pulacion colonial. En San Pedro de Atacama, la zona arqueologica con mayor concentraci6n de 
implementos para inhalar substancias psicoactivas, la iconografia tiwanaku es discreta y coexiste 
con otros objetos foraneos, asi como con artefactos de manufactura local (Torres 1998). En San 
Pedro de Atacama no se conocen contextos funerarios predominantemente tiwanaku, sino s6lo 
aquellos con artefactos tiwanaku ocasionales y muy rara vez asociados entre si. La presencia de 
variaciones regionales y de temas unicos refuerza esta propuesta. 

Se debe incluir en esta discusi6n una breve mencion de la cultura Wari del Peru central, para 
enfatizar la independencia de esta iconografia de entidades politic as especificas y exclusivas . Es 
evidente que, coo marcadas diferencias, estas dos culturas comparten basicamente el uso de un 
sistema iconografico (Cf Torres y Conklin 1995 para una discusion de probables modelos de 
interacci6n). En Tiwanaku esta iconografia se define fundamentalmente en la escultura monolitica, 
adem as de tejidos y ceramica. En Wari no se conoce, hasta ahora , escultura monumental alguna (CI 
Kaulicke, este numero), pero se han encontrado numerosos tejidos. Estos tejidos son, a primera 
vista , muy simi lares a los de Tiwanaku, pero difieren en el enfasis en temas iconograficos especifi
cos, como el «Sacrificadon> y la asociacion de los motivos que 10 componen. La arquitectura tiwanaku, 
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b 

Fig. 1 Y. a. Escultura litica en estilo Tiwallaku, Puno, IOllgitud: 46,7 centimetros. Metropolitan Museum of Art, 
New York, N." de i/lv.: 1979.206.833; b. Tableta de madera, longitlld: 12,4 centimetros, Los Abuelos, Tumba 
7, Caspana, Chile. Museo Naciol1al de Historia Natural, Coleccioll Emile de Bruyne, Santiago, N. 0 de inv.: 
23.006. 

con su enfasis en entradas y arquitrabes, no encuentra equivalente en Wari (Conklin 1991). La 
iconografia tiwanaku esta intimamente relacionada con la inhalaci6n por via nasal de polvos 
psicoactivos (Uhle 1898, 1912; Berenguer 1987), mientras que en Wari la evidencia indica consumo 
oral (Knobloch 2000). 

Esta diferenciaci6n se acentua cuando se comparan sitios perifericos como los de Moquegua, 
Arica y San Pedro de Atacama. Arica posee extensa evidencia textil , como tunicas y gorros de cuatro 
puntas, mientras que en San Pedro de Atacama esta evidencia es fragmentaria (Cj Uribe y Aguero, 
este numero). La mas marcada diferencia se encuentra en la presencia de tabletas, tubos y otros 



ICONOGR AFiA TIWANAKU EN LA PARAFERNALIA INHALATORIA 451 

a b 

Fig. 20. Tabletas COil representacion de «medio PUi10». a. Coyo Oriente, Tumba 3974. Longilud: 15,7 centlme
tros . Sail Pedro de Atacama. Illstituto de Illvestigaciones Arque% gicas y Museo, Universidad del Norte, San 
Pedro de Atacama; b. Niiio Korin, Bolivia. Longitud: 10,5 cenlimetros. Museo Etnograjico de Gotemburgo, 
N. " de il7l·.: 70. 19.33. 

implementos que forman parte de la parafernalia inhalatoria. En San Pedro de Atacama existen table
tas y tubos inhaladores que demuestran una clara filiaci6n circuntiticaca, mientras que en Arica, en 
un area con tan excelente preservaci6n de los materiales arqueol6gicos como San Pedro de Atacama, 
no ninguna evidencia de iconografia tipo tiwanaku en las tabletas y tubos de esa area (Chacama 200 I) . 

Esta iconografia compartida, aunque con notables diferencias, en una extensa area geogra
fica y de una distribuci6n tempora l de gran amplitud, lIeva a fonnular ciertas preguntas sobre la 
naturaleza y mecanismos de su expansi6n. (,Fue esta interacci6n efectuada a traves de influencia 
religiosa, politica 0 ideol6gica, a traves de expansi6n militarista de parte de Tiwanaku, 0 a traves de 
intercambio mercantil? La diversidad de medio, forma y tipo de expresi6n parece contradecir todos 



452 CONSTANTINO TORRES 

estos modelos de expansion. Del modo en que esta iconografia es compartida por tan diversas 
culturas y por tan largo periodo de tiempo, sugiere mecanismos de interaccion no necesariamente 
dependientes de un sitio central y emisor. Estos factores senalan la posibilidad de que no exista una 
relacion uniforme y directa entre la representacion iconognifica y su significado en todos los diver
sos sitios en que se manifieste. La importancia del cuerpo, de la variedad de gestos y poses que 
definen las diferentes unidades tem<iticas, y de los signos a traves de los cuales se articulan estas 
ideologias, sugieren una transmision de informacion que enfatiza la actividad performativa. 

San Pedro de Atacama y Nino Korin, con su temprana iconografia tiwanaku, deben haber 
formado parte de una serie de localidades que contribuyeron responsivamente, de acuerdo con sus 
recursos y ubicacion en los patrones de intercambio ideologico, al desarrollo de la configuracion 
pictorica. La directa y constante asociacion de elementos tiwanaku con la parafernalia inhalatoria, y 
su relacion con la escultura monumental , indica que las experiencias ext<iticas provocadas por la 
ingestion de plantas psicoactivas contribuyeron significativamente a la construccion y evolucion 
de la iconografia tiwanaku y de 1a ideologia que la genero. 

Notas 

I Dibujos y mapa por Donna Torres, excepto: Fig. 7 abajo der., La Real (segun Garcia y Bustamante 
1990: Fig. 3); Fig. 9 abajo der., Amaguaya (cortesia Pablo Rendon, Museo Tiwanaku, La Paz). 
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