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Resumen 

EL COMPLEJO DE LOS ADO BIT OS Y LA CULTURA LIMA 

EN EL SANTUARIO DEPACHACAMAC 

Giancarlo Marcone* 

El Museo de Sitio de Pachacamac se encuentra realizando trabajos de excavacion y consolidacion en 
el edificio llamado «Complejo de los Adobitos», ubicado dentro del Santuario de Pachacamac, con el Jin de 
incrementar la oferta tur[stica del complejo. Estos trabajos de excavacion pudieron demostrar la existen
cia de tres momentos constructivos. Los nuevos datos, analizados a partir de anteriores investigaciones 
arqueologicas en el Santuario, intentan reevaluar la presencia de la cultura Lima en el mismo, revisando los 
datos tradicionalmellte asumidos como valederos y plallteando nuevas hipotesis y [{neas de investigacion 
sobre el tema. 

Abstract 

To promote tourism, the Site Museum of Pachacamac is excavating and conserving the archaeologi
cal complex known as the «Complejo de los Adobitos» or «Complex of Tiny Adobe Bricks». Excavation ill 
progress demonstrates that the building experienced three different periods of construction. We are comparing 
the new data with what was previously thought about the Sanctuary, reevaluating the presence of Lima culture 
in the Pachacamac Sanctuary, revising old ideas, as well as proposing new hypotheses alld approaches for 
investigatioll. 

Introduccion 

Actualmente, el Museo de Sitio de Pachacamac lIeva a cabo trabajos de investigacion en el 
Complejo de Adobitos, uno de los varios conjuntos lima en el complejo (Fig. 1), con el fin de 
reevaluar la ocupacion y la secuencia cronologica del Periodo Intermedio Temprano en Pachacamac. 
Los primeros resultados arrojan resultados que permiten reevaluar la presencia de la cultura Lima en 
Pachacamac y en el valle de Lurfn. Se han definido tres fases constructivas, en las cuales los 
materiales y la forma del edificio no cambia significativamente (Fig. 2). EI material asociado pertenece 
a la parte tardfa de la secuencia cultural lima (fases 7, 8 y 9 de la secuencia propuesta por Patterson 
[1966]), tambicSn lIamada Maranga (Fig. 3). 

Estos resultados, comparados con otras evidencias lima en el sitio, permiten esbozar la 
hipotesis de que esta sociedad presenta una elevada complejidad polftica en sus fases tardfas. Del 
mismo modo, las sucesivas reconstrucciones del edificio reflejan un lapso relativamente corto. Debido 
a ello, se conc\uye que es mas tardfa de 10 que se suele pensar, por 10 que se des carta la idea de que 
el santuario fue uno de los sitios principales de esta cultura a 10 largo de su secuencia y 
corresponderfa mas a un momento cuando la naciente complejidad polftica Ie obligo a ampliarse 
hacia el sur. Esta hipotesis se verfa expresada tambicSn en el patron de asentamiento del valle para el 
Periodo Intermedio Temprano. EI valle de Lurfn, por tanto, no fue parte integrante del desarrollo 
cultural lima, sino que solo fue afectado en epocas tardfas y sin lIegar a establecerse una hegemonfa. 
Por otro lado, parte importante de las evidencias asignadas de manera tradicional a finales del 
Formativo en el valle podrfan corresponder a manifestaciones locales del Periodo Intermedio 
Temprano. 

* Museo de Sitio de Pachacamac, Lur[lI. e-mail: Mala_Tardio@hotmail.com 
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UBICACI6N DE LOS PRINCIPALES SITIOS CON VESTIGIOS DE OCUPACION LIMA 

1. TEMPLO VIEJO 
2, TEMPLO DEL SOL 
3. PLATAFORMA Y RESTOS DE PIRAMIDE - LIMA 
4. TEMPLO ROJO 
5, PIRAMIDE DE URPI'HACHAC 
6. ESTRUCUTRAS LIMA - LlMPIADAS POR TELLO o 83 100 
7. COMPLEJO DE LOS ADOBITOS 
8. PIRAMIDE CON RAMPA#1 
9. CALLE NORTE -SUR 

Fig. 1. Plano del complejo de Pachacamac, con la ubicacion de los principales sitios con vestigios de ocupacion 
lima. 1. Templo Viejo, 2; Templo del Sol; 3. Plataforma y restos de piramide lima, 4; Templo Rojo 0 Pintado; 
5. Piramide de Urpiwachac; 6. Estructuras lima limpiadas por Tello; 7. Complejo de los Adobitos; 8. Piramide 
con Rampa N. 0 1; 9. Calle Norte-Sur. 
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Fig. 3. Material ceramico del segundo momenta constructivo. 

EI Complejo de Adobitos 

Fig. 2. Vista general del 
Complejo de Adobitos, 
donde se aprecian los 
tres momentos construc
tivos. 

EI Complejo de los Adobitos es un edificio ubicado frente al actual Museo de Sitio. Fue 
investigado por Alberto Bueno, quien limpio una parte del mismo en 1968 (Bueno 1982). Los trabajos 
actuales consistieron en retirar la gruesa capa de arena eolica para definir con precision las estructuras 
arquitectonicas. Debajo de ella se en contra ron evidencias de reutilizacion parcial del sitio como 
campamento estacional, cementerio secundario (Figs. 4, 5, 6) y, final mente, como lugar de acumulacion 
de basura con evidencias del Periodo Intermedio Tardio y el Horizonte TardIo. 
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Fig. 4. Contexto secunda rio posterior al abandono 
del edificio. 

Fig . 5. Otro contexto de la misma ubicaci6n 
estratigrajica. 

Fig. 6. Contexto secundario. 
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Fig. 7. Detalle de la construcci6n del piso y la colocaci6n de un muro sobre el mismo. 

Los restos de un edificio destruido de manera parcial, tanto par la accion humana como par 
el paso del tiempo, cubrfan dos construcciones similares que fueron tapadas de manera sucesiva 
(Fig. 2). Las edificaciones se construyen mediante la reutilizacion de parte de los materiales 
constructivos del momenta anterior. Asf, en las tres fases se repite el patron por el cual un relleno 
intencional de arena separa un momenta del otro. EI material asociado aun no ha sido analizado 
debidamente. pero parece ser bastante homogeneo y corresponde a las ultimas fases de la secuencia 
lima (Fig. 3). Coincide tambien con el amiIisis elaborado por Lavallee del material proveniente de esta 
misma area. Ella sefiala que este material es asignable a las fases 7, 8 y 9 de Patterson, aunque 
mantiene disefios que pueden provenir de fases anteriores. 

La arquitectura de la primera fase constructiva esta casi total mente destruida, mientras que 
la segunda tiene mayor superficie de exposicion en la actualidad. EI primer edificio se construye 
encima de una duna de arena, cuya pendiente se regularizo par media de terrazas y plataformas. 
Tiene como base una capa de barro y adobes rectangulares hechos a mana dispuestos a manera de 
piso (Fig. 7). Sobre esta base se trazan y se construyen los mUTOS y el resto de elementos 
arquitectonicos. Tambien se colocan pastes de madera que sostenfan un techo de material perecible 
(Fig. 8). Los muros consisten de una base de piedras de una ados hiladas, sobre las que se colocaron 
los adobes rectangulares. Se desconoce su altura original, ya que fueron destruidos por las sucesivas 
ocupaciones . Los pisos en esta primera ocupacion aparecen \Ienos de huecos sin contenido 
conservado. La planta del edificio es rectangular, con el eje ligeramente desviado del Norte. Las 
plantas de los cuartos son rectangulares y sus esquinas rectas. Este edificio fue parcial mente 
desmantelado y rellenado de arena para construir otro similar con el mismo patron rectangular, la 
misma orientacion y la misma h~cnica constructiva encima del primero. Despues, esta misma secuencia 
se repite en la tercera construccion. Este patron constructi vo sugiere que estas actividades son 
seguidas y, par tanto, de poca duracion probablemente debido a necesidades poifticas y 
organizacionales de la poblacion . 
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Fig. 8. Vista donde se aprecia la distribucion de los posies de madera. 

Comparaciones con otras evidencias lima en Pachacamac 

Existen otros edificios lima en el complejo (C/. Fig. 1), de los cuales solo pocos se han 
estudiado arqueologicamente. EI primer edificio de importancia es el Templo Viejo de Pachacamac, 0 

Templo Viejo, excavado por Ponciano Paredes y Regulo Franco. En sus excavaciones, ellos 
encontraron dos estructuras superpuestas, siendo la primera una plataforma hecha de piedra y barro 
que aparentemente pertenece al final del Formativo y que se encuentra cubierta por el Templo Viejo. 
Este es un montfculo de adobitos (Shimada 1991), que en su cima tiene una serie de accesos, recintos 
y plataformas. Sobre la base de los colores de los pisos y de los acabados de los muros se definieron 
tres fases: temprana (paredes pintadas de amarillo), media (paredes pintadas de blanco) y tardfa 
(paredes polfcromas). Segun los autores , los recintos de este templo fueron enterrados con la Ilegada 
de la influencia wari en el Horizonte Medio (Paredes 1985, 1991; Franco 1993). Ambos asignan 
fechas a estas distintas fases, proponiendo que las tres corresponden a la mayor parte de la secuencia 
de la cultura Lima (Cf Franco y Paredes, este numero). 

Gtro edificio lima es el montfculo de adobitos debajo del Templo del Sol, el cual ya habfa 
sido identificado por Uhle en 1896. En la actualidad se piensa que esta estructura fue construida 
tambien en las fases tardfas de la cultura Lima (Lima 7, 8 y 9). Asimismo, asociado al Templo del Sol 
se encuentra otro grupo de evidencias lima en los dos cortes realizados Strong y Corbett (1943) en 
un bas ural al pie del templo. En estos cortes se definen dos ocupaciones mayores, una desde la cima 
hasta los 2 metros, compuesta de materiales inca y del Periodo Intermedio Tardfo, y otra des de los 2 
hasta los 8 metros de profundidad, con materiales lima y algunos fragmentos Blanco sobre Rojo y 
negativos (Early Lima y Pachacamac Interlocking). Del mismo modo, Patterson reconocio dos 
momentos: uno asociado a pequefias estructuras que corresponderfan a etapas tempranas de la 
secuencia lima, como las fases 3 y 4 (Early Lima), y atro que estarfa funcionando con la construccion 
que se encuentra debajo del Templo del Sol y que, como ya se dijo, parece corresponder a los 
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morhentos tardfos de la secuencia (Pachacamac Interlocking) (Patterson 1966). Las evidencias 
existentes debajo del Templo del Sol, junto con el Templo Viejo de Pachacamac, corresponderfan al 
nucieo ceremonial lima en el sitio. 

En eillamado Templo Pintado, 0 Templo de Pachacamac, Paredes define dos fases principales 
de construccion. La primera de ellas corresponde a las terrazas de los lados este y norte de este 
templo, asf como un atrio. Esta fase se denomina Templo Ishmay 0 Templo Rojo y ya habfa sido 
identi ficado por Uh Ie en 1896 (Paredes 1985). Este Templo Rojo fue construido con piedras, reutilizando 
parcial mente los adobitos del Templo Viejo. A ella sigue la construccion del Templo Pintado, con 
murales polfcromos, convirtiendose el Templo de Pachacamac en el foco religioso del sitio desde el 
Horizonte Medio. Esta segunda fase de construccion se estarfa produciendo en el Horizonte Medio 
IB, con 10 que eillamado Templo Rojo tendrfa una situacion intermedia entre la cafda de la organizacion 
lima y el establecimiento de la influencia wari (Shimada 1991). 

Existe otro templo lima, conocido a partir de los trabajos de Tello. Se Ie conoce como el 
Templo de Urpiwachac, una estructura de aparente planta circular, construida de adobitos y ubicada 
al noroeste del Templo del Sol, orientada a 10 que era la laguna de Urpiwachac. Se tienen pocos 
datos, pero Paredes senala que este templo fue construido entre el500 y el600 d.C. (Paredes 1991). 
En los alrededores de la laguna han aparecido evidencias de la cultura Lima en distintos momentos. 
La mas significativa es un pequeno montfculo al norte del Acllahuasi, donde Tello realizo un corte 
estratigrafico (Shimada 1991). Tambien se encontro material lima al construirse los gabinetes y 
depositos del Museo de Sitio. Este material forma parte del corpus ceramico sobre el que Lavallee 
realizo su anal isis (Lavallee 1965). 

La ultima construccion es la del Complejo de Adobitos, si bien constituye parte de la red de 
estructuras existentes en los alrededores de la laguna. Se trata de un edificio hecho con piedras y 
adobitos colocados en forma de «librero», en el que aparecen, ademas, ifneas paralelas de postes de 
madera. Este edificio fue excavado por Tello en los anos cuarenta, pero fue investigado de manera 
mas intensiva por Alberto Bueno, quien definio una ocupacion sucesiva de seis fases, representadas 
por seis pisos consecutivos superpuestos, los que, segun Bueno, se asocian cada uno a una fase de 
la secuencia constructiva lima (Bueno 1982). Los analisis de Lavallee contradicen parcialmente las 
afirmaciones de Bueno. Ella senala que el material de esta zona, conocida como Zona I, corresponderfa 
a Lima 8 y 9, con la presencia de motivos decorativos que podrfan ser asignados a fases mas 
tempranas como 4, 5 06. De este modo, estarfa mas relacionado con el estilo conocido como Maranga 
que con el de Playa Grande, mas al norte. Ademas, restos de la cultura Lima tambien se encuentran 
en un pozo cerca de la Piramide con Rampa N.o 1 (Periodo Intermedio Tardfo), 10 que sugiere que 
existen mas evidencias lima superpuestas por edificaciones posteriores (Shimada 1991). 

De estas investigaciones se desprende que la presencia lima registrada en Pachacamac 
corresponde a la parte tardfa de esta cultura con la excepcion de la excavacion de Strong y Corbett, 
cuyos datos son poco confiables debido a las tecnicas de excavacion utilizadas y a la asignacion 
dudosa del material. La probable ausencia de un lima temprano y la presencia masiva de los edificios 
de Lima Tardfo lleva a proponer que la construccion de un santuario lima en Pachacamac fue propia 
del periodo tardfo de esta cultura. Estas construcciones monumentales estarfan siendo remodeladas 
de manera organica por una formacion poiftica que llega a Pachacamac desarrollada y con patrones 
de construccion bien definidos. 

Si las tres fases del Templo Viejo se relacionan a los tres momentos constructivos del 
Complejo de los Adobitos, el Templo Viejo habrfa sido construido en un periodo breve al final del 
Periodo Intermedio Temprano; las otras edificaciones, por tanto, corresponderfan cronologicamente 
a estas actividades. Esta hipotesis implicarfa, en terminos reales, que la presencia cultural lima en el 
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valle de Lurfn serfa bastante mas tardfa que 10 que tradicionalmente se ha asumido y que el Santuario 
no fue un foco de desarrollo cultural lima, sino, mas bien, el principal receptor de este desarrollo. De 
este modo, el valle habrfa sido una zona periferica sin manifestaciones culturales lima consolidadas, 
10 que concordarfa con la ausencia de edificios en el mismo, con la excepcion de la Huaca Colorada, 
que difiere del patron de asentamiento de los otros valles. Para consolidar esta hipotesis se necesita, 
en primer lugar, mas datos de excavacion y analisis del material del Complejo de Adobitos. EI segundo 
paso serfa la mejor definicion del Templo de Urpiwachac, el que hasta ahora no ha recibido trabajo 
arqueologico y que tambien deberfa tener tres grandes momentos de reedificacion, con su material 
correspondiente. En cuanto a la situacion previa, son esenciales las manifestaciones locales 
contemporaneas de las fases tempranas de la cuItura Lima y por ello serfa recomendable la 
reevaluacion y excavacion de la estructura de piedra en la base del Templo Viejo, asf como volver a 
excavar en el corte hecho por Strong y Corbett en 1945,0 realizar uno similar cerca de el, pero con un 
mejor control estratigrafico y anal isis de los materiales asociados. Con ella se podra decir si estos 
estilos se encuentran estratigraficamente debajo de las fases tempranas lima 0 si son contemporaneos. 

Finalmente, si la presencia de la cultura Lima en Pachacamac es corta, planificada y re
sponde al intento de consolidar una nueva area periferica, esto tiene que refiejarse tambien en otras 
zonas del valle, particularmente en aquellos con arquitectura monumental. La Huaca Colorada es el 
conjunto arquitectonico que podrfa permitir establecer las semejanzas y diferencias entre el valle y 
el Santuario, pues es la unica piramide lima conocida en el valle, fuera de Pachacamac. 

Si bien el proyecto realizado por el Museo en el Complejo de los Adobitos deja mas preguntas 
que respuestas, permite plantear una lfnea de investigacion coherente y una hipotesis inicial de 
trabajo en la busqueda del entendimiento de la ocupacion lima en Pachacamac y del Periodo Intermedio 
Temprano en Lurfn . Se concluye, por ello, que es necesario buscar entender a cabalidad las 
ocupaciones del Santuario de Pachacamac, dado que es una pieza clave para entender el desarrollo 
cultural de la costa central a traves del tiempo. 
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