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Resumen 

CERRO BAUL: UN ENCLAVE WARI EN 
INTERACCION CON TIWANAKU 

Patrick R. Williams*, Johny A. Isla** y Donna J. Nash*** 

La expansion wari hacia el extremo sur del Peru es unfenomeno cuyo estudio ha comenzado en los 
ultimos 20 aiios, con el descubrimiento de un gran complejo arquitectonico en Cerro Baul. Las excavaciones 
realizadas en los liltimos tres aiios han revelado que Cerro Baut, nUls que unafortaleza,fue un centro politico 
y religioso wari muy importante, establecido como enclave en una region donde resulta evidente una directa 
interaccion con Tiwanaku, el estado altiplimico que COIOllizo el valle medio del Osmore. En base a 12fechados 
radiocarbonicos, se puede deducir que esta interaccion se habria mantenido por un lapso aproximado de 200 
aiios, tiempo en el cual habrian existido momentos de tension y otros de cooperacion. 

EI presente trabajo analiza las relaciones que tenia la colonia wari de Cerro Baul con su capital, 
ubicada en el departamento de Ayacucho. Para taljin se han documentado las caracteristicas de la arquitec
tura --dollll!stica y monumental- y se han establecido sus relaciones con form as encontradas en Ayacucho y 
en otros centros regionales. Tambiinz se ha analizado la tecnologia de riego implementada por Wari enla zona 
v comparado con la tecnologia agricola de Ayacucho, notando claras similitudes con esta y fuertes cOlltrastes 
conla que habia antes de la ocupacion wari ell Moquegua. Ambas lineas de evidencia indican que los contactos 
entre Cerro Baril y la capital erall intensos, 10 cual se observa tambi(!/! en el intercambio de bienes de 
prestigio, notandose que file la colonia de Moquegua la que mantuvo los lineamientos de la politica del 
Estado Wari en su interaccion COil Tiwanaku. 

Abstract 

CERRO BAUL: A WARI ENCLAVE INTERACTING WITH T1WANAKU 

Wari expansion to the extreme south of Peru is a phenomenon whose study began 20 years ago, with 
the discove/:l' ofa great arquitectonic complex at Cerro Baul. The excavations undertaken ill the last 3 years 
have revealed that Cerro Baul was more than a military fortress; it was the most importallt political and 
religious center that Wari established in the only region where there is direct evidence of interaction with 
Tilmnaku, the altiplano state that established its colonial center in the middle Moqueglla Valley. Based Oil the 
twelve radiocarbon dates ji'om Cerro Baril, we can affirm that this interaction was maintailled for over 200 
years, a time that included periods oj"tension and others oj"cooperation. 

The current work analyzes the relations that the Wari colollY on Cerro Balli maintained with its 
capital located in the Department ofAyacucho. Therefore, we document the characteristics oj"the monumental 
and domestic archilecture and establish their relationship to forms faund in Ayacucho. We also analyze the 
irrigaliontec1111010gv implemented by rfari in the zone and compare it with the agricultural techniques utilized 
prior to Wari expallsion ill Ayacucho and in Moqlleglla. Precedents jar the irrigation technology in the 
Cerro Bald region are present in Ayacllcho, but are not jaund in Moqueglla. Both lines oj" evidence 
indicate thaI contacts hetll'een Cerro Baul alld the capital were ve/:1' strong, a position which is also 
supported by the extensive exchange oj"preslige goods. Apparelltly, the Moqlleglla colony articulated the 
Wari state's policies (1/' illteracting \I'ith their Tilmllaku neighbors. 
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Estado de las investigaciones 

Las investigaciones sobre ambas formaciones sociales indican que entre los limites conoci
dos para los territorios de Wari y Tiwanaku habia una amplia zona intermedia que se encontraba libre 
de construcciones importantes (Lumbreras 1974b). En este contexto, ni Wari ni Tiwanaku construye
ron residencias ni centros administrativos en mas de 100 kilometros entre los limites de uno y otro 
estado, con excepcion de Cerro Baul, el cual fue establecido en la cuenca del rio Osmore 0 Moquegua, 
en el extremo sur del Peru (Fig. 1). 

Los estudios de superficie indican que antes de la intrusion de Tiwanaku y Wari en la 
region, el valle estaba ocupado por pequenos grupos de agricultores relacionados con ceramica de 
la fase Huaracane del Periodo Formativo. Recien alrededor del ano 500 d.C. ocurrio la colonizacion 
tiwanaku del valle medio, que tuvo como asentamiento principal el sitio de Omo, desde donde se 
canalizaron importantes recursos agricolas de la region hacia la capital. Esta ocupacion ocurrio 
durante la fase Tiwanaku IV u Omo (Goldstein 1989).1 Al haberse establecido en lugares abiertos y 
sin aparentes rasgos defensivos, se sostiene que Tiwanaku mantenia relaciones pacificas con los 
habitantes locales. 

Por otro lado, un poco mas tarde, hacia el ano 600 d.C., se tiene evidencias de la intrusion 
wari en el valle alto, donde se construyo una serie de sitios en la cima de los cerros, canales de 
irrigacion y terrazas de agricultura (Williams e Isla 2002). EI sitio que consolido esta colonizacion fue 
Cerro Baul, el centro administrativo wari mas sureno, el cual fue establecido en la cima de la montana 
mas prominente de la region (Fig. 2) (Lumbreras et al. 1982; Moseley et al. 1991). De acuerdo con los 
resultados del catastro arqueologico realizado en 1994 por Owen (1998) en el valle alto, la primera 
ocupacion permanente en est a zona habria sido la ocupacion wari, aunque el reciente hallazgo de un 
sitio tiwanaku IV en las faldas de Cerro Baul, llamado La Cantera,2 indicaria que alii ya habia una 
pequena ocupacion tiwanaku. No obstante, segun Goldstein (1989), la ocupacion tiwanaku de la 
fase Omo en la parte alta parece haber sido poco intensa y debe haber cedido ante la presencia wari. 

Segun los fechados obtenidos por Feldman en Cerro Baul (Moseley et al. 1991), la ocupa
cion wari en el sitio parece haber sido breve -de 100 a 150 anos- y solo relacionada con los estilos 
Ocros y Chakipampa de la fase IB del Horizonte Medio (Fig. 3).3 Los fechados de los autores 
confirman esta hipotesis, pero al mismo tiempo indican que en algunos sectores del sitio la ocupa
cion habria sido un poco mas larga, llegando hasta la Epoca 2 del Horizonte Medio (Tabla 1 ).4 

Este panorama sugiere que durante esos anos el valle de Moquegua estaba ocupado por 
Wari en la parte alta y por Tiwanaku en el valle medio. Sin embargo, a diferencia de los asentamientos 
tiwanaku que fueron establecidos en zonas casi planas y cerca al borde del valle, los sitios wari se 
construyeron en las partes altas de los cerros, en lugares inexpugnables y en evidente posicion 
defensiva, como para prevenir una relacion hostil con sus vecinos tiwanaku. Esta aparente divi
sion del valle ha planteado la posibilidad de que ambos estados hay an sostenido enfrentamientos 
belicos por la posesion del valle. 

Aunque las investigaciones realizadas en la zona no han confirmado est a hipotesis, las 
excavaciones de Feldman (1989) pusieron al descubierto varias estructuras que fueron quemadas al 
final de la ocupacion wari en Cerro Baul, sugiriendo que el sitio habria sido abandonado bajo 
presion. Tambien se indica que la ausencia de ceramica tiwanaku en sitios wari, y viceversa, habria 
sido el resultado de una relacion tens a entre ambos estados. 

En este contexto, mientras que la ocupacion tiwanaku en la region es bastante comprensible 
debido a su interes en los recursos agricolas del valle medio, la presencia de Wari todavia no es muy 
clara. Las excavaciones de los autores en Cerro Balli han permitido documentar los rasgos arqueo-
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Fig. 1. Mapa de la cuellca del rio Moquegua en el extrema sur del Pent, can la ubicacion de Cerro Balil en 
relacion call los principales sitios wari y tiwanaku. 
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Fig. 2. Vista palloramica del il7lponente Cerro Baul, fugar donde se estableci6 el importanle enclave colonial 
wari. 

logic os y entender mejor la naturaleza que tuvo este centro colonial construido intencionalmente en 
la cima de un bastion natural. 

La importancia de Cerro Baul 

Los fechados de radiocarbono y los estilos cenimicos presentes en el sitio indican que su 
ocupacion ocurrio principalmente en la Epoca IB del Horizonte Medio, la cual corresponde con la 
primera expansion del Estado Wari des de su capital situada en Ayacucho, la misma que habria 
durado hasta la Epoca 2 del Horizonte Medio . Como una de las primeras colonias de la cultura Wari, 
Cerro Baul representa un lugar ideal para estudiar el desarrollo de un estado expansivo y la creacion 
de los canones culturales adoptados por otros centr~s administrativos posteriores . De manera 
adicional, es el unico sitio donde Wari y Tiwanaku estan muy proximos uno del otro. La interaccion 
entre ambas colonias estatales a este nivel puede haber afectado drasticamente el desarrollo de las 
dos entidades, mas aun si se tiene en cuenta que ambas formaciones sociales practicamente compar
tian las mismas divinidades principales y la misma iconografia religiosa (Cook 1994). 

En este contexto, se ha planteado una serie de model os explicativos para entender las 
relaciones entre ambas sociedades, desde aquellos que plantean a Tiwanaku como la unica fuente 
de innovacion iconografica (Uhle 1903 ; Ponce Sangines 1969) hasta los que sugieren un desarrollo 
artistico complementario (Menzel 1964; Lumbreras 1974a). Otra hipotesis propone que un centro 
geograficamente intermedi o desarrollo los conceptos que permitieron expandirse primero a Wari y 
luego a Tiwanaku (Cook 1985; Isbell 1984; Isbell y Cook 1987). Finalmente, se plantea tambien que el 
comercio y el intercambio pueden haber provisto mecanismos de similitud en los estilos corporati
vos (Browman 1978, 1984, 1985 ), mientras algunos in vestigadores han sostenido que la unificacion 
imperial no fue 10 que caracterizo al Horizonte Medio, s ino que mas bien fueron el comercio y el 
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Fig. 3. ClIadro cronologico comparatil"o qlle reslIme la historia clIltllral de la region con relaciol1 a la cuenca 
del altiplano (de Goldstein 1989) . 
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LablD Fecha antes Fecha calibrada 013 C Material Procedencia 
del presente d.C. 2cr 

Sectores monumentales 

Beta-36967* 1090 ± 70 a.p . 770-1160 No Ca rbon U I ceniza 
sobre piso 

Beta-3696S* 1400 ± 60 a.p. 530-780 No Carbon U I ceniza 
sobre piso 

TX-927 S 1150 ± 50 a.p. 770-1000 -27.0% Carbon U3-A poste 
quemado 

TX-9279 1150 ± 50 a.p. 770-1000 -23.2 % Carbon U5-0 ceniza 
sobre piso 

TX-92S0 1070 ± 50 a.p. 780-1030 -27.1 % Carbon U I ceniza 
sobre piso 

TX-92S1 900 ± 40 a.p. 1030-1220 -26 .7% Carbon U I ceniza 
sobre piso 

GX-24706 1400 ± 45 a. p. 540-710 -24.9% Carbon U3-E fogon I 

GX-24707 IISO ± 50 a.p. 710-990 -23.9% Carbon U3-E fogon 2 

GX-24709 1140 ± 55 a .p. 770-1020 -27.S % Madera U5 poste 
sobre piso 

Sector residencial 

Beta-36969* 1370 ± 60 a.p. 550-7S0 No Carbon U2 ceniza 
sobre piso 

Beta-36970* 1270 ± 60 a.p. 650-900 No Carbon U2 ceniza 
bajo piso 

GX-2470S 1220 ± 60 a.p. 670-970 -26.0 % Carbon U7-B ceniza 
sobre piso 

* Estas fechas han side publicadas originalmente pOI' Moseley et af. 1991 : 135. Las fechas presentadas aqui no 
han side calibradas. 

Tabla 1. Cuadra de[echadas radiacarbonicas abtenidas par Feldlllan y los aI/lares en Cerro BocI!. 

intercambio los que promovieron una iconografia compartida entre las numerosas y florecientes 
culturas regionales al final del Periodo Intermedio Temprano (Shady 1982, 1989). 

Cerro Baul brinda, entonces, una perspectiva unica para evaluar estas propuestas acerca 
de la interaccion Wari-Tiwanaku. Se trata de un sitio unico de canicter monumental, que presenta 
un numeroso conjunto de estructuras arquitectonicas y materiales asociados que conservan fuer
tes lazes con la capital y otros sitios wari , y que se encontraba en una zona don de la interaccion 
directa entre los dos puestos de avanzada colonial puede ser arqueol6gicamente sustentada . 

Las investigaciones en Cerro Baul 

El acercamiento de los autores a las relaciones entre Wari y Tiwanaku en Moquegua se bas a 
en el ana lis is de las relaciones que mantuvo la colonia wari de Cerro Batd con su capital. Es decir, 
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la colonia solo podia representar al estado si la capital estaba ejerciendo un control fuerte y directo 
sobre ella. Si la hipotesis de una interaccion entre ambos estados en Moquegua es cierta, se debe 
encontrar las evidencias que indiquen que las relaciones entre la capital y su colonia en Cerro Bald 
eran directas e incesantes. Entre estas evidencias se describen los rasgos arquitectonicos, la tecno
logia agraria y el intercambio de bienes de prestigio, los cuales, en conjunto, demuestran la influen
cia directa de Wari en la colonia de Moquegua. 

Relaciones arquitectonicas. Uno de los aspectos que manifiesta la relacion directa entre una 
capital y sus colonias, son los rasgos arquitectonicos. Si esta hipotesis es correcta, los patrones 
arquitectonicos de la capital y los de las provincias deb en demostrar una afinidad, y mas alin, 
cuando el modelo arquitectonico es distinto 0 extrai'io en los lug ares de influencia del estado, 
pero compartido entre un centro provincial y su capital. En este caso, los rasgos arquitectonicos 
identificados en el complejo de Cerro Balil (Fig. 4) concuerdan de manera notable con 10 observado 
en la capital situada en Ayacucho. 

Uno de estos rasgos arquitectonicos mas saltantes son los denominados «grupos-patio» 0 

«recintos vecinales» que han sido documentados en varios centros administrativos wari. En Cerro 
Balil estos son simi lares al modelo arquitectonico de la capital tanto en la forma como en la manera 
en que se desarrollaron, es decir, creciendo organicamente, sin mantener la estructura rigida de otros 
centros administrativos como Pikillacta, Azangaro, Jincamocco, entre otros (Anders 1991; Isbell y 
McEwan 1991; Schreiber 1991, 1992). En Cerro Balil se excavaron parcialmente dos estructuras de 
esta clase (Figs. 5A, 5B, 6A, 6B, 6C), las cuales, al parecer, cumplian no solo funciones de habitacion, 
sino que tambien habrian servido para el desarrollo de trabajos comunales y para el almacenamiento 
y conservacion de productos (Williams e Isla 2002). 

En el mismo nivel, otro de los rasgos arquitectonicos mas distintivos del modelo arquitecto
nico establecido por Wari, que se encuentra tanto en la capital (en Cheqo Wasi y Vegachayoq 
Moqo) y Conchopata como en Cerro Balil, es una estructura en forma de «D» que, al parecer, habria 
sido destinada a cumplir funciones ceremoniales y que curiosamente no esta presente en otras 
provincias. En efecto, las linicas estructuras de esta forma que han sido documentadas hasta la 
fecha, fuera de la region de Ayacucho, se encuentran en sus extremos norte y sur, en Honcopampa 
yen Cerro Balil, respectivamente (Cook 200 I; Meddens y Cook 200 I). 

En Honcopampa, Isbell (1989) documento dos estructuras de esta cIase. Aunque hay otros 
sitios con caracteristicas wari al norte del CaUejon de H uay las, como Viracochapampa (Topic 1991), 
todavia se discute si es que estos fueron incorporados en la esfera de influencia del Estado Wari. 
Por tanto, es posible que el Callejon de Huaylas haya sido ellimite formal de la hegemonia wari por 
la sierra norte y, debido a ello, no se conocen mas estructuras de esta cIase mas al norte. 

En Cerro Baul, el centro administrativo mas surei'io, los autores excavaron parte de una 
estructura en forma de «D» y tentativamente identificaron otra en la parte norcentral del sitio (Fig. 
4). Las excavaciones en este edificio (en la Unidad 5) han demostrado la gran similitud existente 
entre los rasgos arquitectonicos de los templos en forma de «D» de Cerro Balil y los de la capital. 
Estas estructuras tienen una forma linica, conformada por un lado recto y otro curvado, al cual, a su 
vez, se adosa una serie de pequenos recintos, pasajes 0 espacios abiertos (Figs. 7, 8). Una vereda 
enchapada con piedras se dispone en todo su lado recto, que cOiTesponde al frontis, como eviden
cia de la il11portancia que tenia la parte que colinda con el acceso al edificio. En efecto, al frente del 
acceso se encuentra un patio abierto que permite una vision il11ponente del oasis de Torata. Cook ha 
propuesto que esta cIase de edificaciones habria sido el lugar de sacrificio y veneracion de los 
dioses, y una de las estructuras mas il11portantes en la organizacion politica y religiosa de Wari 
(Cook 200 I ). La presencia de esta estructura en Cerro Baul estaria del11ostrando la importancia que 
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Fig. 5A. Cerro BaM Plano de una seccion de los recintos vecinales 0 «grupos-patio» en el sector C, con la 
ubicacion de las excavaciones en la Unidad 3. 
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Fig. 58. Cerro 8all!. Plano de lIna seccioll de los recilltos vecillales 0 «grupos-patio» en el sector C, con la 
ubicacion de las excamciones ell la Ullidad 6. 
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tuvo el sitio en el sistema de centros administrativos wari y, a la vez, representa la intluencia estatal 
en la construccion y mantenimiento del mismo. 

De manera adicional, se puede indicar que el muro que define el contorno circular del edifi
cio tenia al menos 3 metros de altura y se encontraba revestido por una gruesa capa de barro. Esta 
presenta evidencias de pintura mural, la cual fue dispuesta en dos momentos sucesivos, los que a su 
vez se corresponden con dos pisos relacionados con dos momentos de uso de dicha estructura. Un 
amilisis detenido de la secuencia de la pintura en el revoque del muro indica que, en un primer 
momento, la pared interior estaba pintada de blanco y tenia una banda de color rojo (de 15 centime
tros de ancho) que se encontraba a 10 centimetros por encima del nivel del piso, todo esto sobre una 
base de color gris, que era el barro original que revestia la pared y los pisos. En un segundo 
momenta se agrego una del gada capa de barro gris y se pintaron las paredes interiores de blanco, 
cubriendo la banda roja antes descrita. Ambos momentos se corresponden con las dos fases cons
tructivas documentadas en los distintos sectores del sitio. 

Cabe mencionar el hallazgo de una pequefia lamina de plata delineada en forma de felino, 
la cual fue intencionalmente colocada en el relleno de base del primer piso, sobre la capa natural y 
justo en la parte central de la estructura en forma de «D» (Fig. 9).5 EI cuidado observado en la 
construccion del templo retleja la importancia ceremonial del espacio, el cual a su vez esta acompa
fiado por diversas of rend as dejadas en el area adyacente durante el tiempo de uso y en el momento 
de su abandono. 

Entre las of rend as mas importantes relacionadas con esta estructura, se cuentan 13 mates 
que habian sido colocados en un pozo ubicado en el recinto adyacente, en ellado oeste. Este pozo 
se hizo rompiendo el piso de dicho recinto, el cual fue luego rellenado con tierra suelta. Los 
mates habian sido colocados boca abajo en tres grupos, uno sobre otro, y de ellos solo uno tenia 
disefios incisos. Tambien se encontraron fragmentos de otros dos mates con disefios incisos. 

Por otro lado, en los ambientes ubicados al este, designados como GN y GS, se hallaron 
otras of rend as relacionadas con el abandono de la estructura. Asi, en la capa dispuesta sobre el piso 
de uso de GN, correspondiente a un grueso relleno de tierra suelta mezc1ada con piedras (de 40 a 60 
centimetros de espesor), se encontro una regular cantidad de fragmentos de ceramica, muchas 
lascas de obsidiana y ocho puntas completas, semi lias de zapallo y huesos fragmentados de anima
les. Alii tambien se encontraron dos platos hondos rotos intencionalmente. En la capa correspon
diente de GS, en la esquina noreste del recinto, se encontraron tres vasijas rotas junto a un lente de 
ceniza. Un vasa y una botella del estilo Chakipampa estaban depositados sobre la ceniza, mientras 
la tercera vasija (muy fragmentada) estaba rota y mezclada con la ceniza. 

Los hallazgos de construccion, uso y abandono del templo indican que esta estructura tuvo 
un uso prolongado durante las dos fases constructivas y que funciono como un lugar destinado al 
desarrollo de actividades ceremoniales que, seguramente, estaban relacionadas con las que se rea
lizaban en los templos ayacuchanos. Esto retlejaria una fuerte relacion entre la colonia surefia y 
la capital. En este contexto, las caracteristicas arquitectonicas y funcionales de esta estructura 
fueron, al parecer, directamente compartidas con las de la capital. 

Tecnologla agraria. Un anal isis de los sistemas de irrigacion y el uso de las tierras durante este 
periodo (Williams 1997), indica que los wari implementaron en la zona una tecnologia agricola que 
impulso la construccion de un sistema de andenerias en los alrededores de los cerros BalJ! y Mejia, 
10 cLlal implico la construccion de un canal 10 suficientemente grande para permitir irrigar un area de 
300 hectareas 0 mas y mantener una poblacion pennanente en la zona (Fig. 10) . Este sistema es 
totalmente nuevo en la region y SLI manejo venia precedido de L1na amplia experiencia desarrollada 
en la region de Ayacucho, primero por la cLlltura Huarpa y luego por Wari. 6 
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Fig. 6A. 

Fig.6B. Fig. 6C. 

Fig. 6A. Vista de una de las construcciones pertenecientes al «grupo-patio», en la Unidad 6. Notese el murete 
adosado a los muros longitudinales a modo de banqueta elevada, asi como las vigas caidas de un piso elevado 
y tam bien parte del techo inclinado en el testigo. 
Fig. 6B. Dibujo esquematico de laforma como estaba construido el piso elevado en la estructura excavada en 
la Unidad 6 (Dib.: M. Lynn). 
Fig. 6C. Dibujo esquematico de la forma como estaba construido el techo inclinado en la estructura 
excavada en la Unidad 6 (Dib.: M. Lynn). 
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Fig. 7. Plano de la estructura ceremonial en forma de «D», con fa ubicacion de los recintos adyacentes 
y las secciones excavadas en la Unidad 5. 

Fig. 8. Vista aerea de la estructura en forma de «D» y los recintos adyacentes, mostrando el limite de las 
excavaciones. 
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Fig. 9. Lamina de plata delineada en forma de 
felino hibrido encontrada al centro de la estruc
tura en forma de «D», en fa Unidad 5. 

Debido a la escasez de tierras y la lejania de su centro principal para la exportaci6n de 
productos cultivados, es evidente que la producci6n agricola no fue la raz6n que explica la pre
sencia wari en la regi6n. No obstante, es claro que sus ocupantes se preocuparon por aprovechar 
al maximo los limitados campos de cultivo de la zona, aspecto que mas tarde repitieron los incas 
de manera similar. 

Intercambio de bienes. Otro aspecto de las fuertes relaciones mantenidas entre la colonia wari de 
Cerro Baul y la capital, es la importaci6n de bienes de prestigio que fomentaron las relaciones entre 
la elite de la colonia y aquella de Wari. En este caso se consideran los objetos de ceramica fina y 
obsidiana como parte de este intercambio para garantizar la lealtad de los gobernantes coloniales 
respecto a los de la capital. Se sugiere que las ceremonias mas importantes en Cerro Baul contaban 
con bienes de prestigio importados desde Ayacucho. 

Un estudio preliminar por activaci6n de neutrones de 40 especimenes de ceramica de Cerro 
Baul, la mayoria de piezas decoradas y muy finas, refleja la diversidad que tuvo la producci6n de 
ceramica de la colonia wari . Aunque este estudio aun esta en su fase preliminar, con 200 muestras 
todavia por analizar, ya se pueden notar algunas tendencias que sugieren la existencia de intercam
bio de este bien con otras partes del estado. 

En efecto, hast a el momento los anaiisis indican la existencia de cuatro c1ases de pasta en el 
corpus de la ceramic a de Cerro Baul. Un grupo de ceramica que es bastante homogeneo en su 
composicion, contiene cuarzo de grano fino a muy fino (ocasionalmente cuarzo de grano medio) y 
tambien frecuentemente mica y piedra volcanica fina de color blanco . AI interior de este grupo se 
distingue una c1ase de pasta (A) que a veces contiene una piedra marron de grano fino a medio, la 
cual se diferencia de otra (B) que no tiene esta piedra. Estas dos clases de pasta son diferentes en su 
composicion quimica de las muestras de arcilla recolectadas en el valle y mayormente corresponden 
a vasijas bien elaboradas y decoradas con engobes finos (Fig. 11 A, B). 

Otras dos c!ases de pasta probablemente representan fuentes de arcilla local. La pasta C, 
incluye con frecuencia piedra volcanica tosca, cuarzo fino y mica, siendo mas heterogenea que las 
otras c1ases, y comparte rasgos quimicos con cuatro muestras de arcilla tomadas del valle de 
Moquegua. La pasta D contiene abundante cuarzo de grano fino a tosco con much a biotita 0 mica, 
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y se caracteriza por la ausencia de piedra volcanica, aunque su fuente de arcilla local todavia no ha 
sido identificada. Por el momento se puede indicar que la pasta C es muy similar a la pasta de los 
estilos locales Tumilaca y Estuquina del Periodo lntennedio Tardio, los cuales demuestran la exis
tencia de una continuidad en la produccion cenimica local despues del Horizonte Medio. 

La culminacion de los analisis de la ceramica de Cerro Baul y la publicacion de los estudios 
por activacion de neutrones de la ceramica de Pikillacta y Wari que realiza Mary Glowacki7 debe 
aclarar mas esta situacion . Por el momento, tomando en cuenta los datos ya obtenidos, se puede 
sostener la hipotesis sobre la importacion de ceramica de prestigio de otros centros wari y, probable
mente, de la misma capital. Estas importaciones estan representadas por las pastas A y B, yaunque 
hay algunas diferencias en su composicion y en los disenos representados, las dos constituyen 
bienes de prestigio. De hecho, la ceramica encontrada en los contextos de of rend a mas importantes 
en Cerro Baul es, en su mayoria, ceramica con estas caracteristicas (Williams e Isla 2002). 

Por otro lado, en un estudio por activacion de neutrones realizado sobre 89 muestras de 
obsidiana recolectadas de la superficie de Cerro Baul, Richard Burger y Frank Asaro identificaron 
tres fuentes principales para el origen de este material. La fuente mas representada, que constituye 
el 79% de la muestra, es la de Alca, ubicada en el valle de Cotahuasi. Una menor cantidad procede de 
las fuentes Andahuaylas A y Quispisisa (9%). De manera sorprendente, s610 tres muestras (3%) 
procedian de Chivay, la fuente de obsidiana mas cercana a Cerro Baul, identificada en el valle del 
Colca, la cual era utilizada mas extensivamente por Tiwanaku (Burger et al. 2000).8 

En los artefactos de obsidiana encontrados en Cerro Baul predominan las puntas de pro
yectil, las cuales tambien estarian relacionadas a actividades rituales 0 ceremoniales (Figs. 12A, 
12B),9 ya que la mayoria de ellas fueron descubiertas en contextos de of rend a y no utilitarios. De las 
mas de 150 puntas de proyectil recuperadas en las excavaciones, 92 se hallaron en 1993, en un pozo 
huaqueado cerca de dos fogones temporales asociados con huesos de camelido y otros dos pozos 
con semi lias de molle (Isla, ms; Isla et al. : s.f.). Esta zona, ubicada en una seccion marginal del area 
de construcciones, tambien parece que fue comprendida en la realizacion de of rend as. 

Las evidencias encontradas en el sitio muestran la preferencia de las elites de Cerro Baul 
por obtener bienes de prestigio importados del territorio central de Wari, en un contexto de de
pendencia que significaria el mantenimiento de fuertes relaciones con la capital, las cuales, al 
parecer, fueron constantes durante la ocupacion wari de Moquegua. Desde la primera fase de 
construcci6n del sitio , cuyo aparente impetu probablemente era una tactica politica del Estado 
Wari para contener la expansi6n tiwanaku (Isbell 1991), hasta el abandono del sitio, cuando se 
enterraron los templos y edificios ceremoniales (Fig. 13), of rend an do collares (Figs . 14A, 14B) Y 
ceramica fabricada al exterior de la colonia (Figs. 15, 16 a-i), la conexion entre Cerro Baul y la capital 
era fundamental en las operaciones de la colonia. Con estos lazos, la colonia estuvo en capacidad de 
interactuar con Tiwanaku de manera organizada y eficiente en las relaciones sostenidas entre ambos 
estados durante al menos dos siglos de coexistencia en el valle de Moquegua. 

Evidencias de interaccion Wari-Tiwanaku 

Tradicionalmente se considera que la intrusi6n de Wari en Moquegua fue provocada por 
la expansion de Tiwanaku y que la finalidad original del asentamiento en Cerro Baul era servir 

Fig. 10. (Desglosable ell la pag il1a siglliellle) . Plallo del area bajo ClIllivo dllrallte fa oClIpacioll wari en la 
::olla. call el sistema de alldellerias y el callal habilitado ell los alrededores de los cerras Petroglifo , Mejia y 
Bwil. 
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Fig. 11. A, B. Cerro Baill. 
Vasos wari del estilo 
Chakipampa encontra
dos en la Estructura 4 
de la Unidad 1, en una 
de las galerias del sec
tor monumental adya
cente a las excavaciones 
de R. Feldman. 

Fig. 12. a, b. Cerro Bat1/. Puntas 
de absidiana caracteristicas de 
Wari, las cuales fueron encon
tradas en contextos de afrenda. 
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Fig. 13 . Cerro Bald. 
Vista general de una de 
las galerias (Estructura 
4) excavadas en 1997 
en la Unidad 1, en el sec
tor monumental de 
N6tese la gran cantidad 
de ceramica rota y 
quem ada - adem as de 
batanes y otras objetos
relacionada can e l 
a bandana de dichas 
estructuras. 

Fig. 14A. Primer plano 
correspondiente al ha
llazgo de un grupo de 
collares dejados como 
of rend a entre las vasijas 
rotas de la galeria de 
of rend as (Unidad 1). 

Fig. J 4B. Vista de los 
seis col/ares y una pul
sera e laborados de 
conchas, hueso y pie
dras semipreciosas. 
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Fig. 15. Vista general de fa galeria de oj"rendas en la Unidad 1 (Estructura 4) . donde se muestra fa ubicacion de las principafes vasijas encontradas 
y fuego reconstruidas. 
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Fig. 16. Algunas de las vasijas encontradas la galeria de ofrendas (Estructura 4), de la Unidad 1. 
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como fortaleza para proteger la frontera surefia. Las evidencias arqueologicas que se conocen hasta 
hoy indican la ausencia de un conflicto militar entre Wari y Tiwanaku, aunque la falta de contactos 
mas cercanos entre ambas entidades politicas sugiere la existencia de un ambiente poco amistoso, al 
men os durante la primera epoca del Horizonte Medio. 

Las (micas evidencias de contactos directos entre ambos estados han sido registradas por 
Robert Feldman (1989, 1998) durante sus excavaciones en Cerro Baul, donde en una de las galerias 
comprendidas en la Unidad 1 encontro dos vasos de clara filiacion wari asociados a un kero 
tiwanaku (Moseley et at. 1991 ) . 10 Estas galerias (Fig. 17) se disponen alrededor de una estructura de 
forma trapezoidal (Figs. 18A, 18B) que aparentemente fue destinada a la produccion de chicha de 
molle, ya que alli tambien se encontraron in situ varios cantaros conteniendo restos de semillas de 
esta planta . Al parecer, fue una de las bebidas preferidas en las ceremonias festivas en tiempos 
wari .11 Esta situacion Ie confiere una evidente connotacion ritual al hallazgo. 

Los vasos wari tienen formas y colores caracteristicos de esta cultura, mientras que la figura 
principal representada en ellos corresponde al «Dios de los Baculos» caracteristico del estilo 
Conchopata. Unicamente las bandas de la parte superior de ambos vasos incorporan motivos 
geometricos de filiacion tiwanaku (Fig. 19 a, b). La incorporacion de estos disefios menores del estilo 
Tiwanaku puede interpretarse de dos formas. Primero, podria haber sido una manera de incluir 
elementos de la iconografia tiwanaku al interior de un contexto ceremonial que tambien habria inclui
do la participacion de personajes representativos de la elite as entad a en el valle medio. La otra 
posibilidad es que de este modo se haya tratado de mostrar el sometimiento de los disefios tiwanaku 
con respecto a los de la ceramica wari, con la finalidad de indicar el poder simbolico de 1a iconografia 
wari. Por 1a asociacion de un kero de claro origen tiwanaku con otras vasijas wari , parece que 1a 
primera hipotesis es la mas probable. 

En este mismo contexto se puede considerar la lamina de plata en forma de felino encontrada 
en el piso inferior de la estructura ceremonial en forma de «D», la cual claramente presenta rasgos 
estilisticos comunes con los felinos de Pukara y especialmente con aquellos tiwanaku de la fase III, 
aunque en este caso no se observa ningun tipo de ornamentacion . 

Estos hallazgos estarian indicando que en algun momento, durante 1a ocupacion wari de 
Cerro Bald, hubo participacion de gente tiwanaku en algunas ceremonias rituales importantes donde 
habrian participado como invitados. Las evidencias de contactos mas tardios entre Wari y Tiwanaku 
son mucho mas claras y han sido observadas en varios contextos funerarios del cementerio de Chen 
Chen, en el valle medio, donde se han encontrado un grupo de entierros con of rend as de ceramica 
tiwanaku, otros con ceramica wari y otros que incluyen vasijas de ambas culturas (Garcia 1990). La 
ceramica tiwanaku corresponde a la fase Chen Chen y la cenimica wari se relaciona con el estilo 
Qosqopa. Aunque todavia no se ha esclarecido la naturaleza de estas relaciones directas, es eviden
te que ambos grupos habian superado las dificultades del contacto inicial y, al parecer, compartian 
much os aspectos de la vida cotidiana. No obstante, parece que los ocupantes del valle mantenian su 
identidad 0 filiacion con su cultura matriz y no fueron absorbidos por la otra, aun cuando definitiva
mente habia un cierto nivel de interaccion entre ambos grupos. 

Por otro lado, el estudio bioarqueologico de casi 1000 individuos tiwanaku procedentes del 
sitio de Chen Chen (fase Tiwanaku V), realizado por Deborah Blom, ha puesto en evidencia la 
ausencia de fracturas 0 traumas derivados de conflictos belicos (Isla ef at. ms). EI estudio tambien 
revela que solo un porcentaje minimo de traumas (7%) podria haber sido causado por alguna forma 
de conflicto, aunque no difiere de 10 observado en otras poblaciones mas tardias . En consecuen
cia, la mayo ria de las fracturas puede ser explicada como producto de heridas casuales y no como 
evidencias de conflictos belicos . 
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No obstante, considerando que ningun entierro de la fase Tiwanaku IV de Moquegua ha 
sido analizado desde el punto de vista bioarqueol6gico, no se puede excluir del to do una posible 
acci6n militar en relaci6n con la intrusi6n de Wari en la regi6n. Tal vez las investigaciones de los 
pr6ximos anos cambianin esta visi6n; pero, mientras tanto , las evidencias hasta ahora documenta
das en las dos colonias apoyan la hip6tesis de que entre ambos grupos hubo una desconfianza 
notable para establecer mayores contactos, al menos en un inicio. 

Discusion y comentarios finales 

EI valle de Moquegua resulta ser la unica zona de contacto entre colonias wari y tiwanaku, 
las cuales se asentaron en el valle alto y en el valle medio, respectivamente. EI patr6n de asentamien
to sugiere que ambos estados se respetaban y, por tanto, ocuparon diferentes secciones del valle, 
sin tener mayores contactos entre si. De este modo, mientras que Cerro Baul fue establecido en la 
cima casi inaccesible de una meseta alta y los otros sitios wari -como Cerro Mejia, Cerro Petroglifo, 
etc.- tambien ocuparon la cima de los cerros circundantes , Omo y otros sitios tiwanaku fueron 
establecidos en las partes bajas, en lugares abiertos y cerca de los campos de cultivo. 

En este contexto, mientras la presencia de Tiwanaku en Moquegua ha sido explicada por su 
interes en la obtenci6n de recursos agricolas del valle medio, las razones de la ocupaci6n wari en la 
zona alta todavia no han sido muy bien entendidas . Ya se ha indicado que, a diferencia del valle 
medio, en la zona alta no habia grandes extensiones de cultivo que pudieran producir los suficientes 
excedentes para ser exportados a la capital, la cual, ademas, se encontraba lejos de la colonia. Sin 
embargo, es importante indicar que los andenes habilitados en la zona estarian reflejando la 
preocupaci6n por el mantenimiento de una poblaci6n permanente, a 10 cual se debe agregar la 
posibilidad de que estos andenes tambien hayan side aprovechados para el cultivo de coca. 

Aunque algunos investigadores han argumentado razones de caracter econ6mico para 
explicar la intrusi6n wari en Moquegua, especialmente con la finalidad de obtener el control sobre 
los recursos minerales de la regi6n (Lumbreras et at. 1982), la ausencia de importantes fuentes 
minerales contradice este planteamiento. Las evidencias que se conocen en la actualidad indican 
que las fuentes superficiales de cobre eran pobres para ser explotadas con la tecnologia de entonces. 
Tampoco hay fuentes de obsidiana en la zona y esta fue obtenida de otras fuentes lejanas como la de 
Alca, ubicada en el valle de Cotahuasi. S610 Ia presencia de algunas piedras semipreciosas (6nix, 
crisocola y una variedad de lapislazuli) en Cerro Baul podria sugerir una explotaci6n limitada de esta 
clase de recursos. 

Por otro lado, Owen (ms), basandose en el descubrimiento de un aparente templo en el sitio 
La Cantera, ubicado en las faldas de Cerro Baul, ha sugerido que Wari se estableci6 en Ia zona para 
apropiarse de una huaca tiwanaku IV, generando entre ambos grupos una acci6n hostil que los puso 
en directa confrontaci6n, posiblemente armada, con sus vecinos tiwanaku . Esta seria la raz6n por la 
cual se establecieron en lugares altos y defensivos . La ubicaci6n de los asentamientos wari en 
lugares altos favorece esta opini6n, aunque parece s610 una coincidencia. A los autores les resulta 
muy forzada la interpretaci6n de los irregulares recintos de La Cantera como un templo y, mas aun, 
que ya entonces Cerro Baul haya sido venerado como una huaca por los tiwanaku . J2 Mas bien, todo 
parece indicar que los wari simplemente quisieron impresionar a los ocupantes dellugar y por esta 
razon prefirieron establecerse directamente en lugares altos, primero en la cima de Cerro Mejia -en 
donde predomina ceramic a de los estilos Ocros y Chakipampa- y luego en la cima de Cerro Baul, 
donde construyeron una serie de edificios publicos, recintos de habitacion y areas destinadas a la 
producci6n y almacenamiento de bienes para el sostenimiento de la colonia. Estas evidencias indi
can que Cerro Baul no era s610 una huaca, como 10 es en la actualidad, sino un asentamiento 
complejo con arquitectura monumental , donde se desarrollaban actividades productivas y se admi
nistraba una ideologia religiosa promovida por Wari.13 
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Fig. 17. Vista de las ga lerias 
excavadas par R. Feldman en el 
lado este la estructura de fo rma 
trapezoidal, en la Unidad 1 de 
Cerro Baul. 
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Fig. 18A. Plano general de ta estructura trapezoidal y de las galerias adyacentes comprendidas en las 
excavaciones de la Unidad I. donde se observan los muros de las dos fases constructivas identiflcadas en 
Cerro Baul. 
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Fig. 18B. Vista aerea de lodas las estructuras excavadas en 10 Unidad I de Cerro Baul en las temporadas 
1989 v 1997. 
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Fig. 19. a, h. Cerro BaLd. Vasos del estilo Conchopata encontrados por Feldman en las excavaciones de 
las galerias de la Unidad I , en el Sector B. 
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Por su parte, Goldstein ha sugerido que la poblacion tiwanaku IV abandono el area mientras 
Wari se mantuvo alii, 10 cual indicaria el exito que tuvo la estrategia del Estado Wari para extender su 
influencia ideologica 10 mas lejos posible de su esfera de influencia directa. Esta seria una prueba 
mas de que muchas de las conquistas en el antiguo Peru se hicieron mediante alianzas 0 por medio 
de la expansion de una ideologia religiosa y no necesariamente a traves de un enfrentamiento 
armado. 

En consecuencia, tomando como base los resultados de nuestras investigaciones en Cerro 
Baullos autores plantean que la ocupacion wari en Moquegua tendria mas bien una razon simbolica, 
cuya finalidad principal habria sido demostrar a sus vecinos tiwanaku la importancia de su ideologia 
religiosa mas que buscar el aprovechamiento de los recursos de la zona. Esta situacion plantea de 
manera directa la necesidad de mantener un control politico e ideologico de la region, generando un 
mayor prestigio para la capital wari.14 Las evidencias encontradas en Cerro Baul indican que en este 
tiempo solo hubo pocos contactos entre ambos grupos, manteniendo una relacion aparentemente 
reservada y poco amistosa. Finalmente, evidencias materiales y geograficas indican que ninguno de 
ambos estados habria estado en capacidad de sostener un enfrentamiento armado. 

Poco antes del abandono de Cerro Baul por parte de Wari, alrededor de 800 d.C., se 
observa una nueva ocupacion de colonos tiwanaku del valle medio, ignorando nuevamente la parte 
alta del valle. Parece que en este tiempos ambos grupos mantuvieron contactos mas estrechos e 
incluso ocuparon los mismos contextos funerarios en el cementerio de Chen Chen. Por ultimo, 
hacia 900 d.C., el Estado Tiwanaku colapso y sus descendientes de la fase Tumilaca se dispersaron, 
moviendose por primera vez hacia la costa y a la parte alta del valle, a los alrededores de Cerro Baul. 

Notas 

1 Se estima que la fase Tiwanaku IV se ubica entre los alios 500 y 700 d.C. Vease cuadro cronologico. 

2 Este sitio fue identificado en 1998 y, segun Owen, se trataria de un templo tiwanaku IV que seria el 
antecedente inmediato de la estructura ceremonial tiwanaku V de Omo (Owen, ms) . 

3 Si se tiene en cuenta los entierros y otros materiales wari del estilo Qosqopa encontrados en Chen 
Chen y otros sitios del valle medio (Garcia 1990), se puede estimar con bastante certeza que la 
presencia de Wari en la region ocurrio aproximadamente entre los alios 600 a 900 d.C. 

4 En la Tabla 2, los fechados obtenidos por Robert Feldman se identifican con los numeros Beta-
36967,36968,36969 y 36970. 

5 Laminas similares de origen tiwanaku se encuentran en el Museum fur Vi:ilkerkunde de Berlin (el 
Eisleb y Strelow 1980: Figs. 307 a 311). 

6 Ningun sistema agricola similar ha sido reportado para la region del altiplano, donde, mas bien, el 
sistema utilizado es el de los lVanl-lVarll 0 camellones, por 10 cual no es posible una filiaci6n 
con Tiwanaku. 

7 Comunicaci6n personal 2000. 

8 Owen (ms) menciona que recientemente Glascock ha analizado tres muestras de obsidiana de 
Cerro Baul, las cuales resultan ser de la fuente Cuzco de Burger y Asaro, localizada en el valle del 
Colca. 
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9 Puntas de obsidiana semejantes han sido encontradas en diferentes sitios wari de Ayacucho, en 
especial en Wari mismo. Un grupo de estas se encuentra en la coleccion del Sr. Fermin Rivera, en 
Huamanga. 

10 Los vasos de la Fig. 10 fueron encontrados por los autores en una de estas galerias (Unidad I). Se 
trata de vasos del estilo Chakipampa con rasgos formales derivados de los keros tiwanaku. Varios 
vasos como este han sido encontrados en 1998 en las excavaciones realizadas por Ismael Perez en 
Wari (comunicacion personal 2000) y tambien en Conchopata (Ochatoma y Cabrera 2001: 184). 

\I En 1992, en el sitio de Conchopata, se hallo una gran cantidad de semi lias de molle en asociacion 
con grandes cantaros que habrian servido para la preparacion de la chicha (M. Lopez, comunicacion 
personal 2000). 

12 Antes de la ocupacion wari en la zona, no habia ninguna ocupacion en la cima de Cerro Balli y 
tampoco hay evidencia de que este haya sido venerado como una huaca por los habitantes tiwanaku. 

\3 Actualmente, Cerro Baul es venerado de manera libre (sin ningun tipo de administracion) como el 
apu 0 huaca mas importante de la region, a donde la gente acude desde lugares muy lejanos para 
hacer of rend as (pagos) y pedir favores . 

14 EI hallazgo de materiales wari en asociacion con tiwanaku en la Waka de Otoca, en Arica, estaria 
indicando el notable imp acto de la influencia religiosa wari en los valles occidentales (Munoz y 
Santos 1995). 



CERRO BAUL: UN ENCLAVE WARI EN INTERACCION CON TIWANAKU 85 

REFERENClAS 

Anders, M. B. 
1991 Structure and Function at the Planned Site of Azangaro: Cautionary Notes for the Model of Huari as 

a Centralized Secular State, en: W. H. Isbell y G. F. McEwan (eds.), Huari Administrative Structure: 
Prehistoric Monumental Architecture and State Government, 165-198, Dumbarton Oaks, Washing
ton, D.C. 

Browman, D. L. 
1978 Toward the Development of the Tiahuanaco (Tiwanaku) State, en: D. Browman (ed.), Advances in 

Andean Archaeology, 327-349, Mouton, The Hague. 

1984 Tiwanaku: Development of Interzonal Trade and Economic Expansion in the Altiplano, en: D. L. 
Browman, R. L. Burger y M. Rivera (eds.), Social and Economic Organization in the Prehispanic 
Andes, BAR International Series 194, 117-142, Oxford . 

1985 Cultural Primacy of Tiwanaku in the Development of Later Peruvian States, Diatogo Andino 4, 59-
71, Universidad de Tarapaca, Arica . 

Burger, R. L., K. L. Mohr-Chavez y S. J. Chavez 
2000 Through the Glass Darkly: Prehispanic Obsidian Procurement and Exchange in Southern Peru and 

Northern Bolivia, Journal of World Prehistol), 14 (3), 267-362, New York. 

Cook, A. G. 
1985 The Politic-Religious Implications of the Huari Offering Traditions, Didlogo Andino 4, 203-222, 

Arica . 

1994 Wari y TiI\'Qllaku: elltre el estilo)' la imagen, Pontificia Universidad Cat61ica del Peru, Lima. 

2001 Huari D-Shaped Structures, Sacrificial Offerings, and Divine Rulership, en: E. Benson y A. Cook 
(cds.), Ritual Sacrifice in Ancient Peru, 137-164, University of Texas Press , Austin. 

Eisleb, D. Y R. Strelow 
1980 Altperuaniscl1e Kulluren III: Tiahuanaco, Museum fUr Volkerkunde, Berlin. 

Feldman, R. A. 
1989 A Speculative Hypothesis of Wari Southern Expansion, en: R. M. Czwarno, F. M. Meddens, y A. 

Morgan (eds.), The Nature of Wari. A Reappraisal of the Middle Horizon Period in Peru, BAR 
International Series 525, 72-97, Oxford. 

1998 La ciudadela wari de Cerro Baul en Moquegua, en: K. Wise (ed.), Moquegua: los primeros doce mil 
aiios [traducci6n de M. Barrionuevo] , 59-65 , Asociaci6n Contisuyo, Moquegua. 

Garcia, M. 
1990 Excavaci6n arqueol6gica en el cementerio de Chen Chen, Moquegua. Una interacci6n de contextos 

funerarios: Tiwanaku/Wari. tesis de licenciatura im:dita, Facultad de Ciencias Hist6rico-ArqueoI6gicas, 
Programa Profesional de Arqueologfa, Universidad Cat61ica Santa Marfa, Arequipa. 

Goldstein, P. 
1989 Omo, a Tiwanaku Provincial Center in Moquegua , Peru , tesis de doctorado inedita, Department of 

Anthropology, Univcrsity of Chicago, Chicago. 

1993 Public Architecture and Andean State Expansion: A Tiwanaku Sunken Court Temple in Moquegua, 
Peru, Latill Alllerican Antiquity 4 (1).22-47, Washington, D.C. 

Isbell, W. H. 
19X4 Conchopata: Ideological Innovator in Middle Horizon lA, lVa\l'pa Paeha 22-23 , 91-126 , Berkeley. 

19R9 Honcopampa: Was it a Wari Administrative Center? , en : R. M. Czwarno, F. M. Meddens , y A. 
Morgan (cds.). The Nature of Wari: A Reappraisal of the Middle Horizon Period in Peru. BAR 
IlIternaliOlwl Series 525, 98-1 15 , Oxford. 



86 PATRICK R. WILLIAMS. JOHNY A. ISLA Y DONNA 1. NASH 

199.1 Conclusion: Huari Administration and the Orthogonal Cellular Architecture Horizon, en: W. H. 
Isbell y G. F. McEwan (cds.) , Huari Administrative Structure: Prehistoric Monumental Architecture 
and State GoVerlllllent, 291-316, Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 

Isbell, W. H. Y A.G Cook 
1987 Ideological Origins of an Andean Conquest State, Archaeology 40 (4), 26-33, New York. 

Isbell, W. H. Y G F. McEwan 
1991 A History of Huari Studies and Introduction to Current Interpretations, en: W. H. Isbell y G. F. 

Isla, J. 

McEwan (cds.), Huari Administrative Structure: Prehistoric Monumental Architecture and State 
Government, 1-18, Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 

ms Informe de los trabajos de campo en Cerro Baul y Cerro Mejia (1993), informe presentado al Instituto 
Nacional de Cultura, Lima. 

Isla, J., P. R. Williams y L. Medina 
s. f. Puntas de obsidiana wari en Cerro Baul: anal isis y perspectivas, manuscrito en poder de los autores. 

Isla, J., P. R. Williams, L. Medina y D. Blom 
ms The Nature ofWari Militarism at Cerro Baul, ponencia presentada en el 64th Annual Meeting of the 

Society for American Archaeology, Chicago. 

Lumbreras, L. G. 
1974a Las jimdaciones de Hliamanga, Nueva Educaci6n, Lima. 

1974b The Peoples alld Cliitures o/Ancient Peru [traducci6n de B. J. Meggers], Smithsonian Institution 
Press , Washington , D.C. 

Lumbreras, L. G, E. Mujica y R. Vera 
1982 Cerro Baul: un enclave wari en territorio tiwanaku, Gacela Arque%gica Andina I (2),4-5, Lima. 

McEwan, G F. 
1991 Investigations at the Pikillacta Site: A Provincial Huari Center in the Valley ofCuzco, en: W. H. Isbell 

y G. F. McEwan (cds.), Huari Administrative Structure: Prehistoric Monumental Architecture and 
State Government, 93-120, Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 

Meddens, F. M. Y A. G. Cook 
200 I La administracion wari y el culto a los muertos: Yako, los edificios en forma de «D» en la sierra 

surcentral del Peru, en: L. Millones (cd.) , Wari. Arte precolombino perl/ano, 213-228, Fundaci6n EI 
Monte, Sevilla. 

Menzel, D. 
1964 Style and Time in the Middle Horizon, Nall'pa Pacha 2,1-106, Berkeley. 

Moseley, M. E., R. A. Feldman, P. S. Goldstein y L. Watanabe 
1991 Colonies and Conquest: Tiahuanaco and Huari in Moquegua, en: W. H. Isbell y G. F. McEwan (cds.), 

Huari Administrative Structure: Prehistoric Monumental Architecture alld State Government , 121-
140, Dumbarton Oaks, Washington , D.C. 

Muiioz, I. Y M. Santos 
1995 La Waka de Otoca: l,Alfareria wari en Arica?, en: Hombre y desierto 9: Actas del XIII COl1greso 

Nacional de Arqlleologfa Chilena, tome II. Antofagasta. 

Ochatoma, J. y M. Cabrera 
2001 Ideologia religiosa y organizaci6n militar en la iconografia del area ceremonial de Conchopata, en: L. 

M illones (cd.), Wari. Arte precolomhillo perl/alia, 173-212, Fundaci6n EI Monte, Sevilla. 

Owen, B. 
1998 La prehistoria del valle de Moquegua , en: COlltislIYO: memoria de las clIltzrras del SUI', Asociaei6n 

Contisuyo. Southern Peru. Moquegua. 

ms A Tiwanaku IV Temple at Cerro Baul: Evidence and Implications. poneneia presentada en el 38th 
Annual Meeting of the Institute of Andean Studies, Berkeley. 



CERRO SAUL. UN ENCLAVE WARI EN INTERACCION CON TIWANAKU 87 

P()nce Sangines, C. 
1969 La ciudad Tiwanaku, Arte y Arqueologfa 1, 5-32, La Paz. 

Schreiber, K. J. 
1991 Jincamocco: An Administrative Center in the South Central Highlands of Peru, en: W. H. Isbell y G. 

F. McEwan (eds.), Huari Admillistrative Structure: Prehistoric Monumental Architecture and State 
Government, 199-213, Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 

1992 Wari Imperialism in Middle Horizon Peru, Allthropological Papers 87, Ann Arbor. 

Shady, R. 
1982 La cultura Nieveria y la interacci6n social en el mundo andino en la epoca Huari, Arqueol6gicas 19, 

5-108, Lima. 

1989 Cambios significativos ocurridos en el mundo andino, en: R. M. Czwarno, F. M. Meddens y A. 
Morgan (eds.), The Nature of Wari. A Reappraisal of the Middle Horizon Period in Peru, BAR 
Illternational Series 525 , 1-22, Oxford. 

Topic, J. R. 
1991 Huari and Huamachuco, en: W. H. Isbell y G. F. McEwan (eds .), Huari Administrative Structure: 

Uhle, M. 

Prehistoric Monumental Architecture and State Government, 141-164, Dumbarton Oaks, Washing
ton, D.C. 

1903 Pachacamac: Report of the William Peppel; M. D., LL. D., Peruvian Expedition of 1896, Department 
of Archaeology, University of Pennsylvania, Philadelphia. 

Williams, P. R. 
1997 The Role of Disaster in the Development of Agriculture and the Evolution of Social Complexity in the 

South-Central Andes, tesis de doctorado inedita, Department of Anthropology, University of Florida, 
Gainesville , University Microfilms , Ann Arbor. 

Williams, P. R. Y J. Isla 
2002 Investigaciones arqueo16gicas en Cerro Balli , un enclave wari en el valle de Moquegua, Gaceta Ar

queol6gica Andina 26, 87-120, Lima. 




