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Katharina J. Schreiber* 

Resumen 

Este trabajo ofrece datos provenientes del valle de Sondondo, provincia de Lucanas, Ayacucho, y de 
Nasca, de la costa sur, e intenta elucidar la naturaleza de la ocupacion wari en cada una de estas regiones. En 
el Horizonte Medio 1 B, en el caso de Sondondo, se establecio un sitio de grandes dimensiones, Jincamocco, 
mientras que en el resto del Horizonte Medio se construyeron tres sitios adicionales, andenes, y se reubicaron 
pueblos locales. En el caso de Nasca, se establecio el sitio de Pacheco y otro menor llamado Patayara; en el 
valle superior hab[a dos pequenos cementerios wari con tumbas sobre el suelo. Al parecer, se controlaba el 
acceso a las Terrazas agricolas y el sistema po[(tico local sufrio una reestructuracion importante. Se comparan 
las dos regiones sobre la base de la reorganizacion po[(tica y economica asociada con la presencia wari. Se 
sugiere que la investigacion realizada hasta lafecha indica que la expansion warifue unfenomeno en gran 
parte politico, con importantes elementos tanto en la esfera economica como en la religiosa. 

Abstract 

THE WARI IN THEIR LOCAL CONTEXT: NASCA AND SONDONDO 

This paper presents archaeological data from the Sondondo valley (provincia Lucanas, Ayacucho), 
and the Nasca region of the south coast of Peru, and attempts to elucidate the nature of the Wari occupation 
each region. In the case of Sondondo, a large Wari site, Jincamocco, was established in MH lB. During the 
remainder of the Middle Horizon, three additional sites were built, agricultural terracing was constructed, and 
local villages were relocated. In the case of Nasca, the site of Pacheco was established, as well as a small site 
at Pataraya; we also find two small Wari cemeteries with above-ground tombs in the upper valley. It appears 
that agricultural terraces were co-opted, and the local political system underwent a major reorganization. The 
two regions are compared on the basis of political and economic reorganization associated with the Wari 
presence. It is suggested that research to date indicates that the expansion of Wari was a largely political 
phenomenon, with strong elements of both the economic and religious spheres. 

Introduccion 

En este trabajo se presentanin datos arqueologicos provenientes del valle de Sondondo 
(antes lIamado Carhuarazo), provincia de Lucanas, Ayacucho, as) como de la region de Nasca, en la 
costa sur (Fig. 1). Esta discus ion no se limitani a los datos relativos a los yacimientos y artefactos 
wari, sino que tambien se hablani de la cultura local y del medioambiente en el que se encontraban 
los restos wari, ya que resulta imprescindible situar la cultura Wari en su contexto local para poder 
evaluar distintos model os basicos que expliquen su naturaleza . AI estudiar los efectos de esta 
ocupacion en las regiones provinciales, se puede entender parte de la motivacion subyacente a la 
expansion y, mas aun, en algunas ocasiones, hasta discernir cambios en la ocupacion de una 
provincia, 10 que podrfa proveer informacion acerca de cambios en las motivaciones wari a 10 largo 
del Horizonte Medio. 
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Fig. 1. Mapa del sur del Peru, con la indicaci6n de las zonas investigadas. 

En primer lugar, se discutini, de manera breve, los cuatro niveles de analisis de aproximacion 
al Horizonte Medio de la region central de los Andes. Tambien se contrastaran las diferentes 
aproximaciones que se siguen en el nucieo versus las de las regiones provinciales (Fig. 2).1 La 
investigacion general que se ha llevado a cabo sobre los wari, junto con los estudios realizados en 
la region de Huamanga, provee de una buena idea acerca de su cultura material. Al nivel de los 
artefactos, distintos estudios, tales como los realizados por Menzel (1964, 1968a, 1968b, 1977), 
Knobloch (1983, 2000, este numero), Cook (1983, 1985, 1994,2001, este numero), Glowacki (este 
numero) y otros, han logrado definir una cronologia ceramica wari para el Horizonte Medio, asi como 
ofrecer informacion para poder tener una idea de quienes eran los wari sobre la base del estudio de 
su iconografia. Al nivel de las evidencias, la investigacion realizada sobre el nucieo es bastante 
limitada, pero pod ria servir para abordar aspectos de la arquitectura de la capital y de los sitios 
perifericos, las tumbas, los patrones de enterramiento, los caminos y las evidencias agricolas. Las 
of rend as encontradas por Tello en Conchopata (Cook 1987), junto con las investigaciones mas 
recientes realizadas en el sitio (cf. Cook, Isbell, este numero) aportan mas luz sobre esta tradicion en 
el nucieo. 

Se llevaron a cabo diversas excavaciones en yacimientos como Wari (Benavides 1979, 1991; 
Bennett 1953, 1954; Bragayrac 1991; Brewster-Wray 1983; Gonzalez Carre 1981; Gonzalez Carre et al. 
1996; Gonzalez Carre y Bragayrac 1986; Isbell et al. 1991; Tello 1970), Aqo Wayqo (Cabrera Romero 
1996; Ochatoma 1989), Nawimpuquio (cf. Leoni, este numero), Azangaro (Anders 1986, 1989a, 1989b, 
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Fig . 2. Niveles de analisis en el estudio arqueologico de La cultura Wari. 

1991), Jargampata (Isbell 1977), Marayniyoq (Valdez et aI., este numero). Estas investigaciones 
ofrecen informaci6n acerca del centro urbano y de las actividades que se realizaban tanto allf como 
en sus alrededores. Los artefactos provenientes de estos sitios podrfan servir para compararlos con 
los de los provinciales. Por ultimo, a nivel de la regi6n, un estudio intensivo del area puede aportar 
informaci6n acerca de las redes de asentamiento urbano y de las relaciones existentes entre los wari 
y los pueblos de los alrededores . Los estudios llevados a cabo en la decada de los sesenta por 
McNeish y otros (Benavides 1978) han servido para ubicar la mayor parte de los sitios importantes 
de la regi6n, aunque sigue siendo necesario llevar a cabo un mayor numero de investigaciones con 
el fin de completar la imagen general con sitios mas pequeiios, rasgos, etc. 

La manera de abordar la investigaci6n en las provincias es ligeramente diferente. En estas 
regiones, los wari se constituyen como un elemento intrusivo y extranjero, de modo que hay que 
tener en cuenta la relaci6n entre esta cultura y las preexistentes. Por 10 tanto, es preciso definir las 
secuencias cronol6gicas locales, asf como identificar los estilos intrusivos wari 0 sus copias lo
cales. Estas evidencias tienen que correlacionarse con las secuencias del nucIeo para poder fechar 
las fases en las que estaba presente la cultura Wari 0 su «influencia». A nivel de las evidencias 
culturales especfficas de los wari, existen muchas investigaciones en provincias; de hecho, la primera 
definici6n del estilo de la arquitectura wari se hizo sobre la base de sitios provinciales (Rowe et al. 
1950; Schreiber 1978; Spickard 1983; Williams y Pineda 1985). La existencia de redes de caminos wari 
probablemente resulta mas clara en las provincias que en el nucIeo (Lumbreras 1974; Schreiber 1984, 
1991a). Las formas intrusivas de tumbas y los cambios en los patrones locales de enterramiento 
relacionados con su expansi6n pueden verse muy claramente en provincias, y un reciente trabajo de 
Cook (2000) ha demostrado que los templos con planta en forma de «D» estan ampliamente distribuidos 
en las provincias, igual que en Wari . La introducci6n de andenes tambien se ha relacionado con su 
presencia wari (Schreiber 1987a, 1992). 
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Enfoques regionales en las provincias 

I identificar artefactos wari I -----+l~ I "Influencia" wari I 
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asentamiento y cambios 

Realizar prospecci6n intensiva 
con contexto natural y cultural 

--~Evaluar modelos polfticos, 
econ6micos e ideol6gicos 

Fig. 3. Enfoques regionales en las provincias en el estudio arqueol6gico de la cultura Wari. 

A nivel del sitio, igual que en el caso de los artefactos, la investigacion provincial se ocupa 
de dos culturas: la local y la extranjera. Hasta la fecha, la mayorfa de los sitios provinciales excavados 
han sido centros provinciales; tal es el caso de Pikillaqta (McEwan 1983, 1987, 1989, 1991, 1996,2000; 
Sanders 1973), Viracochapampa (McCown 1945; Topic 1986, 1991), Jincamocco (Schreiber 1978, 
1991b, 1992), Honcopampa (Isbell 1989, 1991), Cerro Baul (Lumbreras, et al. 1982; Moseley et al. 
1991; Watanabe 1984), etc. En cambio, se necesita la parte recfproca de este nivel del ana!isis: 
excavaciones en sitios locales del Horizonte Medio. Por ultimo, se han hecho algunos estudios 
regionales intensivos en diversos lugares dentro de la esfera wari. Estos estudios de prospeccion, 
cuyo nivel de amilisis es la region, proporcionan datos sobre la organizacion local antes de la 
lIegada de los wari y los cambios que esta sufrio con esa ocupacion. Solo mediante el estudio de los 
restos wari en su contexto local se podra entender quienes eran y porque se expandieron, se estudianin 
los efectos y se lIegaran a percibir las motivaciones. Al estudiar los cambios sufridos en el transcurso 
de la ocupacion wari durante el Horizonte Medio, se podra comprender mejor los cambios que hubo 
en sus estrategias y en las motivaciones wari. 

En cuanto a la investigacion que se lIeva a cabo, se nota que las aproximaciones regionales 
han progresado mucho mas alia del reconocimiento inicial de los wari como una cultura expansionista 
(Rowe et al. 1950; Lumbreras 1960, 1975, 1980; Schreiber 2000). Antes, la mera presencia de artefactos 
wari se interpretaba como «influencia wari» (Fig. 3) y la presencia de un sitio provincial wari era 
indicativa de una «ocupacion wari». En algunas areas se pueden reconocer varios sitios importantes 
tanto locales como wari y, en estos casos, los wari se enfrentaron a otra cultura. Mas recientemente, 
en parte debido a la necesidad de proteccion de los recursos culturales durante un periodo de 
desarrollo y de expansion economica, se emplea la aproximacion del tipo catastro en el sentido 
de proveer una !ista completa de los sitios localizados en una region limitada. Por ultimo, se dis-
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Fig . 4. Vista del sitio de Jincamocco. Allado, el pueblo moderno de Cabana Sur. 

pone de los estudios de prospeccion enfocados a cubrir regiones mas amplias y que va mas alia de 
una mera lista de sitios y de sus atributos basicos. Los estudios de prospeccion intensivos tam
bien incIuyen analisis detail ados del medioambiente y se orientan hacia la interpretacion de los 
patrones de asentamiento, de las relaciones que existen entre sitios pertenecientes a un mismo periodo 
y del cambio de esas relaciones a 10 largo del tiempo. Este ultimo tipo de investigacion es el que la 
autora ha intentado llevar a cabo tanto en el pequeno valle de Sondondo como en la region mas amplia 
de Nasca. 

EI valle de Sondondo 

EI pequeno valle de Sondondo, antes llamado Carhuarazo, se ubica en la provincia de 
Lucanas, al sur de Ayacucho. A diferencia de Wari, esta situado en el drenaje del Pampas, en vez del 
Mantaro y se requiere entre cuatro a seis dfas de viaje a pie para llegar a el. Durante el Periodo 
Intermedio Temprano no habfa relacion entre las tradiciones culturales de Sondondo y la tradicion 
Huarpa de la region Huamanga, de modo que, en el Horizonte Medio, Wari aparece en este valle 
como un elemento intrusivo y extranjero. 

Durante 1976 Y 1977, la autora excavo el complejo de Jincamocco, un sitio provincial wari 
que comprende un recinto rectangular tfpico que cubre unas 3,5 hectareas (Schreiber 1978). Se 
construyo durante el Horizonte Medio IB yen la fase 2 se expandio hasta cubrir unas 15 hectareas 
(Fig. 4). Las excavaciones realizadas senalan la presencia de una mayor poblacion residente y los 
conjuntos ceramicos de los niveles Horizonte Medio estan constituidos en un 90% por estilos 
locales y solo en un 10% por estilos wari. La arquitectura (Fig. 5) y los conjuntos de artefactos 
indican que se trata de un sitio administrativo que funcionaba como una capital poiftica wari en esta 
region. Al final de este proyecto, sin embargo, solo se habfa averiguado que hacfan los wari en este 
lugar, pero no se sabfa casi nada de 10 que estaban haciendo en la region 0 cuales eran sus relaciones 
con la poblacion local. Por ello. la autora llevo a cabo un estudio intensivo de prospeccion de 120 
km2 en la parte central del valle en 1981 (Schreiber 1987a, 1992. 1999). Quedan por investigar dos 
tributarios . el Andamarca y el Chipao. Durante la prospeccion de esta area se identificaron otros tres 
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Fig. 5. Ubicacion del sitio de Jincamocco. 

sitios con presencia de arquitectura wari. Dos de ellos probablemente servfan para organizar y 
controlar la producci6n de mafz, y pueden haber fungido como almacenes tambien. EI tercero 
posiblemente control6 el acceso hacia dentro y fuera del valle desde el norte; se encuentra adyacente 
a una fuente de obsidian a explotada por los wari (Burger et al. 1998). A este ultimo sitio se accede por 
un camino principal prehispanico que la autora ha interpretado como camino wari y que servfa para 
conectar el valle con Wari, al norte, y con Nasca, al suroeste (Schreiber 1984, 1991a). Se encontraron 
tum bas con losas de piedra de estilo Wari cerca de uno de los sitios pequenos, pero no se ubicaron 
templos en forma de «D» en el valle, 10 que puede relacionarse con el hecho que estas construcciones 
aun no se habfan definido cuando se realiz6 el proyecto. 

El anal isis del patr6n de asentamiento permite tener una mejor comprensi6n de la ocupaci6n 
wari. Antes de su llegada (Fig. 6), la poblaci6n local se concentraba en unos pocos pueblos pequenos, 
situados entre los 3300 y los 3800 metros sobre el nivel del mar. No existen evidencias de una 
centralizaci6n poiftica 0 de una elite bien definida. Durante la ocupaci6n wari (Fig. 7), el valle se 
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Fig . 6. Patron de asentamiento del valle de Sondondo. Periodo Intermedio Temprano. 

centralizo polfticamente mediante el establecimiento de Jincamocco y varios pueblos locales se 
trasladaron a nuevas localidades, situadas a una menor altitud. Varias Ifneas de evidencia indican 
que una gran parte de los andenes se construyeron durante la etapa de ocupacion wari y que una 
razon por la que la gente se traslado a zonas mas bajas podrfa haber sido el hecho de que as! eran 
capaces de cultivar mafz en estos nuevos andenes (Fig. 8) . De este modo, la ocupacion wari en 
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Fig . 7. Patron de asentamiento del valle de Sondondo, epocas 1 y 2 del Horizonte Medio. 

Sondondo incluye elementos de control tanto poiftico como economico, es decir, control de la 
poblacion y control de la produccion de recursos y del consumo. Hasta existe un cambio en el 
enfasis: la ocupacion wari inicial durante el Horizonte Medio IB se centraba mas en la centralizacion 
poiftica y en el control poblacional. Durante el Horizonte Medio 2, Jincamocco se expandi6, se 
establecieron nuevos sitios adyacentes a zonas agrfcolas adecuadas para el cultivo del mafz y los 
intereses economicos pasaron a tener una importancia mayor. 



LOS WARI EN SU CONTEXTO LOCAL: NASCA Y SONDONDO 433 

Harizante Media - Recursas 

• pueblo Jincamocco 

0 aldea EEl 
~ -----[J] andenes 

E=-t E""3 
0 1 2 3 

KS 2000 

Fig. 8. Recursos economicos explotados durante las epocas 1 y 2 del Harizonte Media. 

Nasca 

Nasca es un escenario muy diferente. Es una region mucho mas extendida, con una cultura 
material mas compleja que la de Sondondo. Mas aun, la definicion de los estilos ceramicos wari por 
Menzel (\964) se baso en parte en las colecciones de Nasca e lea. Varios de los estilos wari, como 
Nasca 9 y Atarco, tienen un origen claramente situado en la costa sur. Cuando se hizo imposible 



434 KATHERINE J. SCHREIBER 

PROYECTO NASCA SUR 

KJS 2000 

limites de prospeccion 
1986-1996 

zona de 
puquios 

500 

curvas de 
equidistancial = 500 m 

o 5 

Fig. 9. Zonas de investigaci6n en los valles del sur del drenaje del rio Grande, Nasca. 

seguir con el trabajo de campo en Ayacucho en la dec ada de los ochenta, la autora cambi6 su foco 
de interes a Nasca. A rafz de la experiencia de los trabajos en Sondondo, la unica manera de iniciar 
una aproximacion a los wari era lIevar a cabo una prospecci6n regional intensiva (Schreiber 1999), 
con el fin de reconstruir la organizaci6n polftica y econ6mica en Nasca antes de su Ilegada, para 
luego poder estudiar si ocurrio algun cambio durante el Horizonte Medio. S610 asf se podrfa empezar 
a en tender el contexto en el que se encontraba la cultura Wari y discernir sus motivaciones, teniendo 
en cuenta los cambios relacionados con su presencia . Ya que Nasca es una zona mas amplia, este 
estudio de prospeccion lIevo mas tiempo. Junto con estudiantes de la Universidad de California en 
Santa Barbara y colegas y estudiantes peruanos, en particular Johny Isla, codirector del proyecto 
desde 1994, se estudiaron los valles de Nasca a partir de 1986. Asf se reconocieron Aja y Tierras 
Blancas, Taruga y Las Trancas, desde cerca de su confluencia hasta una elevacion de 1200 a 1600 
metros sobre el nivel del mar, 10 que representa una distancia de mas de 60 kilometros en tres de los 
cuatro valles (Fig. 9) . Actualmente se han ubicado casi todos los sitios arqueologicos dentro de un 
area de 1500 km 2 y se han realizado diferentes estudios del medioambiente y de la hidrologfa de la 
mitad sur de la region Nasca (Schreiber 1987b, 1990, 1991c ; Schreiber e Isla 1995 , 1997). Otros 
investigadores han lIevado a cabo proyectos de prospeccion en otras partes de la region (Fig. 10), 
como Silverman (1993a, b) en Ingenio, Browne y Baraybar en Palpa y rfo Grande (Browne y Baraybar 
1988), Isla en Santa Cruz, Proulx en el valle inferior, Carmichael (1991) a 10 largo de la costa y, mas 
recientemente, Isla y Reindel en Palpa (Reindel e Isla 1999). 

Uno de los yacimientos wari importantes en Nasca, Pacheco, ya era conocido por las 
excavaciones lIevadas a cabo por Tello y otros que revelaron la existencia de un importante deposito 
de of rend as en el sitio (Menzel 1964). Lamentablemente, se ignora las caracterfsticas de las otras 
partes del sitio, el cual, en la actualidad, se encuentra casi destruido. Los dibujos realizados por 
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Fig. 10. Cuellca del rio Grande. Nasca. 



436 KATHERINE J. SCHREIBER 

r- I 
1 

-

- --------------

I I '-= 

________ w 

'- '---

I i i i i I i i i i I 
0 5 10m 

Norte 

J 

r 
Fig . 11. Plano del recinto wari en Pataraya. 



LOS WARI EN SU CONTEXTO LOCAL: NASCA Y SONDONDO 437 

Olson sugieren la presencia de arquitectura de estilo wari y hay una serie de viejas fotograffas 
aereas que muestran vestigios de la existencia de grandes recintos rectangulares . John Rowe 
(comunicacion personal) y Dorothy Menzel visitaron el sitio en 1958 y encontraron restos esparcidos 
a 10 largo de un area de casi 10 hectareas. En 1990, la autora y los que la acompafiaron lograron 
localizar restos de paredes de piedra formando unidades rectiifneas, ubicados bajo una arboleda 
(Schreiber 1991c). En 1993, esas paredes fueron destruidas por un bulldozer que arranco los arboles, 
pero, sobre la base de los datos recuperados, puede sugerirse que el sitio quiza haya servido como 
un importante centro administrativo durante las epocas 1 y 2 del Horizonte Medio antes de ser 
abandonado y antes de que se hiciera el deposito de of rend as . En las recolecciones de superficie en 
1990 se recuperaron fragmentos de diferentes estilos wari como Nasca 9, Chakipampa, Robles Moqo, 
posiblemente Vifiaque, asf como el estilo local Loro (Nasca 8). 

En este punto hay que plantear un problema que solo se resolvera con una investigacion 
adicional. Menzel atribuyo el estilo Robles Moqo al Horizonte Medio 1, pero existen ahora evidencias 
en Conchopata que sugieren que los estilos Robles Moqo y Conchopata pueden pertenecer a una 
parte tardfa de la secuencia wari. Si este es el caso, la ocupacion de Pacheco abarcarfa los periodos 
Horizonte Medio IB y Horizonte Medio 2. Significarfa ademas que la influencia Tiwanaku sobre los 
estilos wari aparece tarde en la secuencia y, no temprano, como se ha sostenido. 

Entre los mas de 1000 sitios registrados en la region sur de Nasca, uno de ellos es un sitio 
de tfpica arquitectura wari. En 1996, se descubrio el reducido yacimiento de Pataraya, a una altitud de 
1200 metros en la parte superior del valle de Tierras B1ancas (Schreiber 1999; Schreiber e Isla 1997). 
Se encontraron pocos artefactos en superficie, pero los simples disefios geometricos parecen 
corresponder al estilo Vifiaque del Horizonte Medio 2. Sin embargo, el caracter wari de la arquitectura 
no presenta dudas (Fig. 11). EI sitio es muy pequefio y su nucleo es un recinto wari con cuatro 
grupos de patios asociados ados cuartos mas grandes. Adyacente al recinto hay una serie de 
alrededor de 15 casas circulares (Fig. 12); su arquitectura y la ceramica asociada las caracterizan 
como un lugar de ocupacion de pobladores serranos de zonas mas altas de la provincia de Lucanas, 
iquiza hasta podrfa tratarse del valle de Sondondo! 

EI sitio se situa inmediatamente adyacente al extrema inferior de una gran extension de 
campos agrfcolas, bordeados por muros bajos de contencion (Fig. 13). Estos muros servfan en parte 
para nivelar las tierras, pero, en general, parecen haber sido disefiados para recoger el agua de lluvia, 
que es bastante exigua a esta altitud. Estos campos cubren los lados del valle y van desde los 1200 
a los 1600 metros de altitud, 10 que corresponde exactamente a las alturas en las que puede cultivarse 
coca en la region de Nasca. Varios sitios Nasca del Periodo Intermedio Temprano tambien se encuentran 
asociados con esta extension de tierra, pero no existe una ocupacion de sitios locales del Horizonte 
Medio. Parece que, en este caso, los wari se reservaron el uso de la tierra apta para el cultivo y 
trasladaron a la poblacion local para que las tierras fueran cultivadas por una pequefia poblacion 
de serranos. Con ello se presenta un interesante contraste con la situacion encontrada en 
Sondondo, donde la poblacion local se acerc6 a las nuevas tierras agrfcolas . EI cultivo de coca 
podrfa haber tenido un significado tan especial para los wari que no 10 dejaron a cargo de la gente local. 

En los alrededores se encuentra una serie de tumbas semisubterraneas hechas con losas de 
piedra. Este estilo es intrusivo al Nasca, 10 que concuerda con la ceramica asociada, la cual parece 
pertenecer a la epoca wari . Solo se ubico otro sitio con tumbas de este tipo, en la parte superior del 
valle Las Trancas. En resumen, en toda el area sur de la cultura Nasca solo existen dos sitios con 
arquitectura wari y dos sitios con tumbas de estilo Wari, con 10 que se concluye que ihay mas sitios 
wari en Sondondo que en Nasca! 

Conviene un ultimo comentario sobre los estilos de ceramica wari que aparecen en la costa 
sur. Pese a que Menzel crefa que el estilo Atarco caracterizaba al Horizonte Medio 2 en la costa sur, 
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Fig. J 3. Vista del sitio de Pataraya. 

en el mencionado estudio de prospeccion se encontraron menos de 10 fragmentos cenimicos de este 
estilo, todos provenientes de cementerios del Horizonte Medio. Parece que toda la muestra de 
Atarco que analizo Menzel vino de una sola tumba del sitio eponimo, y que el estilo se restringia 
unicamente al contexto funerario y no a uno domestico 0 administrativo. 

Se encontraron cam bios muy interesantes en los patrones de asentamiento local, pero para 
entender completamente la situacion del Horizonte Medio, se tiene que volver al comienzo del 
Periodo Intermedio Temprano y estudiar los cam bios que tuvieron lugar durante el periodo de la 
cultura Nasca. Solo se comparani Nasca Temprano (fases 2 a 3 04) con Nasca Tardio (fases 6 y 7) 
para seiialar un bosquejo general de los cambios culturales. Durante el Nasca Temprano (Fig. 14) la 
gente vi via en pequeiias poblaciones dispersas a 10 largo de los valles superiores, en las laderas de 
los Andes . Habia muy pocos asentamientos en los valles inferiores. Cahuachi, el gran centro cer
emonial, estaba en su mayor apogeo en este tiempo (Silverman 1993b). El patron funerario se 
caracteriza por individuos en posicion sentada y flexionada, enterrados en cementerios grandes 
situados a cierta distancia de los sitios domesticos. En cambio, en el Nasca Tardio (Fig. 15) ya no 
prevalecen los pequeiios pueblos, sino un numero menor de pueblos de mayor tamaiio. Habia cesado 
la construccion en Cahuachi (Silverman 1993b), y se desarrollo el sistema de puquios para llevar 
agua a los valles del sur de Nasca (Schreiber y Lancho 1988, 1995,2000). Parece que se trata de un 
periodo marc ado por sequias en las tierras altas (Thompson et al. 1985), diversos conflictos y 
guerras. Cuando los wari lIegaron a Nasca a finales del Nasca 7, la poblacion probablemente estaba 
organizada en una serie de cacicazgos que compartian muchos elementos basicos de la cultura, 
incluyendo estilos ceramicos y practicas de enterramiento. 

La ocupacion wari se limit6 al valle de Nasca (Fig. 16), en el que se establecio Pacheco 
durante el Horizonte Medio lB. Resulta interesante observar que hubo un descenso marcado de 
poblacion en este valle durante este periodo, mientras que el valle de Las Trancas experimento un 
incremento importante de poblacion y se establecio Huaca del Loro como capital politica local. Este 
valle muestra una jerarquia compleja de asentamientos, hecho que sugiere la existencia de una 
estructura politica bien organizada y centralizada. Tambien se encuentran sitios domesticos Loro en 
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Fig. 14. Patron de asentamiento de lasfases de Nasca Temprano (Periodo 1ntermedio Temprano 2-4). 

Taruga y Nasca, pero su numero es mucho menor que en Trancas. Este movimiento de poblacion 
hacia el sur, desde Nasca hacia Trancas, parece indicar un intento de distanciarse en 10 mas posible 
de los wari. 

De modo similar a 10 que se encontro en Sondondo, parece que los intereses economicos 
fueron predominantes durante el Horizonte Medio 2, cuando los wari se establecieron en Pataraya y, 
posiblemente, tomaron el control sobre la zona de cultivo de coca del valle superior. 

La situacion en los valles del norte de Nasca es bastante diferente. En el valle de Ingenio, 
Helaine Silverman no encontro ni un solo sitio perteneciente al Nasca Tardio, 10 que la llevo a 
discutir que los wari llegaron a la costa sur en Nasca 5 (Silverman 1993b). Los datos de la autora 
contradicen esta sugerencia. En los valles sur del drenaje Nasca existe abundante evidencia de 
ocupacion durante Nasca 6 y 7, sin asociacion alguna con restos wari. Los artefactos wari siempre se 
encuentran asociados con Loro (Nasca 8), el estilo ceramico local del Horizonte Medio. 

Sobre la base de los diferentes estudios de prospeccion, se establece que los valles al norte 
de Nasca fueron abandonados durante el Nasca Tardio. Este no fue el caso de lea, ni tampoco de los 
valles mas septentrionales, 10 que conduce a las preguntas del porque y hacia donde se fueron. El 
abandono de los valles pudo haber estado relacionado con un periodo de sequia muy severo, que 
ocasiono la construccion de puquios en los valles del sur. Sin embargo, no hay evidencia de que se 
diera un aumento drastico de poblacion ni en Ica ni en los valles del sur. Puede ser que se extinguieran 
o que se dispersaran a regiones mas lejanas. Si se hubieran trasladado conjuntamente a otro lugar, 
se esperaria encontrar evidencias de este movimiento en forma de cambios en el estilo de los artefactos 
en la nueva region, incorporando tanto los diseiios como la tecnologia de la ceramica de estilo 
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Fig. /5. Patron de asentamiento de lasfases de Nasca TardIo (Periodo lntermedio Temprano 6-7). 

Nasca. Tambien se esperarfa encontrar cambios en los estilos arquitectonicos y en los patrones de 
asentamiento, reflejando la presencia de recien llegados. La unica cultura del Periodo Intermedio 
Temprano que exhibe este tipo de cambios es la cultura Huarpa, de Huamanga, 10 que Ie convierte en 
objeto prometedor para estudios en el futuro. 

Resumen y conclusiones 

A 10 largo de los ultimos 50 afios se ha visto un progreso significativo en los estudios sobre 
los wari , mas alia de la investigaci6n acerca de templos y tumbas. Gracias a ello, y a la construccion 
de secuencias cronol6gicas interregionales, se permite plantear nuevas cuestiones. Si se consideran 
los diversos modelos propuestos para explicar la expansi6n de los rasgos culturales wari (Fig. 17) se 
les puede dividir en tres c1ases generales : 1) modelos de control poiftico (control del pueblo), 2) 
modelos de interacci6n econ6mica (comercio simple entre regiones 0 alguna medida de control 
sobre la explotaci6n de recursos y la produccion de bienes) y 3) movimientos religiosos. Puesto que 
existen diferentes enfoques al estudio de los wari, dirigidos a distintas c1ases de datos, a continuaci6n 
se resumen estos elementos y se mostraran como apoyan a una u otra de las tres c1ases de model os 
propuestos . 

La presencia de artefactos wari en una region puede respaldar cualquiera de los modelos. 
Por otra parte, la presencia de un sistema de caminos apoyarfa el modele poiftico 0 el economico. La 
presencia de evidencias tales como los templos en forma de «D», tumbas wari 0 cambios en los 
patrones de enterramiento y los depositos de of rend as indican un fuerte elemento religioso e 
ideologico en la expansion wari. La construccion de andenes puede apoyar tanto elmodelo politico 
como el economico. La presencia de grandes estructuras administrativas, con una poblaci6nresidente 



442 KATHERINE J. SCHREIBER 

Sitios del Horizonte Medio 1-2 

• pueblo grande • sitio ceremonial 

• pueblo pequeno I) sito Wari grande 

a aldea IlII sitio Wari pequen 

mm terreno de 
puquios 

KJS 1997 

Fig. 16. Patron de asentamiento de las epocas 1 y 2 del Horizonte Medio. 

y una variedad de funciones, es mas acorde con un modelo que enfatiza el control de la gente, un 
modelo politico. Por ultimo, los cambios en los patrones de asentamiento local proporcionan otra 
linea de evidencia. La ubicaci6n de la poblaci6n local para crear una jerarqufa polftica centralizada 
respalda el extremo politico del espectro, mientras que la ubicaci6n de gente en zonas con nuevos 
recursos apoya los modelos polftico y econ6mico. 

Guste 0 no, cada uno de los datos recogidos puede interpretarse en funci6n de los diferentes 
modelos wari. Pero, de este modo, tampoco se han recogido datos en el vacfo, sino que siempre se 
tienen ideas acerca del posible significado de esos datos y siempre se les utiliza para derivar 
interpretaciones. Una de las contribuciones mas importantes del movimiento procesual en arqueologfa 
es el reconocimiento de que no resulta posible coleccionar absolutamente todos los datos disponibles, 
de modo que aquellos que se recogen dependen de las ideas que se tienen cuando se inicia el 
estudio. El proceso no consiste en recoger un grupo ingente de datos y en inventar una historia 
sobre ellos. Al formular una serie de posibles modelos a priori antes de realizar el trabajo de campo, 
se puede asegurar que se van a recoger datos que permitan evaluar estos modelos y, 10 que es mas 
importante, ser explicitos acerca de la parcialidad y tener en cuenta de que no se cuenta con todos 
los datos. 

En este trabajo se ha tratado de presentar s610 tres clases muy generales de modelos. Sobre 
la base de las investigaciones realizadas en Sondondo y Nasca, y tomando en cuenta 10 que se ha 
encontrado en otras regiones, todas las evidencias que se tienen apuntan hacia un fuerte elemento 
politico en la expansi6n wari, asociado con un incremento del control econ6mico y tambien con la 
presencia de un fuerte componente ideol6gico. Lo que esta claro es que Wari no era simplemente un 
movimiento religioso, ni tampoco puede explicarse como resultado de un simple comercio localla 
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Fig. 17. Modelos de interpretacion apoyados por varias clases de restos de la cultura Wari. 
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presencia de elementos culturales wari a 10 largo y ancho de toda la parte central de los Andes. 
Cuando se estudian los wari en su contexto local en las provincias, se observa que su expansion fue 
una expansion polftica en la que tambien se incluyeron elementos tanto de la esfera economic a como 
de la religiosa. 

Notas 

I Cabe sefialar aqui que este tipo de aproximacion al estudio de la cultura Wari tambien puede 
aplicarse al estudio de la de Tiwanaku. 
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