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EL TEMPLO VIEJO DE PACHACAMAC: 

NUEVOS APORTES AL ESTUDIO DEL HORIZONTE MEDIO 

Regulo Franco* y Ponciano Paredes** 

Resumen 

El Templo Viejo de Pachacamac es uno de los complejos lima que posee el Santuario de Pachacamac. 
Las investigaciones de los autores elltre 1986 a 1989 revelaron varias fases constructivas. Para el Horizonte 
Medio se detectaron dosfases de ocupacion que modijican las estructuras del Periodo Intermedio Temprano 
del edificio hecho de millones de adobitos. Una serie de of rend as intrusivas se relacionan tambien cOllfuertes 
eventos de lluvia . 

Abstract 

The Old Temple of Pachacamac is one of the Lima culture compounds within the Pachacamac Sanctuary 
compLex. Research by the authors between 1986 and 1989 revealed various architectural construction phases. 
Two Middle Horizon phases were recognized modifying older, Early Intermediate Period structures constructed 
from millions of tiny sun-died adobe bricks. A series of intrusive offerings is related to intense rainfall events. 

Introduccion 

En el presente trabajo se presentan los resultados de una parte de las excavaciones arqueo
l6gicas Ilevadas a cabo en el Templo Viejo de Pachacamac entre los afios de 1986 a 1989, mediante un 
convenio entre el Instituto Nacional de Cultura y la Fundaci6n Augusto N. Wiese. Este es un 
complejo ubicado al suroeste del complejo de Pachacamac, en la parte baja y oeste del denominado 
Cerro de los Gallinazos. Colinda al oeste con el Templo Pintado, 0 Templo de Pachacamac, el cual fue 
estudiado por Max Uhle hacia finales del siglo XIX (Figs . 1,2). Se trata de un edificio de adobitos de 
la cultura Lima, con ocupaci6n intensa durante el Periodo Intermedio Temprano, despues del cual se 
acentua la presencia de vestigios del Horizonte Medio. Finalizada esta segunda fase, es cubierto y 
abandonado. El Templo Pintado se convierte en nueva sede, 10 que demuestra que el oraculo de 
Pachacamac fue abandonado muchos siglos antes del arribo de los incas. Las excavaciones en la 
cima del monumento permitieron identificar espacios ceremoniales, un Recinto Principal y otros con 
contextos de of rend as al finalizar la ocupaci6n del complejo (Fig. 3). Al norte del monumento, en la 
parte baja, se excav6 un cementerio que corresponde al Horizonte Medio y al Periodo Intermedio 
Tardfo. 

EI Templo Viejo al final del Periodo Intermedio Temprano 

La etapa tardfa del Periodo Intermedio Temprano se caracteriza por dos reestructuraciones 
arquitect6nicas (Franco 1993). El edificio que antecede al Horizonte Medio estuvo pintado en negro 
sobre blanco y su abandono se debe a copiosas Iluvias que causaron gruesas capas de lodo sedi
mentado sobre los pisos pintados de los recintos . En el Recinto Principal estas capas se conserva
ron con improntas de pisadas de ninos y adultos (Fig. 4). Al parecer, estas Iluvias corresponden a un 
Mega Nino (Paredes 1991 : 369; Franco 1993: 60), el cual determin6 la modificaci6n del edificio y la 
introducci6n de algunos elementos constructivos ajenos a la cultura loca\. 
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Fig . 1. Axollometria del area nuclear de los templos principales de Pachacamac. 
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Fig. 2. Vista lateral de la 
fachada norte del Tem
plo Viejo despues del 
proceso de excavacion. 

Evidencias comparables provienen del grupo Tello de Cajamarquilla, donde un aluvion 
invadio la parte baja y posterior del edificio principal. Por otro lado, en la reestructuracion de este 
mi smo se introducen elementos tecnicos de inspiracion mas serrana que costefia hacia finales del 
Periodo Intermedio Temprano (Franco, observacion personal 1999). Estos cam bios c1imaticos posi
blemente se inician en el siglo V en los Andes centrales (Mc Neish et al. 1975: 53-54; Shady 1982: 63, 
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Fig . 3. Reconstruccion isometrica del Templo Viejo de Pachacamac. 
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Fig. 4. Excavaciones en 
el Recinto Principal. con 
las evidencias de capas 
de [odo estratificadas. 



610 REGULa FRANCO Y PONC/ANO PAREDES 

Fig. 5. Vista de una escalinata de piedra en uno de los tingulos del/rente noroeste del Templo Viejo. 

64); sus evidencias se observan tambien en sitios de la costa norte y estan documentadas en el 
Quelcaya (Shimada et al. 1991: 38-47). En los documentos de Huarochiri (Avila 1966: 206-208), se 
menciona un «diluvio» muy antiguo, que posiblemente alude al mismo evento. 

EI Templo Viejo en el Horizonte Medio 

Se han establecido dos fases de ocupacion bien marcadas del edificio en esta epoca, una de 
auge y otra de declinacion (fases A y B). 

FaseA 

En una remodelacion parcial del edificio se observa una policromia basada en los colores 
rojo 0 rojo y negro sobre blanco, con motivos figurativos desde el ingreso principal hasta la parte 
alta donde esta el Recinto Principal. Los recintos anteriores estaban pintados en color blanco. Llama 
la atencion el color rojo intenso sobre el color blanco. En las paredes y pisos del Recinto Principal se 
usaron colores fuertes relacionados a los de los tapices del Horizonte Medio con iconograffa huari 
(Franco 1993: 54); entre ellos resulta novedoso un pigmento azul violaceo claro de dumortierita, el 
cual que fue ubicado en fragmentos pequenos en la parte central de la cara este de la banqueta del 
lado oeste del Recinto Principal. AI pie de la misma banqueta se encontro un muro bajo y delgado 
que corre paralelo al borde de la misma. En la fase anterior se localizo una hoyada 0 pequeno espacio 
hundido en el mismo lugar. Podrfa tratarse de algunos espacios para of rend as, al pie de algo muy 
importante que se coloco encima de la banqueta. Cabe mencionar aquf la cita del cronista Estete, 
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quien se refiere al Recinto Principal del Templo de Pachacamac con la imagen del idolo como sigue: 
« ... en medio de ella estaba un madera hincado en la tierra con una figura de hombre hecha en la 
cabeza del, mal tallada y mal formada , y al pie y a la redonda much as cosillas de oro y plata of renda
das de muchos tiempos y soterradas por aquella tierra» (Estete 1968 [1535]: 383). 

Este espacio arquitect6nico corresponde a frecuentes representaciones de estructuras ar
quitect6nicas en la iconograffa textil de la epoca. Se observan, por ejemplo, figuras antropomorfas 
(l,divinidades?) sobre banquetas 0 altares. Un textil decorado de Pacatnamu muestra un personaje 
importante sent ado sobre una especie de poyo 0 banqueta, dentro de una especie de recinto con 
cubierta bien elaborada, asociado con oferentes 0 auxiliares del culto (Donnan y Cock 1986: 110-
Ill) . 0tro textil , del Periodo Intermedio Tardio de Pachacamac (Schmidt 1929: 489), representa una 
estructura ornamentada en forma de «L» invertida, sobre la que aparece un mastil adornado con 
tocado de plumas 0, tal vez, la representaci6n abstracta de la imagen central de culto. Esto hace 
alusi6n a la referencia de que a Pachacamac, segun los cronistas, no se Ie podia ver. 

En la arquitectura de esta fase se emplearon adobes de forma cuadrangular similares a los 
que se encontraron en construcciones sobre el terreno rocoso antes del inicio de la Piramide con 
Rampa N.o2 (Franco 1998: 29). Este indicador, junto con la ceramica, refuerza la propuesta de la 
diseminaci6n de la religi6n desde la costa central hacia la costa norte y viceversa, produciendose 
sincretismos ceramicos durante la Epoca IB (Shimada 1991: XLVIII-IL). De hecho, Pachacamac cum
pIe un rol mediador entre las regiones del norte y sur del mundo andino (Shady 1982: 71) . 

La nueva sede oracular huari se instala en el Templo Viejo, determinando la fama 0 prestigio 
religioso de la divinidad central durante esta etapa que puede ser asignada al Horizonte Medio 2A 
como resultado de la reorganizaci6n del imperio Huari (Menzel 1964: 70; 1977: 46). AI pie de un 
edificio de adobitos y piedra complementario al edificio principal del Templo Viejo, Uhle encontr6 
muchos contextos funerarios asociados a cenimica de los estilos Pachacamac y Huari (Cj. Uhle 1903: 
19-34; Menzel 1968: 150). 

Fragmentos de vasijas de ceramic a fragmentadas del Horizonte Medio 1 y 2 deben estar 
vinculados con la ocupaci6n del Templo Viejo en su epoca de auge y fueron reutilizados como 
of rend as durante la Epoca 3 0 fase B de ocupaci6n del edificio, colocandose al interior del Recinto 
de los Cantaros, 0 R14. Corresponden a botellas, vasos , tazones, cuencos y cantaros-efigie de los 
estilos Vifiaque, Atarco, Conchopata y Robles Moqo (Menzel 1964: 36-38, 53-55). Posiblemente 
llegaron a Pachacamac como productos ex6genos u of rend as durante el gran apogeo de la religi6n 
en la epoca del Horizonte Medio lB. Esta costumbre del entierro de vasijas de ceramic a enteras 0 

fragmentadas no se conoda para la cuItura Lima, pero estaba difundida en la capital y muchas areas 
provinciales vinculadas con la ocupaci6n huari durante el Horizonte Medio. 

Algunas versiones mitico-cosmol6gicas y de genealogfa demiurgica establecen el gran 
cambio cultural y de advocaci6n a Pachacamac a partir de una nueva era de grandes movimientos 
migratorios y dificuItades para el sostenimiento de las poblaciones costefias durante el Horizonte 
Medio. De ahf que es interesante tener en cuenta una cita de Zarate tom ada por Uhle (1903: 50) y mas 
tarde retomada por Rostworowski (1977 : 142-143), cuando se afirma que del norte vino «Con», hijo 
del Sol y la Luna, a crear a los primeros hombres, y tenia poderes para transformar el poblado en 
desierto y ordenar que la lluvia no se produjera, a partir de entonces no hubo I1uvia en la costa. 
Segun el relato, del Sur vino Pachacamac hijo del Sol y la Luna, desterrandolo y convirtiendo a sus 
criaturas en aves, monos, gatos, osos, pumas, loros y otras criaturas. Rostworowski (Op. cit. : 142) 
sefiala que el mito de Con es una manera de explicar la ausencia de agua, identificandose a esta 
deidad con ese elemento. Por otro lado, Uhle (Op. cit.: 50) considera que Pachacamac personificaba 
los poderes creativos de la tierra, la fertilidad de los valles y que, ademas, serfa un dios de significa-
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do cultural. De estas versiones se desprende algunas hipotesis de trabajo: en principio, los autores 
plantean que la epoca a la que se refiere el documento corresponde al Horizonte Medio, una epoca 
de cambios c1imaticos precedida por una fuerte sequfa y, por otro lado, se produce un encuentro 
entre dos deidades tanto nortena como surena que puede senalar la convergencia cultural de dos 
tradiciones . Desde el punto de vista iconogrlifico, se indicarfa que la divinidad del sur corresponde
rfa ala representacion del personaje llamado por Menzel <<.front-faced deity» 0 «male deity» (1964: 
19; 1977: 33,55; Cf Uhle 1903: 26, Fig.16) 0 «Deidad con baculo» (Cook 1994: 176-177) de origen 
tiahuanaco-huari . La version nortena podrfa ser la que aparece en un textil encontrado por Uhle en 
Pachacamac (Uhle 1903: 22-23, Fig. la; Shimada 1991: LI). La combinacion de ambas representacio
nes origino un nuevo personaje en la version costena representada en las vasijas ceremoniales 
como un ser mftico de perfil 0 de frente con la cabeza de costado con rasgos felfnicos y portando 
baculos serpentiformes . Esta nueva imagen de Pachacamac pertenece al grupo de los dioses 
fertilizadores de la iconosfera tiahuanaco-huari (Paredes 1991: 374-375) . Se difundio por la costa y 
sierra central, y su culto se centralizo en el Templo Viejo de Pachacamac. En la Epoca 3 0 en el 
Horizonte Medio 2A (Shimada 1990: 317-318) la imagen de Pachacamac se presenta en una version 
que encontro Alberto Giesecke a fines de 1938 en el Templo Pintado de Pachacamac. Se trata de una 
figura humano-siamesa en la que convergen fconos cosmologicos costenos y serranos, relaciona
dos con el mafz, que se menciona tambien en el mito de Pachacamac y Vichama (Rostworowski 1986: 
43-44) . La parte inferior del fdolo de Pachacamac podrfa corresponder a un fragmento textil con los 
personajes mitologicos de Uhle (1903 : 43, Fig. 56) . A partir del Horizonte Medio la identidad de 
Pachacamac no cambio: 10 que para Uhle es Wiracocha, pudo haber sido el mismo Coniraya, Irma
Pachacamac 0 Pachacamac (Ibid.). 

Hacia el final de esta fase se construyo un nuevo edificio sobre la base de edificaciones del 
Periodo Intermedio Temprano, con el fin de garantizar una mejor administracion del culto. EI nuevo 
edificio se construyo hacia el oeste del Templo Viejo. Los muros de adobitos de las tres fachadas del 
Templo Viejo fueron desmanteladas, posiblemente para servir para la construccion de la nueva sede 
religiosa que se mantuvo hasta la epoca incaica. 

FaseB 

Hay suficientes indicadores para afirmar que hubo una ultima remodelacion del Templo 
Viejo con funcionamiento paralelo con la nueva sede. Esta ultima ocupacion esta relacionada con la 
introduccion de un nuevo tipo de adobe de forma rectangular y de mayor espesor similares a los que 
se encontraron en niveles profundos de la Piramide con Rampa N.o2 (Franco 1998: 30-38) . Aparecen 
algunas refacciones 0 arreglos en los muros y algunas construcciones nuevas realizadas en los 
sectores mas importantes del templo. Del mismo modo, se emplea un pigmento verde-celeste para la 
decoracion de los muros, report ado anteriormente para el Templo Pintado de Pachacamac (Muelle y 
Wells 1939: 276-277; Paredes y Franco 1985: 81-83). Esta fase corresponde a un proceso de degrada
cion del esplendor que tuvo el Templo Viejo. Los pisos de esta fase tienen un acabado rustico sin 
pintura y estan recubriendo mayor mente sedimentos de lodo. 

La limpieza de un enorme forado ubicado al medio de la parte superior del frontis principal 
del Templo Viejo de Pachacamac, consignado en el texto de Uhle con la letra «a», ayudo a identificar 
la secuencia arquitectonica del edificio. Se definieron tres cambios arquitectonicos : una primera fase 
con terrazas cuyos muros pintados de rojo (Paredes 1985: 73-74) y pisos policromados (rojo, blanco, 
verdiceleste) . Una segunda fase con la construccion de nuevas terrazas sobre las anteriores y 
repitiendo los motivos decorativos anteriores y con ocre amarillo sobre rojo y blanco sobre amari
llo. Para la construccion se emplearon adobitos y adobes. Una tercera fase consiste en la construc
cion de nuevas terrazas de adobes y con la decoracion descrita por Uhle (1903), Muelle y Wells 
(1939) y reconsideradas por Bonavia (1974, 1985). La tematica de estas pinturas probablemente 
corresponde a segmentos narrativos vinculados con algunos ritos propiciatorios (Cf Bonavia 1974: 
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Fig . 6. Hallazgo de una 
planta de maiz tierna en 
el Recinto Principal. 

Figs. 60-66) como la expresi6n de los mitos relacionados al culto a Pachacamac 0 de las continuas 
crisis climaticas. 

Un nuevo fen6meno de EI Nino con lIuvias esporMicas dej6 huellas en la superficie del 
ultimo piso del Templo Viejo, 10 que oblig6 a sus ocupantes a abandonar el edificio y a realizar el 
enterramiento del Templo. Al mismo tiempo se depositaron of rend as en los recintos importantes, 
despues de 10 cual el Templo Policromado del Horizonte Medio 10 reemplazarfa plena mente, con su 
consecuente crecimiento arquitect6nico durante la Epoca 3. EI abandono del edificio concuerda con 
los fines de esta Epoca 3, cuando la ceramica decae en calidad como consecuencia de la reducci6n del 
prestigio e influencia de Pachacamac (Menzel 1964: 73). Gran parte de ella denota una producci6n local. 

En uno de los angulos noroeste del Templo Viejo se encontr6 una larga escalinata de piedra 
con sus alfardas (Fig. 5), que sirvi6 de comunicaci6n directa con el frente este del Templo Pintado de 
Pachacamac y que pudo haber funcionado desde el Periodo Intermedio Temprano. Esto confirma el 
funcionamiento coetaneo de ambos edificios y la hip6tesis de la nueva sede del culto a Pachacamac. 
EI Templo Viejo habrfa sido relegado como un sitio de peregrinaci6n, tal vez con algunas funciones 
adicionales al de la sede principal. 

Las of rend as 

En el Recinto Principal se encontraron tres hoyos que intruian el piso. En ellos se colocaron 
106 val vas de SpondyLus en colores rojo y anaranjado, una sobre otra, con la cara interna de la valva 
hacia la tierra. Tres de elias fueron pintadas de color verde-celeste y rojo. Entre elias se habfa 
colocado una cuenta circular de turquesa. Su forma y disposici6n son comparables a las excavadas 
en Tucume (Cf Heyerdahl et al. 1996: 120-121). En el mismo sector se encontr6 un hoyo con un cuy 
de pelo rojo y blanco con el vientre abierto. Tambien se recuperaron algunos recipientes de ceramica 
con tallos con mazorca de maiz; asimismo, se hall6 una planta tierna de maiz sembrada en el piso del 
recinto (Fig. 6), quiza como un acto ritual para propiciar la abundancia de este alimento e iniciar el 
cicio agricola. Estas of rend as de mafz tienen un caracter propiciatorio y enfatizan el caracter sagrado 
del mafz. 

Por el muro este del Recinto de los Cantaros se excav6 una concentraci6n de mas de un 
centenar de piezas de ceramios dispuestos unos sobre otros sin orden establecido. Estaban dentro 
de una capa de tierra con restos vegetales que las cubrfan total mente (Figs . 7, 8). Las piezas de 
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Fig . 7. Vista parcial del Recinto de los Cantaros, donde se localizo una agrupacion de ceramica escultorica de 
La Epoca 3. 

Fig. 8. Detaile deL COIl

texto de Las vasijas de 
ceramica escultorica de 
La Epoca 3. 

cenlmica son botellas escultoricas antropomorfas (personajes libando y personajes con cuerpo de 
frente), zoomorfas (fetinos, aves), fitomorfas (mafz, pepino, ajf, calabaza), especies marinas (peces, 
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Fig. 9. Vista parcial del 
proceso de excavaci6n 
de los cantaros. 

crustaceos, celenterios, hlbridos, nutrias marinas, pulpos, Spondylus y diferentes conchas de 
moluscos, erizo y caracol) . Asimismo, se recuperaron una coleccion de vasos, cuencos, tazones, 
entre otros. Dada la forma y la manera de la colocacion de las piezas, el conjunto puede indicar una 
actitud simbolica de «siembra» 0 la intencion de la reproduccion de los diversos productos 0 espe
cies elevadas al grado de conopas. Este contexto ritual probablemente fue motivado por el fenome
no de El Nifio en este tiempo . 

Las lluvias fuertes despues del abandono del Templo Viejo podrfan haber causado otra 
of rend a intrusiva de 12 cantaros de ceramica distribuidos en todo el espacio del recinto (Fig. 9) . Su 
estilo es local y se trata de vasijas grandes y medianas, cuerpos ovoidales, base redondeada y 
cuellos largos convexos 0 recto-divergentes (Fig. 10). En algunos casos, hay pintura amarilla sobre 
fondo natural, correspondiente al tipo Ichma tipo pintura amarillo palido sobre color natural (Franco 
1998: 29-46). En las excavaciones de los niveles mas profundos de la Piramide con Rampa N.O 2, este 
tipo aparece asociado a ceramica inciso-punzonada. Se Ie hallo en gruesas capas de arena en los 
sectores II y V. Estas ultimas indican climas extremadamente secos que podrlan haber motivado la 
ofrenda. Por su posicion estratigr:ifica, esta ceramica local aparece cerca del final de la Epoca 3. 
Luego, con el auge de las piramides con rampa en Pachacamac, lIegaran los estilos propios del 
Periodo Intermedio Tardio (Cf Franco 1998). 

En el «Recinto de las Conopas de Piedra» se descubrieron valvas volteadas de Spondylus, 
vasos pequefios de ceramica y conopas de piedra esparcidas en una capa de tierra con restos 
vegetales. Muchas piezas de piedra tall ada tienen formas de mafz (Fig. 11), yuca, pepino; destaca, de 
manera especial, una «mamasara» con triple glandula mamaria y motivos en greca. Tambien se 
encontraron fosiles del Mezosoico. Por otro lado, se hallo un pequefio deposito de barro sobre el 
piso del recinto (Fig. 12), en cuyo interior habfa dos ruedas de malaquita, tres mazorcas de mafz en 
piedra y una almeja fosil , a los que se agrego el pico de un cormoran. Tambien se esparcio entre elias 
abalorios de turquesa y, posiblemente, alimentos. Se recubriola misma con un tejido llano y tierra. En 
otro contexto de of rend as , al este del Recinto Principal, se hallo el entierro superficial de mas de dos 
llamas tiernas y adultas sacrificadas. 

En la estratigraffa del Templo Viejo existe un hiatus desde su abandono hasta la ocupacion 
inca en Pachacamac. Los incas retribuyeron su respeto a Pachacamac con capacochas, colocando 
of rend as y pagos en diferentes sectores del Templo Viejo. En el Recinto Principal, dentro de un 
hoyo, a escasos 30 centlmetros de profundidad de la superficie, se hallo un hermoso manto inca 
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Fig. 10. Cantaros. 
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confeccionado con fibra de camelido, en buen estado de conservaci6n. Se encontraba doblado en 
varias partes hasta formar un pequeno envoltorio. En sus pliegues interiores contenfa plumas mul
ticolores de guacamayos y plumas de un ave costena no identificada, hojas de matz, una placa 
pequena de plata y Spondylus molido. 

Ademas, los incas realizaron sacrificios de camelidos, cuyos cuerpos fueron incinerados so
bre un altar con divisiones y pisos tambien incinerados al medio del frente sur del patio superior del 
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Fig. 11. Conopas de piedra en 
forma de malz. 

Fig . 12. Vista de un pequeno deposito conteniendo 
of rend as. 

Templo Pintado de Pachacamac. Los restos quemados fueron transportados y colocados sobre las 
graderfas del lado este del mismo edificio; en otras ocasiones fueron reunidos y esparcidos en los 
diferentes espacios arquitect6nicos del sector de los recintos del Templo Viejo. Por otra parte, en las 
mencionadas graderfas del lado este del Templo Pintado se encontraron dos textiles, tipificados 
como «medallas tapiz», los que, segun Jimenez Borja, sirvieron, probablemente, para fines de sorti
legio 0 adivinaci6n. 
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Contextos funerarios 

Fig. 13. Fardo funera
rio del Horizonte Medio. 

Fig. 14. Entierros huma
nos sin envoltorios. 

Gran parte de los entierros recuperados se encontraron disturbados, en especial los que 
fueron excavados en la parte baja del frontis norte del Templo Viejo y los que estaban cerca de la 
base dellado este del Templo Pintado. Su densidad es menor a la de los que excav6 Uhle al pie del 
mismo edificio. 

Entre los contextos funerarios se encontr6 un individuo de sexo femenino que fue sacrifica
do, tratandose probablemente de una capacocha (Taylor 1987: 331; Avila 1966 [1598?]: Cap. 22). 
TenIa los pies amarrados junto al CraneD y que estaba cubierta por una tela lIana y amarrada con 
sogas de fibra de camelido. Como ultimo evento, fue cubierta con piedras (Franco 1993: 46, Fig. 9). 
AI pie de la esquina noreste del Templo Viejo se encontraron restos humanos desmembrados, aso
ciados a un relleno con cantos rodados y piedras de rfo, recubiertos con tierra y arena, con signos 
de alteracion. A 1 metro al sur del mismo se registraron entierros de camelidos tiernos, de pelambre 
color crema y marron claro. Tambien se encontro un entierro enfardelado en posicion vertical y 
orientado al noreste, asociado a una botella sencilla de la Epoca 3 del Horizonte Medio (Fig. 13, Cf 
tambien Fig. 15j). 
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Fig. 15. Vasijas de ceramica asociadas a entierros humanos. 
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Al pie del frente este del Templo Pintado se encontraron muchas fosas con individuos en 
posicion decubito ventral, acompafiados de perros y de vajillas de cenimica del Periodo Intermedio 
Tardio y del Horizonte Tardio (Figs. 14, 15). Tambien habia parvulos enfardelados con algodon y 
telas llanas, a veces atados con soguillas de totora a un pet ate de cafias (Franco 1993: 46, Fig. 1), tan
to en pareja como solos. Este tipo de entierro, recurrente en Pachacamac, podria tener relacion con 
el relato de Cieza de Leon (1973 [1550]) cuando refiere la practica de sacrificios de nifios al dios hom6-
nimo. Asi, much os de los entierros de este periodo parecen asoc1arse, nuevamente, a epocas de lluvia. 
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Fig. 16. Recintos asocia
dos a entierros huma
nos. 

En este mismo sector se recuperaron los restos de recintos de plant a cuadrada construidos 
con adobitos reutilizados y sobre plataformas s61idas de barro, para contener tumbas actual mente 
disturbadas (Fig. 16). La plataforma de barro tiene como sustrato capas arcillosas compactas con 
basura y fragmentos de ceramica utilitaria lima. Durante el Periodo Intermedio Temprano existi6 una 
extensa plataforma 0, tal vez, una amplia plaza al norte del Templo, reutilizada como cementerio (Cf 
Uhle 1903: Cap. IX, Figs. 3-5) . Esta plataforma fue completamente destruida por la intrusi6n de 
entierros del Horizonte Medio y otros mas tardfos. 

EI material cenimico 

Las piezas analizadas provienen del «Recinto de los Cantaros» eCf arriba; Cf Figs. 7,8) y 
consisten de un total de 145 vasijas completas. La morfologfa y decoraci6n definidas fueron las 
siguientes: 

a. Botellas antropomorfas de doble camara, de un pico y asa-puente. Se identificaron personajes 
libando, personajes de frente , cabezas humanas, una de las cuales presenta un tocado con forma de 
cabeza de felino, y una botella representando a un personaje de frente con la cualidad de no poseer 
camara adicional, pico y asa (Fig. 17). Los motivos consisten en aspas, banda horizontal subdividida 
con Ifneas verticales, con Ifneas onduladas en el interior; Ifneas onduladas entre lfneas verticales 
separadas, circulos 0 dobles cfrculos que sirvieron para Ilenar espacios. Un fragmento de cara
gollete corresponde a una botella 0 cantaro derivado del estilo Robles Moqo 0 Atarco. La decora
ci6n en su parte posterior es de volutas geometrizadas. 

b. Botellas ictiomorfas con una variedad de representaciones de peces de doble pico y asa-puente 
(Fig. 18, 19). Presentan diferentes motivos decor ados como lfneas gruesas y delgadas dispuestas en 
forma horizontal , lfneas entrecruzadas 0 reticuladas , paralelas y horizon tales separadas . En su inte
rior aparecen lfneas intermitentes 0 onduladas, bandas oscuras en forma horizontal con Ifneas claras 
intermitentes, lfneas gruesas horizontales u onduladas separadas entre sf, rectas y onduladas sepa
radas entre sf dispuestas horizontal mente, motivos en «S», dobles circulos y puntos rellenadores de 
espacio. 

c. Botellas zoomorfas con cuerpos ornitomorfos con pico y asa-puente, doble pi co y asa-puente, asf 
como unicamente un pico . Tres piezas tienen pintura negra en la parte superior del cuerpo, mientras 
que las demas estan decoradas con lfneas quebradas 0 ligeramente onduladas para resaltar las alas . 
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Fig. 17. Botellas antro
morfas can representa
cion de personajes de 
frente. 

Fig. 18. Botel/as can re
presentaciones de peces. 

Fig. 19. Botella can re
presentacion de «tibu
ron». 
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Fig. 20. Botellas de do
hie pico y asa-puente. 

Fig. 21. Vasos con moti
vos geomitricos. 

Dos ejemplares escult6ricos corresponden a un felino con manchas en el cuerpo y a una especie de 
insecta tambien escult6rico. 

d. Botellas fitomorfas con cuerpo de dos pepinos con asa estribo, pintadas con bandas negras y 
blancas, as! como tambien representaciones escult6ricas de mazorcas de maiz, ajf y calabaza. 

e. Botellas de doble pico y asa puente (seis ejemplares). En tres de los casos correspond en a vasijas 
de doble cuerpo (Fig. 20). Una de las vasijas tiene el asa-puente dentada que termina en los extremos 
en cabezas de ave marina. Los motivos se vinculan con fconos huari (felinos, serpientes y rostros 
estilizados). 

f. Vasos de paredes rectas, ligeramente divergentes y divergentes con base plana. Difieren en tama
no y decoraci6n. Llevan representaciones de rostros humanos con y sin lagrimones, adornadas con 
figuras de Ifneas quebradas consecutivas y Ifneas verticales paralelas. En otros casos, hay cfrculos 
irregulares con punto central, triangulos, rectangulos , motivos escalonados dentados, puntos con
secutivos inscritos en bandas verticales, Ifneas onduladas, reticulados y la combinaci6n de las 
figuras expuestas (Fig . 21). Dos ejemplares tienen base pedestal con aberturas lineales y agujeros. 
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Hay fragmentos de vasos de paredes ligeramente rectas con la representacion del «Grifo de 
Pachacamac», asociada a chevrones y la representacion de rostros geometrizados. En el mismo 
grupo aparece un ejemplar con el disefio de ojo partido y el fragmento de un vasa con figuras 
escalonadas y posiblemente rostro partido, cuyos disefios estan vinculados con los estilos Atarco 
y Vinaque (Fig. 22 a-e, g) . 

g. Cuencos (cuatro piezas), decorados con cfrculos irregulares con punto central 0 bandas rectas 
con pequenos triangulos y base zoomorfa. 

h. Tazones (seis piezas) con motivos de los estilos Pachacamac y Vinaque (Figs. 23, 24), dos de los 
cuales destacan por su decoracion. Uno es un plato hondo de 20 por 30 centfmetros con la superficie 
interior decorada de un ser antropomorfo. Lleva un sombrero alto, un vestido largo hasta las rodillas 
y aparece con los brazos extendidos portando en cada mana baculos en forma de serpientes . Los 
pies y las manos estan estilizados con rasgos felfnicos. Este personaje se repite en segmentos 
separados por bandas gruesas con disefios aserrados en colores rojo oscuro, negro y blanco (Figs. 
24a, 25). Otro fragmento pequeno presenta la figura de otro ser con un sombrero mas bajo decorado 
con puntos . Lleva en una mana una serpiente en movimiento (Figs. 24b, 26). 

Colores 

La combinacion de negro con blanco aparece en botellas escultoricas de peces, de doble 
pico y asa-puente, de acabado tosco con un «blanco chorreado» (7 .5yr 8/4) y disefios en color negro 
(lOyr 5/1) . Las aplicaciones se Iimitan a la definicion de las colas, aletas y ojos. 

a. En otras variantes, los mismos colores aparecen con engobe naranja (7 .5yr 7/4) y la aplicacion de 
un pigmento rojo claro (7.5r 6/8) y mate que aparece general mente sobre los picos. 

b. Otros ejemplos destacan por una policromfa de hasta seis colores : rojo (2.5yr 4/8); naranja (2.5yr 
5/6); negro marron (lOyr 3/1), blanco (lOyr 8/3), guinda 0 concho de vino (7.5r 3/4) y plomo 0 gris 
(lOyr 1-5/1). Los disenos aparecen sobre un fonda naranja, llenando areas en las vasijas escultoricas 
y formando motivos en los especfmenes de cuerpo compuesto de doble pico y as a-puente, como 
botellas escultoricas de doble pico y asa-puente, de doble cuerpo, de un solo pico, asa tubular 0 

cintada que une la parte media del pico con el cuerpo 0 en botellas de doble cuerpo. 

EI acabado presenta una superficie de textura suave, aspecto lustroso y tenues estrfas 
debido al pulidor que siguio el senti do de la forma del ceramio (pasta 4). Solo pocos ejemplares estan 
cubiertos por un consistente engobe naranja muy uniforme, superficie lisa y de textura y aspecto 
mate. Asimismo, se han definido seis tipos de pastas: 

Pasta 1: Oxidada, de color naranja (tonos c1aros a intensos), compacta y de fractura regular, con 
temperantes muy finos , predominando el gris en regular cantidad. 

Pasta 2: Oxidada, de color naranja claro 0 naranja palido, compacta y de fractura regular, con 
temperantes de colores gris y blanco (blancos, opacos, lechosos), este ultimo en regular cantidad. 

Pasta 3: Oxidada , color ante (2.5y 7/4) , compacta, fractura irregular de superficie suave. con 
temperantes finos de colores gris , negro y blanco (lechosos) , este ultimo en menor proporcion; 
ocasionalmente aparecen partfculas de brillo metalico. 

Pasta 4: Oxidada, entre naranja claro (2.5yr 6/8) y naranja rojizo (7 .5r 6/8), compacta, de fractura 
regular con bordes cortantes y de dureza mayor a 4 en la escala de Mohs. Tiene regular cantidad de 
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Fig . 23. Fragmentos de 
ceramica polfcroma. 

temperantes finos y medianos, con partfculas predominantemente grises y en menor porcentaje 
blancos y marrones. 

Pasta 4a: Con caracterfsticas simi lares a la anterior, pero con temperantes angulosos de medianos a 
grandes, de color negro en mayor porcentaje y en menorporcentaje blancos y marrones. Tienen 
oxidaci6n completa y fractura irregular. 

Pasta 5: Oxidada, de color naranja palido, temperante fino de color negro en gran porcentaje y 
fractura regular. 

Pasta 6: Oxidada, de color naranja intenso, fractura regular, temperante fino a mediano. Presenta 
partfculas blanquecinas 0 cremas. 

Observaciones y comparaciones 

Se recuperaron pocos fragmentos de ceramica del Horizonte Medio I y 2. Uno de los casos 
es la representaci6n del «Grifo de Pachacamac», considerada dentro de la fase A como figura mftica 
con cabeza de aguila y cuerpo de felino (Cf Figs. 21a-c, 22, Cf con Menzel 1964: 59-60,1977: 31 y 
Uhle 1903: Figs. 17b, 19 y PI. 4.4). Otra representaci6n de un personaje de perfil portando baculos 
serpentiformes (Figs. 24a, b, 23, 25, 26) es representativa del estilo Pachacamac (<<front-faced deity» 
o «male deity», Menzel 1964: 19; 1977: 33,55; Cf Uhle 1903: Fig. 16, p. 26). Uhle recuper6 algunos 
fragmentos con motivos a los que lIam6 «figuras mitol6gicas del estilo Tiahuanaco», identicos al 
que encontraron los autores (Uhle 1903: 24, Figs. 10-13), de modo que podrfa corresponder ala 
misma pieza. 

Por otro lado, hay un grupo de vasijas de ceramic a que corresponden a la Epoca 2, proce
dentes de Pachacamac (Schmidt 1929: 266-1,270271-1,6,272-1,2,273-4,274-1,4.275-3.4,292-1). 
Muchas de elias tienen un mejor acabado que las piezas excavadas, pero sus formas son similares, 
10 que indicarfa un antecedente. Por otro lado, la cenlmica de Chimu Capac, denominada por Menzel 
como del estilo Huari provincial para la Epoca 2B, sedan tambien un antecedente 0 derivados de 
esos estilos (Cf Menzel 1977: 104-105, Figs. 46A, B, C; 48A, B; 49-51). 

La mayor parte de la cenimica pertenece a la Epoca 3 y tiene antecedentes en las epocas 1 y 
2 del Horizonte Medio, como las botellas de doble pi co y asa-puente. de un pico con cuerpos 
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Fig. 25. Fragmento con 
representacion de dos 
personajes de perfil por
tando bticulos. 

Fig. 26. Fragmento con 
representacion de perso
naje de perfil portando 
bciculo. 

modelados y cabezas humanas 0 de animales que corresponden al estilo Pachacamac (Menzel 1968: 
138). Asimismo, hay tambien antecedentes en el estilo Nieverfa de la costa central (Epoca 1), como 
la representaci6n de Spondylus (Cf D'Harcourt 1922: PI. VI, Figs. 1,7; Shady 1982: 95, Fig. lOe). 

Destacan las botellas de dos cuerpos, doble pico y asa-puente, con la representaci6n de 
personajes modelados y botellas de un pico y asa lateral (Cf Gayton 1927: PI. 92, Fig. b). A manera 
de comparaci6n se han visto vasijas de doble pico y asa-puente dentro de la colecci6n de las tumbas 
multiples de Anc6n que, de algun modo, podrfan considerarse como piezas que anteceden a los 
estilos de la colecci6n de los autores (Cf Kaulicke 1997: Figs. 52, C7, 10 11 Y 54, E2, HI). 

La ceramica del Horizonte Medio 3 excavada por los autores tiene diferencias en la forma, el 
color y en la misma tecnica de producci6n alfarera en relaci6n con la colecci6n de ceramica de las 
epocas 1 y 2. Uno de los rasgos distintivos son los picos rectos en vez de c6nicos en las botellas de 
uno 0 dos picos. Tambien difieren en colores y el acabado. Unos estan pintados en negro sobre 
blanco, muy parecidos a la ceramica de Chancay (Cf Bonavia 1962: 80, Lam. IA) . Otros estan deco
rados con pintura tricolor (rojo, negro y blanco) y se comparan con piezas de Supe (Kroeber 1925: PI. 
73 Fig. e-f; Menzel 1977: 105, Fig. 48 a, b). 
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En cuanto a las formas y decoracion, y en especial este ultimo, tienen un repertorio de 
motivos vinculados con Huari y sus filiaciones . Algunas formas y decoracion pueden compararse 
con especfmenes de tradici6n nortena y surena como son los casos de dos ejemplares, uno de los 
cuales es una botella de doble pico con el asa-puente dentada que remata en cabezas de ave marina 
(Cf Fig. 20 y Cf con Donnan y McClelland 1999: Fig. 5-23) Y el otro es un vasa con diseno antropo
morfo de lados divergentes, base pedestal y que presenta una vinculacion con Nazca. 
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