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TIWANAKU EN MOQUEGUA: 
LAS COLONIAS ALTIPLANICAS 

Paul S. Goldstein * y Bruce Owen ** 

Resumen 

Las investigaciones en Moqueglla han demostrado la presencia de dos dlferentes oleadas de coloni
zacion lill'anakll provenientes del altiplano durante el Horizonte Media. Ambas colonias tiwanaku siguieron y, 
por ziltimo, reelllplazaron a la tradicion Huaraeane, una sustancial oeupaeion indigena del Periodo Formati-
1'0 en el valle medio de Moqu egua. Las ubieaciolles de los sitios, pall'ones de aselltallliellto, tradiciolles 
/I/nerarias), domes ticas, y biologia osea till'anakll dijieren signijicativamente de aquellos hl/aracane, indican
do origenes y etnicidad distintos. Dentro de las colonias tiwanakll en Moquegua se distinguianlos aselltamientos 
de dos grl/pos distintos sabre la base de la ceramiea de los estilos Omo y Chen Chell. Los colonos till'anaku 
del estilo Omo lIegaron primero, pero diversas aldeas, lIsando eada esti/o, coexistieroll a traves del valle por 
siglos. Esto parece representar a eolon ias provenientes de diversas etnias 0 parcialidades dentro de la cultura 
Til1'anaku. Los colonos tiwanaku mantl/vieron sus identidades altiplanicas en todos los aspectos de sus 
practicas domesticas, jil11erarias y rituales a traves de un nivel de organizacion tipo ayllu. La colonia mas 
sustancial, del estilo Chen Chen tambien introdujo ulla organizacion politica provincial, la cual se demuestra 
a traves de una nueva inji'aes trl/ctura para el cultivo de excedentes de maiz y la construccion de un templo del 
estilo Till'anakll en el sitio Omo. 

Abstract 

TlWANAKU IN MOQUEGUA: THE ALTIPLANO COLONIES 

Inves tigations in Moquegua demonstrate two distinct waves of Middle Horizon colon ization by I a I
lip/ano selllers. Both Till'anaku colonies/ollowed and ultimately replaced the Huaracane tradition, a substan
tial indigenolls Formative occupatioll in the middle Moqllegua valley. Til1'anaku site locations , settlement 
pal/ems, mOrluGlY and domestic traditions, and skeletal biology diller signijicantlyfrom those of Huaracane, 
indicating distinct origins and ethnicity Within the Moquegua TiH'anaku colonies, settlemellts of two distinct 
groups are distinguished by assemblages of Omo style and the Chen Chen style ceramics. The Omo s ty le 
Till'anaku sel/lers arril'ed first , but distinct villages lIsing each style coexisted throughol/t the valley for 
centl/ries. Th ese appear to represent colonistsji'om disti,lct ethnicities or moieties within the Tiwanaku culture. 
Till'anaku colonists maintained their highland identities in all aspects o/domestic, mortuGlY and ritual prac
tices through 1I.1'IIu level socia! organization . The more substantia! Chen Chen style colollY also introduced 
provincial political organization, demonstrated by new infrastructure /or surplus maize cultivation and the 
CO llstruction ofa Till'anaku s tyle temple structure at the 01110 s ite. 

La cuenca del Osmore , ubicada en el departamento de Moquegua, costa sur del Peru, ha 
sido considerada por mucho tiempo como un area de colonizacion y «control vertical» de las areas 
agricolas «yungas» (Murra 1972; Mujica et at. 1983; Mujica J 985 , J 996) (Fig. I) . Mientras que por 
algun tiempo se ha postulado una significativa presencia tiwanaku en Moquegua, solo recientemente 
proyectos arqueologicos sistematicos a largo plazo se han enfocado en 1a influencia tiwanaku en 
esta region. 

* Dartmouth College, Department o/Anthropology. e-mail: psg@dartmouth .edu 
** Sonoma State University. Department o/Anthropology. e-mail: Oli.enBntce@aol.com 
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Fig. 1. Mapa de fa region centro-sur andina. 

Las investigaciones pioneras en los sitios tiwanaku de la cuenca del Osmore estuvieron 
limitadas a excavaciones de prueba por Vescelius, Ravines y otros investigadores de la Universidad 
Catolica Santa Maria y la Universidad Nacional San Agustin de Arequipa, asi como la Expedicion 
Japonesa a los Andes a fines de los anos cincuenta y comienzos de los sesenta (Ishida 1960; 
Disselhoff 1968; Fujii 1980; Pari 1987). A fines de los ochenta, los trabajos arqueologicos en un 
grupo de sitios tiwanaku en Omo permitieron una reconstruccion preliminar de la estructura 
sociopolitica y economica de las colonias tiwanaku en la zona (Goldstein 1985, 1989a, b, 1990a, b, 
1993a, b, 2000a; Moseley et at. 1991). Las excavaciones a gran esc ala llevadas a cabo en 1990 por el 
lnstituto Nacional de Cultura en los cementerios tiwanaku de Chen Chen, bajo la direccion de Bertha 
Vargas, proporcionaron una significativa muestra sistematica de la poblacion mortuoria tiwanaku 
(Vargas 1994; Blom et al. 1998). Excavaciones adicionales en los cementerios, areas de actividad y 
viviendas de Chen Chen -realizadas por Owen, Goldstein, Oquiche, Cardona y Pari- asi como 
pozos de prueba y recolecciones de superficie hechos por Goldstein en el sitio tiwanaku de Rio 
Muerto en 1998, han ampliado el conocimiento de los grandes sitios tiwanaku en la region. 
Excavaciones en pequenos sitios con componentes del Estado Tiwanaku, como Los Cerillos (Feldman 
y Watanabe, comunicacion personal), La Cantera y Cancha de Yacango (Owen 1997) tambien han 
arrojado nuevas luces sobre el tema. Asimismo, los trabajos en Tumilaca y las ocupaciones pos
tiwanaku relacionadas incluyen la investigacion de los cOl11ponentes de la fase Tumilaca en TUl11ilaca 
La Chimba (Bawden 1989, 1993),01110 MIl (Goldstein 1989a), El Algodonal y Loreto Alto (Owen 
1993b), Cerro San Miguel, sitios CADSRO 171 Y CADSRO 302 (Owen 1999), y en el valle de Otora 
(Stanish 1985, 1989, 1992). 

Actuall11ente. los autores se han centrado en el componente mas novedoso de la investigaci6n 
tiwanaku en Moquegua: reconocil11ientos sistematicos y amilisis de patrones de asental11iento. Desde 
epocas coloniales. los distritos administrativos han seguido la divisi6n natural de la cuenca del 
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Osmore en los tres sectores correspondientes al valle costero, valle medio y cuenca superior, y los 
arqueologos 10 han adoptado (Feldman 1989; Pease 1984a) (Fig. 2) . En los anos noventa se comenzo 
una prospeccion sistematica al 100%, lIevada a cabo por Owen en el valle costero del Osmore. 
Paralelamente, desde 1993, la prospeccion de Goldstein (MAS)) ha examinado los patrones e 
interaccion de los asentamientos de las fases Huaracane Fonnativo, Wari y Tiwanaku en el valle 
medio de Moquegua. De manera reciente, la prospeccion de Owen en el drenaje superior (CADSRO)2 
cubrio toda el area alrededor de los sitios wari en los valles altos de Torata y Tumilaca. 

La zona del drenaje superior incluye las cuencas de los rios Huaracane, Torata y Tumilaca 
hasta su confluencia cerca de la ciudad modern a de Moquegua. La cuenca superior tiende a ser 
escarpada y la agricultura requirio de la construccion de extensas terrazas a partir del Horizonte 
Medio (Williams 1997) y aim mas en el Periodo lntermedio Tardio (Rice et al. 1989; Stanish 1985, 
1989, 1992; Owen 1996). En contraste, el valle medio de Moquegua es amplio y plano, con una 
extension irrigable de 28 kilometros de largo y entre 1 y 8 kilometros de ancho. EI valle medio de 
Moquegua goza de temperaturas templadas y suelos aluviales optimos para riego de maiz, frutas y 
legumbres durante to do el ano. Durante el Periodo Colonial, el valle medio de Moquegua fue tambien 
una ruta de caravanas para el intercambio de sal, pescado, moluscos, cochayuyo y guano de la 
costa. Hacia el mar, el valle medio de Moquegua termina a 45 kilometros de la costa, con una elevacion 
de 900 metros sobre el nivel del mar, donde el Osmore desaparece en un cauce rocoso a traves de 
canones accidentados. Una larga extension desolada y desocupada separa el oasis del valle medio 
de Moquegua de los terrenos costeros del valle. EI valle costero del Osmore comienza donde el rio 
sale de este canon, a aproximadamente 23 kilometros arriba de su desembocadura, cerca del moderno 
puerto de 1I0. Esta pequena zona agricola tuvo una significativa ocupacion formativa y es el centro 
de los asentamientos chiribaya y tumilaca, pero, como se vera, no presenta colonias tiwanaku con el 
estilo altiplanico. 

Antecedentes formativos: la rase Huaracane 

Las tradiciones formativas ceramico-agricolas del Os more fueron definidas para el valle 
medio como el estilo Huaracane en el sitio tipo de Pampa Huaracane (Feldman 1989; Goldstein 
1989a) ; para el valle costero como el estilb Ceramica temprana del Algodonal en los sitios de EI 
Algodonal y Loreto Viejo (Owen 1993a, 1993b); Y para la costa misma en los sitios de Carrizal y 
Pocoma (Bolanos 1987; Tello 1987). La arquitectura domestic a, algunos artefactos y la dieta tambien 
indican una relacion cercana entre el Huaracane del valle medio de Moquegua y las culturas 
contemporaneas del Osmore costero (Sandness 1992 ; Blom et at. 1998; Barrionuevo y Goldstein 
1999; Goldstein 2000b), y vinculada generalmente con las poblaciones locales de toda la costa del 
extremo sur del Peru. Tambien existen algunas semejanzas en las ollas sin cuello con la tradicion 
Faldas del Morro de Arica (Rivera 1975) y la ceramica utilitaria de lea, Ocucaje y Callango (Massey 
1991: 333; Deleonardis 1997). los fechados existentes para Huaracane tienen un rango que va 
desde 385 a.c. a 340 d.C. (calib), en tanto que la Ceramica Temprana del Osmore costero data entre 
100 a.c. y 380 d .C. (calib .), con una extension sugerida hasta posiblemente 675 d .C. (calib.) (Owen 
1993a: 14,354, 417). 

Prospecciones sistematicas han demostrado una fuerte densidad de poblacion pretiwanaku 
en todo el valle medio de Moquegua, una 1110derada densidad en el Os more costero y una presencia 
minima en el valle alto (Fig. 3). Muchos de los sitios huaracane y ceramica temprana estuvieron 
localizados cerca de la base del valle. Esto indica una economia agraria no intensificada, sin uso de 
grandes canales. En el valle medio de Moquegua, las aldeas huaracane, representadas por 169 
componentes habitacionales, cubren un total de 73,5 hectare as, son pequefias y unifonnes en tamano, 
sin una jerarquia significativa en los asentamientos. l os componentes habitacionales consistieron 
en pequefias terrazas res idenciales de forma semicircular carentes de una fachada de piedra . Solo 
Ul10S pocos sitios huaracane tienen Illurallas perimetricas u otra arquitectura de piedra. 
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Fig. 2. Mapa de la cuenca del OS/JIote, Moqlleglla. 
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r 

Fig. 4. Sitio M 17, sector A. Tumufo huaracane. 

EI reconocimiento sistematico del valle medio de Moquegua revelo 70 cementerios huaracane, 
los cuales cubrian un total de 20,2 hectareas. Se han observado tres tipos principales de enterramiento 
huaracane. En primer lugar, los individuos fueron enterrados en pozos al interior de los sitios 
domesticos, usualmente sin of rend as, con la excepcion de la presencia de cuentas; estos entierros 
no han sido fechados atm. En segundo lugar, entierros en tumulos fueron encontrados en 44 sitios 
en el valle medio de Moquegua yen, por 10 menos, tres sitios del valle costero. Los tumulos tienen 
entre 2 y 7 metros de diametro y hast a 4 metros de altura, y fueron construidos de capas alternadas 
de relleno esteril y capas de material vegetal (Fig. 4); son identicos a los de Alto Ramirez, en el valle 
de Azapa, Chile, fechados entre 500 a.e. a 300 d.e. (Munoz 1987: 93,1996: 121). Dos tumulos en 
Moquegua han sido fechados en 385 a 2 a.e. (calib., rango de 2 sigmas). Las excavaciones de prueba 
sugieren que los tumulos contenian entierros secundarios simples 0 multiples (Owen 1993a; Goldstein 
et al. 1989a. 2000b). Esto plantea un patron de reuso en el tiempo por familias extensas 0 clanes. 
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Empero, ninguno de los tumulos huaracane 0 de cenimica temprana fueron acompanados por of rend as, 
fuera de textiles, hojas, tallos, y grandes palos verticales, que sirvieron, evidentemente, para senalar 
los entierros. 

Las tum bas de bota huaracane fueron un tipo de entierro poco comun. Marcadas en superficie 
con anillos de piedra de 4 metros de diametro, consistieron en pozos subterraneos con una 
profundidad de mas de 3,5 metros, con pequenas camaras laterales al fondo, produciendo el perfil 
con forma de bota (Fig. 5) . En contraste con los tumulos , las tumbas de bota incluyeron of rend as de 
ceramica huaracane, cuentas de piedra, hueso, concha y cobre, canastas decoradas, objetos tallados 
en madera y textiles. Un pequeno numero de textiles exotic os y ceramica de los estilos Nazca Temprano 
y Pukara representan un limitado intercambio a larga distancia, controlado por las tardias elites 
huaracane. Dos tumbas de bota han sido fechadas en 170 a.c. a 340 d.C. (calib.). Por 10 tanto, estas 
tumbas representan las mejores evidencias del proceso de diferenciacion de status en la epoca pre
tiwanaku. Sin embargo, los autores no creen que Huaracane lIegara al nivel de un cacicazgo unificado 
en to do el valle en el momenta de la colonizacion tiwanaku (Goldstein 2000b). 

Relaciones entre Tiwanaku y Huaracane 

La relacion entre Huaracane y la colonizacion tiwanaku es problematica. Todos los fechados 
de las ocupaciones huaracane en el valle medio de Moquegua se ubican antes de la ocupacion 
tiwanaku, y no existe todavia evidencia de contacto directo . Como ocurrio en Azapa, algunas de las 
tumbas de bota huaracane y tumulos fueron destruidos y/o reutilizados por los colonos tiwanaku 
(Focacci y Erices 1971; Owen 1993a, b; Goldstein 1996; Munoz 1996). A pesar de esto, no se sabe 
cuanto tiempo estuvieron abandonadas anteriormente. No hay evidencia de intercambio de cenimica 
entre Huaracane 0 Ceramica temp ran a con los sitios tiwanaku, y no hay casos de ocupacion conjunta 
en el Osmore costero ni el valle medio de Moquegua. 

Considerando la distincion entre Huaracane y Tiwanaku a partir de sus dietas, patrones de 
asentamiento, agricuitura, practicas funerarias y datos de antropologia fisica, asi como la ausencia 
de cualquier transicion entre las dos tradiciones , los autores piensan que es improbable que esta 
tradicion fuera aculturada dentro de la colonia tiwanaku . Existen otras dos explicaciones: I) que 
algunos sitios huaracane, todavia no fechados, existian contemporaneamente con Tiwanaku en una 
situaci6n multietnica, 0 2) que la gente huaracane abandono el valle medio de Moquegua antes 0 
durante la colonizacion tiwanaku. En contraste, en el valle costero, donde no hubo asentamiento 
tiwanaku, las tradiciones formativas pueden haber continuado hasta el Horizonte Medio sin fuertes 
interacciones con Tiwanaku ni Wari , mientras que en el valle alto hay indicios debiles de que gente 
de la tradician Huaracane puede haber permanecido hasta tener contactos con los colonos wari . Un 
gran evento de El Nifio, fechado en 690 d.C. (calib.), puede estar relacionado con este cambio de 
asentamiento y puede haber creado el escenario para la colonizacion tiwanaku (Magilligan y Goldstein 
2000). 

Fechado para la ocupacion tiwanaku 

Las colonias estatales tiwanaku en el valle de Moquegua pueden ser divididas en dos 
categorias en base al estilo ceramico: Tiwanaku Omo y Tiwanaku Chen Chen . La siguiente 
reconstruccion incorpora una serie de fechados radiocarbonicos nuevos e interpretaciones a partir 
de las excavaciones y prospecciones en toda la region . 

Las ocupaciones tiwanaku mas te111pranas son asentamientos con ceramica del estilo 01110. 
Fechados para contextos con ceramica del estilo Omo en Omo MI2 y M16, Rio Muerto M70 y La 
Cantera tienell un rallgo total de 2 sigmas de 420-1160 d.C. (calib.) , para un rango estil11ado de 600 a 
1000 d.C. (calib). La estratigrafia en Omo M 12 Y Los Cerrillos M31 tiende a sostener una fecha temprana 
para el estilo 01110 (R. Feldman , comullicacion personal 1985; Williams 1997) (Fig. 6, Tabla I). 
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a 

Fig. 5. Silio 01110 M 10. a. Cementerio Y; b. Perfil de Tumba de bola huaracalle 6. 
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A pesar de esto, los fechados indican que hubo un periodo de contemporaneidad entre el 
estilo Omo y el estilo Chen Chen, el cual esta estilisticamente relacionado con la ceramica tiwanaku 
V del altiplano. Fechados para la ocupaci6n chen chen en Omo MI0, Rio Muerto y Cancha de 
Yacango caen dentro del rango total de 2 sigmas de 690-1160 d.C. (calib.) para un rango estimado de 
800 a 1050 d.C. (calib.) Se requiere de mas fechados para confirmar si la distinci6n entre los estilos 
Omo y Chen Chen es temporal, social 0, como los autores ere en, ambas. Si los dos estilos se traslapan 
en el tiempo, habia dos grupos que usaron dos variedades distintivas dentro de la gran tradici6n 
Tiwanaku. Esto sostiene la presencia de distintas etnias, mitades u otro tipo de unidades sociales 
dentro de Tiwanaku, sugeridas por interpretaciones recientes que ven a Tiwanaku como una 
confederacion de unidades sociales segmentadas (Bermann 1994, 1997; Albarracin-Jordan 1996; 
McAndrews et al. 1997; Janusek 1999). 

Quince sitios, que cubren un total de 28,7 hectareas, han sido asociados con el estilo Omo 
en el valle medio de Moquegua (Fig . 7). Unas pocas ocupaciones mas pequenas del estilo Omo 
existieron en la zona del valle alto. Fragmentos de keros negros, considerados diagnosticos para el 
estilo Omo, han sido identificados en colecciones del centro inca en TorataAlta (T5) (E. Torres y M. 
C. Lozada, comunicacion personal 1987), cerca a la ciudad de Yacango, en el asentamiento de Coplay 
(P. Burgi, comunicaci6n personal 1989) y en el sitio U2 en Tumilaca (R. Feldman, comunicacion 
personal 1986). Estas podrian haber sido ubicadas para controlar las rutas de intercambio desde 
Moquegua hacia el altiplano 0 tambien con importancia ceremonial , como en La Cantera, al pie de 
Cerro Balli (Owen 1997). Como se indica en el articulo siguiente, la ausencia de obras defensivas en 
todos los sitios del estilo Omo podria desmentir las grandes hostilidades frecuentemente sugeridas 
entre Tiwanaku y Wari . 

El estilo Omo 

EI estilo ceramico Omo consiste de vasijas finas con engobe rojo y/o pasta negra pulida, asi 
como ceramica lIana utilitaria . La vajilla fina inc1uye keros , tazones ,jarras y formas zoomorficas que 
son indistinguibles de los arquetipos encontrados en el centro de la region tiwanaku (Fig. 8). Estas 
vasijas representan importaciones 0 piezas hechas por ceramistas calificados de Tiwanaku. La vajilla 
fina esta representada consistentemente en contextos domesticos, 10 que indica que fue usada por 
toda la gente de las colonias omo. Esto es muy diferente del pequeno numero de keros tiwanaku 
encontrados en las tumbas de San Pedro 0 Azapa, 0 la emulaci6n del estilo Tiwanaku en las tradiciones 
locales de San Pedro, Azapa y Cochabamba. 

Empero, el mas importante contraste ceramico con otras zonas perifericas tiwanaku es la 
preponderancia de ceramica utilitaria tiwanaku en los asentamientos (Fig. 9). Estas vasijas son 
identicas a los tipos formales de Tiwanaku, ademas que no se ha identificado ningun tipo de ceramica 
en los sit ios tiwanaku de Moquegua que no exista en Tiwanaku mismo. Esto indica practicas cotidianas 
y de cocina similares a las del altiplano, mas que una modificaci6n de las tradiciones locales. De este 
modo, en contraste con la ceramica tiwan aku de otras regiones , el estilo Omo no es un elemento 
exotico de intercambio, sino parte de una cultura material completa, lIevada por una poblacion 
colonial inmigrante. 

EI sitio tipo para el estilo Omo es el complejo Omo (Fig. 10), dentro del cual el estilo esta 
representado por los sitios M 12 , M 13 Y M 16. De ellos, M 13 fue destruido en los anos ochenta. Los 
reslos residencia les del eslilo Omo en Omo M 12 Y M 16 inclu yen cieolos de estructuras multiples 
dispuestus en varios sectores alredcdor de plazas publicus (Figs. II, 12). Los sectores residenciales 
estuvieroll espac ialmente separados por rasgos topograficos sin arquitectura, delineundo espacios 
sociales que podrian corresponder a ayllus u otros segmentos dentro de la sociedad Tiwanaku 
(Goldstein 1993a, 200Iu). 
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EI estilo Chen Chen es el estilo cenimico tiwanaku estatal mas extendido en la cuenca del 
Osmore y coincide con la ocupacion provincial mas densa llevada a cabo por los colonos tiwanaku 
en todos los Andes. La mayor parte de la ceramica tiwanaku encontrada en Moquegua esta asociada 
con este estilo, el cual corresponde estilisticamente a la fase V de la secuencia del Tiwanaku boliviano, 
un periodo en el que la cenimica roja tiwanaku se volvio mas estandarizada en su forma y decoracion 
(Figs. 13, 14). 

Los asentamientos chen chen en el valle medio cubrieron un total de 54,6 hectareas, con 
10,4 hectareas adicionales de cementerios . Virtual mente, todos los asentamientos se agruparon 
alrededor de los cuatro complejos de Chen Chen, Omo, Rio Muerto y Cerro Echenique. Estos 
asentamientos principales estuvieron localizados cerca de las grandes pampas irrigadas de manera 
artificial (Williams 1997: 90) 0 de los productivos manantiales naturales (Goldstein 1989a), indicando 
una preferencia por los grandes asentamientos aglutinados adyacentes a zonas optimas para cultivos 
irrigados . EI plano tipico del pueblo incluia areas domesticas rodeadas por numerosos cementerios 
localizados alrededor de la peri feria del espacio residencial. El sitio de Chen Chen M 1, incluyo 28 
cementerios , 10 areas domesticas cubriendo 24,3 hectareas y un pequeno sector ceremonial (Fig. 
15). Geoglifos en los cerros sobre el complejo de Chen Chen incluyen figuras de camelidos y otros 
grupos de figuras de mas de 20 metros de ancho (Vargas 1994; Owen 1995; Goldstein et al. 1995; 
Bandy et al. 1996; Pari et al. 1996; B 10m et al. 1998). EI sitio Omo M I 0 incluyo un area domestica de 
9 hectlireas, 19 cementerios y un templete del estilo Tiwanaku (Fig. 16) (Goldstein 1989a, J 993a, b) . 
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Fig. 10. FOlo aerea del complejo arqueol6gico de 01110. 
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La localizacion de los sitios del estilo Chen Chen y las obras de irrigacion sugieren cambios 
en la organizacion productiva; del mismo modo la extension de tierras agricolas en asociacion con 
este estilo fue considerablemente ampliada. EI canal en el sitio de Chen Chen irrigo alrededor de 90 
hectareas de un sistema de campos preservados (Williams 1997: 90); asimismo, sistemas comparables 
existieron en las tierras del fondo del valle. Esta preferencia por tierras abiertas -evitando el sistema 
de andeneria en toda la ocupacion tiwanaku de Moquegua- no es sorprendente, considerando la 
agricultura de pampa y la tecnica de campos elevados que caracteriza la mayoria de agricultura 
tiwanaku en el altiplano (Kolata 1985; Kolata et al. 1996; Albarracin-Jordan y Mathews 1990). La 
impresion de que habia produccion agricola intensificada esta sostenida por un gran numero de 
hachas de piedra, la aparicion de areas dedicadas a depositos con cistas enlucidas, y la introduccion 
de grandes batanes de piedra, sumada a los metates pianos encontrados en toda la colonia tiwanaku 
(Goldstein 1989a, 2000a; Bandy et at. 1996; Owen 1997). 
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Fig. 14. CeN/mica utili/aria del estilo Chen Chell. 

Cambios relacionados con la agricultura intensiva pueden ser interpretados en el nivel de la 
unidad domestica chen chen. Las unidades domesticas chen chen fueron conjuntos autonomos 
compuestos de un patio, con cuartos techados contiguos, areas de actividad abiertas y unidades de 
deposito coadyacentes (cistas redondas 0 rectangulares con enlucido de barro). Esto puede indicar 
cambios en la organizacion, tamai'io y produccion de la unidad domestic a en los asentamientos mas 
tardios, paralelo a 10 reportado por Bermann para Lukur111ata (Bermann 1994). 

EI sitio 01110 M I 0 es unico en la vertiente del Pacifico por la presencia de una gran estructura 
Pllblica, la cual sugiere que Omo fue un centro administrativo para los asentamientos de Moquegua. 
EI Templo de 01110 --que incluye un patio hundido construido en la cumbre de una serie de tres 
plataformas escalonadas con paredes de adobe y una fachada principal de piedra tallada- fue una 
version provincial de los templos del centro tiwanaku (Fig. 17). Las excavaciones confirman que 
individuos, elaboradamente vestidos, practicaron sacrificios con ceramica y camelidos y usaron 
sahumerios en ceremonias similares a las de los templos en la cuenca del Titicaca (Goldstein 1993a). 
Una version rllstica y menor del mismo concepto existio en el sitio de La Cantera, mientras que 
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pequefias estructuras publicas ceremoniales han sido identificadas en Chen Chen y Cerro Echenique. 
Algunas pnicticas rituales, que incluian of rend as dedicatorias de camelidos, textiles, moluscos y 
tupus de bronce, fueron Ilevadas a cabo tambien a nivel familiar (Figs. 18, 19). 

Conclusion: las colonias estatales en Moquegua 

La ocupacion tiwanaku en Moquegua es el mejor y mas claro caso de una gran colonia 
tiwanaku en las tierras bajas. A pesar de que queda mucho trabajo por hacer, varios factores 
distinguen la colonizaci6n de Moquegua de cualquier otra regi6n dentro de la expansi6n tiwanaku e 
indican la naturaleza unica del control tiwanaku. 

I. Las colonias de Moquegua fueron verdaderas colonias de inmigrantes y no poblaciones locales 
aculturadas. La poblaci6n de Tiwanaku residi6 permanentemente, C0l110 es evidente en los sitios de 
habitaci6n y cementerios. La tradicion formativa domestica huaracane no tuvo continuidad en los 
asentamienlos tiwanaku y los estudios de distancia biologica ll1uestran que los colonos tiwanaku 
estuvieron n1(ls cercanos geneticamente a la genIe del centro tiwanaku que a la gente huaracane 
(Bloml'l al. 1998). 
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2. Los enclaves tiwanaku en Moquegua no interactuaron con una poblaci6n local de gente aculturada. 
No hay evidencias de que la cultura Huaracane haya adoptado pnicticas culturales 0 econ6micas 
tiwanaku . Esto contrasta con Cochabamba, Azapa y San Pedro, donde las poblaciones de tradiciones 
indigenas aceptaron algunos bienes de intercambio tiwanaku y copi6 aspectos de ese estilo en una 
cultura local. Es posible que una parte de la gente local huaracane migrara 0 fueran expulsadas del 
valle medio para acomodar la colonizaci6n tiwanaku. 

3. Las colonias tiwanaku no fueron militarizadas y no tuvieron murallas 0 rasgos defensivos. La 
ausencia de fortificaciones , localizaciones defensivas, guarniciones, barracas 0 dep6sitos de armas 
sostiene una dominaci6n demognifica mas que de conquista. Tambien indica una coexistencia 
multietnica entre los dos subgrupos sociales dentro de la colonia tiwanaku (estilos Omo y Chen 
Chen) y con otras poblaciones. 

4. El patr6n de asentamiento tiwanaku en el valle medio de Moquegua se enfoc6 en cuatro aldeas 
muy grandes: Chen Chen, Omo, Rio Muerto y Echenique. Existian unos cuantos asentamientos 
pequefios tiwanaku que parecen haber estado localizados a 10 largo de rutas de intercambio 0 en 
importantes puntos rituales en el valle medio y el valle alto. 

5. Se nota un contraste entre la ocupaci6n del valle medio de Moquegua y la ausencia de colonias en 
el valle costero . Los colonos tiwanaku del valle medio disfrutaron del acceso a productos maritimos, 
pero estos fueron probablemente obtenidos de manera indirecta a partir del intercambio con 
especialistas maritimos locales, pescadores y recolectores. 

6. La ocupaci6n tiwanaku estuvo cercanamente relacionada con la explotaci6n agricola intensiva. 
Los cuatro asentamientos estaban asociados a grandes sistemas de canales de irrigaci6n y 
manantiales. La gran demanda de agua para la irrigaci6n tiwanaku en el valle medio pudo tambien 
haber causado cambios de asentamiento 0 la declinaci6n en las poblaciones locales de los valles 
alto y costero. 

7. La extraccion de un excedente de maiz a ni vel estatal es sustentada por las modificaciones en las 
actividades econ6micas de los colonos a nivel familiar, asi como por la aparici6n de grandes metates 
de piedra, gran numero de azadas y rasgos de almacenamiento en los sitios tardios. La sobreproducci6n 
de maiz en zonas bajas como Moquegua puede explicar la gran difusi6n del kero, contemporanea con 
la expansi6n tiwanaku. 

8. El papel en Moquegua de la ideologia estatal de Tiwanaku es sostenida por la construcci6n del 
templo en Omo de acuerdo a los conceptos arquitect6nicos y ceremoniales altiplanicos. 

9. No obstante, las colonias tiwanaku estuvieron profundamente segmentadas en el aspecto social. 
Enclaves residenciales y mortuorios separados espacialmente sugieren que los ayllus, parcialidades 
u otros grupos segmentarios operaron de manera aut6noma dentro de las colonias tiwanaku. Los 
estilos ceramicos Omo y Chen Chen pueden representar dos esferas etnicas 0 culturales separadas 
dentro del mundo tiwanaku. Esto soporta las interpretaciones recientes de Tiwanaku como una 
confederaci6n mas que un estado centralizado. 

La expansion tiwanaku a traves de la migraci6n, su ausencia de militarismo y su estructura 
colonial segmentada sugieren que Tiwanaku no fue como otros estados expansivos. Este contraste 
es fundamental para el entendimiento de Tiwanaku y sus relaciones con sus vecinos, las cuales 
seran tratadas en el siguiente articulo. 
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Fig. 17. 01110 10. Vista general y reconstruccion del telllp/ete till·allakl/ . 
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Fig. 18. 01110 1 U. Artefactos provenientes del templete tiwanaku. a. Tubo de hueso; b. Fragmento de Tapiz; c. 
Maqueta litica ; d. lncensarios; e. Ceramica miniatura. 
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Fig. i9. Chen Chen Mi. ArteJactos provenientes de estructuras ceremoniales. a. Incensarios; b. Tupus de 
bronce; c. Ceramica miniatura. 

Notas 

1 Prospeccion arqueologica de Moquegua/Moquegua Arqueological Survey. 

2 Catastro arqueologico del drenaje superior del rio Osmore. 
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