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PATRONESFUNERARIOSDESANPEDRO 
DE ATACAMA Y EL PROBLEMA DE LA 

PRESENCIA DE LOS CONTEXTOS TIWANAKU 

Emily Stovel* 

Resumen 

Dada la homogelleidad de las practicas funerarias de los habitantes prehispanicos de San Pedro de 
Atacama, Chile, los entierros de cGl'acter excepcional han sido interpretados como producto de la presencia de 
individuos foraneos en la zona, EI presente trabajo retoma los casos y objetos tipicamente asociados a la 
colonizacion til1'anaku (entre 500 y 1000 d, C,) , y poniendo i!llfasis sobre todo ell los contextos con oro y plata. 
hace una comparacion detallada entre los patrones funerarios sanpedrinos y tiwanaku, Los datos preselltados 
coinciden para rechazar el modelo colonizador y apoyan al modelo indirecto de presencia tiwanakll de 
«c/ielltelaje» (Berenguer 1998), Se establece que, dada la escasez de informacion sobre practicas funeraria s 
estatales, la importancia de la ceramica en los entierros altiplanicos recuperados cuando los ejemplos 
sanpedrinos carecen de la misma. la incolporacion casi exclusiva del material culturaltil'.'a llakll en contextos 
de caracte!' local y la posibilidad de que los objetos de oro puedan proceder de otros lugares no basta para 
confirmar una idelltidad tiwanaku a estos entierros excepcionales. 

Abstract 

FUNERARY RITUAL IN SAN PEDRO DE ATACAMA: EVIDENCE FOR TIWANAKU INTERMENT? 

Given the homogeneolls nature of mortuary practices among the Prehispanic residents of San Pedro 
de Atacama. Chile. atypical graves have been interpreted as evidence forforeigners buried among the local 
dead in San Pedro cemeteries, This study reexamines graves generally attributed to colonizersjrom Tiwanaku 
(AD 500-1000), Emphasizing contexts 1\'ith gold and silvel; detailed comparison is made between the mortuary 
practices of San Pedro and Till'anaku, Th ese analyses and data coincide in challenging the efficacy of the 
colonization model, and support instead the model of indirect Till'anaku presence that Berenguer (J 998) 
termed «clientage» , Confirmation of Tiwanaku tombs similar to the San Pedro graves is lacking. given the 
importance of Tiwanaku pottery ill altiplallo lombs, ill comparison with the placement of individual Tiwanaku 
objects ill Sail Pedro graves that otherwise contain ollly objects of local origin, as well as th e possibility thai 
gold Gild silver objects fo 1111 d ill Sail Pedro graves came./i'om places other than Tiwanaku , it is premature to 
assign Till'allaku identity to San Pedro's atypical tombs, 

lntroduccion 

El anal isis de contextos foraneo s, interaccion regional y colonizacion en la prehistoria se 
basa en el planteamiento de vinculos entre estilos 0 patrones arqueologicos excepcionales con 
tradiciones culturales de otras regiones . Por 10 tanto , el estudio del Horizonte Tiwanaku (alrededor 
500-1000 d.C.) se bas a en elementos tiwanaku presentes en sitios locales por toda la zona de los 
Andes surcentrales. En San Pedro de Atacama (Fig. I) , en elnorte chileno, desviaciones de la norma 
funeraria establecida se forman por influencias de Tiwanaku (C( Benavente et at. 1986; Oakland 
1992, 1994) , En el presente trabajo se revisa la clasificacion de diferencias funerarias como eviden
cias de influencia 0 colonizac ion altiplanica, considerando la escasez de datos sobre practicas 
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Fig. 1. Mapa regional de los Andes centro-sur. 

funerarias tiwanaku. Mas aun, debido a la falta de informacion sobre organizacion social en San 
Pedro, se advierte que la identificacion de cualquier desviacion como foranea puede ser prematura. 

Tiwanaku en el norte de Chile 

Las investigaciones arqueologicas concentradas en la presencia de Tiwanaku en el norte 
de Chile tienen una larga historia (v.g. Le Paige 1961; Berenguer 1975, 1978, 1993, 1998; Berenguer et 
al. 1980; Benavente et at. 1986; Berenguer y Dauelsberg 1989), debido a la atraccion estetica de su 
cultura material. Segun el modelo tradicional, San Pedro de Atacama (ubicado en la Segunda Region 
de Chile, en las fronteras con Bolivia y Argentina) se beneficio de relaciones indirectas con Tiwanaku, 
localizandose en la periferia extrema de la zona de influencia del centro altiplanico (Fig. 2), mientras 
que la zona de Arica (ubicada en la Primera Region, junto a la frontera con el Peru) tuvo relaciones 
mas directas y colonizadoras de este mismo (Berenguer 1975, 1978, 1993 ; Berenguer et at. 1980) . 
Ultimamente , esta diferencia ha sido redenominada C\ientelaje (para San Pedro) y coloniaje (para 
Arica) (Berenguer 1998). Esta diferencia de influencias se manifiesta en diferencias materiales e 
iconograficas (Tabla 1). 

Estas diferencias apuntan ados estrategias de integracion por parte de Tiwanaku en su 
interaccion con comunidades a traves de la zona centro-sur andina. En el caso de Arica, asi como 
para Moquegua (Goldstein 1989, 1993a, 1993b), la colonizacion sirve a necesidades economicas y 
politicas del centro altiplanico, con el fin de diversificar su base de recursos. En el caso de San 
Pedro , Tiwanaku habria servido como cliente importante que accedia a los recursos metalurgicos de 
la zona y a la red de intercambio regional , dentro de la cualla comunidad atacamena gozo de un pape! 
importante (Nunez y Dillehay 1995). Asimismo, las relaciones entre Tiwanaku y San Pedro se basa-
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ARICA SAN PEDRO 

Gorros de cuatro puntas (elemento tiwanaku) Gorros tipo «corona» (elemento sanpedrino) 

Cenimica local basada en motivos tiwanaku Predomina ceramica del estilo Tiwanaku 

Predominan los keros Tiwanaku Predominan las tabletas tiwanaku 

Coloniaje Clientelaje 

377 

Tabla 1: Dijerellcias materiales tiwanaku en elnorte de Chile (tomado de Berenguer 1993, 1998; Tarrago 
1989; Uribe sf). 

ron en productos de prestigio, ya que la elite sanpedrina requeria bienes altiplanicos para fortalecer 
su poder local (Berenguer y Dauelsberg 1989; Kolata 1993; Buikstra 1995; Llagostera 1995, 1996). La 
presencia de estas estrategias diferenciadas ha servido para apoyar un modelo federativo y flexible 
para el «Estado» Tiwanaku (Browman 1996, 1997; Mujica 1996). 

Sin embargo, y a pesar de la reiteracion de esta representacion del pas ado chileno, sigue 
vigente la hipotesis del coloniaje para San Pedro en algunos estudios de restos osteologicos, ajuar 
funerario y algunos contextos funerarios de posible canicter altiplanico (Benavente et at. 1986; 
Oakland Rodman 1992, 1994; Varela y Cocilovo 2000). El presente estudio retoma esta ultima opcion 
para, de alguna manera, contrastar los elementos de filiacion estilistica con Tiwanaku y supuestos 
patrones funerarios de individuos altiplanicos con el modelo de clientelaje presentado. Los contex
(OS funerarios «foraneos» se comparan con la informacion disponible de los contextos funerarios 
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del horizonte Tiwanaku. De este modo, se hace evidente que: 1) la cultura material foninea se inc or
pora a los patrones funerarios locales en San Pedro, formando parte del tipico ajuar sanpedrino; y 
que, 2) aun cuando los contextos «excepcionales» de San Pedro se asemejan a casos altiplanicos, no 
conforman, en general, las normas funerarias tiwanaku. En suma, se plantea que estos contextos 
excepcionales no corresponden a individuos foraneos enterrados en San Pedro y apoya el modelo 
de clientelaje. En primer lugar, conviene tratar normas funerarias sanpedrinas para poder evaluar la 
presencia de materiales y patrones funerarios foraneos ; luego se procedera a una evaluacion de 
objetos y estructuras funerarias de posible origen altiplanico para, finalmente, pasar a una cons ide
racion de las normas funerarias de Tiwanaku con el fin de reevaluar los contextos funerarios con 
objetos foraneos y excepcionales. 

Patrones funerarios de San Pedro de Atacama 

Se dispone de abundantes investigaciones sobre contextos funerarios en San Pedro, que se 
combinan para proporcionar los patrones funerarios prehispanicos de la zona. En su tesis de maes
tria, Jones (1986) ofrece un estudio detail ado de los fardos encontrados en la coleccion del Museo 
San Pedro y sus asociaciones funerarias. Ella comparte la sorpresa de otros autores (Aguero et al. 
1997; Ayala 1997; Aguero 1998) frente a la homogeneidad en los contextos funerarios sanpedrinos, 
sobre todo los del Periodo Tardio (despues de 1000 d.C.). 

Tipologia de estructuras funerarias 

Para toda la zona atacameiia, incluyendo San Pedro y la cuenca del rio Loa, durante el 
Periodo lntermedio Tardio (1000-1450 d. C.), Aguero et al. (1997) identifican dos tipos de estructuras 
funerarias: las aereas y las subterraneas. El segundo tipo es el de la zona de San Pedro y el primero 
se interpreta como producto de influencias del altiplano meridional (v.g . chullpas) . Durante los 
periodos Medio y Tardio, en San Pedro predominan las estructuras subterraneas. Sin embargo, 
dentro de ese patron, Jacobs (1986: 215-220) registra varios tipos de estructuras funerarias en la 
zona, en orden de popularidad: pozos circulares, enterramientos en capas, enterramientos en tumulos 
yen urnas (muchas veces vinculadas con los tumulos). No se ha documentado pozos revestidos en 
su interior, como los de la cuenca del Loa (Aguero et al. 1997: 268) . Estructuras funerarias «aereas» 
(tipo «chullpa», Ayala 1997) solo se han encontrado mas al norte, en Caspana y Lasana, durante el 
Periodo lntermedio Tardio y representan una probable inmigracion tardia del sur boliviano (Castro, 
Aldunate y Berenguer 1984). La gran mayoria de las estructuras funerarias de San Pedro son pozos 
subterraneos de forma cilindrica 0 indefinida, con 0 sin «taco» (madera marcadora) , y con 0 sin 
piedra selladora. Ayala (1997) Y Jacobs (1986) atribuyen las urnas funerarias sanpedrinas a periodos 
tardios. 

Posicion del individuo 

Todos los fardos estudiados por Jacobs (1986) contenian individuos sentados en cuclillas 
con las rodillas y brazos atados al cuerpo con cuerdas. Este mismo patron se ha documentado por 
toda la zona -y toda la region andina- donde los individuos fueron enterrados en posicion senta
da 0 dec ubi to lateral con las piernas flexionadas, sin orientacion fija (Ayala 1997), v.g. la parte norte 
del sitio de Quitor 6, perteneciente al Periodo Intermedio Tardio(Costa 1988) y los sitios del Periodo 
Medio Coyo 3 (Costa y L1agostera 1994) y Soleor 3. En este ultimo, los individuos estaban acomoda
dos en posicion sentada, con las «piernas flexionadas al torax, pies cruzados uno sobrepuesto al 
otro, y brazos flexionados y cruzados sobre el esternon» (Bravo y L1agostera 1986: 323-324). 

Objetos asociados 

La diversidad del ajuar funerario de San Pedro se debe tanto a la excelente preservacion de 
los materiales organicos como a la riqueza iconografica en la parafernalia alucinogena y los diseiios 
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pirograbados sobre hueso y calabazas, gracias al clima .hido del desierto de Atacama. No es produc
to de una variabilidad en categorias de objetos funerarios . Sin embargo, la cultura material funeraria 
de San Pedro refleja una importante estandarizaci6n estetica en su alfareria, cesteria y textiles 
(Llagostera, Torres y Costa 1988: 89). Aunque se reconocen 90 categorias de artefactos funerarios, 
estos se usan a traves de toda la zona atacamena, asi que, en realidad, el ajuar atacameno es bastante 
homogeneo. En San Pedro no se encuentra casi ningun contexto funerario totalmente ajeno, fuera de 
los contextos del Callejon de Larrache (2do. nive!) analizados aqui, la tumba yavi encontrada en la 
casa L. Nunez, y los de la Casa Parroquial, que siguen sin publicarse. 

Los objetos mas comunes son: cenimica, palos de arcos y flechas, textiles, objetos de cobre 
o de mineral de cobre (v.g. malaquita, turquesa), parafernalia vinculada con el consumo de 
alucin6genos (v.g . tabletas, tubos, cajitas, esp<itulas, etc.), cesteria y calabazas. En suma, a pesar de 
la diversidad en objetos encontrados en contextos funerarios sanpedrinos, existe un patron basico 
de individuos (solos 0 en grupos) enterrados sentados en cuclillas, mirando en todas las direccio
nes , la mayoria de ellos asociados a ceramica, objetos en madera, cobre, cestos y calabazas (para un 
buen resumen del tema Aguero et al. 1997). Los contextos Ilamados tiwanaku son los que contienen 
material tiwanaku y/o objetos en oro . Ambos casos se presentan en mas detalle en la siguiente 
seccion . 

Contextos funerarios de posible filiacion altiphinica 

Pocos entierros salen del patron funerario local y se han distinguido algunos context os 
«insolitos», interpretados como de posible procedencia tiwanaku. Estos pertenecen ados catego
rias: 

I) Aquellos con objetos de filiacion estilistica tiwanaku, tales como textiles, tabletas de rape 0 

ceramica (v.g. cementerio de Coyo Oriente, Oakland Rodman 1992, 1994). 

2) Aquellos con objetos de oro (vasos, placas, plumas cefalicas, bandas, brazaletes, etc .; Figs. 3,4, 
5) Y otros adornos metalicos (vease Apendice), y que carecen de alfareria (v.g. cementerio del Calle
jon de Larrache, Benavente et al. 1986). 

Tipo 1: elementos tiwanaku 

Los objetos de obvia filiacion estilistica tiwanaku son las vasijas policromas y las tabletas 
de madera esculpidas con representaciones figurativas tiwanaku (para un analisis de textiles tiwanaku 
en San Pedro, CI Oakland Rodman 1985, 1992, 1994; Conklin 1997-1998). Sin duda, podra encontrar
se mas objetos foraneos en la coleccion; se carece de informacion sobre las especies de madera 
uti lizadas para el tallado de las tabletas inhalatorias y los arcos. 

Alfareria altiphinica 

De las 323 vasijas estudiadas en su analisis multiregional de la alfareria tiwanaku, Uribe 
identifica 18 tiestos de filiacion tiwanaku en la coleccion de San Pedro. Comenta que los ejemplares 
encontrados en San Pedro son de un estilo «puro» y que mantienen (<una conducta mas excluyente 
que integradora» (Uribe s.f.: 35). Las vasijas tiwanaku, por 10 tanto, constituyen el unico elemento 
tiwanaku y ceramico de sus contextos y nunca se desarrollo un estilo ceramico local basado en 
motivos tiwanaku , como en los casos de Arica 0 Cochabamba. Uribe concluye que las variaciones 
regionales en la alfareria tiwanaku sefialan relaciones debiles entre la periferia y el centro del estado, 
adem as de la variacion en el proceso de integracion tiwanaku (CI Browman 1996). En otras palabras, 
la mayo ria de las vasijas tiwanaku son de manufactura no local, 10 que sugiere que sirvieron como 
bienes de prestigio para la elite local (para una interpretacion diferente, CI Orellana 1984, 1985). 
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Fig. 3. Sitio de Callej6n de Larrache. Adornos del 
craneD 358 (sin escala, de Le Paige 1964). 

Fig. 4. Sitio de Callejon de Larrache. Pluma cef6.lica. 

Fig. 5. Sitio de Callejoll de Lan'ache, Tlimba 358. 
Vaso-relrato (sill escala, de Le Paige 1964). 
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En total, los ceramios tiwanaku muestran los estilos Clasico y Expansivo (segun Bennett, 
n=6) y variantes locales (n= II; cantidades segun Tarrago 1989 y Uribe n.d.). Las vasijas de los 
estilos Clasico y Expansivo son de probable elaboracion foranea debido a su pasta anaranjada, 
ausente en las pastas homogeneas de San Pedro. Segun Tarrago (I989: 399), los recipientes 
altiplanicos, de muy buena calidad, no se combinan con tipos locales. Los otros 11 aparecen en 
combinacion con alfareria local de los periodos Medio y Tardio, con calabazas decoradas 0 collares 
de ignimbrita. Estos ceramios son de fabricacion local, con formas altiplanicas (v.g. keros negro 0 
rojo pulido ).1 

En un estudio de alfareria foranea , L1agostera, Costa y Tellez (1988) describen nueve con
textos funerarios con vasijas de posible filiacion altiplanica. De las variantes locales, hay dos keros 
negros y uno rojo, ambos pulidos y con un rodete a medio cuerpo. De los recipientes fonineos, hay 
una botella con el cuello quebrado, cuatro keros policromos, una base de kero desgastado y 
retrabajado, y un tazon. Todos los especimenes varian en el diseiio de su decoracion, desde campos 
de cinco colores a diseiios sencillos de rayos negros. Los contextos con variantes locales contienen 
otras vasijas de fabricacion local y otros objetos de la practica funeraria local. Los recipientes 
«puros» ocurren como el unico elemento ceramico en el contexto funerario y se asocian a otras 
vasijas foraneas de origen aun desconocido, 0 a ceramica gris bruiiida alisada. 

Es importante no tar que dos de las vasijas fueron enterradas quebradas y retrabajadas, con 
el corte alisado, 10 que demuestra un tratamiento cuidadoso de estos elementos y su uso como 
objetos funerarios a pesar de su desgaste . Se ha encontrado el mismo fenomeno en algunos ceramios 
del estilo Isla, del noroeste argentino. Posiblemente, los ceramios fonineos de ciertas regiones 
fuesen dificiles de adquirir y, siendo tan importantes para el rito funerario, se enterraron rotos y 
Iimados. Esto sugeriria que los individuos enterrados con ellos no son altiplanicos, sino locales que 
mantenian vinculos con otras regiones 0 acceso a bienes raros. 

No obstante que las vasijas clasicas tiwanaku a veces constituyen el unico conjunto 
ceramico en sus contextos, se combinan con muchos otros elementos locales tales como arcos y 
tlechas , calabazas, cestos y parafernalia alucinogena. Mas interesante aun es la asociacion de algu
nos ceramios con restos del gorro tipo «corona», hecho con una trenza de paja recubierta con piel de 
came lido y un textil hecho con la tecnica de looping. EI gorro «corona» se ha visto como emblema
tico de la identidad sanpedrina por su localizacion exclusiva en la zona (Oakland Rodman 1992: 330) . 
Resulta, entonces, que esos ceramios altiplanicos se asocian con elementos propios de la zona de 
San Pedro y que probablemente fueron incorporados al conjunto de objetos funerarios local por 
habitantes locales, y no por colonos tiwanaku. De este modo, todos los objetos tiwanaku en Soleor 
3 «no se asocian unos con otros, 0 sea, son los unicos objetos con este tipo de decoracion en sus 
respectivas tumbas» (L1agostera, Torres y Costa 1988: 75). En suma, los portadores solo utilizan 
piezas individuales, pero no se entierran de acuerdo a patrones funerarios distintos , 10 que los 
seiialaria como individuos foraneos. En consecuencia, los objetos tiwanaku fueron usados como 
objetos de prestigio por elites locales. 

Parafernalia alucinogena 

La parafernalia alucinogena concuerda con el mismo patron de consumo. Los objetos vin
culados con la insutlacion de polvos alucinogenos son tabletas, tubos, cucharillas y bolsas para el 
polvo (L1agostera, Torres y Costa 1988: 70). A veces se asocian tambien cajitas de madera y espMulas 
de hueso. Torres (1987: 42-43) identifica como «Tiwanaku» aquellas tabletas cuya iconografia se 
vincula directamente con elementos diagnosticos de la escultura Iitica del altiplano. Segun estos 
criterios, atribuye 46 tabletas al «estilo Tiwanaku» de un total de 465 piezas de la coleccion estudia
da (Torres 1987: 38,43). Los elementos psicotropicos con iconografia tiwanaku identificados por 
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Tarrago (1989: 592, cuadro 96) son 44, y 40 de ellos se encuentran asociados a alfareria local y 
tabletas de otros estilos. Para el cementerio de Solcor 3, los investigadores (Llagostera, Torres y 
Costa 1988; Cf tambien Bravo y Llagostera 1986) observan que los ajuares de los portadores de 
parafernalia alucinogena (llamados shamanes) «no difieren cualitativamente de aquellos de los no 
portadores de tabletas» (Llagostera, Torres y Costa 1988: 88). Apoyados en estos datos y en eviden
cias antropofisicas, concluyen que los enterrados son miembros de la poblacion local. Se puede 
reafirmar a traves de las tabletas de rape que los objetos tiwanaku se integran al patron funerario 
local y no representan una identidad foranea para el portador enterrado. 

Tipo 2: adorn os metalicos 

Los adornos metalicos encontrados en las tumbas de San Pedro son de oro, plata (ver 
Apendice) y cobre. Estos ultimos no se incluyeron en el presente trabajo ya que su uso fue genera
lizado durante la prehistoria de San Pedro, por 10 que no sirven como objetos diagnosticos de 
interaccion con Tiwanaku . Los datos de los nuevos hallazgos de oro en la Cas a Parroquial no han 
sido publicados todavia, asi que tampoco se incluyeron en el presente analisis. 

Existen nueve sitios con objetos de oro, plata y cobre (Cj Tarrago 1989: 612, cuadro 135). 
Los objetos de plata corresponden en su gran mayo ria a placas, con la excepcion de un adorno 
ornitomorfo en Quitor 1, una base de kero en Quitor 9 y un jarro-retrato en Coyo 3. Todos los objetos 
de plata se encuentran acompaiiados por piezas locales, incluyendo arcos y palos de flecha, gorros 
tipo «corona», equipo psicotropico y ceramios alisados y foraneos, segun los contextos obtenidos 
por Tarrago (1989). Sin embargo, los objetos de plata no coinciden con la ceramica Negro 0 Rojo 
pulido tipica de la zona, 10 que no excluye que sean tardios . A diferencia de los contextos con oro, los 
contextos funerarios con plata contienen objetos asociados predominentemente locales. Costa (1988 : 
120) menciona la presencia de bandas de plata en dos contextos del cementerio tardio de Quitor 6 
(sector norte) como indicador de status social, pero esos contextos carecen de un ajuar mas rico 0 

mas abundante que los demas, 10 que podria confirmar esta interpretacion. En suma, los contextos 
con plata suelen coincidir mucho mas con patrones locales que aquellos con oro y posiblemente 
representarian diferencias sociales locales. La diferencia entre contextos con oro y plata no es 
contradictoria, ya que los dos metales suelen tener un significado e importancia ritual diferenciada 
en la cultura andina. 

Los objetos de oro son: 

I) Adornos , como bandas y plumas cefalicas (Figs. 3, 4) , anillos , brazaletes y pectorales encontra
dos en cuatro contextos del Callejon de Larrache, en un caso asociado con un vaso tripode estilo 
cochabambino (de filiacion estilistica altiplanica). 

2) Vasos-retrato de filiacion estilistica altiplanica, keros y hachas (Fig. 5).2 

3) Campanillas encontradas en los mismos cuatro contextos y dos mas del Callejon de Larrache, 
asociadas con laminas de estaiio y collares de malaquita. 

4) Placas, asociadas con ajuar local en otros cuatro sitios (Yaye I, Quitor 1, Quitor 5 y Coyo 3). 

Los contextos con oro son escasos y suelen carecer de ceramica. Hay un solo caso de un 
contexto de 15 individuos con abundantes objetos asociados en el cementerio Quitor 5, con ceramios 
locales, tabletas psicotropicas con decoracion tiwanaku, otros elementos psicotropicos, un hacha 
de cobre, cuatro torteros y una plaquita de oro. 

En San Pedro, el vinculo entre objetos metalicos con influencia altiplanica se basa en los 
vasos-retrato y keros de oro (Fig. 5), la combinacion de placas de oro con objetos de estilo Tiwanaku, 
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y la ausencia de otros elementos del ajuar local. La atribucion de placas, adornos y otros objetos a 
la cu!tura Tiwanaku en general se basa en semejanzas estilisticas entre disefios en estos objetos y 
en keros pintados (v.g. Gonzalez 1992: 5). Algunas placas fueron encontradas en el sitio de Tiwanaku 
(solo una, otras cinco de procedencia dudosa), del mismo modo que unos adornos cefaJicos 
antropomorfos encontrados por Miranda en 1976 en el Templo de Kalasasaya (muy semejantes al 
contexte del cerro San Sebastian en Cochabamba; Money 1991). En base a todo 10 anteriormente 
present ado, los contextos del Callejon de Larrache (2do. nivel) se han interpretado como pertene
cientes al sitio de Tiwanaku por la presencia de vasos-retrato (en oro, Fig. 5), con otros adornos del 
mismo material (Le Paige 1961; Benavente et at. 1986). 

Esta asociacion automatica de objetos en oro con el centro Tiwanaku (y, por extension, con 
sus portadores) puede ser prematura debido a los pocos ejemplares con iconografia altiplanica en 
estos objetos (a pesar de los vasos-retrato), y su rara combinacion con otros elementos tiwanaku en 
los contextos funerarios del area. Por 10 tanto, hay otros centros de produce ion y consumo autocto
no de adornos de oro, como el noroeste argentino (que recibio influencias altiplanicas tambien; 
Uriando y Rivadeneira 1962; Gonzalez 1992), donde se han encontrado contextos semejantes a los 
del Callej6n de Larrache (v.g. Rio Doncellas, Benavente et al. 1986: 69-70). San Pedro mismo se ubica 
en una zona con muchos recursos metalurgicos y facilmente podria haber producido estos objetos. 
Los adornos cefalicos encontrados en Tiwanaku (Money 1991) son de una calidad y de un nivel de 
elaboracion mucho mas complejos que las bandas y plumas cefalicas de San Pedro. Los adornos 
cefalicos de San Pedro son simples, sin decoracion, menos dos que estan formados por dos circulos 
y decorados con cuatro triangulos recortados ubicados en las direcciones cardinales (Fig. 4), sin 
semejanzas con ningun adorno de oro recuperado en el sitio de Tiwanaku 0 en algun otro sitio 
regional. Asimismo, a diferencia de los vasos kero de oro, los vasos-retrato no tienen mucha seme
janza a los de Tiwanaku. De hecho, los vasos -dos de la tumba 358 (Fig. 5)- representan a 
individuos que lIevan el tipico gorro sanpedrino, tipo corona, 10 que sugeriria que son de manufac
tura local 0 que se refieren a individuos locales. 

Es prematuro ubicar el origen de estos objetos en el centro tiwanaku, ya que se han encon
trado pocos objetos simi lares en esa zona, pero los contextos del Callejon de Larrache (2do. nivel) 
contrastan con las normas funerarias locales por su ajuar dominado por el oro y la escasez de 
ceramica (sobre todo de ceramica local). Si existiera relacion entre estos contextos y el altiplano, se 
confirmaria un patron semejante en elmismo sitio de Tiwanaku 0 en otros de comprobada influencia 
tiwanaku. 

Descripcion de practicas funerarias tiwanaku 

Evidencias del area central 

Se sabe muy poco sobre los contextos funerarios de la cultura Tiwanaku. La mayoria de los 
restos humanos conocidos del sitio de Tiwanaku en Bolivia son de caracter ritual 0 de alto status 
social (Manzanilla y Woodward 1990 ; Kolata 1993; lanusek 1994). Los de caracter ritual contienen 
individuos incompletos y, a veces, desarticulados , con restos oseos de camelidos y ceramios. Los 
de alto status social se caracterizan por individuos flexionados sentados, acompaiiados por un ajuar 
de ceramica policroma y otros objetos de metal, hueso, mineral y piedra. Las estructuras mas sene i
Ilas semejan a estos ultimos, pero con solo ceramica y/o menos ajuar. 

Sin embargo. en una estructura de pozo con camara revestida de piedra en el palacio de 
Putlln i (Kolata 1993: 157-159) se encontr6 una mascara de oro con una cara repujada, asociada a una 
mujer que lIevaba cuatro brazaletes de cobre, un collar de minera les de cobre y 11lIeso, un ceramio 
rojo , objetos liticos y 6seos . En una sala subterranea asociada se hal16 un fardo de textil con alfileres 
de cobre y oro, un disco y una espatula de cobre, una botella de ceramica y otros tantos objetos 
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oseos. Por su inclusion de elementos en oro, este contexte se parece mas al caso de Larrache, pero 
no se observa las mismas formas aureas (v.g. band as cefaIicas), e incluye un ajuar mucho mas 
abundante y mas variado. 

Evidencias del n(ideo 

En el sitio de Iwawi, ubicado a poca distancia del sitio principal de Tiwanaku, se encontra
ron 22 contextos funerarios de dos tipos de estructura: de pozos poco profundos y con pocos 
objetos asociados y de cistas profundas (hasta 1,5 metros) con mas objetos asociados. La mitad se 
encontro asociada a recintos habitacionales 0 ceremoniales. No se registraron sellos de piedra ni 
marc adores de madera y los individuos se hallaron sentados, con las piernas flexionadas (O'Brien 
1997). La mitad de los contextos pertenece al periodo Tiwanaku, y lleva tazones y keros en el estilo 
Tiwanaku y jarros «locales» (de la epoca pre-Tiwanaku, Burkholder 1998). Los arqueologos recupe
raron tambien puntas liticas, lascas de obsidiana, fragmentos de oro laminado y algunos objetos de 
cobre. 

Investigaciones en Lukurmata, tambien a poca distancia del centro Tiwanaku, permiten 
definir variantes diacronicas en los patrones funerarios de la zona. Se registro que hubo un aumento 
en la variabilidad de tipos de estructuras - de pozos sencillos a estructuras subterraneas- a traves 
del tiempo. Casi todos los individuos de todas las epocas se enterraron en posicion sentada con las 
piernas flexionadas; ademas hubo un acercamiento de contextos hacia las estructuras en los perio
dos medios y una localizacion de contextos dentro de «cementerios» en periodos tardios (Bermann 
1994). 

Las estructuras del periodo Tiwanaku IV fueron pozos revestidos sellados con piedras 0 

estructuras aereas de dos compartimentos. Del mismo periodo se hallaron asociados a la plataforma 
central 14 pozos circulares, revestidos y sellados con una pequefia banqueta al fondo, con dos 0 

mas vasijas del estilo Tiwanaku IV, restos de ciervo, cameIido 0 perro, objetos liticos, collares y 
metal, y pequefios ceramios y figurillas . Los contextos Tiwanaku V contenian poco ajuar y eran 
pozos tronco-conicos invertidos, marcados con un circulo de piedras en sus bocas. Entierros del 
periodo postiwanaku se caracterizan por pozos tronco-conicos circulares, revestidos y sell ados 0 

cistas hechas con grandes lajas verticales como paredes con una mas en forma de tapa. Todos los 
contextos encontrados con ajuar, salvo algunos de periodos mas tempranos, contenian ceramica. EI 
enfasis en construcciones subterraneas funerarias de muchos periodos en Lukunnata distingue 
estas estructuras de las de Larrache en San Pedro. Aunque los context os de Iwawi se asemejan mas 
a los de San Pedro con sus pozos simples, ninguno de estos sitios comparte un conjunto aureo tan 
extraordinario. 

Evidencias regionales 

Las costumbres funerarias de Chen Chen (en Moquegua, costa sur peruana) durante la 
ocupacion tiwanaku (fases IV y V) se caracterizan por tres tipos de estructuras: I) pozos revestidos , 
cilindricos, con sella de piedra, 2) pozos sin revestimiento interno, con relleno de piedrecillas, 
algunas con sellos de piedra 0 un circulo de piedras alrededor de la boca, y 3) pozo con revestimien
to en la boca (Buikstra 1995 ; Blom 1999: 80-82). Chen Chen representa el periodo de fonnalizacion del 
sitio como centro burocratico del est ado en la costa sur peruana. Blom (1999: 93) comenta que 
contextos semejantes son conocidos en sitios altiplanicos como Lukurmata (Bermann 1994) y la Isla 
del Sol (Seddon 1998), pero que las practicas de enterrar dentro de las unidades domesticas y los 
sacrificios evidentes en la Akapana (Manzanilla y Woodward 1990) no se conocen en las colonias 
tiwanaku. La identificacion de contextos tiwanaku se hace en base a: a) contextos diferentes al 
patron general y/o b) la presencia de alfareria u otros objetos del estilo Tiwanaku . Para el caso de 
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Chen Chen, las estructuras cambian el patron local de tumulos y pozos de camara por el de los pozos 
revestidos, cistas cilindricas revestidas y pozos simples. 

Finalmente, existe una coleccion relevante del departamento de Cuzco, Peru, descrita por 
Chavez (1985a, b). Se trata de una serie de objetos plateados, incluyendo plumas cefalicas, otros 
adornos personales y cascabeles encontrados junto ados vasijas ceramicas policromas y utilitarias, 
algunas cuentas de turquesa y cuatro placas pequenas de oro. Una de las vasijas decoradas parece 
pertenecer al Periodo Medio, con elementos morfologicos nazcoides. La otra es un vaso pequeno de 
filiacion estilistica desconocida. Las 22 plumas cefalicas de la coleccion se dividen en tres tipos: a) 
con placa y dos penachos, b) de penacho y placa terminal, y c) con solo penacho(s) (Fig. 6). EI primer 
tipo, el mas comun, consiste en dos plumas sobre una placa cuadrada ubicada entre la punta de la 
pluma y sus penachos. Esta placa esta decorada con disenos cercanos al estilo Tiwanaku -cara 
antropomorfa de vista frontal, con apendices que terminan en cabezas zoomorficas-, en la tecnica 
del repujado (Fig. 7). Chavez (1985: 183-185) cita plumas aureas ornamentales similares de los sitios 
de Pinilla -cerca de Ocucaje-, Lurin y Pachacamac. Muestra tambien una ilustracion de una de las 
plumas de Pariti, de tres penachos que terminan en cabezas en repujado. Como las diademas del 
Titicaca, los especimenes peruanos son, en su mayoria, plumas decoradas con motivos tipicos de la 
iconografia tiwanaku, pero no se asocian a ceramica tiwanaku, sino a vasijas parecidas a las de la 
costa sur del Peru. Ademas, sue Ie haber modelos plateados y de oro. 

EI contexto que coincide mas con los del Callejon de Larrache (2do. nivel) fue excavado por 
Bennett en la isla de Pariti en ellago Titicaca. En su sexto sondeo hallo un pozo muy mal definid03 

con el siguiente ajuar (Bennett 1936: 448): 23 pequenas vasijas de oro, algunas con decoracion 
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Fig. 7. Pomacanchi, Cuzco. Ejemplo de decoracion tiwanaku en las plumas cefalicas. 

tiwanaku, tubos 6seos ((,0 cajitas?) para pintura incisos con disefios tiwanaku, cuentas de collar (no 
precisadas) y fragmentos de pigmento verde, rojo, blanco y azul. Se trataba de un contexto sin 
cenimica. Segun el duefio de la isla, restos humanos con vasos y mascaras de oro fueron recupera
dos del mismo sector, asociados ados fuentes cenimicas con decoraci6n de estilo Tiwanaku clasico. 

Los objetos aureos incluyeron cinco vasos pequefios y platos en miniatura (Bennett 1936: 
451-454), algunos decorados, cuatro discos incisos -uno con «asa»-, un adorno cefalico de tres 
plumas con caras repujadas, y un kero-retrato. Este contexto se asemeja a los de Larrache en cuanto 
a las plumas cefalicas y el kero-retrato, y sus cajitas 6seas incisas se parecen a los huesos 
pirograbados de otros contextos sanpedrinos. Los vasos y platos en miniatura no aparecen en San 
Pedro, pero SI se ha encontrado pequefias vasijas en algunos contextos funerarios, es decir, vasijas 
locales en miniatura, un hecho descubierto tambien en otros sitios andinos (v.g. Pacatnamu). Lo mas 
interesante es el caracter aceramico del contexto de Pariti, como si las vasijas aureas reemplazaran a 
la alfareria. Los rasgos en comun entre los contextos de Pariti y Callej6n de Larrache (2do. nivel) 
pueden indicar que los individuos de San Pedro fueron representantes de los centros religiosos 
asociados con las islas dellago Titicaca (Cf Seddon 1998) y no del centro (administrativo-econ6mi
co) de Tiwanaku. 
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Estas investigaciones demuestran la alta variabilidad en las pnicticas funerarias tiwanaku, 
desde pozos revestidos, con tazones y keros en contextos residenciales, hasta contextos de indivi
duos incompletos con restos 6seos de camelidos, asociados a eventos de construcci6n y destruc
ci6n (Janusek 1994: 105, 144). De haber side un estado complejo y jenirquico, se esperaria mucha 
variabilidad en los roles sociales representados a traves del enterramiento. Aqui se nombran algu
nas observaciones generales sobre las pnicticas funerarias tiwanaku (Periodos IV y V) : 

1. La posici6n del individuo es flexionado sentado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Los 
contextos del sitio de Tiwanaku contienen bastante cenimica y del mismo estilo. No aparecen tipos 
fonineos, los que si se present an en contextos domesticos (Janusek 1994: 146). Los individuos estan 
acompafiados por un kero y un taz6n. Hay contextos sin ajuar y otros con mas objetos asociados , 
pero esta combinaci6n es frecuente, sobre to do en los sitios excavados por Ryden 1947. 

2. Hay una gran variabilidad en la construcci6n de las estructuras. Hay pozos tronco-c6nicos con 
tapas de piedra, sin revestimiento, 0 pozos con revestimiento de piedra, con sellos de piedra y/o 
camaras subterraneas perpendiculares. Estas diferencias podrian ser significativas cronol6gicamente. 

3. Existen cambios cronol6gicos en los contextos funerarios domesticos (Bermann 1994; Janusek 
1994), pero se conocen poe os cementerios con contextos tiwanaku agrupados, como se encuentran 
en San Pedro (aunque hay posibles areas funerarias Tiwanaku V en el sitio ep6nimo y en Lukurmata, 
Bermann 1994: 220; Janusek 1994: 308). 

4 . La asociaci6n de pequefios fragmentos aureos es comun en los contextos del altiplano, hasta en 
el caso de tumbas sencillas sin mayor elaboraci6n del ajuar (v.g . los contextos de Iwawi). Aquellos 
con piezas aureas son escasos, pero estas son mucho mas elaboradas y decoradas que las simples 
bandas y plumas cefaIicas sanpedrinas. 

5. Se presentan pocos contextos con diversos objetos de adorno en oro (0 plata) asociados con 
poca ceramica que es comun en el Peru, donde aparece sin filiaci6n tiwanaku. 

Amilisis comparativo 

Las caracteristicas funerarias del Callej6n de Larrache (2do. nivel) difieren de las de Tiwanaku 
en 10 siguiente: 

I . La escasez de ceramica. La alfareria parece haber sido un elemento importante en las costumbres 
funerarias de Tiwanaku y San Pedro, y en formas especificas utilizadas con mucha frecuencia en 
ambas regiones . 

2. La ausencia de cualquier estructura subterranea 0 aerea , ya que las estructuras tiwanaku suelen 
ser muy variables y muchas veces en forma de edificios de piedra sobre 0 debajo de la superficie, 
incluyendo sellos de piedra. Este patr6n no se encuentra en San Pedro. 

3. La sencillez y predominancia de la mayoria de sus objetos aureos, con excepci6n de los vasos. 
Hay hallazgos de oro conocidos para la zona tiwanaku , desde los mas elaborados en Kalasasaya 
hasta los mas sencillos en lwawi , pero Pariti es el unico caso de un contexto con ajuar casi exclusivo 
de objetos aureos . Por 10 tanto , los sitios con objetos de oro se reparten por toda la regi6n centro
sur andina , incluyendo abundantes hallazgos del noroeste argentino, 10 que impide elegir a Tiwanaku 
como ellugar preferente de origen de este material. 

4. La decoraci6n encontrada en dos de las plumas de Larrache (Fig. 3, 4) no se relaciona a la icono
grafia tiwanaku, y es de un aspecto geometrico y sencillo . En adici6n, las bandas puestas sobre el 
rostro del individuo son mas frecuentes y comparten su funci6n con las placas de plata locales. 
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5. Es claro que estos contextos con objetos en oro y plata, se asocian a cenimica, y esta se relaciona 
con el sur boliviano 0 el noroeste argentino . 

6. Debido a que se trata de un area funeraria, tampoco corresponde a los casos caracteristicos de 
Tiwanaku. 

Aparte de caracteristicas compartidas con grupos a traves de la zona centro-sur and ina, 
como la posicion flexionada en cuclillas del individuo, las tumbas «insolitas» sanpedrinas de su
puesta filiacion altiplanica no comparten rasgos en comun con los contextos funerarios del altiplano 
(salvo el caso de Pariti). Se puede argumentar siempre que no se han excavado todavia tumbas de 
shamanes 0 represent antes del estado en Tiwanaku, pero si se conocen tumbas de individuos con 
status especial de Putuni en Tiwanaku (Kolata 1993) Y Lukurmata (de la plataforma central, Bermann 
1994) que no lIevan tales caracteristicas. 

La semejanza del Callejon de Larrache (2do. nivel) con Pariti lIeva a pensar que existia una 
categoria de representante regional 0 una especie de sacerdote altiplanico 0 tiwanaku (Benavente et 
al. 1986), vinculado al caracter sagrado dellago Titicaca y sus Islas (Seddon 1998). En el caso de 
Pariti, solo es conforme a unos pocos ejemplos de contextos funerarios rituales y de prestigio en la 
region de Tiwanaku mencionados por Chavez (l985a, b). Muchas veces hacen falta datos sobre los 
contextos en los que se encontraron, pero plumas, bandas cefalicas -y estas predominan en la 
coleccion San Pedro- y otros adornos en oro se han encontrado tambien en el noroeste argentino 
(Gonzalez 1992; Uriando y Rivadeneira 1962). Unas plumas cefaticas muy parecidas fueron encontra
das en el sitio tardio de La Playa, en Argentina, por Boman (1908). Este hecho, y la presencia de un 
ceramio cochabambino en la tumba N.o 356 de Larrache, implica relaciones con mas regiones que con 
el centro Tiwanaku, y que estos contextos funerarios pueden relacionarse con individuos locales 
vinculados a un ceremonialismo regional de alto prestigio en varias comunidades del centro-sur 
andino. Simplemente, no hay suficiente concordancia entre el patron de Larrache y las costumbres 
generalizadas del altiplano para asignarles una identidad tiwanaku -menos para sugerir una coloni
zacion tiwanaku de la zona-, sobre todo si la presencia general de esta cultura material foranea en 
la de San Pedro corresponde siempre a las normas locales. 

Conclusiones 

Se han presentado datos que indican que los elementos tiwanaku se incorporan al patron 
funerario local de San Pedro, sin evidencias vinculadas a la inclusion de cultura material foranea. 
Elementos tiwanaku son unicos en sus contextos, nunca estan acompafiados por otros objetos de 
filiacion tiwanaku y son escasos en el total de los contextos funerarios de la zona. Hay confirmacion, 
entonces, de la interpretacion como influencias indirectas de Tiwanaku en San Pedro, es decir, 
relaciones de clientelaje. 

Se ha descartado tambien el vinculo entre los contextos del Callejon de Larrache (2do. 
nivel) y el patron funerario del estado altiplanico. Es mas probable que los individuos de Larrache 
representen participantes en un grupo de importancia religiosa multiregional. No se puede corrobo
rar su origen foraneo con los datos disponibles. Mas informacion sobre las caracteristicas oseas, 
como analisis de ADN, podrian aclarar aun mas su procedencia. 

La identificacion de un individuo como foraneo por la existencia de un objeto foraneo en su 
ajuar puede ser apresurada. Los estudios que buscan identificar distintos patrones de comporta
miento funerario en los cementerios de San Pedro (Bravo y Llagostera 1986; Oakland Rodman 1992, 
1994; Costa y Llagostera 1994) constituyen un avance analitico importante. Sin embargo, la asigna
cion subsiguiente de un caracter foraneo a uno de estos patrones segun la presencia de objetos 
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fonineos ignora la posibilidad de diferencias locales. Esto se agrava si se selecciona el origen del 
canicter fonineo segun los intereses predominantes de investigaciones actuales, como el estudio de 
Tiwanaku. Fijarse tanto en Tiwanaku hace pasar por alto las relaciones con otras regiones como el 
noroeste argentino (Tartusi y Nunez 1996; Tarrag6 1994), que han sido mas importantes a traves de 
toda la prehistoria de San Pedro. 

Se necesitan estudios sistematicos de organizaci6n social en San Pedro para poder descar
tar una diferenciaci6n funeraria por razones locales antes de atribuir identidades foraneas. Se hace 
ineludible el estudio de la variabilidad interna en las practicas funerarias del Estado Tiwanaku para 
resaltar tambien personajes como aquel de Pariti, cuyo ajuar dista tanto del patr6n evidente en otros 
sitios tiwanaku. 

Sin duda, la ceramica tiene mucha importancia en las practicas funerarias de San Pedro y de 
Tiwanaku . La autora propone que la ceramica foranea forma una parte importante del conjunto 
sanpedrino de objetos asociados. La presencia, entonces, de ceramios foraneos constituye un ele
mento basico del discurso funerario local y no senala identidad foranea del individuo. Mas bien, los 
ceramios representarian relaciones familiares con regiones definidas (Martinez 1998; Stove12000) y/ 
o posiciones de poder econ6mico 0 espiritual (Llagostera, Torres y Costa 1988; Berenguer y Dauelsberg 
1989). 

Notas 

I Keros de estilo Negro pulido han sido encontrados en el altiplano (Bermann 1994). Los de San 
Pedro se han denominado «variantes locales» por su pasta local y su uso en combinaci6n con 
ajuares totalmente locales. 

2 Para consultar mas imagenes de los contextos, Cf tambien Le Paige 1961: Lams . 7-16. 

J Bennett (1936: 448) comenta que se encontraba asociada a una capa de material chi rip a, 10 que hace 
pensar que no se pudo distinguir el corte de la estructura en el perfil. 
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APENDlCE 

Descripcion de tumbas con objetos metalicos 

Fuentes: Tarrago 1989, Benavente et at. 1986, Costa y Llagostera 1994. 

1. Tumbas con objetos de oro 

Nota : no se han incluido aquellas tumbas con cobre porque estos objetos nunca han sido denomi
nados tiwanaku) . 

a) Sitio de Callejon de Larrache 

_N .O 356: un individuode sexo femenino . Oro: tres laminas cefalicas, dos pectorales, dos brazaletes, 
cinco campanillas, seis anillos. Un collar de cuentas de malaquita. Asociados: tiestos foraneos, 
tripode, policromo (negro y blanco sobre rojo-ocre). Benavente et al. (1986) 10 caracterizan como 
Tiwanaku, pero una foto del Padre Le Paige, quien 10 excavo, muestra que tiene mas semejanza con 
los policromos de Cochabamba. La pieza ya no se encuentra en la coleccion (Tarrago 1989: 101-102). 

_N .O 358 : un individuode sexo masculino . Oro: tres vasos (dos antropomorfos , un kero) de estilo 
Tiwanaku. Tres bandas cefalicas, dos pectorales circulares, seis laminas trapezoidales . Asociados : 
tres hac has (de cobre, estafio y oro) (Tarrago 1989: 102). 

_N. O 359 : oro : tres diademas, dos brazaletes, dos pectorales , seis anillos y tres campanillas. 

_N .O 1714: Oro: un adorno plano sobre una piedra allado del craneo, tres adornos, tres campanillas, 
un anillo. 

_slN .O 1: lamina de estafio, placa como mascara «(,estafio?) , tres campanillas de oro, 11 cuentas de 
malaquita . 

-slN .O 2: un infante. Dos laminas de estafio en la cara, nueve campanillas de oro, un collar hecho de 
malaquita . 

b) Sitio de Yaye I 

N .O 1419: un infante. Un arco, tres palos de flecha, l1Ueso largo y pulido con motivo de condor 
tiwanaku, un plato de piedra, cuentas de mineral de cobre, placa de oro. Nota: no tiene ceramica local 
asociada. 

c) Sitio de Quitor I 

_N.O 899 : un infante. Dos cuencos, un vaso miniatura, una placa de oro, una canasta. 

-N .O 905 : un individuo, sexo indeterminado . Un cuenco, una placa de oro. 

d) Sitio de Quitor 5 

_N ° 2094-2108: 15 individuos. Una vasija estilo Negro pulido lYc, dos vasijas estilo Negro pulido D, 
seis tabletas de rape (uno de fili aci on tiwanaku), dos cajitas, un batan para pigmentos, una cu chari
ta, cuatro torteros, dos tubitos de hueso, dos espatlilas de hlleso, un 11Ueso para tejer, una hacha en 
forma de «T», de cobre, una plaquita de oro. 
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e) Sitio de Co yo 3: no hay detalles sobre los contextos funerarios . 

-Tumba 35 : un individuo de sexo masculino, uno femenino y un infante, sobre el cuerpo del 
hombre .Disco de oro. 

2. Tumbas con objetos de plata 

a) Sitio de Yaye 3 

_N.o 1578: un individuo de sexo masculino. Cuenco alisado IYML, un arco, cuentas de ceniza volca
nica, placa de plata, una calabaza. 

b) Sitio de Quitor 1 

_N .o 889 : un individuo de sexo femenino. Dos cuencos alisados , una jarra, una cajita de madera, un 
collar de cuentas de piedra de cobre, dos placas de plata (sobre los ojos y la boca), un adorno en 
forma de condor con las alas abiertas sobre el pecho, un brazalete, dos argo lias, un gorro de piel con 
corona de paja, dos ceramios fonlneos estilo Isla de Humahuaca y un vasito morado. Nota: no tiene 
eenimiea tiwanaku. 

_N. o 890: un individuo de sexo masculino . Un palo de flecha , una caja, placa de plata sobre los ojos, 
textil peludo, un gorro de pie I eon plumas con corona de paja, un cimtaro fonineo rojo oscuro eon 
base eoncava por fuera , dos asas verticales adheridas allabio(semejante a los ceramios de 889) . 

c) Sitio de Quitor 9 

-3236-7: un individuo de sexo masculino. Un vasa en miniatura dos tabletas, una cajita, un pilon, un 
areo , dos palos, un gancho, una campana grande, tuba de rape , dos tubitos de hueso, una espatula 
de hueso, dos punzones (I1Ueso!madera), una cajita, una plato de piedra, cuentas de piedra de cobre, 
base de kero de plata, tres fragmento s plata, una pinza de eobre, cesto con dibujos, gorro (trenza de 
paja) , bolsa tejida, vasa de madera tiwanaku, vasija (triangulos concentricos en negro sobre blanco, 
estilo Huruquilla) , plato con un engobe rojo y rayos negros en el interior (?). Fechado: 1050 ± 80 d.C. 

d) Quitor 62905 : pequeno monito tallado en madera y recubierto de laminas de metal (sin precisar) ; 
aleacion del tipo tiwanaku . 

e) Sitio de Coyo 3 (no hay detalles sobre los contextos funerarios). 

Tumba 11: un individuo de sexo femenino. Cintillo de plata. 

Tumba 6: un individuo de sexo masculino, con gancho de ata laje . 11 discos de plata. 

Tumba 33 : un ndividuo de sexo mase ulino. Disco de plata. 

Tumba 23: un individuo de sexo femenino en posicion atipica, cinco torteros, un jarro-retrato de 
plata ; 




