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LA CERAMICA DE TIWANAKU: , 
;,QUE INDICA SU VARIABILIDAD?* 

Jo Ellen Burkholder * * 

Resumen 

Cada vez mas investigadores notan una amplia gama de variabilidad en la ceramica de Tiwanaku, 
no s6l0 en las regiones a mucha distancia, sino tambiell en la region central de Tiwanaku, al sur de la cuenca 
del lago Tilicaca. Esta situacion hace dificil aplicar las cronologias de Ires y cinco fases desarrolladas a 
comienzos de este siglo, como 10 evidellcia fa gran variedad de modijicaciones hechas en elias para poder 
acomodar los nuevos datos. Lo que emerge de esta nueva informacion es que el desarrollo temporal de la 
entidad politica Tiwanaku es, simultaneamente, mas corto y complejo de 10 que se pensaba anteriormellte. Esto 
contradice los modelos de Tiwanaku como Ull estado monolitico altamente celltralizado, COil algunos pocos 
periodos de(inibles de produccion cere/mica 0 estilo decorativo. 

Abstract 

THE CERAMICS OF TIWANAKU: WHAT DOES THE VARIABILITY MEAN? 

Increasingly researchers observe a wide range of variability in Tiwanaku ceramics, not only in 
distant regions but also within the Tiwanaku heartland of the south Titicaca Basin. This variation makes it 
difficult to app(v the three phase or five phase chronologies developed earlier this century, as is evidenced by 
the wide variety of adaptations made to accommodate new data into the old periodizations. What emergesjrom 
this newly described variability is a timeline for Tiwanaku that is both shorter and more complex than previ
ollsly thollght. This contradicts models ofTiwanaku as a monolithic, highly centralized state withfew definable 
periods of distinct ceramic production or decorative style. 

Introduccion 

EI reconocimiento de la variabilidad en la cultura material tiwanaku tiene una larga historia. 
A comienzos del siglo XX, la percepcion de la variabilidad era aun confusa, con arqueologos guia
dos por los trabajos de Stiibel y Uhle, que postu]aban una entidad politica unica y maciza responsa
ble de la mayor parte de la variabilidad cenimica del Horizonte Medio (Stiibel y Uhle 1892; Uhle 
1903). EI reconocimiento de la variabilidad cenlmica (Kroeber 1930) y la separacion entre Tiwanaku 
y Huari como culturas independientes (Tello 1942: 682-684; Bennett 1946; Rowe et al. 1950: 133) 
fueron los principales pasos para la interpretacion de la cenimica del Horizonte Medio y constituye
ron la base para su futura comprension. Sin embargo, el desenmarafiamiento de las variaciones 
intemas de la cenlmica en estas influyentes entidades politicas sigue requiriendo una atencion 
mucho mas detallada. 

Dentro de la esfera tiwanaku, los investigadores percibieron cada vez mas el amplio rango 
de variabilidad ceramica asociada con Tiwanaku, no solo en regiones distantes (LeCoq y Cespedes 
1995; Cespedes 1996; Higueras 1996; Stanish et at. 1997; Seddon] 998), sino aun dentro del area 
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nuclear tiwanaku (Alconini 1995 ; Burkholder 1997; lanusek 1999). Este conocimiento dificulta la 
aplicacion de los esquemas cronologicos de tres y cinco fases desarrollados a comienzos del siglo 
pasado, como 10 evidencia la gran variedad de sus modificaciones con el fin de acomodar los datos 
nuevos. Lo que emerge de esta nueva informacion es que el desarrollo temporal de la entidad politic a 
Tiwanaku es simultaneamente mas corto y complejo de 10 que se aceptaba antes. Esto contradice los 
modelos de Tiwanaku como un estado monolitico altamente centralizado, con algunos periodos 
definibles de produccion ceramica 0 de estilos decorativos. Sugiere, ademas, una historia mas com
pleja de la que cabria esperar para un simple centro de peregrinacion que lIega a un auge y luego a 
su ocaso. 

En este trabajo se desarrollaran cuatro temas principales concernientes a la ceramica 
tiwanaku: I) existen estilos ceramicos definibles en la cuenca dellago Titicaca que tienen significa
cion cronol6gica para la formacion , transformacion y eventual colapso de la entidad politica Tiwanaku; 
2) el periodo previo a la formaci6n de la entidad politica Tiwanaku, que corresponde al final del 
Periodo Intermedio Temprano, estaba marc ado por varios estilos regionales, incluyendo el estilo 
Qeya, definido por Wallace (1956); 3) toda la ceramica que sefiala el inicio de la entidad politica 
Tiwanaku proviene de contextos con fechados radiocarb6nicos que la ubican despues de 650 d.C. y, 
en muchos cas os, despues de 700 d.C, 10 cual corresponde en terminos generales con las epocas I 
y 2 del Horizonte Medio; 4) el estilo Tiwanaku experimento modificaciones significativas alrededor 
de 800 d.C., incluyendo la ampliacion del rango de formas de vasijas, la expansi6n de los elementos 
de disefio y la aparici6n de nuevos motivos. Una segunda transformaci6n pudo haber ocurrido 
alrededor de 1000 d.C., pero la evidencia disponible es aun deficiente. 

Tiwanaku: tradicion cultural, sitio arqueologico y entidad politica 

Resulta claro para cualquier observador casual que el termino «Tiwanaku» tiene diferentes 
significados, desde estilos y fases arqueol6gicas hasta grupos etnicos, sitios y culturas. En conse
cuencia, si se desea entender la ceramica «tiwanakm>, se debe primero definir este significado. 
Tratando de fechar Tiwanaku, los arque610gos se han referido al fen6meno Tiwanaku en alguno de 
estos tres modos: como tradici6n cultural, sitio arqueol6gico 0 entidad politica. Sin embargo, no 
todas estas concepciones son adecuadas para un analisis ceramico comprensible. 

En terminos amplios, Tiwanaku se refiere a una tradici6n cultural. Generalmente se recono
cen cuatro hitos de esta tradici6n: I) la tradici6n Tiwanaku es reconocida por el usa de tipos de 
vasijas distinguibles (Fig. 1) como el vasa alto 0 kero, el plato acampanulado 0 taz6n y el incensario 
con cabeza de animal (Bennett 1934, 1936; Ponce Sangines 1972, 1995, etc.). Estas tres formas y sus 
antecedentes constituyen marcadores unificadores y distintivos; 2) la tradici6n esta asociada con el 
usa de una iconografia compleja (Fig. 2), caracterizada por el uso de animales estilizados junto con 
disefios geometricos mas comunes (Bennett 1934, 1936; Wallace 1956; Ponce Sangines 1972; Alconini 
1995; Burkholder 1997). Raramente estos disefios y motivos se unian a representaciones de cabezas 
antropomorfas con rayos, una cabeza humana sin cuerpo, con figuras antropomorfas 0 zoomorfas 
retratadas de perfil. Ponce Sangines (1972) inc1uye, ademas, los antecedentes de esta iconografia, 
expandiendo las dimensiones geograficas y temporales de la tradici6n; 3) la arquitectura publica y/ 
o ceremonial tiwanaku se caracteriza por 1a presencia de monticulos piramida1es, portadas, esca1eras 
y recintos cuadrados hundidos usados en combinaci6n; 1a arquitectura domestica , en cambio, se 
caracteriza por el usa de plantas rectangulares (Goldstein 1993a, 1993 b). Vranich (1998) afiade un 
proceso de renovaci6n continua de las plantas arquitect6nicas de los edificios principa1es mediante 
rellenos y nivelaciones, la creaci6n de pisos coloreados y el recubrimiento exterior con piedra labra
da (C{ tambien Couture 1994; Seddon 1998); 4) Kolata (1986, 1993; Kolata y Graffan 1989; Ortloff y 
Kolata 1993 ; Kolata y Ortloff 1996) asocia la tradici6n Tiwanaku con la intensificaci6n de 1a agricul
tura, especial mente con la creacion de las sucacoyas 0 campos de cultivo elevados (Cf ademas 
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Fig. 2. Icollografia connln de la cllltllra Tiwanakll. A. Dios con varas; B. Asistente a/ado; C. Cabeza radiante 
del dios: D. Cabeza-troJeo estilizada: E. Felino con manchas. 

lanusek 1994; Seddon 1994). Aunque es discutible si estos sistemas de cultivo requerian 0 no 
intervencion burocnitica (para una discusion, Cf Graffam 1992; Erickson 1996; Stanish et at. 1997; 
Stanish 1999), su uso por parte de los pobladores de la cuenca del Titicaca es tipico y de larga data 
dentro de los Andes. 

Combinando los cuatro hitos, se bosqueja una tradicion diversa en 10 cultural y 10 geogra
fico, que abarca gran parte del centro y sur de los Andes y la costa durante mas de dos milenios en 
algunas areas. Sin embargo, elementos como los recintos rectangulares hundidos y las vasijas 
ceremoniales de cabeza de animal tienen sus raices en las culturas Chiripa y Pukara, y en la tradicion 
religiosa Yaya-Mama, concentradas tambien en la cuenca del Titicaca (Chavez y Mohr-Chavez 1975; 
Chavez 1992; Stanish et at. 1997; Cf Browman 1978). Conforme se intensifican las investigaciones 
alrededor de la cuenca del Titicaca, se ha comenzado a identificar otras culturas, como Sillumoco, 
que son anteriores y distintas , y contribuyen a complementar los hitos de Tiwanaku (Stanish y 
Steadman 1994; Steadman 1994; Stanish et al. 1997). La inclusion de estas culturas tempranas como 
parte de la tradicion cultural aiiade a la percepcion de ella amplitud geogrMica y profundidad tempo
ral. Sin embargo, dado que estas contribuciones se pueden definir como entidades separadas, es 
probablemente inapropiado continuar combimindolas bajo el termino «Tiwanaku». 

La segunda concepcion comun de Tiwanaku es la del sitio arqueologico (Fig. 3). Esta es una 
distincion importante, porque la ocupaci6n del sitio tiene una historia claramente separable de la 
tradici6n cultural 0 de la entidad politica Tiwanaku. No hay evidencia de que el sitio haya sido 
abandonado alguna vez, aunque el uso de los monumentos y la configuracion de las estructuras del 
sitio han cambiado a traves del tiempo 0 reflejan una variedad de intereses como aquellos de los 
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Fig. 3. Celllro ceremonial del sitia de Till 'wwkll (dibllja basada enmapas de Bennett [1934J Y Kalata [1993]). 

incas , los pobladores espanoles de la colonia 0 los turistas modernos. Mas importante aun, resulta 
imposible considerar a Tiwanaku simplemente como un sitio arqueologico, pOl'que a pesar de sus 
grandes estructuras y larga historia de investigaciones cientificas en los sectores monumentales, 
todavia se sabe relativamente poco con respecto a los sectores residenciales y el crecimiento de la 
poblacion. De esto resulta que Tiwanaku, como sitio , refleja una esc ala de tiempo que es demasiado 
amplia y esta muy pobremente definida como para ser util al analisis ceramico. 

Finalmente, Tiwanaku se refiere a una unidad politica compleja, posiblemente un estado. 
Como en otros estados, la poblacion de Tiwanaku construyo arquitectura monumental , creo exce
dentes de trabajo y alill1entos mediante la intensificacion agricola, empleo trabajo especiaJizado y se 
concentro en asentall1ientos relativamente densos , como una sociedad estratificada. A partir de esta 
constelacion de caracteristicas, los arqueologos han extrapolado la existencia de un gobierno for
mal, complementado con una burocracia administrativa (Kolata 1993, 1996, 1997), asi como sistemas 
de almacenamiento de informacion, incluyendo un calendario (Bellamy y Allen 1948 ; Demarest 1981) 
Y es!andares de diseiio (Nair y Protzen 1999, Cr: este numero). La entidad politica se desarrollo 
primero en la parte sur de la cuenca del Titicaca )" eventualmente, asumio un lugar central en la 
jerarquia de sitios (Albarracin-Jordan y Mathews 1990; Albarracin-Jordan 1992, \996) . Se sugiere 
que es!a entidad politica es la mas cercanamente relacionada con los hitos discutidos arriba. Esto 
resulta cierto de manera particular para las fonnas de vasijas ceramicas y los ejemplos mas complejos 
de iconografia, y posiblell1ente sea cierto tambien para los rasgos arquitectonicos de los edificios 
1l10numentales. A continuacion se expondr{lla definicion de la secuencia ceramica tiwanaku. 
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Fig. 4. Cron%gias de /a cli/Ilira Till·anakll. 

Las crono\ogias y sus problemas 

EI fechado de la entidad politica Tiwanaku y la separacion de Sll historia en epocas definibles 
o s ignificativas han plallteado las mayores dificultades sin que haya surgido una solucion comple
tamenle salisfacloria. Dos prolotipos, sin embargo, constituyen las bases de la l11 ayoria de los 
esquemas tel11porales usados ahora. 

Bennett desarrollola primera cronologia lIsada en los anos treinta (Bennett 1934, 1936) (Fig. 
4). Fue el primero en reconocer el valor de las excavaciones estratigraficas y defini6 l11uchas capas y 
Iliveles arbitrarios para sus IOu II pozos de prueba. Como era tipico en su tiempo, Bennett afinna 
haber descartado un 80% a 90'% de la c:enlmica considerada C0l110 «no diagn6stica» y dedicarse a 
relacionar grandes fragmento s decorados con piezas enteras de colecciones sin procedencia . Este 
procedimiento 10 gui6 a establecer Ires divisiones temporales - Temprano, Clasico y Decadente-
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cada una con sus correspondientes rasgos cenimicos. En general, la cenimica temprana estaba 
quemada a bajas temperaturas y luego pintada con animales y figuras geometricas simples; la cera
mica clasica estaba quemada a altas temperaturas, pulida y decOl'ada con disefios complejos, mien
tras que la ceramica decadente no estaba tan bien hecha y poseia disenos menos complicados . Los 
problemas con las clasificaciones como representaciones de un desarrollo temporal fueron eviden
tes desde el comienzo. En su publicacion inicial, Bennett (1934: 384) nota que en todos sus niveles 
estratignificos las diferentes clases de ceramica aparecian mezcladas en una cantidad considerable. 
Esto debio haber sugerido que las clases ceramicas no delimitaban las fases sociales y de desarrollo, 
con las que Bennett quiso definir y representar complejas interacciones sociales y/o historias 
deposicionales. 

Ponce Sangines siguia el esquema original de Bennett muy de cerca cuando crea el segun
do prototipo para la cronologia tiwanaku, basado en sus propias excavaciones en el nucleo monu
mental del sitio y las fijo con fechados radiocarbonicos. EI principal objetivo de Ponce al trabajar con 
los materiales culturales Tiwanaku era y continua siendo (el Ponce Sangines 1995) una afirmacion 
de la longevidad de los logros culturales indigenas en el sur de la cuenca del lago Titicaca. Por 10 

tanto, se dedico principalmente al reconocimiento de Tiwanaku como una tradicion cultural de larga 
vida en vez de una sociedad particular 0 una entidad politica. Ponce reconoce cinco fases, de la I a 
la V, que representan diferentes fases de desarrollo social (Ponce Sangines 1972). Tiwanaku 1(1500-
300 a.c.) estaba representado por un unico y gran lote de ceramica funeraria decorada que comb ina 
el modelado y la incision (Ponce Sangines 1976). Tiwanaku 1I (300-100 a.c.) permanece indefinido en 
las publicaciones, pew es concebido como una fase transicional. Tiwanaku III cOlTesponde en 
terminos ampl ios a la fase temprana de Bennett y tiene fechados radiocarbonicos entre 100 a.c. a 400 
d.C . (Ponce Sangines 1972). Tiwanaku IV (400-800 d.C.) y Tiwanaku V (800-1200 d.C.) fueron recono
cidos tOll1ando como base eluso de formas tipicas tiwanaku, como e1 kero y el tazon , la produccion 
de ceramica de la mas alta calidad y con la decoracion mas elegante derivada de disefios de Tiwanaku 
Ill. En general, se pensaba que la ceramica de Tiwanaku IV era de mejor calidad que aquella de 
Tiwanaku V. 

En la actualidad los investigadores notan problemas con la cronologia de Ponce Sangines, 
pero su terminologia continLla siendo la base de la discusi6n. La mayoria de los arqueologos asume n 
ahora que Tiwanaku II no existe como un periodo definible estadistieamente, pero aceptan que e l 
tiempo rerlesentado por Tiwanaku I y II fue el tiempo para la fonnacion de la tradician cultural 
Tiwanaku en general. Albarracin-Jordan llama a este periodo «Formativo» y redefine la ceramica 
formati va basandose en sus estud ios del valle bajo del rio Tiwanaku, donde esta representada por 
cer~lmica utilitaria con temperante arenoso y superficie marron claro, con hollin en la superficie. 
Mathews . concluyo que en el valle alto del rio Tiwanaku no hay manera de distinguir entre la 
ceramica formativa y la tiwanakulll, 0 entre la ceramica tiwanaku IV y la V. Los problemas con la parte 
temprana de la secuencia pueden deberse a la definicion revisada de ceramica formativa de Albarracin
.Iord,ln. Excavac iones recientes tanto en el valle bajo C01110 en el valle alto del rio Tiwanakul11uestran 
ahora que la ceramica «formativa» de Albarracin-Jordan es la eeramica utilitaria basica de la secuen
cia del va lle de Tiwanaku (I sbell y Burkholder 2002). Bermann tambien nota dificultades para distin
gu ir e ntre Tiwanaku IV y Tiwanaku V (Bennann 1994). por 10 que combina ambos en ulla so la 
definicion estilistica al eo lapsar el periodo de liempo. A lbarraci n-JorMlI1 (1996) lambien reconoce 
s610 un periodo de «hegemonia» tiwanaku, de 400 a 1000 d .C. 

La mayoria de los refinamientos cronol6gicos recientes se enfocan basicamente en la distin
ci6n entre Tiwanaku eomo tradicion cultural y Tiwanaku como entidad politiea. Janusek (1994: Fig. 
5.4) sugiere una cronologia de seis rases. incluyendo el Fonnativo Medio (Tiwanaku I, representado 
poria cer[lI11ica «kalasasaya» y la «fo rmativa» de Albarracin-J ordan) , el Formativo Tardio (a grandes 
ra sgos. TiwanakullL representado por la ceramica qeya) . TiwanakulV Temprano (de 400 a 600 d.C.), 
Tiwanaku IV Tardio (de 600 a 800 d.C). Tiwanaku V Temprano (de 800 a 1000 d.C.) y Tiwanaku V 
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Tardio (de 1000 a 1100 d.C.). Estas divisiones temporales guardan una correspondencia estrecha con 
la cronologia peruana para el Horizonte Medio y estan ligadas para percibir cambios culturales en 
contextos fechados por radiocarbono. En la actualidad, Janusek sugiere que alrededor de 600 d.C. la 
entidad politica Tiwanaku realmente comenzo a unirse y extender su influencia (Janusek 1999) . Esta 
sugerencia es corroborada por descubrimientos en toda la cuenca del Titicaca (Bermann 1994; 
Janusek 1994; Seddon 1994; Stanish y Steadman 1994; Steadman 1994; Burkholder 1997; Stanish 
et al. 1997), donde los conjuntos de keros, tazones e incensarios, no suelen aparecer hasta des
pues de 650 0700 d.C. 

Sin embargo, Tiwanaku IV y V son todavia dificiles de separar estilisticamente. Janusek 
(1994, 1999) y Seddon (1998: 123) no reconocen ningun estilo particular 0 conjunto de estilos asocia
dos con las fases tardias (periodos IV y V Temprano y Tardio) , aunque ambos han denominado e 
ilustrado cenimica por fases. La secuencia de la entidad politica Tiwanaku general mente es ilustrada 
pOl' entero mediante el estilo «Akapana» de Alconini (Alconini 1995), que es una descripcion colec
tiva de la ceramica tiwanaku en el monumento eponimo. Sin embargo, Alconini nota que el estilo 
«Akapana» es insuficiente para clasificar la variabilidad ceramica aun dentro del sitio mismo de 
Tiwanaku, citando para ello diferencias iconograficas entre la cerillnica de Akapana y aquella de la 
ocupacion Chiji Jawira, ubicada hacia el este eCj Alconini 1995: 189-204, Cj Janusek, este numero) . 

Estilo y cronologia 

EI problema mas grande con las cronologias disponibles consiste en la diferenciacion defi
ciente entre los estilos ceramicos y los periodos de tiempo en que fueron usados. Debido a ello, y 
ante la incapacidad para reconocer la diferencia entre Tiwanaku IV y V de Ponce Sangines, se tiende 
a uniformizar tanto el estilo ceramico como el periodo de tiempo, produciendose un bloque unico de 
tiempo de 400 a 1000 d.C. (Mathews 1992; Bermann 1994; Albarracin-Jordan 1996). Por el mismo 
motivo, los fechados radiocarbonicos disponibles de Seddon (1998: apendice B) y Janusek (1994: 
Fig. 5.4; 1999), usados para reestablecer los periodos de tiempo, dejan de lado definiciones estilisticas 
c laras 0 correlacionadas. 

Afortunadamente, se tiene a la mana una solucion a este problema. Si se pueden definir 
claramente los estilos ceramicos asociados con la entidad politica Tiwanaku y amarrarios con con
textos culturales fechados , deberia ser posible crear una cronologia para la cuenca del Titicaca, 
incluyendo las subdivisiones temporales del Periodo Intermedio Temprano y del Horizonte Medio. 
Como estas actualmente existen para Bolivia, se requiere la definicion de estilos en todas las divisio
nes temporales. Ahora se dispone de suficiente informacion como para definir varios estilos cenimicos 
del sur de la cuenca del Titicaca. 

EI material para estas definiciones proviene de tres fuentes: I) la autora resume su propio 
trabajo en el sitio de lwawi, 22 kilometros al oeste del sitio de Tiwanaku, a orillas dellago Titicaca 
(Fig. 5). EI trabajo en lwawi revelo ocho niveles culturales , excavados con un control estratigrafico 
estricto y produjo mas de 12.000 fragmentos diagnosticos. EI alHilisis de esta coleccion proporciono 
lIna base de datos de 9000 lineas de informacion descriptiva y dibujos a escala; 2) el trabajo con 
colecciones de Tiwanaku en 1999 proporciono datos de mas de 1000 piezas adicionales, incluyendo 
vasijas enteras y reconstruidas del Museo de Sitio de Tiwanaku , que proporcionaron informacion 
iconografica completa. Finalmente, se hizo uso de los excelentes dibujos y datos publicados en 
trabajos recientes en toda la cuenca del Titicaca, particularmente aquellos de Seddon (1998), Alconini 
(1995) . .lanusek (1994, 1999) Y Albarracin-Jordan (1996). 

Una complicacion para precisar la cronologia en la cuenca del Titicaca es la conservacion 
prolongada de las vasijas. Algullas de elias, particularmente aquellas vinculadas con usos ceremo-
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niales 0 de elite, son muchas veces guardadas y conservadas durante mucho tiempo luego de ser 
producidas. Buen ejemplo de esto son los fabulosos cuencos de color naranja, representados por 
Alconini (1995 : cubierta y Figs . 7,8), asociados con otros estilos de la entidad politica Tiwanaku, 
pero portando cIaramente disenos yaya-mama. Este hecho puede complicarse mas en sitios 
estratificados debido a los procesos de formacion del sitio por el uso de ladrillos de adobe elabora
dos con los sue los disponibles, incluyendo a menudo como parte de su composicion depositos mas 
tempranos. Ahora es posible ver en construcciones habitadas en toda la cuenca del Titicaca, ubica
das en los sitios arqueologicos 0 cerca a ellos , que exhiben fragmentos tiwanaku e inca incorpora
dos dentro de la matriz de los adobes. De este modo, no resulta tan facil encontrar fechados post 
quem para la ceramica tiwanaku como encontrar fechados tardios . Para minimizar la influencia de 
estos problemas en la cronologia, la autora basa los datos senalados anteriormente en ceramica 
proveniente de contextos primarios, ademas de usar toda la informacion disponible para las descrip
ciones estilisticas. 

Estilo Huchani (300 a.C.-llOO d.C.) 

Este es un estilo de vasijas utilitarias que Albarracin-Jordan considera una variante fonnativa 
del estilo Qeya (Figs. 6,9). Sin embargo, la pasta y el acabado de superficie son 10 suficientemente 
diferentes para merecer una descripcion por separado. La pas ta tiene un tono bajo y un valor alto, 
con un color entre I OYR y 2.5Y en la escala de Munsell. Son frecuentes manchas de coccion y hollin, 
que indicarian condiciones desiguales de quem a 0 un uso para cocina 0 almacenamiento. Regular
mente , esta ceramica tiene la consistencia de loza. EI color de los fragmentos individuales varia 
desde marron oscuro hasta negro dependiendo de su tamano y de la parte de la vasija a la que 
pertenecen. La pasta es, por 10 general, de apariencia tosca, con arena de tamano mediano a grande 
y temperante arenoso. A diferencia de la ceramica chiripa, no presenta restos visibles de fibras como 
desgrasante. Las formas de vasijas tipicas incluyen formas restringidas como botellas y cantaros 
altos, y tambien cuencos abiertos. La mayoria presenta bases anulares gruesas y asas cintadas . EI 
acabado de superficie es burdo y consiste en el alisado de la superficie con arcilla humeda y un 
brunido descuidado cuando la arcilla se halla en estado cuero. 

Las excavaciones en Iwawi indican que la ceramica huchani se produce durante los perio
dos correspondientes al «Formativo» y quizas aun despues. Sin embargo, la autora fecha el estilo 
Huchani des de el Formativo Medio hasta el final de la secuencia tiwanaku (300 a .C.-IIOO d.C.) . La 
distribucion geografica para esta ceramica no esta completamente definida. Esta presente de manera 
clara en Iwawi y otros sitios de la peninsula de Taraco, asi como en Tiwanaku. Segun las ilustracio
nes de Albarracin-Jordan, se encuentra tambien en Guaqui (Albarracin-Jordan 1996: Figs . 7.5, 7.6 y 
8.24-8.34), pero es dificil identificar estas piezas con certeza sin descripciones de pasta preci sas. La 
confusion de Mathews (1992) respecto a la ceramica formativa y la de Tiwanaku lIllleva a concluir 
que este estilo fue encontrado tambien en el valle alto de Tiwanaku. 

Estilo Qeya (100-600 d.C.) 

Este estilo ha sido descrito con anterioridad (Wallace 1956; Oakland Rodman 1993) y la 
autora esta total mente de acuerdo con estas definiciones iniciales por 10 cual no ve la necesidad de 
ampli arlas 0 afinarlas (Figs. 7, 10). La ceramica de estilo Qeya est a hecha con pasta clara coloreada 
de valor alto y to no muy bajo, con colores desde 5YR hasta 2.S YR. La cenimica es muy suave y 
apenas alcanza la consistencia de loza. Las inclusiones an tipl::lst icas incluyen prominentes lascas de 
mica 0 pirita, pero tambien arena , cLiarzo y particulas de un mineral rojo (casi lOR 3/6). Wallace (1956) 
Y Oakland Rodman ( 1993) identifican varias forl11as del «Tiahuanaco Temprano» de Bennett. Estas 
incluyen una vas ija no restringida con L1na cabeza de animal solida -cn opinion de la autonl un 
felino- lin cllenco de paredes rec tas con borde festoneado , llna vas ija res tringida con borde engro
sado denol11inada algunas veces como «esclipidera ». Tal11bien se conocen otras formas. La decOl'a-
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Fig. 6. FOl'II/as de vasijas en el es{ilo Hu chani. A. Olla con asa; B. Cuenco profundo conji-agmenlo de asa; C. 
Cuenco; D. Cuenco profundo con dos as as lalerates. 

ci6n de la superficie es a menudo muy fnigil. La superficie puede estar 0 no engobada, pero en todos 
los casos la decoraci6n incluye elementos geometricos ejecutados en rojo, negro y algunas veces 
amarillo rojizo (color 7.SR). Ejemplos raros del Museo de Sitio de Tiwanaku exhiben adem as peque
lias figuras zoomorfas con patas de venado dobladas y coronas simples. 

La autora coincide con Seddon (1998: 123) en ubicar el origen de Qeya en el Formativo 
Tardio (100 a 400 d.C.), pero este estilo en Iwawi continua durante el periodo Tiwanaku IV Temprano 
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Fig. 7. For/llas de l'Gsijas ell eI es ti/o Qeya. A-C. 11..-(/\ I" i. Fraglll ellios de salwllwdor: D . Recollslruccioll 
hipotetica has-ada ell !os(raglllelltos de IwolI 'i; £-H. Otras./ormas cOl1ocidas por Wallace (/956).1' Bennell 
(1936). 
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Fig. 8. Fo/'mas de vasijas ell el estilo Ojepukll. A. Plato p,.ofill1do cOlllados rectos y engobe raja; B. la,.ra call 
I!l1gobe r(Jjo y dec:oraci(m hecha call pill1ura negra en el illte,.ior y sabre el exterior; C-D. la,.ras can engobe 
,.ojo. 
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(400-600 d.C.), e incluso quiza hasta el final del mismo (Burkholder 1997: 175-176). Geograficamente, 
la ceramica qeya ha sido ubicada en todo el valle de Tiwanaku (Albarracin-Jordan 1996: 136; 
Burkholder 1997: 173-176) y en los valles de los rios Catari y Desaguadero (Bennett 1936; Bermann 
1994; Janusek 1994). 

Estilo Ojepuku (100-800 d.C.) 

La ceramica del estilo Ojepuku recuerda a aquella del estilo Qeya, pero difiere en la pasta y 
el acabado de superficie (Figs . 8, 10). La pasta ojepuku es baja en tono, con colores des de 10YR 
hasta 2.5YR, estando ausente la apariencia «rosada», frecuente en la ceramica qeya. Es, ademas, de 
mayor dureza que la ceramica qeya, 10 que sugiere una temperatura de cocci6n mas elevada, que 
produce loza. En el estilo Ojepuku es notable la alta visibilidad de temperantes de mica 0 pirita, y 
tambien arena, el desgrasante de mineral rojo esta ausente . Dos son las formas de vasijas mas 
importantes : un cantaro pequeno (de 15 a 18 centimetros de altura), con asa vertical unida al borde, 
y un cuenco pequeno (de lOa 16 centimetros de altura). Las superficies muestran un engobe rojo 
(1 OR 3/6), brunido 0 pulido con poco brillo, que revelan lascas de temperante de mica. Algunas 
vasijas tienen un diseno geometrico simple de lineas horizontales 0 verticales y circulos concentricos 
ejecutados en negro, aunque estos ultimos frecuentemente se hallan ausentes. 

EI estilo Ojepuku se origina en el Formativo Tardio (100-400 d.C.) y continua durante el 
periodo Tiwanaku IV Tardio (600-800 d.C.) (Burkholder 1997: 178-179). La ceramica ojepuku es cono
cida en Iwawi y Guaqui, en el valle de Tiwanaku (Albarracin-Jordan 1996: 151; Burkholder 1997: 176-
178) Y en Lukurmata (Bermann 1994: 208) . Stanish et at. (1997: Figs. 20, 21) muestra vasijas que 
deberian entrar en esta clasificaci6n, pero las identifica como «Pucarani», otorgandoles un fechado 
posterior a 1000 d.C. Si las vasijas de Stanish et al. son de estilo Ojepuku, la distribuci6n temporal y 
geografica de este estilo necesita ser ampliada. 

EstiIo Pantini (700-1000 d.C.) 

La pasta del estilo Pantini es de tono y valor alto, con un color entre 2.5YR y 5YR (Figs. II , 
14). Algunos muestran un nucleo gris mediano denso (valor=6), 10 cual sugiere una oxidaci6n in
completa durante la quema. La pasta, sin embargo, esta bien cocida y tiene general mente consisten
cia de piedra. La principal inclusi6n antiplastica es arena , la que produce una pasta suave 0 compac
ta, con algunas burbujas de aire. Las formas incluyen botellas y cantaros grandes (de mas de 20 
centimetros de altura), cuencos abiertos con bordes acanalados y un cuenco de paredes rectas con 
asas verticales y una base anular elevada. La superficie de las vasijas fue alisada con un textil 
cuando la arcilla estaba aun humeda, dejando improntas en ella. Las bote lias y los cantaros tienen 
ademas una banda aplicada que sobresale de la pared y el cuello decorado con perforaciones y/o 
lllClSlOnes . 

Las vasijas de estilo Pantini datan desde la mitad de Tiwanaku IV Tardio (600-800 d.C.) hasta 
el final de Tiwanaku V Tardio (1000-1100 d.C.), 0 aproximadamente de 700 a 1000 d.C. EI estilo Pantini 
ha sido documentado en Guaqui (Albarracin-Jordan 1996: Fig. 8.30, N.o 212), Iwawi (Burkholder 1997 : 
179-181) y Lukurmata (Bermann 1994: 219) . Las vasijas de este estilo tambien aparecen en las colec
ciones del templo de Pumapunku, en Tiwanaku. 

Estilo Chambi 0 Geometrico simple (600-1100 d.C.) 

La ceramica chambi es general mente de valor medio y tono de medio a alto , con un color 
alrededor de 7.5YR (Fig. 12). La pasta se presenta general mente bien oxidada y aparece menos 
cantidad de piezas oxidadas de color marr6n claro, produciendo una 10za suave. La inclusi6n 
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Fig. 9. Estilo Huchani. a. alia can asa (perfil); b. Olla can asa (vista desde arriba); c. Jarra . 
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Fig. 10. ESlilo Qeya. a. b. Cabeza modelada (vista frontal y posterior) ; ESlilo Ojepuku. c. Plato alto; d. e. 
Jarras. 
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Fig. 11. Estilo Pantini. A. Cuenco con asa; B. Cuenco con borde evertido; C-D, F Tinajas con decoracion 
plastica enforma de banda puntada; E. Base. 
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antiphistica predominante es arena. Las formas chambi incluyen tazones, pequefios cuencos y, 
ocasionalmente, keros. La superficie puede estar engobada 0 no, pero las superficies pulidas no 
tienen brillo . Los elementos decorativos consisten en figuras geometricas simples como volutas, 
espirales y lineas onduladas y rectas pintadas principal mente en negro, siendo comunes los anadi
dos en blanco y rojo. Cuando estos elementos convergen para constituir formas, estan vacias en vez 
de llenas. EI tinico elemento representacional en estas piezas es un ave, ejecutada en negro en el 
interior del borde. Por el pico curvo del ave , su cuerpo en forma de lag rima, el cuello largo y la pata 
doblada, probablemente corresponda a un flamenco. Este icono aparece tambien en otros estilos . 

Las vasijas del estilo Chambi datan des de los comienzos de Tiwanaku IV Tardio hasta el 
final de Tiwanaku V Tardio, de 600 a 1100 d.C. Aunque muchos fragmentos han sido clasificados 
solamente como Tiwanaku V, la informacion estratigrafica apoya un fechado mas temprano (Tiwanaku 
IV Tardio) (Burkholder 1997: 186). Geograficamente, esta documentado en sitios en toda la cuenca 
del Titicaca . Debido a que a menudo se considera como parte de los conjuntos «Tiwanaku V» (v.g. 
Albarracin-Jordan 1996: 241, 24S), Alconini identifica fragmentos de este estilo en toda su secuencia 
(Alconini 1995: Fig. 26, los dos dibujos del medio, Fig. 89, CU S.4). 

Estilo Acarapi 0 Geometrico complejo (700-1000 d.C.) 

EI estilo cenimico Acarapi es uno de los de mayor calidad dentro del corpus ceramico 
tiwanaku (Figs. 13, IS). La pasta es de color naranja (SYR-7 .SYR 716 a 6/8) y tiene consistencia de 
piedra. Los antiplasticos tienden a ser pequefios y a estar dispersos. Las formas predominantes son 
los keros y los tazones, aunque pueden haber otras formas (Cf, Alconini 1995: Fig. 43). Las super
ficies de Acarapi estan generalmente engobadas de rojo oscuro (lOR 3/4-3/6), siempre estan bruni
das 0 engobadas y tienen mucho brillo. Los elementos decorativos consisten en escalonados, 
cruces, bandas de diamantes y circulos, asi como elementos solidos «continuos» tales como volutas 
y zigzags. A ellos se anaden las lineas rectas y onduladas que aparecen en el estilo Chambi. Gene
ralmente los motivos son pintados de manera directa, sin delinear, aunque el blanco es anadido a 
menudo despues para definir 0 resaltar circulos del fondo. Con raras excepciones, la ceramica acarapi 
es policroma, empleando de cuatro a cinco colores -negro, blanco, naranja, amarillo y a veces 
gris- sobre un engobe rojo . 

Basada en informacion cruzada de Iwawi, Lukurmata y Tiwanaku, la autora fecha el estilo 
Acarapi desde mediados del periodo Tiwanaku IV Tardio hasta el final de Tiwanaku V Temprano, 
mas 0 menos de 700 a 1000 d.C. Este tipo de decoracion ha sido denominada como parte de los 
conjuntos «clasico» 0 «tiwanaku IV», y es comtin en la parte sur de la cuenca del Titicaca. Su 
predominio en los conjuntos del Akapana (Alconini 1995) y en otras areas ceremoniales de Tiwanaku 
(Alconini 1995; Janusek 1994, 1999), sugiere, sin embargo, que podia estar restringido al uso de las 
elites, limitando de este modo su distribucion a sitios con ese tipo de componente. EI uso de este 
tipo esta asociado con su conservacion por largo tiempo, por 10 cual las fechas finales para la 
manufactura de este estilo pueden ser significativamente mas tempranas que 1000 d.C. 

Estilo Puma (700-1000 d.C.) 

EI atributo mas distintivo del estilo Puma es la pasta (Figs. 16,20). Esta es gruesa y tiende 
hacia un color marron claro con una alta densidad y diversidad de temperantes. Los antiplasticos 
presentes en esta vajilla incluyen cuarzo, arena, plagioclasa, mica, pirita, fibra, carbon, obsidiana y 
el mineral rojo registrado en el estilo Qeya, pero no se limitan a ellos. Como resultado, la pasta es de 
textura porosa y de consistencia de loza suave. Exisie solo una forma de vasija en este estilo: el 
incensario de cabeza de animal. La forma de animal mas comtin es el felino , de ahi la designacion del 
estilo como Puma. La superficie exterior esta cubierta con un engobe rojo , ademas de estar pulida, 
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Fig. 12. Estilo Challlbi a Geollletrico silllple. Keros. lazoll es y lIl1 cllenco pequeiio can disellos hechos en 
pintllra de co lor negro .1'10 raja sabre IIl1a superficie lIaranja a Call engobe raja. 
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Fig. 13. Estilo Acarapi. Diseiios complejos can temas geollu!tricos hechos call pintura policroma ell colores 
negro, blanco, Ilamnja y gris sabre IIIl engobe de color raja Juerte. La mayoria tiene engobe ell la parte 
illterior del borde. 
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Fig. 14. Estilo Pantini. a. Fragmentos dejarras; Estilo Chambi. b, c, d. Tazones. 
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Fig. 15. Estilo Acarapi. a. Kero; b. Varios Jragmentos; c. Borde de kero; d. Fragmento. 
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Fig. 16. Eslilo Puma. A. Motivo de animal milologico en pintura naranja, call colores raja, negro, gris y 
blanco; B. Can lorna negro de animal can matices de blanco y gris; C. La base de un incensario can decoracion 
hecha en blanco y negro, sabre lIll engobe liquido de color raja. Decoraciones adicionales enformas geometricas 
aparecen debajo de la pin/lira negra. 
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pero a menudo sin brillo. La decoraci6n normalmente comprende el model ado y la pintura. La deco
raci6n modelada consiste en una cabeza de animal hueca, con proyecciones semicirculares desde el 
borde (<<festoneadm», y a menudo tiene una manija hueca, opuesta a la cabeza, representando una 
cola corta. La decoraci6n pintada enfatiza la representaci6n de dos animales de perfil con la base de 
la vasija casi siempre pintada de blanco. Los animales, a menudo en forma de felino, miran el uno al 
otro separados por la cabeza modelada y la decoraci6n pintada representa un lazo 0 collar usado por 
el animal modelado. Los animales de perfil presentan una variedad de formas, patas rectas y dobla
das, colas dobladas y curvadas, ojos redondeados y divididos. Estos atributos pueden tener signi
ficaci6n cronol6gica dentro del estilo, pero la cantidad de vasijas de contextos bien fechados es 
muy pequefia como para obtener alguna conclusi6n. 

EI fechado del estilo Puma es similar al del estilo Acarapi, aproximadamente de 700 a 950 d.C. 
Sin embargo, la naturaleza ceremonial de estas vasijas, casi siempre de contextos funerarios 0 cere
moniales, sugiere claramente la posibilidad de conservaci6n por mucho tiempo en el pasado. Asi, los 
fechados para la producci6n de estas vasijas pueden ser mucho mas limitados, como de 700 a 800 
d.C. Ademas, se debe tener precauci6n debido a que muchos incensarios fueron producidos dentro 
del dominio de la entidad politica y tambien se produjeron en otros estilos. Otros estilos no han sido 
claramente definidos todavia. 

Estilo Negro pulido (800-1000 d.C.) 

Este estilo es facilmente definible por el uso exclusivo de atm6sfera reductora para la que
ma, usada para crear una pasta dura y negra, con una superficie bien pulida (Figs. 17, 20) (Alconini 
1995: 55; Burkholder 1997: 192-194). Las formas de vasijas incluyen keros y formas modeladas como 
aves, came lidos y retratos humanos. La incisi6n a menu do es realzada por la adici6n de pintura pos
cocci6n en rojo, naranja 0 blanco, pudiendo ser usada para elaborar disefios mas complejos. Este 
estilo esta limitado desde 800 a 1000 d.C., basandose esto en su ubicaci6n estratigrafica en Iwawi 
(Burkholder 1997: 194) y su aparente aparici6n tardia en Akapana (Alconini 1995: 178). 

Estil0 Mamani 0 Representacional (800 a 1100 d.C.) 

EI estilo Mamani requiere una revisi6n significativa a partir de su descripci6n inicial (Figs. 
18,20,21) (ej Burkholder 1997: 194-196). La ceramica mamani es en general similar en calidad y 
consistencia a la del estilo Acarapi. Las pastas usadas en este estilo son virtualmente identicas a las 
empleadas en el estilo Acarapi, 10 cual sugiere que ambos comparten tradiciones de manufactura. 
Los keros son la forma de vasija dominante, pero otras formas incluyen cuencos abiertos e incensa
rios. Las superficies tienden a estar bien acabadas, muy bien alisadas y pulidas, presentando a 
menu do brillo intenso. La decoraci6n aparece sobre superficies cubiertas con un engobe rojo, con 
enfasis en motivos representacionales e incluyen decoraci6n pintada y modelada. La decoraci6n y 
los estilos en que fueron ejecutados tienen significaci6n cronol6gica, como sigue. 

a) Fase Mamani Temprano (800 a 900 d.C.) 

En la fase temprana parecen dominar las representaciones de animales (Figs. 19,22). Oca
sionalmente aparecen representaciones de seres humanos, pero 10 principal son las representacio
nes de aves y felinos, que aparecen en forma de animales enteros 0 en cabezas, generalmente 
multiples, dentro de una banda de disefio engobada. Las cabezas de estos animales presentan de 
modo consistente un ojo dividido, en vez de un ojo redondeado 0 mas realista. Una excepci6n a esto 
se produce en la decoraci6n modelada en altorrelieve. En estos casos el ojo es representado de un 
modo mas realista. Frecuentemente la forma no es delineada. En vez de ello, los motivos son creados 
mediante el uso de disefios de espacio en positivo y negativo. 
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Fig. 17. Estilo Negro pulido. Predominan formas de keros. pero lam bien hay vasljas zoomorfas ell las 
colecciones del Museo de Sitio de Tiwanaku. 



238 JO ELLEN BURKHOLDER 

E 

lOem •••• F 

Fig. 18. Eslilo Mamani. 



LA CERAMICA DE TfWANAKU 239 

A 

JOcm ••••• 
B 

c 

Fig. 19. Estilo Mamani Temprano. A. Fragmento de kero con pintura negra y blanca sobre engobe raja; B. 
Fragmento con pintllra negra, blanca y gris sobre engobe rojo; C. Fragmento con pintura negra, blanca y raja 
sabre IIlla stlperflcie sin engobe; D. Fragmento con pin/ura negra, blanca, raja y naranja sobre una superflcie 
naranja sill engabe. 
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b) Fase Mamani Medio (900 a 1000 d.C.) 

En la fase media las representaciones humanas se vuelven comunes y la forma de represen
tacion de los ojos se torna mas realista (en vez de los ojos divididos) (Fig. 23). Las representaciones 
humanas incluyen tres formas principales. En primer lugar esta una representacion abstracta de la 
cara compuesta por cuatro partes aisladas: el cerquillo, la nariz, la boca y el menton por una parte, el 
ojo y la mejilla por otra, las patillas y la oreja en una tercera y por ultimo el cabello. EI ojo puede ser 
dividido 0 redondeado y la autora sospecha que las versiones con el ojo dividido pueden ser 
ligeramente mas tempranas. En segundo lugar aparece una cara triangular representada de manera 
alternada hacia arriba 0 hacia abajo en una banda. Las caras estan delineadas en negro y estan 
divididas en su punto medio por diferentes colores 0 una linea vertical; ademas, exhiben tipicamente 
elementos escalonados como decoracion. Aqui, de nuevo, los ojos pueden ser divididos 0 redon
deados, siendo los primeros mas caracteristicos de la parte temprana de esta fase y los segundos de 
la parte tardia. 

En tercer lugar esta la representacion realista de una cabeza humana de perfil. Las represen
taciones realistas son de ejecucion simple; el perfil de la cabeza esta delineado en negro e incluye las 
patillas, el flequillo y el cabello largo. En todos los casos estudiados por la autora, presentan los 
ojos redondeados 0 de forma realista, 10 cual sugeriria que pertenecen a la parte tardia de esta fase. 
Las representaciones de la fase media tambien incluyen el motivo del «ave fuerte», en el cual un ave 
de presa aparece de pie sobre una pata con la cola hacia un lado, y al otro un brazo antropomorfo que 
sostiene un baculo. EI brazo-ala puede presentar una configuracion en zigzag 0 una forma redondea
da en la parte superior, sugiriendo un gran musculo. EI ave tiene cabezas multiples; una de ellas, en 
altorrelieve, se proyecta de la vasija, mientras que las otras son pintadas y representadas de perfil 
sobre la superficie de la vasija. La otra representacion es un animal «interlocking» que termina en 
cabezas de animales (de aves 0 mamiferos). Tipicamente, las formas de animales estan delineadas en 
negro afiadiendoseles colores adicionales para crear un disefio. 

c) Fase Mamani Tardio (1000 a 1100 d.C.) 

La autora basa la designacion de esta fase en la ceramica excavada y presentada por Janusek 
para los componentes tardios de Chiji Jawira (Janusek 1994,1999; Cf Alconini 1995: 189-202) y 
algunas piezas tardias de otros lugares. La ceramica de la fase Mamani Tardio se caracteriza por 
complejos disefios representacionales que combinan motivos antropomorfos y de animales (Fig. 
24). Estos disefios estan bien ejecutados, a menudo delineados con linea muy fina y aplicados de 
manera cuidadosa sobre un engobe rojo. Las superficies son pulidas y muy brillantes. Tres nuevos 
temas aparecen en esta fase. Los primeros dos presentan una figura de perfil, en uno de ellos 
aparece portando un baculo y en el otro portando un hacha y una cabeza humana. Ambas figuras 
tienen cuerpos antropomorfos y cabezas zoomorfas. EI que porta el baculo, exhibido en Tiwanaku, 
muestra una proyeccion como pico en la nariz ademas de dientes de apariencia humana. EI conjunto 
de la representacion sugiere a un ser humano disfrazado de ave que recuerda el tema del «ave 
fuerte» de la fase media. EI tema del «Decapitador» (Alconini 1995: 224) muestra una figura en 
estado similar, sustituyendo en este caso el hacha y la cabeza humana al baculo y la cola del 
«hombre-ave». En el ejemplo ilustrado por Alconini (1995: 224) las orejas puntiagudas de la figura y 
su nariz redondeada sugieren a un hombre disfrazado de camelido. Estas parecen ser las unicas 
representaciones que se asemejan a las incisiones de linea fina de monumentos como la Portada del 
Sol y el Monolito Bennett. La representacion de camelidos es un rasgo dominante en esta fase, 
especialmente aquellos asociados con cabezas antropomorfas sin cuerpo. Janusek y Alconini (1994) 
ilustran dos vasijas del Museo de Tiwanaku que representan ados camelidos negros con cabezas 
antropomorfas que cuelgan ilustradas sobre sus cuerpos. Las band as de disefio superior e inferior 
enmarcan al camelido central que tambien esta decorado con cabezas antropomorfas. 
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Fig. 20. Estilo Puma. a. incensario; Estilo Negro pulido. b. Kero; Estilo Mamani. c, d. Keros. 
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Fig. 21. Estilo Mamani. a, b, c. Keros. 
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Fig. 22. Estilo Mamani. a, h. Keros; Estilo Mamani Temprano. c. Olla; d. Fragmento. 
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Fig. 23. ESlilo Mamani Medio. Keros con diseiios hechos en pin/ura p olicroma sobre una superficie naranja 
sin e/lgobe (A y C) 0 sobre engobe rojo con un borde natural (B, D, E). 
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Fig. 24. Estilo Mamani Tardio . A. Fragmento de kero con pintura negra. blanca. roja. llarallja. gris y cafe 
claro sobre engobe rojo (basado en Ull dibujo ell Alconilli 1995); B. Fragmellto COil pintura negra. blanca. 
roja. naranja y gris sobre un ellgobe narallja-cafe (dibujo original basado ell un fragm en/o ell el Museo de 
Tiwallaku. escala aproximada). 
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Fechados 

La cenlmica de estilo Mamani fue producida y usada dentro de los periodos de tiempo 
correspondientes a Tiwanaku IV y V, en terminos generales entre 800 y 1100 d.C., tomando como 
base la estratigrafia de Iwawi. Alconini (1995) ilustra varias piezas de las fases Mamani Temprano y 
Medio, fechando algunas de ellas tan tempranamente como la fase Akapana A (400-500 d.C.). Sin 
embargo, los fechados radiocarb6nicos procedentes de sus dep6sitos de la fase A son posteriores 
a 600 d.C., con grandes desviaciones est<indares (sigma ± 210 alios) (Alconini 1995 : 152). Esto 
significaria que podrian representar a dep6sitos de comienzos del siglo IX de nuestra era tanto como 
a aquellos de los siglos V 0 VI. La mezcla de representaciones de ani males de las fases temprana y 
media podria deberse a la conservaci6n de las vasijas por largo tiempo en el Akapana 0 a la super
posici6n de fases de diseiio cenimico en el centro urbano de Tiwanaku. La realizaci6n de excavaciones 
fuera del contexte ceremonial podria, de manera eventual, aclarar esta aparente superposici6n. 

Resumen 

Los estilos descritos delinean una secuencia para la entidad politica Tiwanaku (Fig. 25). 
Pese a que aun esta lejos de ser completada, se puede ver en ella el flujo y reflujo basicos de la 
innovaci6n estilistica. EI periodo Tiwanaku IV Temprano (400-600 d.C.) permanece todavia definido 
de un modo disperso, consistiendo en los estilos Qeya y Ojepuku, ademas de estilos llanos como 
Huchani . Tiwanaku IV Tardio (600-800 d.C., epocas Horizonte Medio lA y IB), es, sin embargo, 
mucho mas claro. Este periodo testimonia la introducci6n de varios estilos nuevos , incluyendo los 
diseiios geometricos simples y complejos de los estilos Chambi y Acarapi, asi como los inicios de 
los estilos representacionales tardios , como el estilo Puma. Tambien aparecen nuevos estilos utilitarios, 
con Pantini como un claro ejemplo. En Tiwanaku V Temprano (800-1000 d.C., epocas Horizonte 
Medio 2 y 3-4) se aprecia una combinaci6n de innovaci6n y conservadurismo, con la adici6n del 
estilo Negro pulido y las fases temprana y media del estilo Mamani en conjunto con la ceramica 
chambi y acarapi. Tiwanaku V Tardio (l000-1100 d.C.) es todavia un periodo dificil de definir 
estilisticamente. Aunque se notan inno vaciones en el estilo Mamani en el sitio de Tiwanaku, otros 
sitios rurales de la cuenca del Titicaca como Iwawi, en cambio, son abandonados. 

Indudablemente, hay otros estilos que falta describir. Tomando como base los estilos des
critos, la autora espera que algunos estilos de caracter regional sean predominantes en otras areas 
de la cuenca del Titicaca y otras areas adyacentes. S610 en raras ocasiones ejemplos de estos estilos 
se produjeron dentro del va lle de Tiwanaku . Tambien se crearon estilos adicionales dentro del valle, 
pero muestran una distribuci6n y un uso Iimitados. Eventualmente, estos estilos deberan completar 
la cronologia y ayudaran a subdividir mejor la secuencia temporal de Tiwanaku. 

Conclusion: i,que indica esta variabilidad? 

Los estilos ceramicos no s610 brindan informaci6n sobre la cronologia, sino que tambien 
ayudan a comprender las transformaciones en el orden social dentro del desarrollo tiwanaku. Antes 
del Horizonte Medio (Tiwanaku IV Temprano, 100-400 d.C. ), la cuenca del Titicaca se caracterizaba 
por estilos regionales 0 «s ubregionales ». Todavia dentro de esas regiones exist ian estilos que no 
eran homogeneos, incluyendo al estilo Ojepuku dentro del valle de Tiwanaku, 10 cual sugiere la 
existencia de esferas de interacci6n regionales y locales dentro de las cuales se mantenian tradicio
nes para fabricar y decorar la ceramica. En toda la cuenca del Titicaca sistemas de creencias, como la 
tradici6n religiosa Yaya-mama, y de tecnologia, como la creaci6n temprana de campos de cultivo 
elevados, probablemente se desarrollaron en base a contactos supraregionales de larga distancia, 
que crearon significados compartidos para iconos como los felinos manchados y las coronas deco
rativas. 
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Fig. 25. Nll eva cronologia de estilos ceramicos para Tiwanakll . 
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Los regionalismos permanecieron intactos hasta el comienzo del Horizonte Medio (Tiwanaku 
IV Tardio, 600-800 d.C.), cuando los estiJos como Qeya cedieron ante las formas decoradas y los 
estilos asociados con la entidad politica Tiwanaku. Comenzando por los sitios del Horizonte Medio 
como Iwawi , Lukurmata y Tiwanaku, todos experimentaron cambios radicales con la formaci6n de la 
entidad poJitica Tiwanaku. En la cenimica, estos cambios fueron marcados por la aparicion de nue
vas formas de vasijas como el kero y el tazon, asi como modificaciones significativas en la forma de 
los incensarios . Los incensarios del estilo Puma reemplazaron a las vasijas de estilo Qeya, mientras 
que estilos como Chambi y Acarapi comenzaron a dispersarse mas ampliamente. Estos cambios 
reflejan nuevas tecnicas de manufactura, asi como un enfasis estilistico en diseilos geometricos 
abstractos. Aunque radical, esta transici6n no fue ni veloz ni profundamente enraizada. Aun en el 
centro mismo de Tiwanaku no fue sino hasta el comienzo de Tiwanaku V Temprano, alrededor del 800 
d.C., que todas las formas principales de vasijas y los estilos ceramicos aparecieron. La adopci6n de 
las formas decorativas y estilos de Tiwanaku parecen ser superficiales , dado que las tradiciones de 
ceramica llana, como el estilo Huchani, permanecieron inalteradas. 

Para el comienzo del periodo Tiwanaku V Temprano (800-1000 d.C.) los canones estilisticos 
parecen completamente formados y, presumiblemente, representan una identidad poJitica distinta. 
Esto es considerablemente mas tardio de 10 que se podia haber imaginado hace 10 ailos, para una 
entidad politica Tiwanaku completamente formada. Dos formas de vasijas dominan los conjuntos de 
ceramic a decorada : el kero y el tazon. Estas vasijas son componentes notables de conjuntos funera
rios y depositos de rituales ceremoniales . Los restos ceremoniales permanecen enterrados en gran
des hoyos 0 ubicados en grandes depositos dentro de las terrazas de los templos (Burkholder 1998). 
Las mismas vasijas que aparecen en los dep6sitos ceremoniales aparecen tambien en los entierros 
de este periodo (Burkholder 1999). Esto otorga a 10 ceremonial una visibilidad muy grande durante 
este periodo, sugiriendo una importancia esencial para este acto social. En el transcurso de este 
periodo, las imagenes de la mayoria de las vasijas ceremoniales de elite, aquellas de estilo Mamani, 
comenzaron a incrementarse de manera explosiva, desplazandose desde las representaciones abs
tractas y estilizadas de humanos y caras de animales hacia representaciones claras de aves de mus
culos doblados y cabezas humanas sin cuerpo. La ideologia politica manifestada en la ceramica de 
elite no parece afectar a las vasijas utilitarias asociadas con viviendas y residencias (Bermann 1994). 

EI ocaso de la entidad politica Tiwanaku esta representado por el periodo Tiwanaku V 
Tardio (1000-1100 d.C.) hacia el final del Horizonte Medio. Las transformaciones y cambios de este 
periodo son todavia dificiles de apreciar en sitios como Iwawi y Lukurmata, que fueron abandona
dos , disminuyendo sus conjuntos ceramicos . Dentro del sitio de Tiwanaku, sin embargo, mas trans
formaciones tuvieron lugar en los estilos representacionales . Estas vasijas ilustran vividamente la 
decapitacion humana y enfatizan algunos puntos de contacto entre el trabajo en piedra en Tiwanaku 
y los canones estilisticos huari. Las implicancias de estos cambios durante el ultimo siglo de la 
entidad politica Tiwanaku no son claros y requieren mas investigaci6n. 

Lo que es claro es que Tiwanaku emerge como una entidad politica unica. Mientras que los 
estilos ceramicos utilitarios locales permanecieron restringidos, los estilos de elite parecen ser remi
niscencias de los patrones imperiales de los incas 0 los huari, y la amplia variedad y f1exibilidad, aun 
dentro de la mayoria de los estilos de elite, sugieren un grado limitado de control burocratico. EI gran 
poder e influencia de Tiwanaku, sin embargo, se manifiesta claramente. En el transcurso de siglos, 
los tiwanaku crearon y participaron de una tradici6n que les brind6 no solamente ideologia religiosa 
e iconografia , sino tambien nuevos modos de organizar sus patrones de asentamiento (Mathews 
1992; Albarracin-Jordan 1996), su espacio (Bermann 1993, 1994; Vranich 1998) y su produccion 
artesanal (Burkholder 1997; Bencic 1999). Los efectos de estas trans formaciones finalmente llegaron 
hasta mucho mas al sur de la cuenca del Titicaca, influyendo a los valles adyacentes en 10 economi
co y politico . En tanto se comprenda mejor la historia del valle de Tiwanaku, se entenderan mejor 
estas relaciones interregionales . 
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