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ALFARERiA, TEXTILES YLAINTEGRACION 
DEL NORTE GRANDE DE CHILE A TIWANAKU 
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Resumen 

En es/e trabajo se explora la iconogra[ia del poder en Tiwanaku y su rol ell la integracion de zonas 
defi'on/era del area centro-sur andina. C0l110 10 son el valle de Azapa y Sail Pedro de Atacama, en elnorte de 
Chiie. Se asullle que en el proceso expansivo de Tiwanaku. las sanciones que apoyaronlajerarquia central y 
las estrategias empleadas para integrar las zonas perijericas y ultraperijt§ricas al centro /ueroll de naturaleza 
ideologica y politica. 10 que se lIlani[estaria materialmente en la iconografia que reproduce las imagenes de la 
litoescultura del lago. y que se distribuyo en objetos portatiles que integraroll 0 generaron su es/era de 
interaccio l1 . Esta idea 1Il0tivo la revision de colecciones arqueologicas de las zonas nucleares y marginales de 
la es[era de injluencia tiwanaku. cOl11prendidas entre el extremo sur del Peru. centro-Sill' de Bolivia y norte de 
Chile. Aquf. en particlliar. los autores se re/eriran a los textiles y a la al[arerfa del valle de Azapa y de San 
Pedro de Atacama para. a traves de las relaciones icollograjicas y arte/actuales, inlentar delerminar el grado 
de inlegracion centro-periferia. ya sea en ter111inos hegemo/licos 0 territoriales. 

Abstract 

CERAMICS, TEXTILES AND THE TIWANAKU INTEGRATION OF CHILE'S «NORTE GRANDE" 

In this paper we explore Tiwanaku s iconography 0/ power and its role in integrating south-central 
Andean frontier areas such as the Azapa Valley alld oasis o/San Pedro de Atacama, ill northern Chile . It is 
presumed that Tiwanakll's expansive processes, like the powers that maintained its central 
hierarchy and the strategies that integrated peripheral and ultra-periphera l areas with the cellter; were ideo
logical and political. This ideological alld politicaillature was expressed materially ill the stone sculptures 0/ 
Til\ ·allaku. alld widely distributed in portable art objects that generated and integrated Tiwanaku s interaction 
sphere. This idea motivates a reexamination o[collectionsji'om the nuclear alld peripheral areas. including the 
extreme sOllth a/Peru. south-central Bolivia. and northern Chile. FocI/sing on Chile's Azapa Valley, and San 
Pedro de A tacama. the authors seek to determine ji-om iconography and artifacts the degree 0/ integration 
between center and periphe/y. in hegemonic and territorial terms. 

Introduccion 

En el presente trabajo se intenta explorar la iconografia del poder en Tiwanaku y su rol en la 
integraci6n de ciertas zonas perifericas y ultraperifericas del area centro-sur andina, como 10 son el 
valle de Azapa y los oasis de San Pedro de Atacama, en el Norte Grande de Chile l (Fig. I) . 

Los autores asull1en que , en los procesos expansivos prehispanicos , las sanciones que 
apoyan lajerarquia central y los medios para integrar la periferia al centro son de naturaleza princi
palmente ideol6gica. De esta manera, ampliando la idea original de Isbell y Cook (1987) y centrando
se especificamente en Tiwanaku, se piensa que 10 anterior se manifestaria materialmente en la icono
grafia que se distribuye en objetos portatiles que integran 0 generan su esfera de interacci6n. Es 
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decir, la estructura politica de Tiwanaku se legitimaria a traves de una «iconografia de estado», con 
diferentes expresiones estilisticas regionales y en distintos soportes, y que habria sido disenada 
para proclamar y asegurar su hegemonia tanto en su centro como en su periferia y ultraperiferia, a 
traves de la creacion y distribucion de versiones metonimicas en objetos/iconos portatiles, generan
do vinculos con los simbolos de poder del centro altiplanico y promoviendo la participacion en esta 
cultura, a traves de las imagenes y sus soportes. Es justo aqui donde se insertan distintos artefactos 
como tabletas, keros, tunic as, bolsas y tocados -entre otros- que aparecen como iconos en la 
litoescultura del nucleo y como of rend as 0 ajuares en el resto de los territorios que se vinculan a el. 

Muchas y variadas han sido las interpretaciones sobre la distribucion del arte diagnostico 
de Tiwanaku, las que se han realizado ya sea en terminos religiosos (Bennett 1956 [1934]; Menzel 
1964), belicos (Ponce 1972), simbolicos (Wallace 1980), de federacion multietnica (Brow man 1980, 
1984), de complementariedad economic a y movilidad caravanera (Nunez y Dillehay 1979),0 de un 
senorio importante (Schaedel 1988). Sin embargo, ultimamente, varios autores han coincidido en una 
aproximacion a la expansion de Tiwanaku en terminos de estrategias de acceso a recursos (Nunez y 
Dillehay 1979; Goldstein 1988; Kolata 1982, 1983, 1993; Mujica et at. 1983; Mujica 1985; Berenguer y 
Dauelsberg 1989), de acuerdo a las que, para acceder a la zona de valles bajos 0 «periferia», Tiwanaku 
habria puesto en practica una estrategia territorial (segun D' Altroy 1987) estableciendo enclaves de 
poblacion altiplanica (Goldstein 1988, 1990), mientras que en regiones lejanas 0 ultraperiferia, como 
los oasis de San Pedro de Atacama, habria utilizado una estrategia hegemonica (segun D' Altroy 
1987), estableciendo alianzas con la elite local y subvencionandolas para facilitar el trMico y el 
intercambio (Kolata 1982, 1983; Berenguer y Dauelsberg 1989; Llagostera 1995). Tal como 10 ha 
observado Berenguer (1993), pareciera ser que la distribucion de estas dos estrategias diferenciadas 
de expansion de Tiwanaku se relaciona a la distribucion espacial de ciertos objetos/iconos, tales 
como los keros y las tabletas que se encuentran distribuidos en forma complementaria en el registro 
arqueologico del norte de Chile: en las zonas donde son frecuentes los keros, no 10 son las tabletas, 
y viceversa. En este sentido, la distribucion estructurada de algunos de estos referentes artefactuales 
de ciertos iconos de la litoescultura de Tiwanaku, constituye una evidencia material apropiada para 
estudiar las relaciones del centro con la periferia en terminos de integracion de las zonas de frontera 
al nucleo politico. 

Las ideas anteriores guiaron el registro de colecciones arqueologicas de las zonas nuclea
res y marginales de la esfera de influencia tiwanaku, comprendidas entre el extremo sur del Peru, 
centro-sur de Bolivia y norte de Chile. Como referente inicial de comparacion se considera la icono
grafia de la escultura litica que se concentra en el nucleo altiplanico, ya que su area de interaccion se 
ha definido de acuerdo a la distribucion de objetos con su imagineria. Se identificaron y estudiaron 
amplios patrones de distribucion en el registro arqueologico de artefactos representados en la 
iconografia de Tiwanaku, relacionandolos con las estrategias de acceso de este estado altiplanico a 
sus zonas de frontera. Cabe senalar que, a pesar de que en la investigacion se consideraron otras 
expresiones materiales -como metales y maderas- y tambien otras zonas de frontera, en esta 
oportunidad se hara referencia en particular a los textiles y la alfareria del valle de Azapa y San Pedro 
de Atacama,2 para, a traves de las relaciones iconogrMicas y artefactuales con la Iitoescultura del 
centro politico, intentar determinar el grado de integracion centro-peri feria, ya sea en terminos 
hegemonicos 0 territoriales, y de esta manera lograr una vision mas global acerca de los aspectos 
ideologicos y politicos de la expansion de Tiwanaku. 

Textiles e iconografia tiwanaku en zonas de frontera 

Varios autores han notado relaciones formales entre la iconografia de la litoescultura y los 
textiles (Cordy-Collins 1976; Conklin 1983; Oakland 1986). Las figuras grabadas en piedra aparecen 
usando cintillos, tocados, tLlI1icas y bolsas, representando el perdido arte textil tiwanaku. Bennett 
(1946) considero que los diseiios textiles probablemente intluenciaron la totalidad del estilo Tiwanaku, 
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y propone que los motivos del Monolito Bennett se derivan de los patrones textiles. Tambien Conklin 
(1983) ha sugerido que algunas band as cefalicas de momias de Pisagua (Chile), son las mismas 
representadas en las cabezas de los monolitos de Tiwanaku. Oakland (1986) Y Berenguer y Dauelsberg 
(1989) han observado estrechas similitudes entre las tunicas de los personajes frontales y aquellas 
encontradas en los cementerios del norte de Chile. Berenguer (comunicacion personal 1998) tambien 
ha identificado como bolsas el motivo que los personajes de perfil llevan cruzando el cuerpo . Por 
ultimo, Conklin (1991: 282) ha visto en un friso, depositado en el Museum flir V6lkerkunde, trazas de 
pintura que sugieren que la arquitectura tiwanaku estaba pintada, y aiiade que los colores que se 
han conservado son simi lares a los usados en los textiles. En suma, sob ran las sugerencias respecto 
a que las esculturas tiwanaku fueron pensadas como representaciones textiles (v.g., Puerta del Sol y 
Puerta de la Luna) y tambien como representaciones de personajes que usan prendas textiles como 
en los monolitos (v.g. Bennett y Ponce). 

En el caso de los gorros, se ha observado que -al igual que keros y tabletas- estan en una 
distribucion complementaria en el registro arqueologico del norte de Chile (Berenguer 1993; Sinclaire 
2000 ms.): mientras los gorros de cuatro puntas son frecuentes en Arica y su hallazgo hacia el sur es 
ocasional, aquellos con carrillera son comunes en San Pedro de Atacama y desaparecen al norte del 
Loa. En esta ocasion se han estudiado con mayor detalle estos patrones de distribucion, tratando de 
establecer si hay patrones de distribucion espacial semejantes en el caso de otros items textiles 
representados en la litoescultura de Tiwanaku, tales como bandas cefaticas, tunicas , bolsas y otros . 
Dado que en los textiles las tecnicas son tan importantes como la forma y las imagenes, sus caracte
risticas tecnologicas tambien fueron utiles para documentar estos patrones. 

En San Pedro de Atacama, localizado en la subarea circunpuneiia, se tuvo acceso a un total 
de 37 prendas de los sitios Coyo Oriente, Quitor-2, Quitor-6, Solcor-3 y Solor-3, fechadas entre 500 
y 950 d.C. (Berenguer et al. 1986), lograndose identificar dos estilos. El primero corresponde a un 
estilo tiwanaku, que ha sido definido por Oakland (1986), y que se caracteriza fundamental mente por 
la confeccion de prendas, tales como tunicas, mantas, bolsas , inkuiias y bandas cefalicas: a) tejidas 
en cara de trama y decoradas con tapiceria entrelazada, creando figuras que tienen su referente en la 
Iitoescultura de Tiwanaku, y las que se organizan en modulos ; b) tejidas en cara de urdimbre con 
decoracion de listas; c) decoradas con bordados en puntada anillada en uniones, aberturas u orillas, 
creando iconografia relacionada a Tiwanaku III y IV, y d) tejidos con terminaciones en puntada 0 

festones anillados. A este estilo los autores Ie agregaron el detalle tecnico de la utilizacion de una 
trama continua en aquellos tejidos cara de urdimbre (Fig. 2e) . Este estilo esta representado por 19 
prendas, entre las que destaca un mayor numero de bolsas, seguidas por mantas , tunicas, dos 
bandas cefalicas y solo una inkuiia, en las que se observa, principalmente, iconografia figurativa 
relacionada a Tiwanaku IV. Los iconos presentes son, casi de modo exclusivo, aves, ya sean en 
vuelo, extensiones con cabezas de aves 0 personajes de perfil ornitomorfizados, los que parecen 
practicamente calcados de la litoescultura del lago, sugiriendo que las prendas que los portan 
fueron confeccionadas alIi (Figs. 2, 3) . 

El segundo estilo corresponde a uno de tradicion atacamefia, caracterizado en este periodo 
principal mente por tunicas tejidas en cara de urdimbre, lisas 0 listadas. Llevan bordados en puntada 
satin en las orillas y las listas pueden estar decoradas por urdimbres flotantes y transpuestas en 
prendas tejidas en cara de urdimbre, con el uso invariable de tramas multiples, especificamente cinco 
tramas alternadas (Fig. 4). Es importante destacar que todos los tejidos de Atacama, no solo los de 
San Pedro, sino tambien los de la cuenca del rio Loa y del noroeste argentino, comparten este 
particular atributo (Agi.iero 1998; Agi.iero et at. 1999). Tambien hay bolsas con listas en damero, pero 
son escasas. 

Pues bien, este estilo aparece fuertemente vinculado ala textileria cochabambina observada 
en Mojocoya y Omereque, tanto por el usa de cinco tram as alternadas como par los tipos de pren-
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das , decoraci6n y tecnicas, con la unica diferencia de que estos utilizan hilados de algod6n y no de 
camelido como los de San Pedro (Fig. 5). Estas afinidades entre los conjuntos textiles locales de 
Cochabamba y los oasis de Atacama han llevado a los autores a proponer la existencia de una 
tradici6n textil valluna-atacameiia. Por otra parte, no se puede dejar de mencionar que, tanto en 
Cochabamba como en San Pedro, pero en bastante menor cantidad, hay prendas -exclusivamente 
bolsas- que integran bordados tiwanaku en soportes locales, dando origen a un tipo de prendas 
mixtas que Oakland denomina Tiwanaku provincial (1986). 

La calidad de las prendas tiwanaku, 10 ajustado de su iconografia a los patrones 
litoescult6ricos del sitio tipo y su asociaci6n en los contextos a textiles locales -relacionados 
estilisticamente a aquellos de Cochabamba-, indican que se trata de objetos prestigiosos, cuya 
cantidad no es alcanzada ni de modo remoto en otras zonas, 10 que sugiere que fueron valiosos 
regalos a personajes de la elite local. 

Toda la situaci6n descrita para San Pedro de Atacama y Cochabamba es muy diferente de 
aquella observada en los Valles Occidentales. En Moquegua, en el valle del Osmore, al sur del Peru, 
se pudieron registrar los textiles del cementerio de Chen Chen 0 M 1 (Vargas 1994 ms), del cual se 
excavaron 334 tumbas intactas que se situarian entre el 700 al \000 d.C. La mayoria de los tejidos 
corresponde a piezas mon6cromas, rectangulares, hechas en cara de urdimbre y que invariablemente 
usan una trama continua. Hay escasos textiles decorados, los que se reducen a inkuiias lisas 0 
listadas, tunicas y mantas muy reparadas con bordados y festones anillados en las orillas y tambien 
con Iistados laterales 0 en el cuerpo, y s610 dos piezas de tejido grueso decoradas en tapiceria enlazada 
dentada en las que, debido a su fragmentaci6n, no puede identificarse el diseiio (Figs. 6, 7, 8, 9) . 

AI contrario de 10 que ocurre en San Pedro de Atacama y Cochabamba, no hay bolsas, pero 
si un numero importante de inkuiias y, salvo las dos piezas decoradas en tapiceria, sorprende el bajo 
numero de textiles usados como soportes iconognificos. 

Las prendas de Chen Chen son del todo similares a algunas del valle de Azapa, en particular 
aquellas que se concentran en el sitio Azapa 141 , 0 Az- 141 (excavado por G. Focacci , aun sin 
publicar), donde se observan los mismos tipos de tunicas e inkuiias , destacando la presencia de una 
bolsa en tapiceria entrelazada y de una tunica listada con felinos bordados en puntada anillada en el 
refuerzo de la abertura para el cuello . En otros sitios del valle, tales como Azapa 3, 0 Az-3, hay s610 
dos textiles con iconografia figurativa representando peces y felinos, que tambien se relacionan a 
Tiwanaku IV. Alii no existen las representaciones de aves , 10 que marca una diferencia con la icono
grafia que representa aves y que se distribuye hacia los Valles Orientales de Bolivia (v.g. , Niiio Korin 
[Wassen 1972]) y San Pedro de Atacama. Se mencion6 antes que entre estos tejidos hay tunicas, 
bolsas e inkuiias, de las cuales s610 las dos primeras estan representadas en la litoescultura. Todos 
son rectangulares y usan una trama continua, en el caso de aquellos estructurados en cara de 
urdimbre. Las tecnicas estructurales son cara de urdimbre y cara de tram a, y las decorativas utilizan 
cara de urdimbre (listas), tapiceria entrelazada y enlazada dentada (creando personajes de perfil , 
cabezas de pez y motivos geometricos) , y puntada anillada (para realizar personajes de perfil 
zoomorfos, antropomorfos, antropomorfos felinizados y geometricos). En general, los medios para 
la representaci6n iconognlfica en los textiles tiwanaku son la tapiceria y la puntada anillada. La 
primera esta mal representada (n=4), al contrario de la segunda (n=30) que reproduce mayoritariamente 
motivos geomctricos, tales como meandros y rectangulos con centro. En otras prendas, la puntada 
anillada se usa como uni6n y fest6n, sin crear motivos; efectivamente, los tejidos de este estilo se 
asocian a cenimica tiwanaku (Fig. 10). 

En general, es posible observar que Tiwanaku no produjo textiles con iconografia figurativa 
en los Valles Occidentales, desarrollando local mente una producci6n textil dirigida al uso cotidiano. 
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Los autores piensan que todas esas prendas, salvo aquellas con iconografia relacionada a Tiwanaku 
IV, fueron realizadas en los va\les bajos con otros fines que aque\las que portan iconografia y 
corresponden a otra faceta del estilo Tiwanaku, mas cotidiana y menos elitista, que incluiria tambien 
a aque\las piezas tejidas en tapiceria enlazada dentada, las cuales parecen ser mas tardias 0 Tiwanaku 
V que aque\las con motivos relacionados a Tiwanaku IV, estando ya impregnadas de las concepcio
nes textiles de los valles bajos (Fig. 11). En Azapa, todos estos tejidos aparecen en los contextos 
funerarios asociados a otro tipo de materiales, que son aquellos mas representados en el valle 
durante el Periodo Medio . Se trata de un estilo local al que se ha denominado Cabuza (Aguero 2000), 
debido a que en las tum bas aparecen mayoritariamente con este tipo ceramico, ademas de Azapa
Charcollo (Cf mas adelante), integrando elementos propios de Va\les Occidentales . Lo anterior se 
refiere a tejidos cara de urdimbre con utilizaci6n de una trama continua, formas trapezoidales, gran 
representaci6n de bolsas, bolsas-faja e inkuiias terminadas en tramas en torzal, junto a elementos 
tiwanaku de Moquegua, como festones y bordados anillados y el uso del color, que difiere por 
completo de los desarro\los de tradici6n netamente de Valles Occidentales que se Ie traslapan, tales 
como Maytas y San Miguel (Espoueys et af. ) 995; Fig. ) 2). Por ultimo, se comprob6 que el uso de 
una trama continua es compartida por los tejidos altiplanicos y por los de Valles Occidentales, tanto 
los tiwanaku hechos en los valles bajos, como los cabuza. Estos ultimos integran, en cierta medida, 
tecnicas, fonnas y decoraci6n tiwanaku y de Valles Occidentales (Maytas), evidenciando la convi
vencia de diferentes grupos culturales durante una parte del Periodo Medio en el valle de Azapa 
(Aguero 2000). Los tejidos cabuza tambien estan presentes en I10 -y no en Moquegua-, en los 
sitios EI Descanso y La Cruz (recuperados en un rescate por Gerardo Carpio, aun sin publicar), pero 
con una menor representaci6n que en Azapa, confirmando el caracter local azapefio 0 valluno de 
este estil0 3 

El analisis de textiles revel6 que los tejidos y su iconografia se distribuyen de manera 
diferencial a traves del espacio y a 10 largo del tiempo en la periferia y ultraperiferia. Durante Tiwanaku 
IV hay principalmente tunicas en los Valles Occidentales, y bolsas en San Pedro de Atacama. En la 

Fig. 2. (desglosable en la pc/gina siguiente). San Pedro de Atacama. Textiles de estilo Tiwanakll (diblljos 
basados ell Oakland 1986 y Rojas y Ho ces de la Guardia 1998 illS). a. Coyo Oriente, N. 0: 4084. Manta 
decorada en tapiceria entrelazada y con bordados en puntada ani/lada en O/'illas; b. Coyo Oriente, N." de inv.: 
5382. Tzlnica decorada en tapiceria entrelazada; c. Solcor 3, TUlIlba 113, N. "de illv. : 843. Boisa tejida ell cara 
de lIrdi11Ibre con IIS0 de lIna trama continua y bordados en pllntada anil/ada ; d. Coyo Oriente, N." de ii11'.: 
5347, I ICO. IlIkuiia tejida ell cara de urdimbre can lisa de lIna trama continua y bordados ell pl/lltada 
anillada; e. Usa de lilla trallla continlla; f PI/nlada anillada (D ib.: P. Chavez). 

Fig. 3. (desglosahle en la pc/gina sllbsiguiente) . San Pedro de Atacama. Textiles de estilo Tiwanaku (dibujos 
basados en Oakland 1986 y Rojas y Hoces de la Guardia 1998 1115). a. Coyo Oriente, N." de illv.: 4185. Mallta 
decO/'ada ell tapiceria entrelazada y COil O/'il/as bordadas en plilltada allillada; b. Coyo Oriente, N. 0 de illv.: 
5381. Tllnica decorada en tapiceria entrelazada; c. Coyo Oriente, N." de ill v.: 4185. Tllnica decorada en 
tapiceria elltrelazada; d. Tecnica de tapiceria entrelazada a «illterlocked» (Dib.: P C/uivez). 

Fig. 4. (desglosahle ellia pagina subsigllie!lte). San Pedro de Atacama. Textiles de estilo atacall1eiio. Tlll1icas 
rejidas en cara de lIrdimbre CO ll IItilizacion de tramas 11l1iltiples y O/'illas decoradas ell pl/nlada satill. a. 
Utilizacion de tramas lIlllltiples: cinco tral11as altemadas; b. BO/'dado ell pUlllada satin; c. Tecnica de IIrdim
bres tl'Clnspliestas (Dib.: P Chavez). 

Fig. 5. (desglosable en la pagirw sllbsiglliellt e). Cochaballlba . Textiles de esrilo cochaballlbillo. a. Mojocoya. 51 
n.o. Tlillica de algoc/cln tejida en cara de /lrdimbre COll lIlilizacion de cinco tram as altemadas .1' bordado en 
jJll/1/ada salin; b. Molocoya. N." de inv.: 3437/3447. Tllnica de algodol1 lelida en cara de lIrdimbre can 
utili::acion de cinco Imfl/(lS allemadas), bonlado en fJlIntada safill; c. Mojo cova, sin.". Bolsa de algodon lei ida 
en cam de lIrdillf/Jre conlltilizacion de cinco /{,(IIlIClS allernadas, con detalle de IInion lateral elf fJlII71ada zigzag 
enmella; d. Mojocoya. si N. ". Bolsa de algodon lejida en cara de lIrdillfbre Call lItilizacion de cinco /mllfas 
allemadas y tiralfle decO/'ado con la lecllica de lIrdillfbres lralfspllesras; e. /vfojocoya, s/n.o. Bolsa de algodoll 
tejida en cam de lIrdimbre complelamenle bordada en fJlIlltada sa till (Dib.: P Chal'ez). 
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Fig. 6. Mnquegua. Afl. Chen Chen. TlIlllba A-I 78. N."; 179. Tunica de estilo TIwanaku V. tejida en cara de 
IIrciilllhre can usn de una trallla continua. IIIlIy reparada. Y COli orilla bordada en puntada anillada. 
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Fig. 7. Moqlleglla. MI. Ch!!11 Chen. TUlllha A-178. N. "; 0179. lllkuiia de eSlilo Tiw£lnaku J: lejicia en cara de 
urdimbre call IISO dc una Iral/1a contillua. l/1u.1' reparada. y orillas termilladas ell fesloll alliffado Iriple. 
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Fig. 8. Moqueglla. M I, Chell Chell, Tumba 1-509, N. 0: 2811. IllkUlia de estilo Tiwanaku V. tejida y decorada en 
cara de urdimbre can uso de una tram a contillua, y orillas terminadas enfest6n anillado. 

Fig. 9. Moqlleglla. MI, Chell Chen, Tumba 1-295, N. 0; 2663. Fragmellto de tapiz muy grueso, decO/·ado en 
tapiceria elliazada delltada 0 «dovetailed», similar al tapiz de Arica (Cf Fig. II), catalogado par Oaklalld 
(1986) como Tiwanaku provillcial. 
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iconografia de los Valles Occidentales predomina la representacion de personajes de perfil 
antropomorfos, antropomorfos felinizados, felinos y peces. En cambio, en San Pedro predominan los 
personajes de perfil ornitomorfos, aves, meandros y pedestales con extensiones ornitomorfas. En 
este caso las prendas se hallan tan estandarizadas que sugieren que se confeccionaron en un solo 
centro de produccion, quizas Tiwanaku, que es donde estaban los referentes de la litoescultura. 
Durante Tiwanaku V, los tejidos tiwanaku se concentran en los Valles Occidentales y corresponden 
a tunicas e inkuiias sin motivos figurativos. En cuanto a los textiles denominados por Oakland 
(1986a) Tiwanaku provincial (aquellos cuyos soportes han sido confeccionados con tecnologias 
locales 0 que reinterpretan esquemas textiles tiwanaku), se encuentran tanto en los Valles Occiden
tales (Moquegua) como en los Valles Orientales (Cochabamba) y, en bastante menor medida, en San 
Pedro de Atacama. En el primer caso, se trata de mantas y tunic as con iconografia figurativa pareci
da a la de Tiwanaku, lograda en tapiceria enlazada dentada y, en el segundo, de bolsas con iconogra
fia geometrica. 

Considerando todo 10 anterior, se puede deducir que la integracion ala esfera altiplanica de 
las dos zonas de frontera que se estan tratando, se realiza a traves de la relacion con los centros que 
muestran un vinculo mas estrecho con Tiwanaku, como son Moquegua, en el caso de Azapa, y 
Cochabamba en el caso de San Pedro de Atacama. Sin embargo, las relaciones establecidas por 
ambas parecen corresponder a motivaciones diferentes, evidenciandose en el caso de Azapa una 
gran afinidad con el centro de Moquegua, y en el de San Pedro, si bien es notorio un fuerte nexo con 
Cochabamba (donde las evidencias tiwanaku estan representadas fundamental mente por la alfare
ria), se ve que hubo contactos con Tiwanaku, pero establecidos a niveles mas exclusivos 0 de elites. 
De esta manera, parece ser que la presencia tiwanaku en el valle de Azapa implicaria cierta territoria
lidad solo en momentos mas bien tardios (Tiwanaku V), pues su iconografia no exhibe paralelos 
directos con la litoescultura del lago; en cambio, si aparece vinculada hegemonicamente con el 
centro establecido en Moquegua. En este sentido, los contextos funerarios del sitio Azapa 141, que 
muestran una acotada poblacion cubierta y of rend ada con textiles moqueguanos, hacen pensar en 
una cierta territorialidad tiwanaku, pero establecida por un grupo reducido de personas y en un 
momento tardio del desarrollo local. Por otra parte, esta misma presencia en San Pedro seria maneja
da en un nivel aun mas particular y exclusivo (no de prendas ordinarias como las moqueguanas), al 
mismo tiempo que en momentos mas tempranos que en el caso anterior y dirigido a segmentos 
especificos de la poblacion local como pudieron ser sus elites. 

La alfareria tiwanaku en la periferia 

Este anal isis ha enfatizado los atributos morfol6gicos y decorativos (pintados y modela
dos) de la alfareria, complementados con observaciones tecnologicas relacionadas con las caracte
risticas macroscopicas de pastas, tratamientos de superficie, manufactura y huellas de uso, estu
diandose 323 vasijas tiwanaku. A 10 anterior se agreg6 informacion contextual de los materiales y, 
para este caso, los datos que se derivaron del analisis textil y otros objetos. 

De este modo se ha Ilevado a cabo una caracterizacion de primera mana del estilo ceramico 
que tradicionalmente se ha asignado al horizonte, tanto en su periferia como en el nucleo altiplanico, 
que de antemano pone de manifiesto los problemas cronol6gicos de las tipologias tradicionales, 
pues las connotaciones como «ci<isico» y «expansivo» son inconsistentes al ser aplicadas a la 
peri feria, donde la varied ad temporal y estilistica es mucho menor que en ellago. En este sentido, se 
nota un verdadero horizonte que se extiende desde el extremo sur del Peru al Norte Grande de Chile 
y por ambos lados de la cordillera, con piezas mas 0 menos equivalentes, que caen dentro de un 
mismo estilo, con pocas analogias con la iconografia litoescultorica del nucleo y, en consecuencia, 
con diversas connotaciones sociales, politicas y simb61icas, tanto como temporales, dentro de la 
intensificacion de la presencia tiwanaku en el area centro-sur and ina entre el 800 y 1000 d.C . 
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Las mejores posibilidades de conservaci6n y amplia distribuci6n de la cenimica permiten 
decir que, durante dichas fechas , la alfareria de toda la esfera de interacci6n e influencia tiwanaku se 
caracteriza por una elaborada estetica que involucra pastas, decoraciones, superficies y formas, 10 
que se extiende al proceso completo de manufactura (el Girault 1990; Alconini 1993; Rivera 1994). 
No obstante, esta produccion comprende un repertorio estilistico (tecnico, formal y decorativo) 
mucho mas acotado que el del nucleo debido a las obvias diferencias cronol6gicas con la peri feria. 
Con todo, destacan las pastas de aspecto «fino», bien cocidas, resistentes, de tonos grises a ana
ranjados, con las cuales se han elaborado unas 50 variedades de vasos, tazones, jarros y, mas 
ocasionalmente, botellas, escupideras, ollas, sahumadores, tripodes y vasijas modeladas como aves, 
camelidos, felinos y vegetales (Figs. 13 , 14). Los vasos y tazones son tipicamente hiperboloides, en 
tanto los jarros casi siempre son de cuerpo ovoide, distinguiendose un alto grado de estandarizaci6n 
en la produccion de los keros y mayor variabilidad en los jarros. Esto deja en claro la importancia de 
los vasos en el ambito ideologico tiwanaku, sugiriendo cierto control sobre su manufactura y distri
bucion, tal como fuera afirmado por otros colegas (Berenguer 1987, 1993). POI otra parte, casi en su 
totalidad, las vasijas presentan decoraci6n pintada y/o modelada, la primera conocida por su 
policromia en blanco, naranja, negro y rojo, aun cuando a veces falta el blanco, se agrega el gris, 0 

se cambia el naranja 0 el blanco por concho de vino. En combinaci6n 0 independiente del pintado, los 
modelados mas recurrentes son los agregados de material a modo de protuberos figurativos 0 abstrac
tos en los bordes de vasos 0 al inicio de las asas de los jarros, abultamientos en el cuello de estos 0 en 
la mitad de los vasos (collares 0 anillos) , vertederas y otros . Asimismo, unas pocas vasijas no 
pintadas se caracterizan por sus superficies negras pulidas, algunas veces grabadas poscocci6n 
con los mismos motivos de la iconografia pintada, 10 cual tambien puede ocurrir en estas ultimas. 

En cuanto a las vasijas pintadas, los disefios se ubi can principal mente en el cuerpo y 
exterior de los tiestos, aunque tambien se pintan los bordes, cuellos, asas y modelados. Los motivos 
representados comprenden un as 51 variedades, de aspecto naturalista y geometrico, las que se 
reparten en proporciones equivalentes, independientemente 0 combinados en la misma pieza (Figs. 
15 , 16, 17). Dentro de los primeros se distinguen figuras antropomorfas y zoomorfas, las ultimas 
separables entre aves y felinos , todas las cuales pueden aparecer de cuerpo entero, solo la cabeza, 
de frente 0 perfil, realistas, esquematicas, ambiguas y/o abstractas; por 10 tanto, aun cuando en 
sentido estricto no se trata de los mismos disefios, se repiten las mismas categorias 0 principios 
representacionales presentes en la litoescultura. En este sentido, en la epoca de mayor expansion de 
este arte es imposible trazar una secuencia estilistica que partiendo del realismo termine en 10 abs
tracto, puesto que en este caso siempre predomina 10 ultimo y se tiende a 10 geometrico. Al respecto, 
las figuras geometricas privilegian los elementos triangulares y lineales entre los que destacan 10 
que se denominan aserrados opuestos y barras intercaladas ademas de varios otros (espirales, 
ganchos, rombos, zigzags, etc.). En todas estas obras se observan las manos de maestros especia
lizados, por 10 cual destaca la armonia de las formas, la seguridad del trazado, la aplicacion de 
colores, el pulido de las piezas y una cocci6n en ambiente oxidante muy bien controlado y a muy 
altas temperaturas. Despues de salir de los homos del sitio altiplilllico, de Moquegua 0 Cochabamba, 
uno de los principales destinos de esta ceramica seria el ritual funerario. 

Fig. 10. (Desglosable ellia pagilla sigllienle) A::apa. Textiles de es tilo Till"anakll (IVy V). A . Azapa-I41, s/n.o. 
Tlinica tejida en cara de urdilllbre can lisa de IIna trallla continua), O/'il/as bordadas ell plll7tada anillada; b. 
Azapa-2I, N. 0: 4503 y 4508. Tlillica lejida ell cara de urdilllbre completallleme lis/ada , Call rejiler::o de 
aberfllra para el cuello bordado ell plllltada anillada creando Ielillos relacionados a Tilranaku IV; c. CHlTB, 
sl rej: Balsa decO/'ada en/apicer[a ell/rela::ada 0 «illterlocked»; d. Azapa-14I, rllmba 18. Balsa rejida ell cara 
de lIrdilllbre )' orillas rerlllilladas en Ies/on anillado; e. Azapa-l 41, rumba JJ 8, sln. o

: I. Inklliia /ejida y 
decO/'ada ell cara de lIrdilllbre), orillas hordadas enles/oll allillado;/ LllI/a-59, N. 0: 2884. lllkuiia /e}ida ell 
cara de l/rdilllbre, esquillas bordadas ell puntada anillada.r orillas terlllinadas ellles/on allillado; g. Azapa-
7 I , rUlllba 197, N. 0: 0 I 296. Inklliia tejida.l' decorada ell cara de l/rdil1lbre call esql/inas bordadas en pUlltada 
(Illillada v orillas terlllinadas en Ieston Glli/lado (Dib.: P Charez) . 
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Fig. 11. A::apa. textiles de estilo Till'allaku provincial (Oaklalld 1986). a. s/rej:, ell exhibicioll ell el Mliseo 
Arqlleologico Sail Miguel de Azapa (MASMA). Tapi:: decO/'ado I'll tapiceria enla::ada delltada 0 «dovetailed»; 
h. Ti:cllica de tapiceria enlazada dentada 0 «dovetailed» (Dib.: P Chave::). 

Dentro de este panorama, dejando fuera al nucleo, Cochabamba, en los Valles Orientales, 
seria 10 mas cercano al patr6n ceramico altiplanico, sobre to do porque en su iconografia predominan 
las figuras naturalistas representadas jerarquicamente, ya que los mas populares son los personajcs 
o rostros antropomorfos y luego los felinos junto a las aves rapaces (Cf Cespedes 1998 ms.). No 
obstante, se observan variantes locales del estilo, por cuanto sus keros llegan a ser marcadamente 
flexionados, aparece el vaso-embudo y la decoraci6n incluye hasta cinco colores, destacando la 
aplicaci6n del gris. Por su parte, en los Valles Occidentales, Moquegua, adem as de compartir el 
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Fig. 12. Azapa. Textiles de estilo Cabllza. a. Azapa-6. Tumba 16. N. u: 12106 f TUllica semitrapezoidal tejida 
y decO/'ada ell cara de urdimbre; b. Azapa-7 I. rumba 42. N. o

: 00408. Bolsa tejida ell cara de urdilllbre y 
decoracioll pOl' urdimbres flotalltes; c. Azapa-71. rumba 142-A. N. ": 00838. Inkuiia tejida en cara de urdim
bre. decoracioll pOl' urdimbres/lotalltes y terfllillacioll de orillas en frafllas ell torzal; d. Azapa-I 4 I. rumba 19. 
siN. " 4. Boisa faia fejida en eara de urdimbre. decoracion pOI' llrdimbres flo/alltes y esqllillas bordadas ell 
pUll/ada anillada (Dib.: P Chavez) . 
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Fig. 13. Alj'areria lilI'Qnakll expallsiva: a, b. Vasos hiperboloides 0 Keros; c, d, e. Keros con anillos en e/ 
cllapo; f Kero con ani/to en el cue/po y prolltbero en e/ borde; g . Vaso «embudo» de Cochabamba; h. Vasa 
«coca-co/wI de Moqlleglla ; i, j. Vasos-retralo (Dib.: P. C/ulvez). 

estilo altipl<inico, tambien exhibe ciertas innovaciones ejemplificadas por los vasos troncoconicos, 
tipo «coca-cola» y los vasos-retrato ; su policromia se basa en los colores naranja, negro y rojo; los 
motivos pintados mas populares son los geometricos y, dentro de los naturalistas, las imagenes 
zoomorfas desplazan a las humanas, destacando las aves zancudas en vez de las rapaces , como en 
el caso anterior. 

Utilizando el referente anterior, en cuanto al Norte Grande de Chile, particulannente en 
Arica, se analizo una 1l1uestra de 27 piezas completas --dejandose fuera fragmentos y eje1l1plares 
descontextualizados·- · para las cuales se cuenta con informaci6n contextual y 27 dataciones de 
termoluminiscencia asociadas que situan la influencia tiwanaku en el valle de Azapa entre el 600 y 
1200 d.C. (Espoueys, Uribe, Roman y Deza 1995). La cantidad es 1l1ucho 1l1enor a la existente en 
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Fig. 14. Alfareria liwanakll «expansiva». a, b. Jan'os ovoides sin y con protz/bef'o ell el asa; c. Botella; d. 
Tazon; e. Tripode;J Vasijajilol1lOlja con vertedera; g. Dlla; h. Vasija zool1lOlja (/elino); i. Vasija ornitomor/a 
(anade) (Dib.: P. Chavez). 

Moquegua 0 Cochabamba y, sin duda, se trata de casi la totalidad de piezas tiwanaku conocidas 
para Arica, todas las cuales provienen del curso medio del valle, pues en ningun caso se han 
encontrado en la costa misma. Por tal razon, las relaciones de las poblaciones del valle de Azapa con 
Tiwanaku no pueden entenderse de la misma manera que en los casos mencionados. Ademas, se 
trata de sitios funerarios y no residenciales, por 10 cual estas relaciones en estricto se aplican al 
ambito mortuorio, subentendiendo que en aquella epoca este ritual tuvo importancia publica y 
cultural. Paralelamente, en este caso se genera una expresion local del horizonte, correspondiente a 
la ceramica cabuza, que en su estilo Negro sobre Rojo copia los elementos formales e iconograficos 
mas basicos de Tiwanaku (Figs. 20A, B), integrando asi a Arica dentro de una tradicion altiplanica 
(Uribe 1995), de una manera parecida a la que pudo ocurrir en Cochabamba con la ceramica omereque. 
De esta manera, este contacto ha dado origen ados fases: Cabuza (500-1200 d.C.) y Maytas (800-
1200 d.C.), del Periodo Medio (Berenguer y Dauelsberg 1989). Debido a la popularidad de la ceramica 
cabuza en esta epoca, se interpreto que la situacion era la expresion de una colonia tiwanaku en 
Arica, que actualmente es discutida en ausencia de un patron arquitectonico tiwanaku y por, al 
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Fig. 15. lCOI/Ogra/ia c:el'GlIlica till'aJ1akll : jigllras alltl'opomol'/Cis. a. Rostl'o .Ii·ol/Ial Ilalltralista; b. Rostl'() 
frolllal esquC!lIlalico: c. P(!I'sollaje de pel/if J1afllralisla; d.l Ros/I'os de pel'/ifllawralistas C01111101il'05 ZOOIl101./o 
(<<SCI' 1I'I'e(/"» .r geollletl'ico (zigzags); e. g. Ros/I'os de peljil esqllelllalicos COli 1110/iv05 ZOOIllOI'/O ((elino) y 
geolllelriccJ (gallchosj (Dib.: P. Chavez) . 
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Fig. 16. Iconograjia cerolllica tilranakll:.f/gllras zooIllOi/as. a. h. Felillos de perjilnGllIralistas y esquemati
cos; c. d. Rostros defelino de perjilllatllralistas y eSCjllellloticos; e. Rapaz de perjil;! Zancllda de pel/it; g. h. 
Rostros.1' aves de perjil abstractos; i. «Ser /rreal)} (Dib.: P Charez) . 
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Fig. 17. lcollograjia cercllllica till'allaku: jiguras geollllztricas. a. Escalollados: b, c. Aserrados opueslos 
simples y complejos; d. Barras jlltercaladas; e, f ROlllbos; g. Espirales; h. Ganchos; i. Zigzags; j . «OjoS)) 
(Dib.: P. Chavez). 
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menos , la escasa presencia de ceramica propiamente tiwanaku (Goldstein 1995-96; Uribe 1996). Por 
10 tanto, hoy se derivan relaciones distintas entre la poblacion local del valle de Azapa y Tiwanaku, 
10 cual se apoya no solo en la cenimica, sino tambien en los diversos aspectos del ritual mortuorio, 
biologico y artefactual como textiles, cesteria, maderas, calabazas, etc. (Espoueys, Schiappacasse, 
Berenguer y Uribe 1995). En consecuencia, se trata de un vinculo menos directo, desde una peri feria 
marginal, de mayor independencia respecto al altiplano, aunque, a su vez, en cierto modo conectada 
al nucleo mediante el centro moqueguano. 

De acuerdo a sus atributos estilisticos y tecnologicos , especificamente por sus pastas , los 
ejemplares tiwanaku de los cementerios del valle de Azapa son evidentemente intrusivos (Fig. 18) En 
la muestra se identifico un 28% de las variedades formales del repertorio total registrado para la 
cenimica tiwanaku en su peri feria y compartida con el nucleo . Se distingue que la mayor representa
cion la alcanzan los jarros, seguidos por 10 vasos (especificamente kero), luego por los tazones y las 
vasijas escultoricas (ornitomorfas) . Por 10 tanto, los ceramios Ilegaron a Arica privilegiandose la 
introducci6n y/o adquisicion de jarros, cuyas pastas, en su mayoria, son analog as mas a las de 
Moquegua que a las del altiplano (pastas coladas). Estas vasijas restringidas son de cuerpo ovoide 
y cuello troncoconico, es decir, los mismos del nucleo 0 de los centros de ambos lados de la cordi
llera . Por su parte, las piezas escultoricas corresponden a ayes (anades), en tanto los vasos son 
hiperboloides al igual que los tazones y pueden llevar anillos en la mitad del cuerpo. En suma, en 
Arica se hallan exponentes formales tipicos del horizonte, pero los jarros son mas que los vasos , a 
diferencia de 10 que ocurre en el nucleo y sus centros perifericos, al mismo tiempo que la cantidad y 
variedad de piezas disminuye notoriamente. En cuanto a la decoracion, se identifico un 33% de los 
motivos iconognificos registrados desde Moquegua a Cochabamba, pintados en blanco, naranja, 
negro y rojo, aunque un porcentaje importante solo presenta tres colores (negro, rojo y naranja 0 

concho de vino), y son muy escasos aquellos ejemplares con cinco, es decir, en los que se agrega el 
gris. Al contrario del nllcleo y los dos centros tiwanaku, no aparecen piezas negras pulidas y/o 
grabadas, aunque en piezas policromas aparecen grabadas. En terminos iconograficos, se distingue 
la tipica division entre representaciones naturalistas y geometricas. Entre las naturalistas predomi
nan las figuras humanas, seguidas por las zoomorfas, que pueden dividirse entre felinos, primero, y 
luego aves , pero estan ausentes los seres «irreales». Por su parte , las representaciones geometricas 
en su mayoria comprometen asenados con gancho y varios otros motivos menos recurrentes en el 
resto de la peri feria. 

En cualquier caso, se aprecia cierto enfasis geometrico en todas las figuras, ya que incluso 
los personajes y rostros de frente y perfil tienden a ser reproducidos en forma esquemMica y menos 
naturalista, salvo escasas excepciones (rostro frontal y rapaces) que serian las unicas expresiones 
que recuerdan la iconografia representada por la Iitoescultura clasica (v.g. Puerta del Sol) . En suma, 
junto a los colores, las figuras geometricas y naturalistas, especificamente antropomorfas (rostros 
frontales), muestran un claro parentesco primero con los Valles Occidentales, como Moquegua e 110, 
sobre todo por el enfasis en los motivos geometric os. De la misma manera, existe la tendencia de 
privilegiar los janos como so porte iconografico, todo 10 cual marca la pauta seguida paralelamente 
por la ceramica cabuza. No obstante, los elementos mas naturalistas de algunas vasijas - que, al 
mismo tiempo, corresponden a vasos- podrian estar sugiriendo la existencia de piezas «exoticas», 
senalando contactos tempranos entre Arica y Tiwanaku, relaciones con elites y/o la presencia de 
poblacion foranea en el valle . Con todo , 10 anterior no es 10 mas representativo de la presencia 
tiwanaku en Arica, excepto en momentos mas tardios. 

En relacion a los contextos, se trata de importantes cementerios a 10 largo del valle medio, 
cuyas tumbas exhiben distintos tipos cenimicos, aunque con predominio de la ceramica cabuza, 10 
cual indica su pertenencia al Periodo Medio y la influencia tiwanaku, asi como un gran quiebre con 
el Periodo Fonnativo, pues se ha popularizado la ceramica y aparecen la pintura y elmodelado C01110 

decoraci6n. En consecuencia, se aprecia un profundo impacto entre las poblaciones del valle que 
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Fig. J 8A. Azapa, sire!, en exhibicion, MASMA. 
Jarro tricolor tiwanaku configura geometrica 
(zigzag). 

Fig. J BB. Sire!, en exhibicion, MASMA. Vaso
retralO policromo tiwanaku call !igura 
alltropomorla de rostro !rontalnaturalista. 

deriva en la copia local del estilo altiplanico, pero de Moquegua, al menos en 10 que respecta a la 
produccion alfarera. Seria una copia local , por cuanto la ceramica cabuza no se halla en el nucleo ni 
en sus centros , excepto por algunos similes y en proporciones absolutamente menores (v.g. 
Moquegua e incluso en 110). Por 10 tanto, se derivan relaciones con el nucleo distintas a las que 
existieron entre Moquegua y el lago como es el hecho de que en Arica no habria una colonia. De 
hecho, Tiwanaku y Cabuza aparecen en estos cementerios , pero de 296 tumbas estudiadas solo en 
un 1% aparecen juntas, por 10 cualla asociacion no es significativa. En consecuencia, la presencia 
tiwanaku en Arica seria esporadica (poca ceramiCa),4 excluyente (no se asocia a 10 local) , e intermediada 
(aparece con otras cenimicas como Azapa-Charcollo [Uribe 1995]). Sin duda, el impacto es estilistico, 
pues crece y cambia la produce ion ceramica local, pero tambien social, aunque a traves de un 
proceso indirecto -mediatizado por Moquegua- ocasional y selectivo. Mas bien, hay presencia 
hegemonica 0 ideologica tiwan aku que, con posterioridad, adquiere ribetes mas territoriales , como 
10 evidencia una pieza ceramica unica con un «Personaje de los Cetros» de estilo moqueguano (Fig. 
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Fig. l8C. slrej, en exhibicion, MASMA. Tazon 
policromo tiwanaku con figura zoomorJa, de 
rostro de perfil esquematico (felino). 

Fig. l8D. slre/, en exhibicion, 
MASMA. Vasija liwanaku orni
tomO/fa tricolor (anade). 

19). En cualquier caso, no se trataria de una «colonia», sino de la expresion de una importante 
interaccion horizontal entre poblaciones de niveles sociopoliticos mas bajos que el asentado en el 
lago Titicaca. EI maximo fortalecimiento de esta relacion, con connotaciones mas expansivas 0 

territoriales, se habria dado en el momenta cuando tienden a incrementarse los materiales tiwanaku 
en Arica (800-1000 d.C.); momentos en los cuales se produciria hasta una reaccion de la poblacion 
local, incluso violenta (iconoclasta), expresada en el surgimiento del grupo cultural Maytas, que 
marca el origen de la cultura Arica, del Periodo lntennedio Tardio, con una identidad propia de los 
Valles Occidentales, anaIoga a la que aparece en Chiribaya, Churajon y Chuquibamba (Cf Berenguer 
y Dauelsberg 1989; Espoueys, Schiappacasse, Berenguer y Uribe 1995). 

En cuanto a San Pedro de Atacama se estudiaron 18 piezas completas, de la misma l11anera 
que en Arica, provenientes excIusivamente de cel11enterios y para las cuales tal11bien se cuenta con 
informacion contextual y cinco dataciones absolutas de termoluminiscencia que situan la influencia 
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B 

CARTA DE COLORES 

c=J _ tt@qt£~ 

Sin pintar Negro Rojo A, B, C, D : - = 1 em. 
E : - =lem. 

Fig. 19. Jarro liwanakll tricolor con persollaje /ronlaI, «Senor de los CelrOS», de estilo moqueguano del valle 
de A=apa (Pieza 5023, Tumba 118, excavado por G. Focacci, Sitio Azapa 71. Arica). 
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tiwanaku entre el 500 y 950 d.C. (Berenguer et al. 1986; Tarrago 1989), la que se inserta dentro de una 
antigua secuencia local, correspondiente a las fases Quitor y Coyo de la cultura San Pedro. No 
existen mas ejemplares que en Arica, ni siquiera como fragmentos, salvo por algunas piezas 
descontextualizadas, y tampoco se registran en sitios habitacionales del Periodo Medio. Asimismo, 
las relaciones con Tiwanaku tampoco pueden entenderse de la misma manera ni con el mismo signi
ficado ni fuerza que tuvo en otras localidades. Por 10 tanto, en este caso se trata de una relacion de 
independencia entre ambas entidades como en Azapa, pero manejada directamente entre ciertos 
grupos locales y representantes de Tiwanaku (Cf Berenguer y Dauelsberg 1989; Liagostera 1996), 
mas que por efecto aculturador provocado por una colonia cercana. 

Al igual que en Arica, todas las vasijas de los cementerios de San Pedro de Atacama, de 
acuerdo a sus pastas y caracteristicas estilisticas, son de origen foraneo (Fig. 20). Se identifico un 
14% de las variedades morfologicas del repertorio registrado, entre los que destacan los vasos kero 
y muy por debajo aparecen tazones, botellas y una olla. Entre los vas os hay con anillo en el cuerpo 
y posibles vasos-embudo que dan cuenta de relaciones con Cochabamba, ademas de piezas mojocoya, 
tupuraya e incluso omereque, de los Valles Orientales, aunque no asociadas (Berenguer et al. 1986; 
Tarrago 1989). Sin embargo, a diferencia de Azapa, las piezas tiwanaku tecnologica e iconogrMicamente 
parecen ejemplares provenientes del nucleo, aunque via Cochabamba. De hecho, en ningun caso 
aparecen los jarros como en los Valles Occidentales, y si aparecen las botellas que solo se hallan en 
los centros de ambos lados de la cordillera y la olla que solo se ha detectado en el nucleo. En base 
a 10 anterior, se confirma el caracter especial de las escasas piezas que aparecen en San Pedro 
(Berenguer 1993). La decoracion, por su parte, implica e129% de los motivos iconograficos registra
dos, elaborados en cuatro, luego tres y escasamente en cinco colores, repitiendo la modalidad 
general hasta ahora identificada en toda la periferia y los centros tiwanaku. No obstante, ademas 
aparecen expresiones no locales de ceramic a negra pulida -y, con probabilidad, grab ada- que se 
acercan aun mas al patron estilistico original y de los centros provinciales. Del mismo modo, los 
disefios pintados reproducen imagenes naturalistas y geometricas en iguales proporciones, donde 
las primeras se dividen en antropo y zoomorfas (aves rapaces y felinos), cuyo aspecto realista remite 
a aquellas de la litoescultura del altiplano, especificamente a la representada por la Puerta del Sol. La 
decoracion geometrica, en tanto, implica aserrados y barras que tambien estan mas cerca del patron 
original, aunque tambien aparecen espirales, rombos y cruces que son caracteristicos en Cochabamba. 
Asimismo, dichas particularidades Ie diferencian de 10 que ocurre en Arica, incluso de 110 y, por 
supuesto, de Moquegua. Ademas, en este caso no se produce ninguna expresion local del horizon
te, como Cabuza en el valle de Azapa, manteniendose integra la tradicion alfarera local de ceramica 
monocroma y pulida (Figs. 21 C, D). En definitiva, los atributos de la ceramica tiwanaku de San Pedro 
de Atacama provendrian en su mayoria del nucleo altiplanico, via Valles Orientales, como 10 delatan 
ciertos rasgos y piezas cochabambinas. Todo 10 anterior, por otro lado, Ie otorga un caracter exclu
sivo a esta alfareria, convirtiendose en piezas selectivas que en general replican elementos de la 
litoescultura. 

En relacion a los contextos, los ejemplares tiwanaku, como en Arica, aparecen general mente 
solos, pero a veces con piezas locales de ceramica negra pulida (cuencos y botellas), 10 cual ha 
sugerido y sugiere relaciones selectivas con grupos especificos de la poblacion de San Pedro. En 
cierto sentido, 0 en cuanto poder hegemonico, la situacion es semejante a la de Arica, pero tambien 
es distinta puesto que es poca la ceramica tiwanaku, restring ida a unos pocos contextos con mate
riales locales, pero est os con un caracter mas exclusivo 0 de «elite» que los cabuza, ya que a esta 
situacion se unen tumbas con preciosas artesanias como tejidos, tabletas de alucinogenos, hues os 
pirograbados y artefactos de metales preciosos como el oro (Le Paige 1964). En suma, las relaciones 
de Tiwanaku y la poblacion local serian de origen mas exclusivo y selectivo que en Arica, pues, de 
hecho, su impacto en ningun caso se populariza, sino que, por el contrario, se restringe a ciertos 
personajes y a un solo punto de Atacama como es el oasis mismo de San Pedro, quedando el resto 
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Fig.20A. Fig.20B. 

Fig. 20C. Fig. 20D. 

Fig. 20. Sail Pedro de Atacama. Piezas tiwallaku. 20A. Kero policromo configura antropomOlja. rostro de 
perfil esqllema/ico (sire!. Instill/to de Investigaciones Arqueologicasy Museo R. P. GustavoLePaige.S. J. de 
San Pedro de Atacama. IIAM) ; 20B. Tazon policromo COli figura geolllerrica cOn/pleja (aserrados opuestos 
COli rostros dej(!Iino de pet/i! esqllelllGlicos) (Solcor-3. Tumba-20); 20C. Botella policlUllla configura geometrica 
(gallchos) (Quitor-4. TUlllba 1357); 20D. Kero de estilo Negro pulido. COli anillo (Coyo Oriente. N. ": 4060 
[7985}). 
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Fig. 21A. Fig. 21B. 

Fig. 2 Ie. Fig.2ID. 

Fig. 21 . Pie::as de a(lareria local del Periodo Medio del valle de A::apa y del oasis de Sail Pedro de Atacama. 
21 A, B. Jarro y vaso, Tipo Cabu::a Negro sobre Rojo (Colecciim Manuel Blanco Ellcalada, Museo Nacional 
de Historia Natum/, MNHN, Santiago) ; 21 C, D. Botel/a (lase QUitol~ y escudilla (lase Coyoj, tipo San Pedro 
Negro pulido (Modelado e 1nci.wj (Coleccion /lAM) . 
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del territorio fuera de su influencia. En consecuencia, parece tratarse de una relacion entre elites con 
intercambio directo de «bienes de prestigio» entre elias. Sin duda, es una epoca en que las relacio
nes con Tiwanaku son manejadas y centralizadas en San Pedro por grupos de la poblacion local que 
controlan un intenso sistema de intercambio de materias primas y productos manufacturados entre 
el desierto de Atacama, el noroeste argentino (con la cultura La Aguada) y probablemente el altipla
no, para surtir a las elites dellago con minerales, tabletas y alucinogenos (Berenguer y Dauelsberg 
1989; Nunez y Dillehay 1979). 

Conclusiones 

Desde Uhle, el tema tiwanaku ha sido uno de los mas tradicionales de la arqueologia andina 
y del Norte Grande de Chile, dandole una gran relevancia a su presencia en los Valles Occidentales 
y el desierto de Atacama, magnificando su impacto en las poblaciones locales, las que habian sido 
consideradas bastante pasivas y solo receptoras de la cultura altiplanica durante un Periodo Medio 
que abarcaba desde el 500-1000 d.C. 

De este modo, se ha pensado la presencia tiwanaku como «colonias» 0 enclaves producti
vos 0 comerciales que con dichos intereses ocuparon, respectivamente, el valle de Azapa y el oasis 
de San Pedro de Atacama, dejando algunas otras evidencias de sus movimientos caravaneros por la 
costa, las quebradas y oasis intermedios de Tarapaca y el rio Loa. De hecho, en Arica se penso en un 
verdadero enclave estatal para la produccion agricola y el intercambio de productos marinos y, si 
bien no como colonia, San Pedro fue concebido como un puerto mercantil, manejado por contingen
tes tiwanakotas (v.g ., Berenguer 1998; Focacci 1983; Nunez 1992). Sin embargo, todo el periodo se 
encontraba evaluado en la informacion generada por sitios funerarios, deslumbrados los investiga
dores por la calidad de la ceramica, textiles, tabletas y el oro tiwanaku. Asimismo, no habia sido 
considerada la propia complejidad de las poblaciones locales y su participacion activa dentro de las 
posibles relaciones con la cultura altiplanica, al mismo tiempo que tampoco se conocian 0 no se Ie 
habia tornado el peso a importantes asentamientos como los de Moquegua 0 la fuerza de Tiwanaku 
en Cochabamba. Hoy, la investigacion en Chile ha aumentado notoriamente este conocimiento, al 
menos en sus dos puntos mas importantes, con investigaciones actualizadas, sistematicas, de largo 
aliento, considerando diversos aspectos materiales y centrandose en las problematicas locales . 

Los autores coinciden con Berenguer (2000), asi como varios otros colegas dedicados al 
tema, en la existencia de un panorama mucho mas complejo del fenomeno tiwanaku. Segun las 
actuales informaciones y propias apreciaciones, se sugiere que Tiwanaku tambien se fue elaborando 
con aportes de centros perifericos como Moquegua y Cochabamba, los que tuvieron un mayor 
impacto en poblaciones marginales como las de Chile, y fueron los puentes de comunicacion 0 de 
dispersion cultural del nueleo altiplanico. De este modo se generaron vinculos de distinta naturale
za, basados en distintos intereses, tanto de la cultura altiplanica como de las poblaciones locales . Y 
como, al parecer, el orden social, politico e ideologico de dicha cultura era legitimado, mas que a 
traves de un estilo corporativo, mediante una iconografia corporativa panregional con diferentes 
expresiones estilisticas regionales y en diferentes soportes, fue este aspecto el que Ie dio cierta 
unidad y genero una esfera de interaccion que vinculo al nueleo con su periferia y zonas marginales , 
permitiendo distintos grad os de independencia e innovacion en sus provincias como la integracion 
de otros grupos, especial mente a traves del ritual. Es claro, al menos en Arica y San Pedro, que a 
traves de los ambitos festivos y funerarios donde circulaban objetos e iconos tiwanaku se integra
ron culturalmente las diversas comunidades. Esto, porque , al parecer, las versiones metonimicas de 
los enunciados tiwanaku circulaban por los andes centro-sur a traves de artefactos portatiles, don
de eran empleados en rituales de significado 0 consecuencias economic as y, en algun momento, 
basta sociopoliticas (fiestas con libac iones en keros , inhalacion de psicoactivos y entrega de rega
los) , especificos a la modalidad territorial 0 begemonica implementada por Tiwanaku 0 incluso a los 
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intereses particulares de grupos de la sociedad mayor de este, asi como tambien aprovechados por 
las poblaciones locales, vinculandose iconograficamente con simbolos de poder de la metropolis 
altiplanica. De este modo, la circulacion de objetos/iconos hacia lugares distantes del nucleo impri
mia un sentido de cohesion a segmentos de poblacion relacionados con Tiwanaku, pero altamente 
diferenciados y dispersos a traves de espacios panregionales vastos y culturalmente diversos, 
contribuyendo a crear y mantener sobre bases ideologicas lazos regulares y predecibles, donde el 
flujo de informacion variaba de acuerdo a los niveles de poblacion, privilegiando las jerarquias y con 
poca circulacion entre niveles de rango equivalente. Por las razones anteriores, en ambitos de ex
pansion territorial, ciertos puntos como Azapa, en los Valles Occidentales, y Omereque en los orien
tales, muestran mayor afinidad con los niveles provinciales de Moquegua y Cochabamba, respecti
vamente, que con el nucleo en el lago; en ambitos de expansion hegemonica, como San Pedro de 
Atacama, la relacion elite-cliente local monopolizaba los contactos con el nucleo circuntiticaca. En 
tanto, el resto de los territorios donde se han encontrado evidencias tiwanaku, estaban al margen 
del valor social, economico y/o politico de esta circulacion iconic a, como Camarones, Pisagua, Pica, 
Chiuchiu, Toconao, Humahuaca, etc., en el resto del centro-sur andino. 

Asi, el panorama que empieza a configurarse desde el conocimiento sistematico textil y 
ceramico es que la esfera de poder de Tiwanaku fue mas heterogenea y versatil de 10 que se piensa. 
Pese a que no hay dudas sobre la hegemonia tiwanaku, los centros de los Valles Occidentales y 
Orientales difieren entre si y muestran diferencias 0 cierta independencia respecto al nucleo; en 
relacion a ello, las localidades mas pequeiias, por ejemplo Arica, 110 e incluso Omereque y Mizque, 
aparecen como sate lites de Moquegua y Cochabamba, respectivamente, y tuvieron de manera con
temporanea sus propios procesos de complejidad y conflicto social, como ocurrio en Azapa, debido 
a los procesos de articulacion y complementariedad entre las distintas entidades culturales. En 
tanto, San Pedro de Atacama se mantiene como una situacion excepcional manejada de forma directa 
por elites locales y tiwanakotas, de acuerdo a intereses bien precisos. Con todo, en cualquiera de los 
casos estudiados, ahora se hace urgente entender que necesidades motivaron estas diversas mane
ras de relacionarse entre los distintos niveles de la jerarquia tiwanaku y las poblaciones locales de 
la peri feria. 
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Notas 

I Este trabajo es parte de los resultados del Proyecto FONDECYT 1970073, «La iconografia del poder 
en Tiwanaku y su rol en la integraci6n de zonas de frontera», dirigido por Jose Berenguer, y del cual 
los auto res son coinvestigadores. 

2 Actualmente se encuentra en preparaci6n un numero del Boletin del Museo Chileno de Arte 
Precolombino, que inc1uini la totalidad de los resultados logrados por los distintos especialistas 
que participaron en este proyecto de investigacion. 

3 En el simposio en que se presento este trabajo, Huari y Tiwanaku: modelos vs. evidencias (Lima, 
agosto del 2000), Bruce Owen informo a los auto res que en el sitio funerario EI Algodonal (Ilo), los 
textiles correspond ian al estilo denominado Cabuza. Lamentablemente, en la etapa de revision de 
colecciones (1998), no se pudo acceder a esos materiales. 

4 Cabe destacar que, segun los registros de los autores, la cenimica tiwanaku corresponde al 9% de 
las muestras de los cementerios del Periodo Medio, mientras que el tipo cabuza implica e148% de las 
mismas. 
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