
IN MEMORIAM

Craig Morris
(1939-2006)

Arqueólogo norteamericano, curador en ejercicio del área sudamericana del American Museum of
Natural History de New York (AMNH) en los últimos 31 años y, por una década, hasta su muerte,
Dean of Science y Vicepresidente del mismo museo. A decir de John Noble Wilford, del The New York
Times (16/6/06): «fue un arqueólogo que ayudó a transformar el moderno conocimiento de la civili-
zación inca y [fue] un líder de la investigación y las exhibiciones en el AMNH».

Su aproximación a la sociedad andina prehispánica la inicia a mediados de la década de los
sesenta, en el marco de un proyecto de investigación interdisciplinario dirigido por John Murra en la
región de Huánuco, y desarrollado a partir de fuentes cronísticas y de un documento administrativo
conocido como Visita de la provincia de León de Huánuco, de Ortiz de Zúñiga (1946 [1562]), el que
inauguró una perspectiva auspiciosa en las investigaciones sobre temas andinos. Desde aquellos años
hizo del Perú antiguo el motivo de sus preocupaciones académicas y profesionales, y, para sentirse
literalmente «en casa», adquirió un departamento en Barranco, Lima, que iba poblando a pocos con
aquello que identificase al Perú en su expresión más acudida: el arte mueble menor. Fue, sin lugar a
dudas, uno de los pocos intelectuales forasteros reconocidos y apreciados por antropólogos, historia-
dores y la especial comunidad de arqueólogos peruanos. Este reconocimiento era similar en el círculo
académico de andinistas en los Estados Unidos.

Sus estudios de bachillerato los hizo en Vanderbilt University, Nashville, y el doctorado en la
University of Chicago, Illinois, donde obtuvo su grado en 1967 con la tesis Storage in Tawantinsuyu,
un sólido documento sobre el sistema de depósitos del Estado inca y sus múltiples implicaciones,
realizado a partir de excavaciones de qolqas construidas en el sitio incaico de Huánuco Pampa. Por
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aquellos años, la University of Chicago contaba con profesores de mucho reconocimiento como
Robert Adams, autor de The Evolution of Urban Society; y recibió asimismo,, ex aula, la influencia
académica de John Murra, también graduado en la misma universidad, quien solía llamarle «Craigcito»
en la frescura de la tertulia.

En el marco del 39.o Congreso Internacional de Americanistas realizado en Lima en 1970, al que
asistí, entre varios, gracias a la invitación del doctor Richard Mac Neish, director del Proyecto
Arqueológico-Botánico Peabody Huanta-Ayacucho, conocí a la vanguardia de los investigadores extran-
jeros sobre los incas, los doctores John Murra, John Rowe, Tom Zuidema y, por intermedio de
Carlos Iván Degregori, también a Craig Morris. Semanas después de este evento, Craig Morris
visitó Vilcashuamán (Ayacucho), un sitio inca representativo del Chinchaysuyu; también observó las
excavaciones arqueológicas que, por entonces, se realizaban en sitios tempranos en Huamanga y se
reencontró con Peter Jensen, nuestro supervisor de excavaciones en Pikimachay, antiguo colega suyo
de las jornadas de investigaciones en Huánuco. En aquella ocasión nos notició a varios alumnos su
interés por contar con nuestra participación en el proyecto arqueológico de Huánuco Pampa. Al año
siguiente, en 1971, se inició la temporada de investigaciones sobre «urbanismo compulsivo» incaicos
financiada por la National Science Foundation de los Estados Unidos, en la que participamos estudiantes
de las universidades peruanas y nuestros pares norteamericanos de postgrado.

Desde luego, el uso del muestreo aleatorio es común hoy en las investigaciones arqueológicas
modernas, pero fue Craig Morris quien lo introdujo creativamente por primera vez en el Perú en el
estudio arqueológico del sitio inca de Huánuco Pampa. El muestreo en las excavaciones permitió una
visión de conjunto del sitio y de sus partes, de modo que su incorporación en las investigaciones de
sitios urbanos en los Andes, y su implicancia en el análisis del material recuperado, fue un aporte muy
significativo en el campo metodológico y supuso una ruptura con las formas tradicionales de abordar
las excavaciones arqueológicas. La arquitectura visible del sitio facilitó el diseño del muestreo y la
estructura o recinto fue la unidad básica de la muestra en la que se incluyó tanto el área interna como
externa. La estructura a ser excavada, señaló, debe ser elegida de un universo estratificado de estruc-
turas, es decir, «grupos relativamente homogéneos», para asegurarse así, entre otros logros, «una
muestra representativa de toda la ciudad, con el fin de minimizar la posibilidad de omitir cualquier
patrón importante de actividad». Pero dada la naturaleza compleja de Huánuco Pampa, fue a veces
inevitable el muestreo no probabilístico, aunque muy limitadamente y, más bien, se privilegió el
probabilístico (Morris 1974: 115-116, 122).

También es aporte suyo el haber aplicado, imaginativamente, categorías de análisis como el «urba-
nismo compulsivo» u «obligado» en el área andina —un derrotero teórico actual en las investigaciones
sobre sociedades complejas andinas—, así como el festín, que hoy, sin lugar a dudas, es un tema
paradigmático en la investigación arqueológica prehispánica. El «urbanismo obligado» es una catego-
ría que señala que los centros urbanos internamente diferenciados surgen como consecuencia de la
«planificación estatal centralizada», de manera que la «fundación y rápido crecimiento» de los grandes
centros administrativos, como Huánuco Pampa, obedecen a un patrón impuesto en oposición al tipo
de centros urbanos «orgánicos» y fueron de «importancia capital» porque «permitían la centralización
de una serie de operaciones administrativas, ceremoniales y económicas que eran esenciales para
asegurar la base política, militar y económica sobre la que se sustentaba el Estado». Un rasgo básico
es que este tipo de establecimientos albergaron temporalmente «poblaciones grandes y densas» dife-
renciadas entre sí por su estatus y especialización ocupacional (Morris 1973: 127, 129, 134). Son de
carácter intrusivo y de vida artificial, por lo que era necesaria la construcción de centenares o miles
de qolqas en las que se almacenaban recursos para abastecer a los ocupantes que, según el autor,
vivían en alojamientos construidos con este fin.

Asimismo, el festín fue una categoría introducida en las investigaciones arqueológicas sobre los
incas por Craig Morris, con seguridad debido a su sólida formación antropológica, por lo que estaba
informado de la importancia de otros tipos de celebraciones de redistribución ofrecidos por jefes
magnánimos como los kwakiutl del noroeste norteamericano o los big men de las islas del Pacífico Sur,
así como por lecturas más perspicaces de documentos virreinales y su sociedad académica con John



Murra, un predicador de la importancia de las analogías culturales. El festín fue un modelo ritual que
sirvió para explicar la dinámica oficial de las relaciones político-sociales del Estado inca con las
entidades étnicas e instancias administrativas. Morris identificó el banquete prodigado como una
obligación del Estado inca y en Huánuco Pampa ubicó uno de los escenarios construidos para este
fin, compuesto de espacios abiertos (patios o plazas) y de recintos. Señaló, además, que era un medio
de control sutil para asegurar la colaboración de las poblaciones locales en diversas tareas del Estado
y, a su vez, sellar amistades (Morris y Thompson 1985). Posteriormente, puso énfasis sobre el valor
que tuvo la bebida de maíz o aqha, al señalar que era la esencia de la hospitalidad general, de manera
tal que el Estado impulsó la producción de maíz en zonas ecológicas adecuadas y su posterior cosecha
era trasladada tanto al Cuzco como a sitios provinciales. En tiempos actuales es una categoría de
análisis utilizada por muchos investigadores dedicados a diferentes periodos prehispánicos y es trata-
do desde perspectivas diacrónicas y multidisciplinarias.

Craig Morris veía a los incas con admiración crítica y los estudiaba de manera interdisciplinaria
y con perspectivas innovadoras como los aportes ut supra, que develaron principios y modelos de
organización incas que no coincidían con las generalizaciones señaladas por la historiografía tradicio-
nal. Para él, el Estado inca tenía otros rasgos que la teoría general del poder desconocía. Uno de estos
enfoques novedosos concierne al concepto de variabilidad. C. Morris observó «que lo magnífico del
logro incaico parece residir en su capacidad de aceptar, usar y, tal vez, hasta patrocinar la variabilidad»
(citado por Bruce Mannheim [1999: 16]), en aspectos de la política y la economía; tomando aquella
premisa, el mismo profesor Mannheim observó este rasgo en las lenguas naturales andinas. De esta
manera, propició el abandono de tesis difundidas sobre la uniformidad de las expresiones administra-
tivas y políticas del Estado inca, y concibió al Tawantinsuyu como una representación social heterogénea
en la que coexistían varias culturas andinas y al Estado incaico como una entidad que empleó formas
de dominación múltiples.

Problemas de salud, entre otros importantes asuntos, le impidieron continuar con sus investiga-
ciones en tierras altoandinas, razón por la que dirigió proyectos arqueológicos en la costa peruana. El
primero fue en La Centinela, en Chincha (1984-1988), proyecto que estudió la articulación del
Estado inca con la entidad local conocida como «Chincha», donde el poder inca en la costa sur se
expresó en alianza política y «aparente respeto mutuo», como se evidencia en la fusión de los estilos
alfareros y arquitectónicos incas con los chinchanos (Morris 2004). El siguiente fue en Tambo Colo-
rado (de 2002 a la fecha), un centro administrativo inca ubicado también en la costa sur del Perú. En
ambos proyectos participaron profesionales peruanos y del exterior, y alumnos de las universidades
Católica, San Marcos y de Huamanga, además de estudiantes extranjeros. Por un corto tiempo
también dirigió un proyecto en Cochabamba, Bolivia, a finales de la década de los ochenta.

Otro de los temas de su interés fue la arquitectura inca, a la que aportó con datos nuevos y
encontró algunos principios de organización de la traza de ciertos asentamientos estatales. En Huánuco
Pampa observó que el diseño urbanístico estaba estructurado sobre los principios organizacionales
jerárquicos incaicos de la bipartición, tripartición y tetrapartición (Morris 1990), tema tratado
sobremanera por otras disciplinas, como la etnohistoria y la antropología andinas (Zuidema 1964,
entre otros). También en Tambo Colorado estudió la expresión arquitectónica del palacio inca, que,
como toda residencia de gobernante, tiene más importancia «simbólica y ritualista» por ser «el foco
del poder y la autoridad» (Morris 2004: 299).

Detrás del arqueólogo talentoso e innovador estaba el personaje refinado de muy bien pasar; la
fineza, la sobriedad, el sibaritismo, la bonhomía y el humor fino («graveyard humor», dirían sus
paisanos de la angliparla) eran cotidianos en su vida. Hombre de detalles y exquisiteces, cultivado en
el arte, la filosofía y la literatura. En Huánuco, algunas veces lo vimos leyendo a D. H. Lawrence, a J. M.
Arguedas o al poeta T. S. Eliot. En Lima frecuentaba restaurantes refinados —hoy desaparecidos—
como «Trece Monedas» y «Tambo de Oro», ambos locales concurridos por lugareños y foráneos del
«buen yantar» de la década de los setenta, y otros actuales como «La Gloria» o «La Tiendecita Blanca».
En Huánuco Pampa, como se estilaba durante las campañas de excavaciones por meses, comíamos
cada uno, a mediodía, una lata de atún «Florida», papas y tragos de té; pero en las noches, por turnos,



cocinábamos la cena. Y cuando él estaba con nosotros, nos sorprendía, por ejemplo, con un «pollo
marengo»… y hacía gala de su refinamiento al referir que su origen se remontaba a tiempos
napoleónicos. Crêpe con mermelada era un postre frecuente en el campamento a más de 3800 metros
sobre el nivel del mar. Disfrutaba por igual de las mulizas de nuestro Zenobio Daga, del jazz, del
country music o de las sonatas de Domenico Scarlatti. Reconoció también el valor y significado de la
cocina andina tradicional y, en una ocasión, cuando el cumpleaños 55 de John Murra, celebrado en
1971 entre los edificios incas de Huánuco Pampa, mandó preparar pachamanca, comida que aún no
tenía carta de prestancia como sucede hoy en la novo andino cuisine. Esta reunión fue como una
alegoría de un festín del siglo XVI incaico prodigado a Murra, un «apu» de los estudios andinos.

Por sus sustantivos aportes al conocimiento sobre los incas e incorporar perspectivas sistemáticas
en la investigación arqueológica de sitios urbanos prehispánicos tardíos, fue incorporado a la National
Academy of Science y al American Academy of Arts and Sciences de los Estados Unidos. También fue
miembro de número del Institute of Andean Research de New York y de la Society for American
Archaeology. Fue profesor de las universidades de Brandeis, Cornell y Columbia, en los Estados
Unidos, y profesor visitante en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos de Lima en 1977,
gracias a una beca Fulbright-Hays. Publicó decenas de enjundiosos artículos sobre economía, políti-
ca, ritual, religión, urbanismo y estética incas; con la coautoría de Donald Thompson, escribió el
libro Huánuco Pampa, y con Adriana von Hagen The Cities of the Ancient Andes y The Inka Empire and
its Andean Origins; de hecho, con esta misma autora tiene otro libro en prensa.

De frágil salud por problemas cardiovasculares que lo aquejaron desde fines de la década de los
sesenta, se vio limitado en ciertos quehaceres que requerían algún esfuercillo, pero que no le «oscu-
recían la vida». En los últimos meses, además de conducirse en sus labores del AMNH, estaba
abocado a cumplir sus compromisos académicos pendientes y en los primeros días de junio del 2006,
de paso por Lima, planeaba la próxima temporada de excavaciones en Tambo Colorado. ¿Trataría de
entrar en la muerte con los ojos abiertos? Pregunta pertinente y sin respuesta, formulada en una
acomodada expresión de Margarite Yourcenar (Memorias de Adriano). Murió en Manhattan, New
York, el 14 de junio de 2006, como resultado de complicaciones de una cirugía del corazón a la que
había sido sometido en el New York Presbiterian/Columbia Hospital, y terminó así su diario trajín
up town, down town… —como en la tonadilla de Peggy Lee, vocalista de la Benny Goodman Band—,
desde las cercanías del Greenwich Village, donde vivía, hasta la calle 79th y Central Park West, donde
se ubica el American Museum.

Julián I. Santillana
Departamento de Humanidades

Pontificia Universidad Católica del Perú
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