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TIWANAKU EN MOQUEGUA: 
INTERACCIONES REGIONALES Y COLAPSO 

Bruce D. Owen * y Paul S. Goldstein * * 

Resumen 

La sintesis de datos de excavaciones y reconocimientos sistematicos de la cuenca del rio Osmore 
permite una vision nueva de las relaciones entre los wari, tiwanaku y poblaciones indigenas de la region 
durante el Horizonte Medio y el comienzo del Periodo Intermedio Tardio. Una serie de hechos estan efectivamellte 
establecidos, los cuales tendran que ser considerados en futuras interpretaciones. Entre otros, se nota la 
aparente contemporaneidad de asentamientos tiwanaku y wari en las partes medias y altas de la cuenca del 
Osmore, pero mayormellte aisladas en zonas geogrcijicas separadas. No hay illdicios de conflicto belico ni 
tern or de tal durante, posiblemente, siglos de contacto, a pesar de que ambos grupos vieron al mismo sitio 
Cerro Bmil como una huaca, la que unicamente los wari controlaron. Tampoco habia intercambio de bienes, 
sugiriendo un aislamiento social al igual que espacial. Se describe la contemporaneidad de dos tradiciones 
tiwanaku marcadas por los estilos ceramograjicos Omo y Chen Chen, que antes se cOllsideraban fases 
secuenciales. Finalmente, se conjirma que al jin del Horizonte Medio, la gente wari abandono la region , 
mientras que los de la tradicion Tiwanaku se dispersaron en grupos menores desplazandose a sitios alejados 
y defendibles al comienzo de los tiempos confliclivos del Periodo Intermedio Tardio. 

Abstract 

TIWANAKU IN MOQUEGUA: REGIONAL INTERACTIONS AND COLLAPSE 

The synthesis of data from excavations and systematic survey of the Osmore drainage promotes a 
new vision of the relationships between Wari, Tiwanaku, and indigenous people of the region during the Middle 
Horizon and the beginning of the Late Intermediate Period. A series offacts are effectively established that 
must be considered infuture interpretations. Among others, we note the apparent contemporaneity ofTiwanaku 
and Wari settlements in the middle and upper sections of the Osmore drainage, generally isolated in their own 
geographic zones. There are no signs of militQly conflict or fear of it during perhaps centuries of contact, even 
though both groups considered the site of Cerro BaM to be a huaca that only the Wari controlled. Nor was there 
exchange oj'goods, suggesting social as well as spatial isolation. We describe the contemporaneity of two 
Tiwanaku traditions, marked by the Omo and Chen Chen ceramic styles, which were previously considered 
sequential phases. Finally, we conjirm that at the end oj'the Middle Horizon. Wari abandoned the region, 
leaving people of the Tiwanaku tradition to divide into local groups and fle e to distant, defensible sites at the 
beginning of the troubled times of the ~ate Intermediate Period. 

La cuenca del rio Osmore es una de las pocas regiones, si no la (mica, en la que las dos 
culturas, Tiwanaku y Wari, tuvieron una presencia colonial significativa en la vertiente del Pacifico 
de los Andes en forma de enclaves de ambas culturas que parecen haber estado en contacto antes 
del colapso de sus respectivos sistemas politicos (Fig. I) . Recientes reconocimientos sistematicos, 
excavaciones en numerosos sitios y nuevos fechados radiocarb6nicos estan permitiendo una nueva 
reconstrucci6n de la interacci6n entre estas dos unidades politicas y del, aparentemente, traumatico 
fin de la explotaci6n organizada por Tiwanaku de la vertiente del Pacifico. 
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EI presente trabajo sintetiza los resultados de investigaciones recientes llevadas a cabo por 
Owen en las partes costeras y superiores de la cuenca del Osmore, y por Goldstein, en el valle medio 
de Moquegua (Fig. 2). Se usara el termino «Tiwanaku» para poblaciones y sitios caracterizados por 
los estilos cenimicos lIamados Omo y Chen Chen, los cuales, en opini6n de los autores, pertenecie
ron al Estado Tiwanaku. Un tercer estilo relacionado a Tiwanaku, el estilo Tumilaca, parece relacio
nado con el colapso del sistema politico de Tiwanaku y fue asociado de manera clara con el periodo 
inmediatamente posterior. Se interpretan los sitios tumilaca como ocupaciones de descendientes de 
colonos tiwanaku, quienes ya no formaron parte de un sistema politico e ideol6gico enfocado en el 
altiplano. Sefialando la transici6n del Horizonte Medio al Periodo Intermedio Tardio, las ocupacio
nes del estilo Tumilaca son de interes clave para las implicancias acerca del colapso del estado y el 
desarrollo de cacicazgos secundarios de menor escala. 

Cronologia y contemporaneidad 

Para interpretar cualquier evidencia de interacciones entre Tiwanaku y Wari, se tendria que 
definir si poblaciones tiwanaku estaban presentes en la cuenca del Osmore mientras que otras wari 
ocuparon Cerro Baul. EI primer hecho por enfrentar es la distinci6n clara entre los diferentes estilos 
que se encuentran en la cuenca del Osmore. Las distinciones entre los conjuntos de cenimica del 
estilo Omo, estilo Chen Chen, estilo Tumilaca y las tradiciones de Huaracane y Wari son tan c1aras 
y, por 10 general, tan bien asociadas con distintas estructuras de sitios, arquitectura, pnicticas 
mortuorias, estilos de Iiticos y patrones de asentamiento, que los autores se sienten justificados en 
hacer el saito interpretativo de que «cenimica equivale a gente» en la cuenca del Osmore durante el 
Horizonte Medio. Esta suposici6n ha sido seguida a traves de la historia de las investigaciones en 
la cuenca del Osmore (e.g. en todos los articulos en Rice et al. 1989), y durante muchas campafias de 
trabajo de campo y de gabinete no se han encontrado datos que la contradigan. Sin embargo, 
fechados radiocarb6nicos recientes sugieren que los distintos estilos no fueron simplemente 
secuenciales en tiempo, sino deberian interpretarse como sefiales de poblaciones culturalmente 
diferenciadas que en ciertos tiempos coexistieron. La Fig. 3 resume los fechados obtenidos. A 
continuaci6n se revisa la cronologia de los varios estilos uno por uno . Todos los fechados estan 
calibrados por OxCal versi6n 3.5 (Ramsey 2000), con datos para calibraci6n atmosferica de Stuiver et 
at. 1998. 

Como se describe en Goldstein y Owen (este numero), los fechados (Tabla 1, Fig. 3) para el 
estilo Tiwanaku Omo (Fig. 4) son muy variados. Un fechado temprano sugiere que este estilo puede 
haber estado presente en Moquegua ya en 550 d.C. (calib.); una serie de fechados del sitio Rio 
Muerto sugiere una ocupaci6n sin filiaci6n precisa, pero probablemente perteneciente al estilo Omo 
poco despues de 700 d.C. (calib.) (Magilligan y Goldstein 2001), y varios fechados de La Cantera, 
Omo y Rio Muerto indican que el estilo continu6 en uso hasta alrededor de 1000 d.C. (calib.). Eso da 
un estimado de por 10 menos 700 a 1000 d.C. (calib.) para el estilo Tiwanaku Omo. 

Un estimado visual de la duraci6n del estilo Tiwanaku Chen Chen (Fig. 5) es de aproximada
mente 850 a 1000 d.C. (calib.) , mientras que un analisis de los siete fechados correspondientes en la 
Tabla I y la Fig. 3 como una fase, usando la funci6n boundary en el programa OxCal versi6n 3.5, 
sugiere un rango de aproximadamente 910 ± 60 a 995 ± 65 d.C. (calib.). La mayor parte de la ocupa
ci6n tiwanaku en la cuenca del rio Osmore corresponde a este estilo Chen Chen. A pesar de que 
trabajos anteriores por parte de ambos aulores sugirieron que estos dos estilos tiwanaku fueron 
cronol6gicamente secuenciales, con el estilo Omo asociado con Tiwanaku IV y el estilo Chen Chen 
asociado con Tiwanaku Y, con mas fechados, ya parece que fueron contemporaneos, por 10 menos 
despues de un posible per iodo temprano durante el cual solamente el estilo Omo estuvo en uso en 
Moquegua. 

Hace un tiempo atras parecia que Cerro Baul fue ocupado aproximadamente de 600 a 800 
d.C. (calib.), dado el predominio de ceramica del Horizonte Medio IB y tres fechados radiocarb6nicos 
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Fig. 2. La cobertura de los il1ventarios de sitios en el valle del rio Osmore, indicada por todos los sitios 
registrados por el Proyecto Colonias Costeras de Tiwanakll (Owen 1993), el Moquegua Archaeological 
Survey (Goldstein 2000b), y el Catastro Arqueologico del Drellaje del Osmore Superior (Owen 1996). EI 
sector selialado como «(ramo COil poca ocupacion» ha sido revisado pOI' Goldstein, pero ell menor detalk 



Estilo Procedencia Material Numero Convencional" SIJC d.C., ± let' (calib.) Fuente 

Omo Omo M 12. estructura 2. Madera Beta 36639 1470±70 530-660 Goldstein 1993 : 3 I 
poste M12=1617 

Omo La Cantera. reHeno de pozo. Carbon de madera Beta 134693 1180 ± 80 720-970 Owen, nuevo 
283=85-16 

Omo Rio Muerto M70=1509 Madera Beta 129939 1160 ± 60 780-970 Magilligan y 
Goldstein 2001 : 433 

Omo La Cantera. reHeno de pozo. Carbon de madera Beta 127211 1080 ± 70 -25.7 890-1030 Owen, nuevo 
283=82-16 

Omo Omo M 12. estructura 7. Madera Beta 120264 1060±70 890-1030 Goldstein y Owen. 
poste M 12=30 16 este numero 

Omo Omo M 12. estructura 7. Madera Beta 60762 1040±70 890-1160 Goldstein y Owen, 
poste M 12=3388 este numero 

Chen Chen Chen Chen. Lana de came lido AA 37175 1175 ± 32 -21.0 780-930 Owen, nuevo 
tumba MI(95)=1308, textil (dos muestras) 

Chen Chen Omo MIO, Madera Beta 39679 1160±50 780-960 Goldstein 1993 : 34 
dintel del templo M10=4014 

~ Chen Chen Omo M I O. estructura 13, Madera Beta 26650 1120±60 780-1000 Goldstein 1989: 69 
poste M10=1758 ~ 

Chen Chen Cancha de Yacango, Carbon de madera Beta 129619 1120±50 -24.2 880-1000 Owen, nuevo ~ 
basural. 1666=32-21 :><: 

Chen Chen Omo M 10, estructura II, Madera AA 40628 1101 ± 35 -26.9 895-985 Goldstein y Owen, c:::: 

poste M I 0= 112 I este numero r" 
<: 

Chen Chen Chen Chen. Lana de came lido AA 37173 1092 ± 52 -21.9 890-1000 Owen, nuevo ~ 
tumba M 1(95)= 1220, textil Cl 

Chen Chen Cancha de Yacango. bas ural , Carbon de madera Beta 134694 1090 ± 70 880-1030 Owen, nuevo tCl 
c:::: 

1666=17-25 r" 

Tumilaca EI Algodonal. tumba 383 . Lana de camelido Beta 51065 1050 ± 60 -19.8 890-1030 Owen 1993: 408 <;) 

textil AD 383-1-1.10 
§: 

Tumilaca EI Algodonal, tumba 363. Lana de camelido Beta 51061 1040 ± 60 -20.7 890-1150 Owen 1993 : 408 
textil AD 363.05 

Tumilaca EI Algodonal. tumba 334. Lana de camelido AA 37150 1021±39 -20.5 980-1150 Owen, nuevo 
textil AD 334.0 I 

Tumilaca EI Algodonal , poste Madera Beta 51068 1020 ± 80 -30.0 890-1160 Owen 1993: 307 
AD 525-15-1111 

Tumilaca Loreto Alto, fogon Carbon de madera Beta 51070 990 ± 50 -28.0 990-1160 Owen 1993: 407 
LA 1518-2-2 

Tumilaca Loreto Alto, trinchera de muro Ramitas (madera) Beta 51072 950 ± 80 -27.6 1010-1190 Owen 1993: 407 
LA 1530-5-4 

Tumilaca Loreto Alto,basural Ramitas (madera) Beta 51069 810 ± 60 -28.3 1160-1280 Owen 1993:407 
LA 1506-5-2 

• Edades convencionales ya incluyen la correccion segun ODC si es disponible . 
b Los fechados estan calibrados por OxCal v. 3.5 (Ramsey 2000), con datos para calibracion atmosferica de Stuiver el at. 1998. 

-..] 

Tabla I. Fechados radiocarb6nicos. w 
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publicados por Feldman (1991). Bajo esta cronologia «antigua» de Wari en Cerro BalI!, el estilo Chen 
Chen empez6 despues de que Wari abandonara la cuenca del OSl11ore. En consecllencia, no se 
esperaba interacci6n ningllna entre los dos grllpos. Sin embargo. Wi lliams (200 I). recientemente 
present6 fechados nuevos, indicando que los wari ocuparon Cerro BalJi por l11ucho mas tiempo, 
alrededor de 600 a 1000 d.C. (calib.), ° aun milS. Sllponiendo que esta duraci6n prolongada del 
ascntamiento wari en Cerro Baul sea cierta. el estilo Omo podria haber llcgado a Moquegua un poco 
antes de Wari, pcro mayormcntc rue contemporaneo con la ocupaci6n ayacuchana de Cerro BaLI!. De 
la misma manera. segLIIl los nuevos fechados de Cerro BalI!. el estilo Chen Chen empez6 despues de 
que los wari ya estaban establecidos en Cerro Baul. y no perdur6 m£ls que los wari. EI periodo de. 
aproximadal11ente, 850 a 1000 d.C. (calib.) se caracteriz6. entonces, par haber existido por 10 l1lenos 
Ires ocupaciones intrusivas facilmente distinguibles: Tiwanaku 01110, Tiwanaku Chen Chen y Wari. 
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Chen Chen '95 Esp. 309017; D. Chen Chen '95 Esp. 309037; E. Chen Chen '95 Esp. 303037; F Cancha de Yacango 1666=20-0/1. 



T1WANAKU EN MOQUEGUA 175 

Ante [a fa[ta de fechados adicionales y un estudio estadistico de todos [os fechados dispo
nib[es, no se puede excluir [a posibi[idad de que [as ocupaciones fueran muy breves, interrumpidas, 
secuenciales 0, de otra manera , no contemponineas durante este periodo de 150 afios 0 mas. Sin 
embargo, se considera mucho mas probable que [as ocupaciones de Moquegua por parte de Tiwanaku 
y Wari a partir de 700 d.C. (calib.), si no antes, se tras[aparon en el tiempo por 10 menos en parte. 

Interacciones con la poblacion indigena de la cultura Huaracane 

Los inmigrantes de Tiwanaku y de Wari pudieron haber tenido algun tipo de relacion con 
una poblacion indigena de la cultura Huaracane (Feldman 1989a; Goldstein 1989a, 2000a) . Sin embar
go, los pocos fechados radiocarbonicos de sitios huaracane son considerablemente anteriores al 
Horizonte Medio y se necesitan mas excavaciones para constatar si la tradicion Huaracane todavia 
existia cuando los tiwanaku y wari llegaron a Moquegua. 

Los datos disponibles a partir del reconocimiento sistematico superficial sugieren que los 
huaracane podrian haber permanecido hasta el Horizonte Medio y que ellos, posiblemente, 
interactuaron un poco mas con la gente wari que con los tiwanaku. Se encuentran sitios huaracane 
en aproximadamente la misma area del valle medio de Moquegua don de hay sitios tiwanaku, aunque 
algunos suben un poco mas rio arriba en el valle de Tumilaca (Fig. 6) . Sitios huaracane en e[ valle 
medio de Moquegua general mente carecen de ceramica tiwanaku 0 wari (Goldstein 1989a, 1994, 
2000b; Cardona 1997). Sin embargo, el reconocimiento en las cuencas superiores (Owen 1996) ubico 
cuatro sitios huaracane con unos cuantos tiestos del estilo Ocras y, en un caso, del estilo Chakipampa, 
en la superficie. Este patron sugiere que estos sitios huaracane todavia estaban ocupados cuando 
los wari se asentaron en la cuenca del Osmore y que [a gente huaracane consiguio ceramios de vez 
en cuando por intercambio de a[gun tipo con los wari . Aunque estos pocos casos sugieren [a 
contemporaneidad y contacto entre Wari y los huaracane, la marc ada escasez de este tipo de eviden
cia implica que [os inmigrantes wari mantuvieron un grado considerable de aislamiento economico 
con [os huaracane. La ausencia total de tiestos de esti[o Omo 0 Chen Chen en estos sitios huaracane 
sugiere que , si rea[mente estaban ocupados durante el Horizonte Medio, los tiwanaku hicieron aun 
menos intercambios con ellos que [os wari . 

Aislamiento geognifico entre Wari y Tiwanaku 

Cualquier interpretacion de [a interaccion entre Tiwanaku y Wari en el Osmore tiene que 
to mar en cuenta e[ ais[amiento notorio entre estos ambos , tanto geograficamente como en terminos 
de intercambio de bienes. 

Respecto a [0 geografico, [a mayoria de los asentamientos re[acionados a[ Estado Tiwanaku 
de los esti[os 01110 y Chen Chen en e[ Osmore se restringe casi comp[etamente a[ valle medio de 
Moquegua (Fig. 7) . La zona de asentamiento wari esta aguas arriba , casi completamente [imitada a 
un area de 10 km", entre [o s rios Torata y Tumi[aca, incluyendo Cerro Balt!, Cerro Mejia y Cerro 
Chico (Fig. 8). Estas das areas principa les no se tras lapan entre si. Las unicas excepciones nota
bles son los asentamientos tiwanaku de La Cantera y Cancha de Yacango al pie del macizo de Cerro 
Bald, en la region wari, y una ocupacion wari pequeiia en Cerro Trapiche, en el area tiwanaku del 
va lle media de Moquegu a. 

Ya que se tienen inventarios de sitios por reconocimiento sistematico para la mayor parte de 
la cuenc a, desde la costa has ta casi los limites superiores de cultivo, junto con muestras excavadas 
de nUl11erosos sitios . se puede confirmar que esta separacion geografica no es un acc idente del 
desc ubrimiento de sitios ni de preservac ion . AI contraria , represent a un patron real de ocupacion 
separada y casi exclusiva de diferentes partes de la cuenca del rio OS1l10re. 
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Aislamiento econ6mico entre 'Vari y Tiwanaku 

Igualmente dramatica es la extraordinaria escasez de cenimica, liticos 0 arquitectura wari en 
los sitios relacionados al Estado Tiwanaku en Moquegua. Aunque ceramica wari ha sido reportada 
en algunos sitios tiwanaku, los autores sostienen que una consideracion de los estilos especificos 
encontrados y la evaluacion de colecciones excavadas de sitios grandes indican que la evidencia de 
interaccion es extremadamente limitada. 

Las exeepeiones mejor documentadas son las del enorme complejo mortuorio de estilo Chen 
Chen en el mismo sitio de Chen Chen. Habiendo analizado material de 334 entierros intactos y 2042 
entierros parcialmente intactos excavados en Chen Chen por Vargas en un rescate para el Instituto 
Nacional de Cultura (Vargas 1994), Garcia (1990) identifico menos de 20 vasijas de estilos 
evidentemente exoticos, raros 0 hibridos. Sin embargo, ninguna de estas muestra los estilos 
Chakipampa u Ocros que son tan notorios en Cerro Batll y los sitios asociados (Fig. 9). Por 10 
contrario, la mayoria corresponden al estilo Qosqopa, un estilo probablemente tardio, provincial, 
derivado de Wari, que nunca ha sido bien definido y que es mejor conocido en Arequipa (Lumbreras 
1983; Neira 1990). Un rescate posterior en Chen Chen (Owen 1997) proporciono 45 entierros adicio
nales de cementerios no incluidos en la muestra principal. Estos incluyeron una copa mas de estilo 
Qosqopa (Fig. 10. A) , Y unajarra posiblemente del estilo Yacango (Fig. 10. D), pero tampoco nada de 
estilo Chakipampa u Ocros . Como otros ejemplares del estilo Qosqopa en el Osmore, la copa de la 
Fig. 10. A esta muy gastada, si se la compara con las tipicas vasijas de Chen Chen, como si fuera una 
pieza traida de lejos, guardada y usada por mucho tiempo antes de ser enterrada. Pari et al. (1996) 
notaron unos tiestos que Ilamaron chakipampa en un sector domestieo de Chen Chen. Si realmente 
son del estilo Chakipampa, estos tiestos representarian tal vez el unieo indicio de acceso a ceramiea 
de un estilo predominante en Cerro Baul de parte de gente tiwanaku. 

Se necesita un estudio comparativo de los materiales recientemente excavados en Cerro 
Baul para definir si el estilo Qosqopa, representado por los pocas piezas exotic as de entierros en 
Chen Chen , realmente est a ausente de Cerro Baul, pero esa es la impresion preliminar que tienen los 
autores. Por 10 menos , los estilos predominantes de Cerro Baul basicamente no llegaron a Chen 
Chen. Si hubo intercambios entre los wari de Cerro Baul y los tiwanaku de Chen Chen, hubieran 
tenido que ser limitados a un cierto periodo, sector de la sociedad 0 porcion del conjunto ceramico 
asociado con el estilo Qosqopa. Si es cierto, como sospechan los autores, que la ceramica exotica de 
Chen Chen no pudo haberse originado en Cerro Batd , las fuentes mas alejadas de estas of rend as 
funerarias indicarian que la gente tiwanaku enterrada en Chen Chen tuvo mayores relaciones de 
intercambio con los asociados provinciales de Wari en Arequipa -0 alguna region cercana
que con los wari ayacuchanos que vivian en Cerro Baul, solo 12 kilometros aguas arriba en su 
propio valle. 

AnaJisis estadisticos de colecciones grandes de sitios domesticos tiwanaku, hechos por 
ambos autores , permiten cuantificar el grado extremadamente bajo de interaccion economica con 
Wari y especular sobre algunos de los casos excepcionales de intercambio intercultural. Garcia 
(1990) document6 cantidades minimas de tiestos qosqopa en varios sitios tiwanaku en el valle 
medio, pero los an{disis de colecciones superficiales y excavadas de 01110 y Rio Muerto constatan 
que la presencia de tiestos qosqopa es extremadamente pequefia. con menos de una docena de 
ejemplares entre mas de 40.000 tiestos de 01110 (Goldstein \989a). Sin embargo, aunque esta presen
cia minima de Qosqopa indica relaeiones de intercambio entre Ti\ovanakll y los wari provillciales de 
Arequipa. esto del11l1estra un contraste agudo con la falta de tiestos relacionados especificamente al 
Estado Wari en sitios tiwanaku. Con la interesante exCepCil)J1 de unas vasijas wari asociadas a un 
taller litico en el sitio tiwanaku de Rio Muerto (Goldstein 2000b). los sitios de estilo 01110 y Chen 
Chen en el valle medio de Moquegua carecen. efectivamente, de rasgos de cenlmica chakipampa u 
ocros. 
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EI mismo patron exclusivo caracteriza las puntas anchas de obsidiana de estilo Wari. Estos 
se encuentran regularmente en la superficie de sitios wari alrededor de Cerro Balli (Fig. II) (Owen 
1996), pero se conoce solo un ejemplo que proviene de un contexto tiwanaku en Moquegua. Sin 
embargo, amilisis de fragmentos raros de obsidiana encontrados en sitios tiwanaku en Moquegua 
indican que estos provienen de varias fuentes controladas por Wari. Todavia no se sabe si eso se 
debe a intercambio de materia prima 0 a la captura 0 recic\aje de deshechos 0 herramientas para 
retrabajarlas en puntas de menor tamano de estilo Tiwanaku (Goldstein 2000b). 

Tal vez la evidencia mas llamativa de la «barrera de intercambio» entre Tiwanaku y Wari se 
encuentra en los dos sitios tiwanaku en las laderas del mismo Cerro Ba(li, los sitios de La Cantera y 
Cancha de Yacango (Fig. 12) (Owen 1999). Ambos estan notoriamente libres de tiestos wari. En La 
Cantera, un sitio domestico y ceremonial de estilo Omo, mas de 7500 tiestos de recolecciones super
ficiales sistematicas y sondeos inc\uyeron solamente tres tiestos ocros de una sola vasija y un 
tiesto posiblemente de estilo Chakipampa, mientras que ninglin tiesto wari de estilo alguno fue 
encontrado entre los mas de 9200 tiestos excavados de un basural de estilo Chen Chen en Cancha de 
Yacango. Estos datos resultan alin mas impresionantes si se contempla el hecho de que ambos sitios 
estan tan cerca a la ocupacion wari encima de Cerro Balil como para comunicarse solo mediante 
gritos. 

Evidentemente, tampoco habia intercambio de ceramica en la direccion contraria. Evidencia 
recuperada durante el reconocimiento sistematico de sitios en los valles superiores (Owen 1996) 
sugiere que los tiestos tiwanaku estan completamente ausentes de la superficie de los sitios wari. 
Feldman (1991) menciono solamente dos posibles ejemplares de ceramica tiwanaku entre las cantida
des formidables de tiestos wari recuperados en sus excavaciones en Cerro Bali!. Trabajos recientes 
en Cerro Balli no parecen haber aumentado este total (Williams 200 I: 81-82). 

Feldman (1991) propuso tambien que cuatro vasos muy decorados de un contexto ceremo
nial 0 administrativo en Cerro Balil mostraron una combinacion de iconografia wari y tiwanaku. Sin 
embargo, sus formas, pasta densa, engobe opaco, y bases convexas y acabadas indican que son del 
estilo Wari desde el punto de vista de su manufactura y su forma. Si la interpretacion de la iconogra
fia como hibrida es cierta, estas vasijas deberian reflejar intercambios de ideas en niveles muy altos 
de las sociedades Wari y Tiwanaku, en lugar del nivel de la poblacion en general. Dado que Feldman 
(I 989b ) y otros han sugerido que mucha de la ceramica fina en Cerro Balil podria haber sido impor
tad a del territorio central de Wari, las interacciones de elites, posiblemente sugeridas por esta icono
grafia, podrian haber ocurrido lejos del valle del Osmore. 

Los autores sugieren que esta drastica falta de intercambio de ceramica y liticos implica que 
otras formas de interaccion entre gente wari y tiwanaku fueron, de igual manera, minimas. Ademas, 
ellos piensan que cualquier intercambio significativo de cosec has, otros bienes, labor, servicios 0 

personas hubieran creado relaciones y obligaciones que habrian resultado en el intercambio ocasio
Ilal de cenimica 0 liticos exoticos. Aunque Goldstein (2000b) sugirio de modo preciso este tipo de 
comportamiento para explicar las pocas vasijas wari adquiridas por especialistas liticos en Rio Muer
to, quienes posiblemente compartieron fuentes de materia prima 0 intercambiaron materiales con los 
wari, alm este caso linico podria ser explicado mediante otros esquemas de recic laje 0 recoleccion. 
En general, la ausencia de, incluso, un minimo de ceramic a ocros 0 chakipampa en sitios tiwanaku 
sugiere que el contacto e intercambio fue extraordinariamente Iimitado. 

La huaca compartida de Cerro Baul 

Cerro Balt! esta reverenciado hoy en dia como una huaca y el descubrimiento por Williams 
ef al. (2000), que consiste en un afloramiento de roca madre encerrado par arquitectura en la cima de 



Fig. 9. Tiestos eneontrados en superfieie de los estilos Chakipampa (izquierda) y Oeros (dereeha) de Pampa del Arrastrado (Sitio 354) eerea de Cerro BaUl 
(Owen 1996). 
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Fig. 10. Ceramica exotica asociada con ceramica tiwanaku de dos tumbas del sitio Chen Chen. A. Copa de 
estilo Qosqopa, Chen Chen '95 Esp. 341007; B. Copa «lira» estilo Tiwanaku Chen Chen, Chen Chen '95 Esp. 
341005. Ambos (A y B) son de Chen Chen, Sector 34, Tumba 1218, una tumba-cista muy disturbada; C. Kero, 
parcialmente quemado, de estilo Tiwanaku Chen Chen, Chen Chen '95 Esp. 305074; D. Jarrita de estilo 
Yacango (?) , Chen Chen '95 Esp, 305073. Ambos (C y D) son de Chen Chen, Sector 30, Tumba 1646, una 
tumba-cista, aparentemente intacta , pero sin /ajas de la tapa. 



H 

Fig. 11. Una muestra de puntas anchas de obsidiana de estilo Wari, encontradas en la superficie de diferentes sitios. A. Sitio 295; B. Sitio 366; C. Sitio 314; 
D. Sitio 135; E. Sitio 354, Pampa del Arrastrado: F Sitio 354, Pampa del Arrastrado; G. Sitio 354, Pampa del Arrastrado; H. Sitio 561, arquitecturaformal 
encima de Cerro Baul. 
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Fig. J 2. Vista de Cerro BaUi desde el noroeste (fotografia tom ada desde Cerro San Miguel) . La arquitectura wari en Cerro Bait! ocupa aproximadamente un 
tercio de la cima. al extremo izquierdo. EI sitio de Cancha de Yacango (Tiwanaku Chen Chen) esta en la quebrada ancha cerca allado izquierdo de la vista. 
EI sitio de La Cantera (Tiwanaku Omo) esta un poco a la derecha de la misma quebrada. al pie de la/aIda de Cerro Baill. 
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Cerro Bald, enfatiza aun mas el significado sobrenatural del sitio para sus habitantes wari. Goldstein 
(1989a, b, 1993) no to que el impresionante templo del estilo Chen Chen en Omo se ubico en uno de 
los poe os sitios en el valle medio de Moquegua desde donde se puede ver Cerro Baul, sugiriendo 
que esta elevacion tambien fue importante para los inmigrantes tiwanaku. Trabajos recientes en La 
Cantera (Owen 1997) apoyan esta hipotesis mas directamente, ya que documentan una estructura 
ceremonial tiwanaku ubicada lejos del area principal de ocupacion tiwanaku, en las faldas inferiores 
del mismo Cerro Baul. 

Aunque ambos, los wari y los tiwanaku, aparentemente valoraron Cerro Baul como una 
huaca, solo los wari vivieron encima de esta elevacion. Si gente tiwanaku fue permitida a ascender, 
no dejaron sus propios estilos de artefactos. EI control de la huaca por Wari debe haber causado 
tensiones, pero, al parecer, no fueron graves, porque los sitios de los estilos Omo y Chen Chen en 
las faldas de Cerro Baul no parecen haber sido ubicados para fines defensivos, ni tienen arquitectu
ra con ese caracter. 

Tiwanaku y Wari en la cuenca del Osmore 

La reconstruccion de la historia cultural en el Osmore durante el Horizonte Medio seguida 
por los autores empieza con una poblacion de agricultores indigenas de la tradicion Huaracane en el 
valle medio de Moquegua. Unos inmigrantes, usando ceramica del estilo Omo, posiblemente Ilega
ron tan temprano como 550 d.C. (calib .), asentandose cerca a las aldeas huaracane, pero teniendo 
relativamente pocas relaciones con elias . Inmigrantes de la cultura Wari ocuparon un paisaje esen
cialmente despoblado alrededor de Cerro Baul en los valles empinados aguas arriba del area huaracane 
alrededor de 600 d.C. (calib.) (Owen 1994, 1997; Williams 200 I). Si los huaracane subsistian en el 
Horizonte Medio, es notable que sus sitios en el valle de Tumilaca, mas cerca a Cerro Baul, no fueran 
ubicados para defenderse. Los wari, aparentemente, enfocaron sus esfuerzos en regar las laderas 
accidentadas de los valles superiores. Su separacion del area principal de los huaracane hace impro
bable que estuvieran interesados en explotar a la poblacion indigena. 

Los wari tampoco parecieron interesados en explotar a la gente 0 terrenos tiwanaku. EI 
unico sitio wari en el valle medio, donde la mayoria de la gente tiwanaku vivio, corrobora esta idea. 
Cerro Trapiche, una ladera empinada con estructuras wari y terrazas domestic as, es el sitio mas 
alejado de Cerro Baul y el unico rodeado por «extranjeros» huaracane y, posteriormente, tiwanaku . 
Sin embargo, el sitio no esta ubicado en la cuesta del cerro como los principales sitios wari rio arriba, 
carece de murallas u otros rasgos para controlar los accesos como son comunes en los otros sitios 
y no tiene construcciones tipicas de centros administrativos wari. Aunque el sitio podria haber sido 
estrategico en algunos sentidos (Feldman 1989b), Cerro Trapiche no sugiere una fortificacion en 
territorio hostil. Si fue un centro administrativo, no fue uno disefiado para impresionar al visitante. 

Alrededor de 850 d.C. (calib.) , la inmigracion de gente tiwanaku del altiplano crecio, inclu
yendo el dominante estilo Chen Chen, y posiblemente nuevos inmigrantes que usaban el estilo Omo. 
En contraste con los wari , los tiwanaku establecieron aldeas agricolas en el valle medio. Estos 
inmigrantes tiwanaku aparentemente no sintieron necesidad alguna de defenderse de los indigenas 
huaracane ni de los wari establecidos encima de Cerro Baul. A pesar de estas relaciones aparente
mente pacificas, la gente tiwanaku no intercambio su ceramica ni puntas Iiticas. Tampoco adquirie
ron bienes exoticos de sus vecinos, a pesar de que, al parecer, no tuvieron reparo en poseer ceramica 
exotica de regiones mas alejadas, probablemente con la inclusion de Arequipa y por 10 menos alguna 
otra fuente desconocida donde se hizo ceramica del estilo Yacango . 

Algunos modelos anteriores de interacciones entre Tiwanaku y Wari en la cuenca del Osmore 
han tomado el caracter aparentemente defensivo de Cerro Baul al sugerir un conflicto militar con 
Tiwanaku (Feldman 1989b; Moseley ef al. 1991). Williams (200 I) ha minimizado esta interpretacion y 
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los autores del presente estudio estan de acuerdo. La cronologia mejorada y los patrones de asen
tamiento sugieren que los modelos de conf1icto belico son poco probables, dado que Wari llego a 
Moquegua primero, por 10 menos en numero significativo, y los inmigrantes tiwanaku posteriores no 
escogieron sitios defendibles para sus aldeas ni construyeron murallas defensivas durante quiza 
dos siglos de coexistencia con los wari en Moquegua. 

EI colapso tiwanaku: Tiwanaku estatal vs. posestatal 

Alrededor de 1000 d .C. (calib.) , 0 un poco antes, la ocupacion tiwanaku de Moquegua 
experimento un cambio dnistico. El templo de estilo Chen Chen en Omo fue intencionalmente des
truido, sitios domesticos de estilo Chen Chen fueron removidos en un programa laborioso de profa
nacion sistematica, dejandolos como fosas y montones de piedras, y se abandonaron canales, 
campos de cultivo, asi como sitios residenciales (Goldstein 1989a, b, 1993; Moseley et al. 1991). 

Con el objetivo de entender este patron del Horizonte Medio terminal en Moquegua, los 
autores consideran importante distinguir los estilos Omo y Chen Chen, relacionados con el Estado 
Tiwanaku, del estilo Tumilaca, que es una variante local derivada de los estilos tiwanaku . La cerami
ca omo y chen chen es muy semejante a la ceramica de Tiwanaku mismo y se supone que estos 
estilos fueron hechos por gente estrechamente ligada al est ado altiplanico . EI estilo Tumilaca se 
caracteriza por ser regionalmente variable, frecuentemente idiosincrasica, derivada y, generalmente, 
de menor calidad iconogre:ifica y tecnica. Analisis de los fechados tumilaca en la Tabla 1 y la Fig. 3 
como una fase con la funcion boundary del OxCal, version 3.5, sugiere que el estilo Tumilaca se 
ubica entre 950 y 1050 d.C. (calib.), posiblemente prolongandose algo mas, mientras que cambia a 
otros estilos todavia mas derivados (Goldstein 1989a, b; Owen 1993). 

Asentamientos tumilaca se encuentran en un area geografica mas amplia y variada, inclu
yendo regiones que la gente omo y chen chen del Estado Tiwanaku no ocuparon 0 poblaron esca
samente. En el Osmore estas regiones incluyeron los valles altos de la cuenca alrededor y arriba de 
Cerro Bald, y to do el valle costero de lIo (Figs. 13, 14) (Owen 1993, 1996, 1999). Del mismo modo, en 
el proximo valle al norte de la cuenca del Osmore, la region de Carumas, los resultados de una 
prospeccion preliminar sugirieron que no habia ocupaciones tiwanaku, ni correspondiente a los 
estilos Omo y Chen Chen, pero si existio por 10 menos un sitio con ceramica parecida al estilo 
Tumilaca. Se puede sugerir un patron igual para la region de Arequipa, donde la ceramica propia
mente tiwanaku es escasa 0 inexistente, mientras que si existen sitios con ceramica derivada de 
manera evidente de Tiwanaku, posiblemente analoga al estilo Tumilaca. Se necesitan mas estudios 
para definir cuales variaciones estilisticas fueron producto del tiempo y cuales de la distancia , pero 
una interpretacion factible es que el proceso de dispersion espacial a fines del Horizonte Medio, que 
se observa claramente en el Osmore, fue replicado en escala mayor en otras areas, con migraciones 
de gente a nuevos ambientes como Carumas y Arequipa. 

En contraste a los sitios relacionados al Estado Tiwanaku, los sitios tumilaca suelen ubicar
se en lugares defendibles y muchos tienen murallas (Fig. 15) (Bermann et at. 1989). EI patron de 
asentamiento y la variac ion estilistica de ceramica implica que la ocupacion tumilaca fue compuesta 
de unidades politicas pequefias, en competencia, probablemente de escala de solo una 0 pocas 
aldeas cada una. 

Estos datos sugieren que la colonizacion tiwanaku del valle medio del Osmore termino con 
un trastorno social que ocurrio al mismo tiempo que se dio la despoblacion y perdida de poder de la 
misma ciudad de Tiwanaku alrededor de 1000 d.C. (calib.). La iconografia y otros aspectos de la 
cultura material cambiaron de los estilos Omo y Chen Chen, claramente relacionados al estado , al 
estilo local y derivado de Tumilaca, posiblemente a causa de un reducido contacto con expertos y 
modelos de iconografia en el altiplano y, de manera probable, en rechazo explicito a algunas ideas 
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Fig. 15. Ubicacion defensiva de un sitio tumilaca (Sitio 171). Toda fa cuesta de la lomada esta rodeada por restos de una muralla hecha de rocas enormes. 
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tiwanaku, como el dios de la Portada del Sol (Goldstein 1989a, b). Una provincia antes pacifica se 
volvio una region en donde los moradores ten ian que defenderse de ataques, y la competencia por 
agua y terrenos empujo a gente tumilaca a asentarse en areas cada vez mas marginales. Es ironico 
que esta expansion geografica despues del colapso de Tiwanaku disemino ideas derivadas de 
Tiwanaku mas extensivamente que todo 10 que hizo el estado altiplanico durante sus siglos de vigor. 

Los nuevos fechados para Wari en Cerro Ba(lI sugieren que estos abandonaron la region 
casi al mismo tiempo que Tiwanaku entraba en colapso. No hay nada que sugiera que los wari fueron 
causantes de la desintegracion de Tiwanaku en la region, ni que los tiwanaku fueran responsables 
por el abandono de Cerro Bald por los wari. Se supone que ambos fueron involucrados en un solo 
proceso que, por el momento, ni los datos paleoclimaticos ni la evidencia excavada pueden explicar 
de manera adecuada. 

Conclusiones 

Los autores proponen una serie de conclusiones en base a los reconocimientos lIevados a 
cabo por ellos en la cuenca del Osmore y a excavaciones en varios sitios tiwanaku en Moquegua. 
Junto con los datos de Cerro Ba(d, ellos creen que est a sintesis puede pro veer una base para 
en tender la relacion entre Tiwanaku y Wari , y el colapso de Tiwanaku en Moquegua. 

I. Tiwanaku y Wari probablemente fueron contemporaneos en Moquegua entre 700 a 1000 d.C. 
(calib.), si no antes. La ocupacion principal de Tiwanaku en Moquegua empezo cuando Wari ya 
estuvo establecido en Cerro Baul. 

2. Tiwanaku y Wari simplemente interactuaron muy poco en Moquegua. Las partes de la cuenca 
donde se asentaron fueron en mayor grado exclusivas en cuanto a 10 territorial, no intercambiaron 
virtualmente nada y, por extension, de manera probable tuvieron un minimo de contacto social. 

3. No hay evidencia de conflicto militar abierto entre Tiwanaku y Wari en la cuenca del Osmore, ni de 
que la gente tiwanaku, por 10 menos, temiera un conflicto. Sin embargo, la ausencia de relaciones 
economic as sugiere un distanciamiento social considerable. 

4. EI intercambio, 0 control de intercambio, probablemente no fue una meta principal de ninguno de 
los dos, dado que ni los tiwanaku ni los wari intercambiaron una cantidad significativa de bienes 
arqueologicamente reconocibles entre ellos ni con los indigenas huaracane. 

5. Ninguna de las ocupaciones parece haber sido orientada a explotar a la otra, ni a la poblacion 
indigena huaracane. 

6. Wari y Tiwanaku ocuparon porciones distintas de la cuenca con condiciones distintas de topo
grafia y agricultura. Los wari se asentaron en una zona accidentada, como su tierra alrededor de 
Ayacucho (Williams 1997), mientras que los tiwanaku ocuparon una zona con topografia que se 
presta a agricultura en terrenos pianos (Goldstein 1989a, b) . Cada uno puede haber simplemente 
explotado la porcion del paisaje que Ie parecia mas familiar. 

7. Pueden haberse dado tensiones asociadas con el control de Cerro Bald por los wari, dado que 
dicha elevacion fue considerada una l1Uaca por ambos grupos. EI control de la huaca podria haber 
dado a los wari algun prestigio 0 poder mayor en relacion a la posicion de los colonos tiwanaku. 

8. A partir de 850 d.C. (calib.) , existian dos grupos distintos de poblaciones relacionadas a Tiwanaku 
en Moquegua al misl110 tiel11po: las que utilizaron el estilo 01110 y las que usaron el estilo Chen Chen. 



186 BRUCE D. OWEN Y PAUL S. GOLDSTEIN 

LoS" grupos tiwanaku, wari y locales en el Osmore se mantuvieron notablemente separados y diferen
tes a 10 largo de toda la duracion de sus ocupaciones. 

9. La ocupacion tiwanaku de Moquegua asociada al altiplano termino con un trastorno social alrede
dor de 1000 d.C. (calib.). La ocupacion wari aparentemente termino casi al mismo momento. 

10. Los descendientes de la gente asociada con Tiwanaku se quedaron en la region bajo circunstan
cias descentralizadas y competitivas, y se expandieron tanto rio arriba como rio abajo hacia areas 
que antes estaban despobladas. 

11 . En contraste, los descendientes de poblaciones asociadas con Wari no mantuvieron una presen
cia cultural en la region despues de abandonar el asentamiento en Cerro Baul. 

Las diferencias persistentes entre los tres grupos intrusivos en la cuenca del Osmore (Omo, 
Chen Chen y Wari) pod ria sugerir un caso fuerte de mantenimiento de fronteras sociales, 0 boundary 
maintenance, a 10 cual uno de los autores ha llamado «particion estructurada» (Goldstein 1989a). 
Tal selializacion de fronteras sociales podria haber surgido de tensiones competitivas relacionadas 
al control de la huaca de Cerro Baul, derechos a agua de riego (Williams 1997), y/o otros recursos. 
Tambien podria indicar simplemente que los inmigrantes al Osmore construyeron sus identidades y 
negociaron sus roles person ales en terminos de sus lugares de origen, tal como sugirio Murra (1972) 
hace alios en su discusion acerca del asentamiento multietnico. Los extranjeros en el Osmore pare
cen haber estado mas interesados en mirar hacia su tierra que en conocer a sus vecinos. 
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