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Resumen 

Un detallado ami/isis estilistico es muy importante para poder determinar indicadores de la interaccion 
social, los que pueden darse en varios niveles de La sociedad. En los Andes, las distancias geograficas entre 
diferentes poblaciones no impiden interacciones como eL comercio. EI analisis estiUstico proporciona una 
secuencia mas detallada de eventos sociales y de lapsos temporales mas cortos que la que se basa enfechados 
radiocarbonicos. En comparaciones previas entre las sociedades Wari y Tiwanaku, el enfasis se ha puesto en 
el arte ceremonial, probablemente controlado por la elite. Este arte ceremonial puede proporcionar algunos 
indicadores de interaccion social, pero probablemente no sirve para definir actividades mas comunes tales 
como el comercio 0 las migraciones que acompanaron a la expansion de los cultos religiosos de Wari y 
Tiwanaku. Aplicando el modelo de analisis estilistico de Menzel-que incluye a la alfarerEa ceremonial, la de 
elite y la mas com un- ala expresion artEstica tiwanaku, y combinando las fases Tiwanaku IVy V. tal vez se pueda 
descubrir mas indicadores que documenten una antigua y activa interaccion social entre estas dos poblaciones. 

Abstract 

CHRONOLOGY OF WARI CONTACT AND CLOSE ENCOUNTERS 

Detailed stylistic analysis is very important in determining indicators of social interaction that can 
occur at various levels of society. In the Andes, the distances between distinct populations do not present a 
problem for social interaction such as trade. Stylistic analysis provides a more detailed sequence of social 
events and within shorter time spans than radiocarbon dating. The previous emphasis on comparing Wari and 
Tiwanaku societies has been within the ceremonial art that was probably controlled by the leadership of the 
elite. Ceremonial art can provide some indicators of social interaction, but probably not with more common 
activities such as trade or migrations that accompanied the expansion of the religious cults of Wari and 
Tiwanaku. By applying Menzel's model of stylistic analysis that includes ceremonial, elite and more 
common pottery to the Tiwanaku artistic expression and by combining the Tiwanaku IV and V phases, 
perhaps we can discover more indicators that document an ancient and active social interaction between 
these two populations. 

El Horizonte Medio se define como un periodo de tiempo durante el cual poblaciones andinas 
previamente distintas desarrollaron complejas actividades de interacci6n social, las mismas que 
quedaron documentadas en sus artefactos culturales. Para entender la complejidad de estas activi
dades, se deben examinar dos supuestos: la capacidad de interacci6n social entre poblaciones 
distintas y el uso de la datacion radiocarb6nica para fechar tales eventos de interacci6n. Luego se 
describini un modelo para analizar las expresiones artfsticas de artefactos culturales que documen
taron algunas de las actividades complejas de interaccion social. 

* Traduccion del inglis al espanol: Juan C. Blacker y Juan B. Leoni. 
** In stitute of Andean Studies, Berkeley, California. e-mail: knobloch@mail.sdsu .edu 
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1533 - Hernando Pizarro
Cajamarca a Pachacamac 
= 22dias 

18705 - E. George Squier
Cuzco a Pisco = 25 dias 

1974 - William Isbell, 
Katharina Schreiber, 
Patricia Knobloch -
Cabana Sur a Huancapi 
=3dias 
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Fig. 1. Mapa del area andina, con las rutas mencionadas en el texto. 
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EI primer supuesto se refiere a la escarpada geograffa de los Andes, que podrfa impedir 
eventos de interaccion social tales como el comercio 0 el control polftico de poblaciones distintas. 
AI respecto se pueden referir tres rutas (Fig. 1), cuyo tiempo completo de recorrido a pie se calcula 
en cantidad de dfas. Una primera ruta fue aquella trazada por Hernando Pizarro desde Cajamarca 
hasta Lima en 22 dfas. La segunda fue seguida por Squier des de Cuzco a Pisco, para la que se 
necesito 25 dfas. EI tercer ejemplo es una ruta de recorrido de tres dfas, realizado por Isbell, Schreiber 
y Knobloch des de Cabana Sur a Huancapi. Para estos tres recorridos se camino tomando caminos y 
senderos sencillos. A pesar de que los Andes se caracterizan por una geograffa accidentada y aun 
impracticable en algunas areas, estas rutas sugieren c1aramente que se podrfa caminar entre Wari y 
Tiwanaku en el lapso de dos 0 tres meses. Esto demuestra que la interaccion social entre ambos 
centros fue control ada por decisiones human as y no impedida por barreras geograficas. Pero, asi
mismo, los investigadores deberfan ser mas especfficos al identificar el fenomeno de la interaccion 
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social 0, tal vez, estudiar la evidencia artefactual desde perspectivas diferentes, para poder determi
nar indicadores que la definan propiamente. 

El segundo supuesto es que el fechado radiocarbonico es una util herramienta diagnostica 
para determinar la secuencia de las actividades prehistoricas 0 de los eventos de interaccion social 
durante el Horizonte Medio, un periodo de tiempo de una duracion de aproximadamente 300 afios. 
Algunos investigadores han confiado plenamente en este metodo de datacion para establecer divi
siones cronologicas dentro de este fenomeno cultural. Desafortunadamente, estos fechados con 
frecuencia no son interpretados 0 calibrados de manera correct a para convertirlos en valores com
parables. Dentro del Horizonte Medio, los investigadores dividieron la prehistoria de Wari y Tiwanaku 
en unidades temporales tales como epocas 1 y 2, 0 fases IV y V, respectivamente. Las fases IV y V de 
Tiwanaku (Ponce Sangines 1980) se conodan tambien, de modo correspondiente, como «Chisico» y 
«Decadente» (Bennett 1934). 

Los fechados radiocarbonicos, basados en el amilisis estadfstico de miles de emisiones 
captadas por los medidores en los laboratorios, se expresan como un valor numerico que indica un 
tiempo medio con 1 0 2 sigmas de distribucion. El resultado referido debe interpretarse como la 
ubicacion de un artefac to 0 un evento relacionado en algun momento en el lapso sefialado por los 
fechados indicados por ambos sigmas. Si se toma el rango temporal de 1 sigma ± con respecto al 
punto medio, el evento por fechar puede estar representado con un 68% de precision. Si se toma en 
cuenta el rango temporal de 2 sigmas ± con relacion al punto medio, la precision aumenta en un 95%. 
El tiempo medio, por tanto, nunc a representa el unico fechado posible del evento. Con sigmas de 50 
o 100 afios, un evento pudo ocurrir dentro de un rango temporal de 1000200 afios. Tales fechados 
son inutiles cuando estudiamos actividades culturales que podrfan haber ocurrido en el lapso de 
dos 0 tres generaciones; en consecuencia, la datacion de eventos prehistoricos que podrfan definir 
una cronologfa de la interaccion entre Wari y Tiwanaku deben basarse en un amilisis mas fino de 
datos artefactuales, tales como los indicadores de cambio estilfstico en las expresiones artfsticas 0 

la superposicion de depositos estratigraficos en excavaciones. 

Los indicadores de interacci6n social en la expresi6n artistica 

Los indicadores de interaccion social entre poblaciones distintas pueden entenderse con 
cam bios en la expresion artfstica, tales como los atributos de disefios foraneos en la alfarerfa. A 
modo de ejemplo, los anaIisis estilfsticos de la alfarerfa nasca entre las fases Nasca 5, 6 y 7 indican 
que existio una interaccion social entre ell as y las sociedades Nasca y Moche. Las representaciones 
artfsticas de guerreros en Nasca 7 se parecen mas a sus similares del estilo Moche IV que a las de 
Nasca 6 (Fig. 2). Asimismo, el motivo «animal encorvado» 0 «motivo del mono» de Nasca 7 se 
represent a con un doblez en angulo recto en su cola, que corresponde al mismo atributo inusual 
encontrado en el motivo del «animal de la luna» de Moche IV. En otro nivel de interaccion, los 
Moche practicaban la «Ceremonia del sacrificio» en la que una copa servfa para transferir la sangre 
de los sacrificados ala deidad (Donnan 1976). Una nueva forma de esta misma copa aparece tambien 
en la sociedad Nasca durante la Epoca 7, Y sigue existiendo en la Epoca 8 y el Horizonte Medio 0 

Nasca 9 (Fig. 3). Estos indicadores de interaccion social document an cambios en el disefio que 
ocurrieron al nivel de la capacidad del artista para representar tanto actividades observables como 
conceptos en dos dimensiones. La forma de cop a tambien indica que la sociedad Nasca pudo haber 
adquirido una nueva actitud de comportamiento ritual. De esta manera, estos indicadores de 
interaccion podrfan documentar comunicacion en varios niveles de la sociedad. 

Segun el analisis estilfstico, la interaccion social entre Wari y la sociedad Nasca de la costa 
sur ocurrio tempranamente en el Horizonte Medio, como una continuacion de contactos previos en 
el Periodo Intermedio Temprano documentados en la alfarerfa del estilo Huarpa (Menzel 1964; Lum
breras 1974; Knobloch 1976, 1983). Esta interaccion social, que continuo durante el Horizonte Me-
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Fig . 2. Imagenes de guerreros de Nasca y Moche. a. Nasca 5 (de Eisleb 1977: Abb. 207); b. Nasca 6 (de 
Gaffron 1928: Fig. 47); c. Moche IV (de Donnan 1976: Fig. 37; Cf Donnan y McClelland 1999: Fig. 4.59); d. 
Nasca 7 (de Rowe 1974: Abb. 373). 

dio, indica que se prestaron algo mas que los atributos de disefio mas obvios. A manera de ejemplo 
se compararon dos vasijas: 1) un gran cantaro antropomorfo de Tambo Quemado, lea, con cabeza y 
torso pintados en estilo Nasca TardIo (Fig. 4a); y, 2) un gran can taro de Wari (Fig . 4b) con un patr6n 
de disefio similar en estilo Cbakipampa (Epoca IB). El artesano nasca pint6 debajo de la cabeza una 
banda blanca vertical con un cuadrado abierto en el centro del campo de disefio en el torso. Esta area 
central esta circundada por motivos de rayos angulares. El artesano wari pint6 el area de banda 
blanca vertical en el centro del campo de disefio rodeada por motivos bicolores de rayos doblados 
bacia atras . Ya que el cuello del cantaro no fue model ado en forma de cabeza, una cabeza modelada 
se agreg6 a la parte superior del area de la banda blanca para completar la asociaci6n de este motivo 
con la forma bumana. Estos dos ejemplos muestran que las sociedades Nasca y Wari estaban 
intercambiando informaci6n no s610 en los obvios atributos de disefio, sino que refiejan, probable
mente, una noci6n de estos motivos como sfmbolos que requerfan un conocimiento compartido de 
su expresi6n. 
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Fig. 3. Inulgenes de caliz moche y copas nasca. a. "Ceremonia del sacrificio», Moche IV (de Donnan 1976: 
Fig. 104a; CI Donnan y McClelland 1999: Fig. 4.102); b. Nasca 7. Museumfiir Volkerkunde, Berlin, N. 0 de 
inv.: VA 51125 (FOlO: P. Knobloch); c. Nasca 8. Museumfiir Volkerkunde, Berlin, N. 0 de inv.: VA 51134 (FOlO: 
P. Knobloch; CI Eisleb 1977: Abb. 237); d. Nasca 9 (CI Eisleb 1977: Abb. 243). Museumfiir Volkerkunde, 
Berlin, N. 0 de inv.: VA 5 Jl30 (FOlO: P. Knobloch). 
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Fig . 4. Grandes cantaros antropomorJos. a. Nasca 8. proveniente de Tambo Quemado. lea (de Rowe 1974: Pl. 
XLVII/); b. Chakipampa I B. de Wari. Ayacucho. Museo Wari. Instituto Nacional de Cultura (Foto : P. Knobloch). 
Los colores para la Fig. 4a son: I. Blanco. 6. Naranja. 9. Naranja oscuro. 10. Rojo-marron. 11 . Gris-marron 
(de Knobloch 1983: 83). 

La parte final de la cronologia tiwanaku, desde su fase V hasta el estilo Tumilaca, tambien 
que esta bien documentada. A modo de ejemplo, alrededor de la boca de un kero Tiwanaku V (Fig. 
5a) aparece una banda de motivos de rostros divididos con rotacion simetrica de 180°. Los motivos 
tfpicos del estilo Tumilaca consisten en disefios pintados en negro, tales como volutas unidas a 
disefios escalonados y paneles rellenados con lfneas ondulantes verticales. La evidencia de la 
interaccion social entre las poblaciones de Tiwanaku V y Tumilaca esta representada por un kero 
pintado con motivos de ambos estilos (Fig. 5c) . Por la base de la vasija se observa una banda de 
rostros divididos Tiwanaku V, debajo de una banda de volutas negras, disefios escalonados y 
paneles con Ifneas verticales ondulantes del estilo Tumilaca. Este ejemplo comprueba una compren
sion compartida entre ambas tradiciones estilfsticas que existio en un momento preciso, momenta 
que es dudoso pudiera ser datado con mas precision por medio de fechados radiocarbonicos. 

Aun con estos indicadores de interaccion social entre poblaciones distintas para Wari 
Temprano y Tiwanaku Tardio, el problema de la definicion de estos persiste aun. EI problema quiza 
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Fig. 5. Vasijas de los estilos Tiwanaku y Tumilaca con motivos de <<rostros divididos». a . Tiwanaku V. como 
ejemplo de Chen Chen «Temprano» (de Eisleb y Strelow 1980: Abb. 38); b. Tiwanaku V. como ejemplar de 
Chen Chen «Medio» (de Eisleb y Strelow 1980: Abb. 95); c. Tiwanaku V. con disefio tumilaca, como ejemplo de 
Chen Chen «Tardio» (de Eisleb y Strelow 1980: Abb. 41); d. Tiwanaku V. como ejemplo de Chen Chen 
«Temprano» (de Goldstein 1989: Fig. 15a). 

puede resolverse mas facilmente si las investigaciones incluyeh varios niveles de expresi6n artfsti
ca, que comprendan tanto a la gente comun como a la elite 0 los gobernantes. 

Modelos de cronologia wari y tiwanaku 

Para la sociedad Wari , Menzel (1964, 1968) defini610s estilos Conchopata, Robles Moqo y 
Vifiaque como arte ceremonial. Este arte aparece en numerosos artefactos, tales como grandes ur
nas, cantaros cara-gollete, textiles y joyas (Menzel 1964, 1968; Ravines 1968; Isbell y Cook 1987). 
Menzel cre6 un modelo que consideraba a los estilos ceremoniales como contemporaneos con la 
alfarerfa de elite de alta calidad, tal como el estilo «Chakipampa fino», y alfarerfa no tan fina como 
«Chakipampa men os fino» y Ocros. Asf, fue capaz de establecer una base de datos para determinar 
indicadores de interacci6n para varios niveles de la sociedad. Basandose en el analisis estilfstico de 
la ceramica excavada en Wari en 1977, la autora postul6 que el estilo Conchopata pertenece a la 
Epoca IB en vez de la Epoca lA, tal como Menzel habfa propuesto. Por los datos de excavaci6n se 
desprende que el estilo «Chakipampa fino», cuyos disefios se parecen a elementos del estilo Con
chopata, ocurri6 despues de la manufactura de la ceramica del estilo lA «Chakipampa menos fino». 
Los estilos Chakipampa lA y Ocros se asemejaron a los previos estilos Huarpa y Nasca. Con 
anterioridad al cuho religioso relacionado al arte ceremonial del estilo Conchopata, la alfarerfa mues
tra muchas imagenes de ani males mfticos que recuerdan la influencia religiosa nasca 0 pucara. En 
niveles mas tardfos, se hicieron motivos de individuos con vinchas con disefios de chevrones y 
caras pintadas que podrfan representar a los Ifderes de la nueva elite religiosa (Knobloch 1981, 1983). 

Para la cuhura Tiwanaku, Bennett (1934) y Ponce Sangines (1980) definieron dos estilos: 
Tiwanaku Clasico y Tiwanaku Decadente. Tiwanaku Clasico, 0 Tiwanaku IV, fue el arte ceremonial 
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usado por la elite religiosa de los templos de Tiwanaku. Esta representado casi exc1usivamente en 
esculturas Ifticas, tales como la Puerta del Sol, y la alfarerfa. Bennett propuso un modelo que coloca 
al estilo ceremonial en su propio periodo temporal, dejando sin ac1arar en que comfa la gente comun. 
Por su parte, el estilo Decadente, 0 Tiwanaku V, contiene alfarerfa con menos atributos ceremoniales, 
correspondiendo la mayorfa de los ejemplos a alfarerfa que era utilizada probablemente por la gente 
comun. Se sugiere que el modelo de Menzel podrfa aplicarse a la cronologfa de Tiwanaku si el estilo 
Tiwanaku Clasico fuera considerado como contemporaneo al estilo Decadente. l.Existen evidencias 
de contemporaneidad entre estas dos fases? 

En un reanalisis de los datos de Bennett, la autora afirmo que la secuencia de Bennett del 
estilo Clasico seguido por el estilo Decadente no correspondfa bien a los datos provistos por las 
excavaciones estratigraficas (Knobloch 1989). Bennett (1934) excavo en Tiwanaku para obtener una 
«serie estratigrafica de alfarerfa» que apoyara la secuencia estilfstica. Aun cuando la evidencia mas 
convincente para su secuencia provino de los Pozos V Y VIII, particularrnente el Nivel2 del Pozo VIII 
que contenia una masa compacta de 1878 tiestos, no proveyo ilustracion alguna. Solo presento 
vasijas enteras de colecciones de museD sin procedencia conocida 0 de depositos excavados en los 
que los estilos Clasico y Decadente se encontraronjuntos y eran, por 10 tanto, contemporaneos. Sus 
hallazgos mostraron que ambos tipos estaban aislados en diferentes pozos, indicando una distin
cion espacial y funcional en el uso de la alfarerfa, 0 mezc1ados en el mismo pozo, indicando un uso 
simultaneo. Ninguno de sus pozos excavados mostro una estratificacion distinta que permita soste
ner una distincion temporal en el uso de estos tipos. A modo de ejemplo, el tazon de la forma C con 
lados abiertos y evertidos tiene tfpicos disefios del estilo Clasico, sin disefios del estilo Decadente, 
aunque este aparecio con mayor frecuencia en depositos que Bennett definio temporalmente como 
Decadentes, inc1uyendo el Pozo IV, que se supone corresponde por completo al periodo Decadente. 
Bennett (1934: 403,455) admitio que se necesitaban analisis adicionales y que su estratigrafia no 
corroboraba de manera adecuada secuencia alfarera. Asimismo, su estilo de excavacion por niveles 
arbitrarios contribuyo a la confusion de las distinciones temporales. De esta manera, el informe de 
Bennett solo reiterola secuencia alfarera basada por completo en un analisis deducido logicamente 
del desarrollo desde la alfarerfa Clasica, ricamente pintada y con gran variedad de vasijas, a la 
alfarerfa Decadente, de colores monotonos y disefios restringidos. EI contenido artfstico, siguiendo 
la misma logica, partfa de representaciones completas para transformarse luego en elementos abs
tractos. Por el contrario, si los tipos alfareros se consideraron contemporaneos, la evidencia podrfa 
sugerir que el sitio de Tiwanaku fue ocupado y visitado por diversos grupos sociales que participa
ron en un sistema religioso, polftico y economico panandino (Knobloch 1989). 

La contemporaneidad puede demostrarse tambien comparando la alfarerfa del sitio de Chen 
Chen, en el valle de Os more, con los ejemplares Tiwanaku de las areas Misiton I y II del sitio de 
Lukurmata, complejo ubicado al norte del sitio de Tiwanaku, en las cercanias del lago Titicaca. 
Tiwanaku V es similar al estilo Decadente de Bennett en el altiplano y el material de Chen Chen en el 
valle de Osmore. Primero se presentara un breve analisis de la alfareria Chen Chen, para proporcio
nar una posible secuencia temporal de cambios estilfsticos, y luego se efectuara una comparacion de 
la alfarerfa Chen Chen con la alfarerfa de Misiton que indicarfa tanto interaccion social como contem
poraneidad. 

La siguiente secuencia de cambios en ciertos disefios podrfa definir las fases Temprano, 
Medio y Tardfo de la sociedad Chen Chen en el valle de Osmore, aunque la duracion temporal de 
cada fase se ignora por completo. Es posible que exista un cambio estilfstico en la banda con 
motivos de rostros divididos en las fases Temprano (Fig. 5a, d), Medio (Fig. 5b), Y Tardfo (Fig. 5c), 
del estilo Chen Chen. Este motivo es muy comun en la alfarerfa y en textiles, tales como los sombre
ros de cuatro puntas (Frame 1990). Otra posible secuencia de cambio estilfstico se presenta en el 
motivo de «cabeza de perfil encajonada», con ejemplos tempranos, medios y tardfos (Fig. 6). EI 
ejemplo tardfo muestra apenas un mfnimo contorno de este motivo. Este ejemplo de seriacion tiene 
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Fig. 6. Cambios temporales en el motivo «cabeza de perfil encajonada». a. Tiwanaku V. como ejemplo de Chen 
Chen «Temprano» (de Goldstein 1989: Fig. 15d); b. Tiwanaku V. como ejemplo de Chen Chen «Medio» (de 
£isleb y Strelow 1980: Abb. 164); c. Tiwanaku V. como ejemplo de Chen Chen «Medio» (de £isleb y Strelow 
1980: Abb. 199); d. Tiwanaku V. como ejemplo de Chen Chen «Tardio» (de Goldstein 1989: Fig. 18d). 

tam bien un gran potencial para determinar eventos sociales temporalmente distintos dentro de la 
fase Tiwanaku V, que la datacion radiocarbonica nunca pod ria determinar. 

Aunque estos ejemplos de Chen Chen representan a la fase Tiwanaku V, son similares a la 
cenimica de Misiton I y II del sitio de Lukurmata, que han sido datados como Tiwanaku IV (Janusek 
1994). A modo de ejemplo, el disefio «cajas dentro de cajas» en el estilo Chen Chen de Tiwanaku V 
(Fig. 7a) es similar a otro encontrado en el sitio Misiton I correspondiente a Tiwanaku IV (Fig. 7b). 
Hay patrones de disefios escalonados en un tazon de la fase Tiwanaku V de Chen Chen (Fig. 7c-d) 
que se com para con ejemplos del sitio Misiton II correspondiente a Tiwanaku IV (Fig. 7e). EI motivo 
«cabeza de perfil encajonada» tambien existe en ejemplos simi lares de ambos sitios (Fig. 6a y 7f). 
Proveniente de una coleccion de museo, una vasija (Fig. 8a) en estilo Tiwanaku V 0 Tumilaca, con 
bandas y Ifneas dobladas hacia atnis pintadas en negro, se parece mucho a tiestos de la fase 
Tiwanaku IV del sitio Misiton I (Fig. 8b, c). Como ultimo ejemplo comparativo, un kero, en un estilo 
que podrfa atribuirse a Tiwanaku V 0 Tumilaca, es muy parecido a un ejemplo Tiwanaku IV del sitio 
Misiton I (Fig. 8d-e). Estos ejemplos apoyan la sugerencia de una contemporaneidad entre Tiwanaku 
IV y V. La otra posibilidad es una equivocada adjudicacion de un area arqueol6gica a un periodo 
temporal apropiado. 
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Fig . 7. Disefios simi/ares entre certimica tiwanaku V de Chen Chen y tiwanaku IV de Misiton . a. Disefio de 
«cajas dentro de cajas» del sitio Chen Chen (de Goldstein 1989: Fig . ISb) ; b. Disefio de «caja duplicada » del 
sitio Misiton 1 (de lanusek 1994: Fig. 8.20D); c-d. Disefio «escalonado» del sitio Chen Chen (de Goldstein 
1989: Figs. 16d y 16e); e. Disefio «escalonado» del sitio Misiton 11 (de lanusek 1994: Fig. 8.34A); f Motivo 
«cabeza de perfil encajonada» del silio Misiton 11 para comparacioll con la Fig. 6a (de lallusek 1994: Fig. 
8.34£). 

Es merito de lanusek (1994) el haber reconocido este problema cronologico cuando afirma 
que: «No existe un estilo Tiwanaku IV ni un estilo Tiwanaku V. La distincion entre Clasico y Deca
dente no puede presentar un cuadro preciso de la complejidad de los cambios en los patrones 
ceramicos de Tiwanaku . . . En suma, no existe un corte rapido y abrupto en los contextos Tiwanaku 
durante los siglos octavo 0 noveno, la supuesta transicion entre los periodos IV y V .. . Estos se 
diferencian con la misma precision si se consideran como contextos ceremoniales y domesticos 
contemporaneos» [traducido del ingles original]. A pesar de que lanusek arguye que otras variables 
tales como «renovacion urbana» y «una serie sustancial de fechados radiocarbonicos» seran utili
zadas, vuelve a crear una cronologfa de fases Tiwanaku, designadas como IV y V, que incorpora una 
seriacion ceramica. 

Con estos ejemplos de posible contemporaneidad se sugiere que no se deberfan usar los 
terminos «Tiwanaku c\asico» 0 «Tiwanaku IV» para definir un periodo temporal. Aplicando el mode-
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Fig . B. Diseiios similares enlre vasijas liwanaku V y tiwanaku IV de Misi/on . a. Vasija Tiwanaku V. con Los 
diseiios de bandas y [(neas dobladas hacia atras (de Eisleb y Strelow 19BO: Abb. 150); b-c. Alfareda tiwanaku 
IV de Misilon I, con diseiios simi/ares a la Fig. Ba (de lanusek 1994: Figs . B.5 y B.21 D); d. Kero tiwanaku V. 
can el diseiio de [[neas ollduladas y dobladas hacia alras (de Eisleb y Strelow 19BO: Abb. 45); e. Alfareda 
liwanaku IV de Misiton I, con dise!io similar a La Fig. Bd (de lanusek 1994: Figs. B.22A). 

10 de Menzel, de niveles de expresi6n artfstica «ceremonial», «elite» y «elite secular», un periodo del 
Horizonte Medio tal como Tiwanaku podrfa usarse para describir el desarrollo de una sociedad 
estatal, tomando en cuenta tanto a los gobernantes como a los gobernados, un elaborado culto 
religioso y un marco temporal entre 650-950 d.C. 
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Indicadores de interaccion social entre Wari y Tiwanaku 

Hace casi 100 afios, Max Uhle observo que el arte tiwanaku era muy parecido al arte de 
Pachacamac, iniciando, de esa manera, la hipotesis de que se trataba de poblaciones contemponi
neas que participaban de un fenomeno cultural panandino. Menzel (1964: 60) describio algunas de 
las similitudes, tales como: 

« . .. el uso de la barra segmentada en este contexto es un rasgo nuevo de la Epoca 2 en Peru que tanto 
el angel de Atarco eomo el grifo de Pachacamae eomparten eon lasjiguras m{tieas del estilo Trahuanaeo 
de Bolivia. No s610 jiguras simi/ares al angel de Atareo. sino tambienjiguras muy simi/ares al grifo 
de Pachacamac apareeen en el estilo Tiahuanaco. La similitud entre los grifos de Paehacamae y 
Tiahuanaco es otra indicaei6n de que intereambios directos entre los esti/os Tiahuanaeo y Huari 
deben haber estado ocurriendo tan tard{amente como en el Horizonte Medio Epoca 2A. evidentemen
te con relaciones independientes entre el centro Trahuanaco y los respectivos centros de prestigio en 
Peru ». 

Las siguientes figuras muestran estas similitudes. Atarco es el estilo Wari en la costa duran
te la Epoca 2. Un ejemplo de un motivo de grifo en el estilo Atarco, con la banda segmentada y cola 
en co pete (Fig. 9a) es similar a un ejemplo de Tiwanaku IV 0 Clasico (Fig. 9b). Un motivo de grifo en 
estilo Pachacamac, que sostiene un baculo (Fig. 9c) es semejante al ejemplo de Tiwanaku IV 0 

Clasico (Fig. 9b). Otra version del grifo de Pachacamac en un cuenco (Fig. lOa) es casi identic a a su 
contraparte tiwanaku tanto en los estilos Clasico (Fig. lOb) como Decadente (Fig. lOc), que repre
sentan el cuerpo del condor como una banda que delimita los tres lados del campo de disefio 
cuadrado. La version menos fina 0 comun, del estilo Decadente, indica la posibilidad de participa
cion en las actividades religiosas de individuos que no pertenecfan a la elite. 

Aplicando el modelo de Menzel para alfareria menos fina 

Las indicaciones de interaccion social entre Wari y Nasca, y entre Tiwanaku y Chen Chen, 
asf como entre Chen Chen y Tumilaca quedaron plasmadas en las expresiones artfsticas menos 
elaboradas. Algunos de los problemas con respecto a las relaciones sociales en Wari y Tiwanaku 
podrfan ser resueltos con analisis de los motivos y disefios mas comunes. 

Un vasa tiwanaku tiene un patron simple de disefios escalonados dentro de un campo de 
disefio cuadrado (Fig. lla). Este disefio escalonado se parece a una letra «S» con una banda diago
nal; disefios triangulares se insertan en las esquinas y estan delineados con color blanco. En 1974, 
un can taro del estilo Huamanga, correspondiente a la Epoca 2, fue rescatado de los trabajos de la 
construccion de un camino al sitio de Wari por William Isbell, Katharina Schreiber y la autora (Fig. 
11 b). Este cantaro representa un individuo que viste una tunica, un sombrero redondo y sostiene un 
posible pito 0 cuerno en una mana y una placa con la imagen de una deidad 0 de un Ifder en la otra. 
Su cara esta pintada en un patron asimetrico. Sobre la tunica se observa el mismo patron de los 
disefios escalonados formando una «S» con la banda diagonal, disefios triangulares en las esquinas 
y el delineado blanco. EI artista no estaba represent an do a un individuo de la elite con sombrero de 
cuatro puntas y tunica elaborada. EI individuo aparece con una vestimenta mas corriente y desem
pefiando la funcion de «heraldo», 0 portavoz para anunciar a alguien mas , tal vez una deidad 0 un 
Ifder. EI hecho a resaltar es que disefios escalon ados en «S» identicos aparecen en dos estilos 
pertenecientes a sociedades andinas distintas . Con un modelo de analisis estilfstico mas detail ado 
que incluya tanto las expresiones artfsticas elaboradas como las menos finas se podrfa descubrir 
que la gente comun, excluida del control de las actividades religiosas en Wari y Tiwanaku, no estaba 
impedida de interactuar con sus contrapartes, intercambiando, de esta manera, informacion y com
partiendo expresion artfstica . A traves de este analisis se podrfa entender mejor las antiguas relacio
nes entre estas sociedades. 
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a 

Fig. 9. Motivo «Grifo» entre los estilos de Wari y Tiwanaku. a. Alarco, £poca 2 (de La Farge 1981: 87); b. 
Tiwanaku V (de Posnansky 1957: PI. XXXV/d); c. Pachacamac, £poca 2 (de Shimada 1991: Fig . 2A). 

Como otro ejemplo, recientemente presentado (Knobloch 2000), se ha propuesto que perso
najes de ambas sociedades compartj'an el uso ritual del alucinogeno Anadenanthera colubrina (Fig. 
12a), al que se conoce como «vilca» en la literatura etnohist6rica y etnognifica. La iconografia de 
esta planta esta plasmada sobre fragmentos de jarras grandes que provienen del sitio de Conchopata 
(Fig. 12b). Por medio del analisis estillstico de plantas en el arte wari, la autora pudo identificar 
representaciones muy estilizadas de este icono en varios artefactos wari y tiwanaku. El ejemplo mas 
famoso se aprecia en la Portada del Sol de Tiwanaku, en la que los artesanos 10 ubicaron directamen
te por debajo del Motivo de Ojo de uno de los angeles acompanantes (Fig. 12c). Este icono vegetal 
sobre ceramica del estilo Conchopata apoya la hipotesis del consumo de chicha en rituales wari, ya 
que la vi\ca es un aditivo de esta bebida. Tambien servia de rape y su icono esta presente tambien 
sobre las tabletas de rape de San Pedro de Atacama. Se sugirio que personajes wari, en cambio, 
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b 

c 

Fig. 10. Motivos «Grifo» y «condor» entre los estilos de Wari y Tiwanaku. a. Pachacamac, motivo «Grifo» 
mas simple, t:'poca 2. Museum!ar Volkerkunde Berlin, N. 0 de inv.: VA 49115 (Foto: P. Knobloch); b. Tazon 
TiwanakulV, con motivo del «condor» (de Eisleb y Strelow 1980: Abb. 116); c. Tazon Tiwanaku V, con motivo 
del «condor» (de Eisleb y Strelow 1980: Abb. 162b). 
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a 

Fig. J J. Diseiio «escalonado» entre los estilos de Wari y tiwanaku. a. Kero tiwanaku V (de Posnansky 1957: 
pI. XVlc) ; b. Huamanga, Epoca 2. Cantaro antropom6rJico del sitio de Wari. Museo Nacional de Arqueologfa, 
Antropolog{a e Historia del Peru, Lima (Foto : W H. Isbell) . 

participaban como grupo social en un «complejo de bebida comunal», ya que tanto las urnas gran
des como las pequefias copas para bebida encontradas en Conchopata podrfan haber contenido 
chicha. Por otro lado, la parafernalia del rape estaba asociada a contextos funerarios individuales de 
la cultura San Pedro de Atacama, 10 que sugiere que los miembros de este «Complejo del rape» 
inhalaron en un ambiente mas personal 0 individual. Estos dos complejos podrfan haber funcionado 
uno allado del otro en Tiwanaku, ya que el monolito Bennett muestra una versi6n muy estilizada del 
icono de Alladenantlzera colubrina sobre las manos de la estatua, las que sostienen tanto un kero 
como la posible parafernalia de rape (Fig. 12d). De esta manera, un analisis detallado de motivos, 
aparentemente menores dentro de temas religiosos bien conocidos y elaborados, puede tam bien 
contribuir al descubrimiento de importantes interacciones sociales. 
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Fig. 12a. Dibujo natural de Ana
denanthera colubrina, con flores 
esfericas, hojas bipinnadas y vai
nas con semillas de leguminosa 
(de Yacovleffy Herrera 1935: Fig. 
51). 

Fig. 12b. Fragmentos de ceramica encontrados en 1997 en Conchopata durante las excavaciones de 1. Ochatoma. 
Presenta imagenes estilizadas y simerricas del icOIlO de Anadenanthera colubrina, COil las flores esfhicas. 
hojas bipillnadas y las vaillas de semillas de leguminosa (Folo : W. H. Isbell). 
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Fig. 12c. Escultura Utica sobre la Portada del Sol en 
Tiwanaku, Bolivia, con el icono de Anandenanthera 
colubrina a modo de apendice del mati va del ojo ala
do de uno de los angeles acompanantes, can la pre
sencia de las flares esjericas y las hojas bipinnadas 
(de Posnansky: Pl. XXv, arriba). 

Fig . 12d. Escultura Utica sobre ef monolito Bennett de Tiwanaku, Bolivia, can una version muy estilizada del 
icana Anandenanthera colubrina ubicada sabre el area del pecha de fa estatua (de Pasnansky 1945: pag. 
insertada). 
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Conclusiones 

En este trabajo se enfatiz6 la necesidad de disponer de amilisis estilfsticos mas detail ados 
para determinar los indicadores de la interacci6n social que podrfan haber ocurrido en varios niveles 
de la sociedad. Previamente, en las comparaciones entre las sociedades Wari y Tiwanaku, el enfasis 
se ha puesto en el arte ceremonial, que era muy probablemente control ado bajo el liderazgo de la 
elite. EI arte ceremonial proporciona algunos indicadores de interacci6n social, pero no permite 
definir actividades mas comunes como comercio 0 migraciones durante la expansion del culto reli
gioso de Tiwanaku y Wari. Aplicando el modelo de analisis estilfstico de Menzel a la expresi6n 
artfstica de Tiwanaku, y combinando las fases Tiwanaku IV y V, tal vez se pueda descubrir muchos 
indicadores que documenten una antigua y activa interacci6n social entre estas dos poblaciones. 
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